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Resumen
Esta tesis investiga el proceso organizativo del movimiento social
afrovenezolano haciendo &eacute;nfasis en sus avances, tensiones y l&iacute;mites durante el
proceso pol&iacute;tico bolivariano. La tesis se compone de dos cap&iacute;tulos.
El primero capitulo examina al movimiento social afrovenezolano. Ofrece un
panorama hist&oacute;rico, social y pol&iacute;tico sobre el surgimiento de las organizaciones
afrovenezolanas. Considera la situaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n afrovenezolana en relaci&oacute;n a
su ubicaci&oacute;n a nivel nacional as&iacute; como algunas evidencias sobre la discriminaci&oacute;n
racial existente en el pa&iacute;s. Desarrolla dos contextos pol&iacute;ticos para caracterizar el
surgimiento de las organizaciones afrovenezolanas, el primero de 1960 hasta 1999 y
el segundo desde el a&ntilde;o 2000. Identifica las organizaciones afro que se han creado,
describiendo su proceso organizativo en base la coyuntura nacional e internacional.
Todo este abordaje hist&oacute;rico de la lucha afro en Venezuela permite distinguir la
contienda pol&iacute;tica a la cual ha estado sujeta, considerando as&iacute;, la apertura o
vulnerabilidad de la Estructura de Oportunidades Pol&iacute;ticas.
Posteriormente, el segundo cap&iacute;tulo est&aacute; dedicado a explorar la relaci&oacute;n de
del movimiento social afrovenezolano con el gobierno Bolivariano. En este orden de
ideas, se estudia la trayectoria de las organizaciones afrovenezolanas en el proceso de
dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas; mostrando su participaci&oacute;n en dicho
proceso, las tensiones surgidas con el gobierno y las divergencias sostenidas a lo
interno de las organizaciones. De tal forma, muestra los avances y logros alcanzados,
sus limitaciones y sostiene que se ha producido un estancamiento en la lucha del
movimiento social afrovenezolano, a pesar de las oportunidades que el Estado y el
gobierno ofrece, lo que refiere a que estamos en presencia de un proceso de
institucionalizaci&oacute;n del movimiento.
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Introducci&oacute;n
Con el desarrollo del proceso pol&iacute;tico bolivariano, ha venido emergiendo el
movimiento social afrovenezolano, esto ha consolidado un proceso de intercambios
con el Estado y el gobierno, al cual situamos bajo la perspectiva de la contienda
pol&iacute;tica, desarrollada por diversos te&oacute;ricos del movimiento social, desde diferentes
puntos de vistas: John McCarthy, Mayer Zald, Sindey Tarrow, Charles Tilly, entre
otros.
En este sentido, planteamos que la contienda pol&iacute;tica en esta investigaci&oacute;n es
concertada, puesto que se funda en una relaci&oacute;n de acuerdos entre el movimiento
afro y el gobierno bolivariano, pero tambi&eacute;n supone tensiones, avances y l&iacute;mites
dentro de esta relaci&oacute;n (movimiento social afrovenezolano y gobierno), los cuales
han sido experimentados durante el proceso pol&iacute;tico bolivariano entre 2000-2011. De
tal forma que, esta investigaci&oacute;n se propone interpretar c&oacute;mo ha sido el proceso
organizativo del movimiento social afrovenezolano, a partir de esta contienda
pol&iacute;tica concertada. Al respecto, se plantean los siguientes objetivos espec&iacute;ficos:
1.
Identificar las organizaciones afrovenezolanas activadas en el per&iacute;odo
2000-2011.
2.
Caracterizar las tensiones existentes entre las organizaciones
afrovenezolanas.
3.
Valorar cr&iacute;ticamente los logros alcanzados en la consecuci&oacute;n de su
agenda y los l&iacute;mites de las estrategias del movimiento social afrovenezolano en la
coyuntura 2000-2011.
Se toma en consideraci&oacute;n los discursos y pr&aacute;cticas pol&iacute;tico-organizativas
abanderadas por las principales organizaciones que integran el movimiento social
afrovenezolano, a saber la Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA) y la Red
de Afrodescendientes de Venezuela (RAV), entre otras.
Para abordar el planteamiento de esta investigaci&oacute;n acogemos la perspectiva
de la contienda pol&iacute;tica, ya que se refiere a:
la interacci&oacute;n epis&oacute;dica, p&uacute;blica y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos
cuando a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las
reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y b) las reivindicaciones, caso de
ser satisfechas, afectar&iacute;an a los intereses de al menos uno de los reivindicados .1
1
McAdam, Tarrow y Tilly, Din&aacute;mica de la Contienda Pol&iacute;tica. Ensayos sobre moral econ&oacute;mica y
desigual, (Hacer, Barcelona, 2005): 5.
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Bajo esta perspectiva, se trata a los movimientos sociales “como una forma
&uacute;nica de la contienda pol&iacute;tica”, la cual subraya que:
Contienda por cuanto esos movimientos sociales plantean una serie de
reivindicaciones colectivas que, de ser aceptadas, chocar&iacute;an con los intereses de otras
personas; pol&iacute;tica por cuanto, de un modo u otro, los gobiernos, con independencia
de su signo pol&iacute;tico, figuran en tales reivindicaciones, bien como autores, bien como
objeto de la reivindicaci&oacute;n, bien como aliados del objeto, bien como &aacute;rbitros de la
disputa.2
Abordar esta interacci&oacute;n entre el movimiento afrovenezolano y el gobierno
bolivariano, la cual es pues, epis&oacute;dica, p&uacute;blica y colectiva, nos coloca en el centro de
la discusi&oacute;n sobre la institucionalizaci&oacute;n del movimiento social. De tal manera, nos
concentraremos en conocer el contexto de apertura pol&iacute;tica en que se da esta
interacci&oacute;n, por medio de la Estructura de Oportunidades Pol&iacute;tica (EOP) que se
gestan en este proceso.
Charles Tilly abord&oacute; la Estructura de Oportunidades Pol&iacute;ticas para estudiar
las formas en que la gente se organiza para plantear reivindicaciones colectivas a las
autoridades p&uacute;blicas.3 Se adentr&oacute; en el entorno institucional y pol&iacute;tico donde se
produce la interacci&oacute;n para “medir el grado de apertura y vulnerabilidad del sistema
pol&iacute;tico a las movilizaciones”.4 As&iacute;, Tilly desarrollando su perspectiva te&oacute;rica
profundiz&oacute; sobre el movimiento social, considerando las cambiantes condiciones
pol&iacute;ticas, y por tanto se&ntilde;al&oacute; que:
Si los movimientos sociales comienzan a desaparecer, su desaparici&oacute;n ser&aacute; la prueba
de la debacle de uno de los principales veh&iacute;culos de participaci&oacute;n del ciudadano de a
pie en la pol&iacute;tica p&uacute;blica. El auge y ca&iacute;da de los movimientos sociales marca la
expansi&oacute;n y la contracci&oacute;n de las oportunidades democr&aacute;ticas.5
Denotamos as&iacute;, que la importancia de la Estructura de Oportunidades
Pol&iacute;ticas radica en que concibe:
a los gobernantes no como simples interlocutores o adversarios de los grupos en
movilizaci&oacute;n, sino como los instigadores de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y de programas que
buscan anticipar la gesti&oacute;n de una agenda de asuntos y de un sector social particular.
Estas pol&iacute;ticas p&uacute;blicas afectan doblemente a los movimientos sociales. Pueden
traducir las intervenciones que reclaman &eacute;stos y responderles, pero tambi&eacute;n y, a la
2
Tilly, Charles y Wood, Lesley. Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus or&iacute;genes a
Facebook. 2da. edici&oacute;n. Ferran Esteve, traductor. (Critica, Barcelona, 2010): 21.
3
Este te&oacute;rico norteamericano desarroll&oacute; este enfoque te&oacute;rico de EOP para buscar comprender a los
movimientos sociales como tambi&eacute;n los cambios a los que est&aacute;n sujetos o el contexto pol&iacute;tico donde
se desarrolla.
4
Neveu, &Eacute;rik. “Movilizaciones y sistemas pol&iacute;ticos” en Sociolog&iacute;a de los movimientos sociales. 2da
edici&oacute;n, (Quito, Abya-Yala, 2000):127.
5
Tilly y Wood, “Los movimientos sociales, 1768-2008”: 21.
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vez, apaciguarlos y constituir herramientas de integraci&oacute;n de los participantes en la
protesta y de conformaci&oacute;n de los repertorios de la acci&oacute;n colectiva.6
Y por tanto, nos permite distinguir las caracter&iacute;sticas de esa interacci&oacute;n entre
Estado, gobierno y el movimiento, traduci&eacute;ndose en el conocimiento de cu&aacute;les son
las
organizaciones
afrovenezolanas
que
participan
en
la
formulaci&oacute;n
e
implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y c&oacute;mo las autoridades reaccionan en este
intercambio. En consecuencia, esto nos lleva a detallar las tensiones, los avances y
los l&iacute;mites que se han encontrado en el camino.
A su vez, Herbert Kitschelt nos ofrece un estudio de la Estructura de
Oportunidades Pol&iacute;tica conjuntamente con las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, el cual enmarca
nuestra investigaci&oacute;n en una dimensi&oacute;n pol&iacute;tica. Este autor desarrolla un modelo
anal&iacute;tico, que permite precisar las caracter&iacute;sticas del sistema pol&iacute;tico, y por ende,
conocer la EOP, “el estado de una estructura de juego en la que se desarrolla un
movimiento social”.7
El modelo de Kitschelt compara las pol&iacute;ticas nucleares para proponer la
articulaci&oacute;n de la EOP y las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, y en funci&oacute;n a ello, clasifica a los
sistemas pol&iacute;ticos, seg&uacute;n sea su grado de receptividad y de apertura de las demandas
(los inputs).8 Dicho modelo anal&iacute;tico sit&uacute;a tipos de estado o sistemas pol&iacute;ticos en
base a tres dimensiones, que considera: las variables (abierto-cerrado y fuerted&eacute;biles).
El modelo abierto-fuerte, contempla una estructura de oportunidades
favorable a los movimientos sociales, y as&iacute; este modelo refiere a que “domina una
estrategia asimilativa mediante la cual las autoridades se muestran atentas a la
protesta y se esfuerzan por inclinar las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas en funci&oacute;n de las
movilizaciones” (Neveu, 2000: 135).9 El modelo abierto-d&eacute;bil se caracteriza tambi&eacute;n
por una l&oacute;gica asimilativa (que simboliza claramente la institucionalizaci&oacute;n del
lobbying, o la actividad de los grupos de presi&oacute;n) e importantes beneficios de
procedimientos. (Neveu, 2000:135).10
6
Neveu, 133.
Neveu, “Sociolog&iacute;a de los movimientos sociales”, 127.
8
Ib&iacute;d, 133.
9 En este modelo expone el caso de Suecia al se&ntilde;alar que hay fuertes beneficios de procedimiento y
cambios sustanciales, pero por el juego de las concesiones y de la integraci&oacute;n de la protesta, el sistema
pol&iacute;tico amortiza el choque de los movimientos sociales que no lo cuestionan. (Neveu, 2000: 135).
10
Sit&uacute;a en este modelo, el caso de los Estados Unidos de Am&eacute;rica porque cuenta con beneficios
sustanciales menos netos, especialmente por el hecho de una estructura federal que multiplica los
7
9
Y por &uacute;ltimo, el modelo cerrado-fuerte domina una l&oacute;gica de confrontaci&oacute;n,
cuyos s&iacute;mbolos ser&iacute;a la violenta represi&oacute;n de los manifestantes contra el reactor
S&uacute;per- Ph&eacute;nix, (este modelo ilustra el caso franc&eacute;s). Los movimientos sociales
apenas obtienen beneficios significativos. Donde existe un bloqueo y esto deriva en
ejercer fuertes presiones estructurales sobre el sistema pol&iacute;tico (2000:136).11 En
suma, este modelo nos proporciona herramientas anal&iacute;ticas para identificar el sistema
pol&iacute;tico donde se desenvuelve esta investigaci&oacute;n.
Adicionalmente, para poner en discusi&oacute;n este esbozo anal&iacute;tico, y adem&aacute;s,
mostrar parte del debate sobre los movimientos sociales, acudimos a otra perspectiva,
la que desarrolla, Ra&uacute;l Zibechi, a trav&eacute;s de las sociedades en movimiento.12 Su
planteamiento te&oacute;rico indica que:
el principal reto de los movimientos sociales es por lo tanto, la expansi&oacute;n de su
autonom&iacute;a, la profundizaci&oacute;n de las pr&aacute;cticas sociales emancipadoras, la
construcci&oacute;n de nuevos imaginarios e ideas as&iacute; como la transformaci&oacute;n radical de las
relaciones de poder en un sentido radicalmente democr&aacute;tico.13
En referencia a ello, muestra una conceptualizaci&oacute;n diferente sobre el
movimiento social, a la cual refiere que “no remite a instituciones sino que pone en
primer lugar la idea de que algo se mueve, y ese algo son sociedades otras, diferentes
a las dominantes”.14 Adem&aacute;s, debatiendo sobre el tema de la institucionalizaci&oacute;n del
movimiento social, este autor irrumpe, para problematizar sobre el por qu&eacute; los de
abajo deben hacer pol&iacute;tica de la misma forma que los de arriba, y al respecto explica
que:
la articulaci&oacute;n lleva a la centralizaci&oacute;n del poder y la unificaci&oacute;n de agendas, que
anulan las diferencias desde las cuales se construye la transformaci&oacute;n social. En
otras palabras: la articulaci&oacute;n limita al movimiento. La contraposici&oacute;n de esta visi&oacute;n
plantear&iacute;a que sin articulaci&oacute;n no se puede construir un contrapoder suficientemente
fuerte para enfrentarse con el imperio, y que de esta manera, las resistencias siempre
terminan siendo marginales y autorreferenciales.15
centros de impulso de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y reduce la coherencia de los outputs y con ello, la
posibilidad de inclinarlos hacia un nivel central.
11
El modelo cerrado porque tiene mayor dificultad para crear con coherencia pol&iacute;ticas p&uacute;blicas en el
campo universitario aun cuando est&aacute; abierto a las reivindicaciones de la joven generaci&oacute;n campesina
de los a&ntilde;os 60 a trav&eacute;s de la aprobaci&oacute;n de las leyes de orientaci&oacute;n. (Neveu, 2000: 136).
12
Zibechi desarrolla en Autonom&iacute;as y emancipaciones un estudio de los movimientos sociales, que
m&aacute;s m&aacute;s all&aacute; de las resistencias. Zibechi, Ra&uacute;l. Autonom&iacute;as y emancipaciones. Am&eacute;rica Latina en
Movimiento, (Lima, Programa Democracia y Transformaci&oacute;n Global- Fondo editorial de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007): 11.
13
Ib&iacute;d, 11.
14
Zibechi, “Autonom&iacute;as y emancipaciones. Am&eacute;rica Latina en Movimiento”, 251.
15 Ib&iacute;d, 12.
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El punto de partida de las sociedades en movimiento pasa por considerar
tambi&eacute;n, las relaciones que se tejen entre los movimientos sociales y un gobierno
progresista. As&iacute;, desde el “arte de gobernar los movimientos” alude a diversas
relaciones de acuerdo con gobiernos progresistas, las cuales enuncia como: “de
cooptaci&oacute;n, de negociaci&oacute;n y de apoyo cr&iacute;tico hacia la defensa de sus autonom&iacute;a”
(Zibechi, 2007: 12).
Zibechi explica que “las nuevas gobernabilidades no son la respuesta a los
movimientos, sino algo un poco m&aacute;s complejo”, por tanto desarrolla que:
son el punto de intersecci&oacute;n entre los movimientos (no como instituciones sino como
capacidad de mover-se) y los Estados, y a partir de ese &laquo;encuentro&raquo;, en el proceso de
encontrar-se, van naciendo las nuevas formas de dirigir estados y poblaciones. M&aacute;s
que punto o puntos de encuentro, quiero dar la idea de algo m&oacute;vil y en construcci&oacute;n
re-construcci&oacute;n permanentes. O sea, que las nuevas gobernabilidades no son ni una
construcci&oacute;n unilateral ni un lugar fijo, sino una construcci&oacute;n colectiva y en
movimiento.16
El debate en torno al movimiento y su intercambio con los gobiernos
progresista queda abierto, puesto que, como refiere en el arte de gobernar los
movimientos, este autor encontr&oacute; desaf&iacute;os por superar, entre ellos: 1) Comprender
las nuevas gobernabilidades en toda su complejidad: como resultado de nuestras
luchas, pero adem&aacute;s como un intento de destruirnos; 2) Proteger nuestros espacios y
territorios; 3) No sumarnos a la agenda del poder, crear o mantener nuestra propia
agenda; 4) Es imprescindible delimitar campos y 5) Potenciar la pol&iacute;tica plebeya 17.
Por &uacute;ltimo, Zibechi llam&oacute; la atenci&oacute;n sobre que “en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas y en
Am&eacute;rica Latina, las poblaciones se levantan, se insurreccionan, y desde el Caracazo
de 1989 lo hacen de modo regular y constante, casi permanente” (Zibechi, 2007:
252). Esto permite distinguir que los movimientos sociales aun cuando surgen en el
marco de gobiernos progresistas, como es el caso del movimiento social
afrovenezolano, enfrentan desaf&iacute;os anclados en torno a la cuesti&oacute;n de la
institucionalizaci&oacute;n del movimiento. De este modo, a esta investigaci&oacute;n le interesa
entrever las tensiones, los avances y los l&iacute;mites que el movimiento social
afrovenezolano enfrenta en su interacci&oacute;n epis&oacute;dica con el gobierno bolivariano.
Dos momentos hist&oacute;ricos atravesar&aacute;n esta investigaci&oacute;n. El primer momento,
que va de la d&eacute;cada de 1960 hasta finales de la d&eacute;cada de 1990, est&aacute; sujeto al
16
17
Ib&iacute;d, 251.
Ib&iacute;d. 275-278.
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desarrollo e impacto del neoliberalismo en el pa&iacute;s, caracterizado por una progresiva
disminuci&oacute;n del gasto social, la consolidaci&oacute;n de una econom&iacute;a rentista, la
privatizaci&oacute;n de los servicios p&uacute;blicos, una corrupci&oacute;n desmedida, devaluaci&oacute;n de la
moneda, el auge y declive del bipartidismo (Pacto de Punto Fijo) y un
empobrecimiento del pa&iacute;s cada vez m&aacute;s notable.
Los partidos pol&iacute;ticos de izquierda y organizaciones sociales que criticaban
esta situaci&oacute;n eran violentamente reprimidas18. Una represi&oacute;n social, que tuvo su
auge en febrero de 1989, cuando en cuatro d&iacute;as el gobierno de entonces asesin&oacute; a
m&aacute;s de dos mil personas, a ra&iacute;z de un estallido social producto de “el paquetazo”, una
serie de medidas econ&oacute;micas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que
intensificaron a&uacute;n m&aacute;s el deterioro de la calidad de vida de la mayor&iacute;a de la
poblaci&oacute;n.
Transversalmente, el Estado desarroll&oacute; una visi&oacute;n folclorista19 en torno a las
culturas populares, de hecho, ubic&oacute; a la cultura popular (como la afrovenezolana), en
el lugar de la exhibici&oacute;n y del espect&aacute;culo. Lo afro fue reducido por la oficialidad al
toque y baile del tambor, a la parranda y a la fiesta la cual es dirigida al turismo m&aacute;s
no a la propia festividad cultural.
Esta visi&oacute;n folclorista sobre la identidad nacional, se ampar&oacute; bajo el discurso
de la “democracia racial”20 es decir “la creencia seg&uacute;n la cual el mestizaje o la
mezcla racial entre los diferentes colectividades o grupos &eacute;tnicos que conforman las
rep&uacute;blicas latinoamericanas anulan hist&oacute;ricamente cualquier diferencia jer&aacute;rquica
entre ellos.”21
18
El gobierno de Ra&uacute;l Leoni (1965-1969) bombarde&oacute; Los Guayos, donde se encontraban poblaci&oacute;n
afro oriunda de barlovento. Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, Afrovenezolanidad e inclusi&oacute;n en el proceso bolivariano
venezolano, (Caracas, Ministerio de la Comunicaci&oacute;n e Informaci&oacute;n, 2005):33.
19
Se refiere al proceso de inferioridad, desvalorizaci&oacute;n y negaci&oacute;n, que fueron sometidos los aportes
africanos, (tales como la danza, la m&uacute;sica, la religi&oacute;n, la arquitectura, la medicina tradicional, el arte
culinario y las artes pl&aacute;sticas) en la conformaci&oacute;n de la identidad del continente americano y la
permanente creaci&oacute;n cultural de los afroamericanos, frente al aporte occidental. Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, 89
Afroamericano soy, la Di&aacute;spora del Retorno, Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica-CONAC, 3&deg; edici&oacute;n, (Caracas,
CONAC, 2000): 89.
20
Este discurso fue acogido oficialmente en el siglo XIX por Guzm&aacute;n Blanco y extendido por el resto
de los gobernantes en el siglo XX. Entre sus m&aacute;ximos exponentes se encuentran: Alberto Adriani
(1898-1936, pol&iacute;tico, economista y diplom&aacute;tico), R&oacute;mulo Gallegos (1884-1969, escritor, educador,
periodista, pol&iacute;tico y presidente de la Rep&uacute;blica; uno de los fundadores de Acci&oacute;n Democr&aacute;tica),
Arturo Uslar Pietri (1906-2001, escritor, pol&iacute;tico; fue considerado padre de la tesis del mestizaje).
21
Ayala, Mario y Mora Ernesto, “Reconstrucciones identitarias en el proceso bolivariano: los
afrovenezolanos (1999-2008)” en Diez A&ntilde;os de Revoluci&oacute;n en Venezuela, Compiladores Ayala Mario
y Quintero Pablo, (Buenos Aires, Editorial Maipue, 2009): 205.
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Luego de 1989 la inestabilidad pol&iacute;tica se agudiza, dos intentos frustrados de
golpe de Estado en 1992, rompen con la falsa imagen de ser la democracia m&aacute;s
consolidada de la regi&oacute;n. El pa&iacute;s ya no era el mismo. Los partidos pol&iacute;ticos
tradicionales, ya desvirtuados, facilitaron la emergencia de nuevos actores sociales,
como el movimiento afrovenezolano.
El segundo momento (2000-2011) est&aacute; marcado por la llegada a la
presidencia, en febrero de 1999, del art&iacute;fice del intento de golpe de Estado del 4 de
febrero de 1992, el Comandante Hugo Ch&aacute;vez. En 1999, la revoluci&oacute;n bolivariana
inicia un cambio de rumbo en lo pol&iacute;tico, econ&oacute;mico, social y cultural: se plantea
entonces la refundaci&oacute;n de la Rep&uacute;blica, que supuso una restructuraci&oacute;n del Estado y
el establecimiento de una nueva relaci&oacute;n con la poblaci&oacute;n. Emerge as&iacute;, el proceso
pol&iacute;tico que llevar&aacute; a la aprobaci&oacute;n de la constituci&oacute;n de 1999 y a poner en marcha
un proceso de inclusi&oacute;n a trav&eacute;s de la organizaci&oacute;n popular y su participaci&oacute;n
protag&oacute;nica dentro de la construcci&oacute;n del nuevo Estado, en el dise&ntilde;o e
implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y dem&aacute;s acciones gubernamentales, necesarias
para materializar la transformaci&oacute;n pol&iacute;tica y social del Estado y la sociedad
venezolana.
Se har&aacute; &eacute;nfasis en la visibilizaci&oacute;n de actores sociales hist&oacute;ricamente
excluidos y en la organizaci&oacute;n popular, principalmente de la poblaci&oacute;n
afrovenezolana, al tiempo que se destacar&aacute;n algunas de las controversias subyacentes
al propio proceso pol&iacute;tico que fundamenta la estructura de oportunidades pol&iacute;ticas, y
en consecuencia, el tipo de sistema pol&iacute;tico.
Esta investigaci&oacute;n consider&oacute; los testimonios de algunos activistas e
investigadores tales como: Norma Romero, Gabriel L&oacute;pez y Silvia Arratia de la Red
de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), Jes&uacute;s Garc&iacute;a y Di&oacute;genes D&iacute;az de la Red
de Afrodescendiente de Venezuela; Nirva Camacho del Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas; Casimira Monasterio y Beatriz Aiffil, del Colectivo Trenzas
Insurgentes; Reinaldo Bol&iacute;var22 de la Fundaci&oacute;n Afroamiga y Reina Arratia
fundadora de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras. Asimismo, se acudi&oacute; a una amplia fuente
bibliogr&aacute;fica compuesta por libros, revistas, documentos oficiales, leyes, art&iacute;culos de
prensa, como tambi&eacute;n a fuentes virtuales (prensa local, nacional e internacional;
portales institucionales gubernamentales y de las organizaciones afro).
22
Viceministro para &Aacute;frica y Director del Instituto de Investigaciones Estrat&eacute;gicas sobre
&Aacute;frica y su Di&aacute;spora (Centro de Saberes Africanos).
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Si bien este estudio del movimiento social afrovenezolano durante el proceso
pol&iacute;tico bolivariano, se concentrar&aacute; en la trayectoria, los avances, las tensiones y los
l&iacute;mites a los cuales est&aacute;n sujetas las organizaciones afro que componen el
movimiento, aspira adem&aacute;s relacionarlos con la apertura o restricci&oacute;n del contexto
pol&iacute;tico, identificando los actores y las acciones gubernamentales que han
influenciado al movimiento social.
En el primer cap&iacute;tulo presentaremos al movimiento social afrovenezolano. En
primer lugar, mostraremos la situaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n afrovenezolana partiendo de
la informaci&oacute;n arrojada en el XIV Censo Nacional de Poblaci&oacute;n y Vivienda del
2011. Por primera vez, la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela incorpora la variable
de autoreconocimiento &eacute;tnico, para conocer con mayor detalle la composici&oacute;n &eacute;tnica
y su distribuci&oacute;n a nivel nacional.
Se considerar&aacute;n algunas evidencias de la discriminaci&oacute;n racial en el pa&iacute;s
seg&uacute;n algunos estudios desarrollados en lo social, comunicacional y educativo. Y en
&uacute;ltimo lugar, trazaremos un panorama hist&oacute;rico y pol&iacute;tico del surgimiento de las
organizaciones afrovenezolanas considerando dos momentos fundamentales: el
primero de 1960 a 1999, y el segundo momento desde el a&ntilde;o 2000, que se articula al
desarrollo de la Revoluci&oacute;n Bolivariana. El abordaje de estos dos momentos nos
permitir&aacute; distinguir si la Estructura de Oportunidades Pol&iacute;ticas ha sido favorable o no
a la realizaci&oacute;n del movimiento social afrovenezolano, as&iacute; como conocer las
organizaciones afrovenezolanas y sus trayectorias hasta la actualidad.
El
segundo
cap&iacute;tulo
explorar&aacute;
la
relaci&oacute;n
de
las
organizaciones
afrovenezolanas con el gobierno Bolivariano. Adem&aacute;s, esbozar&aacute; los avances, las
tensiones y los l&iacute;mites de las organizaciones afrovenezolanas en la d&eacute;cada del 2000.
Haremos una aproximaci&oacute;n a la visi&oacute;n que del Estado y el Gobierno Bolivariano
tienen de las organizaciones afro, que sostienen del proceso de definici&oacute;n y
aplicaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas sobre discriminaci&oacute;n y racismo. Tomaremos en
cuenta la participaci&oacute;n de las organizaciones en el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Identificaremos las tensiones de las organizaciones afro con el
Estado, mostraremos los efectos de divisi&oacute;n y las divergencias de las organizaciones
afro en el marco de los intercambios con el Estado.
De tal manera que, este cap&iacute;tulo desglosar&aacute; la interacci&oacute;n que se gesta entre el
movimiento afro y el Estado-gobierno bolivariano, detallando los desaf&iacute;os que se
14
encuentran, lo cual nos permite visualizar tomando las palabras de Zibechi, el arte de
gobernar los movimientos.
El t&iacute;tulo de este estudio “M&aacute;s all&aacute; de darle al pil&oacute;n” alude a que abordaremos
m&aacute;s all&aacute; de la acci&oacute;n de pilar, entendiendo &eacute;sta como la acci&oacute;n de descascarar los
granos en el pil&oacute;n. Esta acci&oacute;n es asociada a la poblaci&oacute;n afrodescendiente, toda vez
que eran los y las africanas esclavizadas quienes pilaban alimentos como la yuca, el
pl&aacute;tano o el &ntilde;ame. M&aacute;s all&aacute; de esta imagen sencilla, subyace todo un entramado de
relaciones, estas si invisibilizadas, que es la que deseamos develar. La idea de “ir
m&aacute;s all&aacute;” de pilar los alimentos, alude a superar el sentido pr&aacute;ctico y cotidiano en la
cocina, para pasar a estudiar la acci&oacute;n colectiva organizadora del pueblo
afrovenezolano. Van m&aacute;s all&aacute; de lo cotidiano al ser parte de su cultura y etnicidad, y
a&uacute;n permanecen vigentes. Examinar m&aacute;s all&aacute; de esos espacios cotidianos, supone
indagar sobre las acciones colectivas de los afrovenezolanos, que fundan al
movimiento social, siendo &eacute;ste nuestro objeto de estudio.
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Cap&iacute;tulo 1: Conociendo al movimiento social afrovenezolano.
“Los movimientos sociales pueden tener un
considerable impacto sobre la vida social. Los grandes
movimientos sociales marcan la memoria pol&iacute;tica”23
Este cap&iacute;tulo har&aacute; un acercamiento al movimiento social afro-venezolano. Se
examinar&aacute; primero la situaci&oacute;n de las poblaciones afro-venezolanas, tomando en
consideraci&oacute;n su ubicaci&oacute;n, el n&uacute;mero de habitantes dentro del territorio nacional as&iacute;
como algunas evidencias de discriminaci&oacute;n &eacute;tnico-racial. Luego revisar&aacute; la historia
de las organizaciones afro-venezolanas en dos momentos: el primero de 1960 a 1999
y el segundo desde el a&ntilde;o 2000. El objetivo es mostrar un panorama hist&oacute;rico, social,
pol&iacute;tico de las comunidades afro-venezolanas; conocer el surgimiento de las
organizaciones afro-venezolanas e identificar las organizaciones afro-venezolanas
existentes en el per&iacute;odo 2000-2011.
Es oportuno denotar que, la raz&oacute;n por la cual nos adentramos en ofrecer los
datos estad&iacute;sticos sobre la poblaci&oacute;n afrovenezolana, las informaciones respecto a las
evidencias del racismo y discriminaci&oacute;n y la descripci&oacute;n referida a los dos contextos
hist&oacute;ricos donde situamos la emergencia del movimiento social afro, se debe a que
consideramos dichas informaciones fundamentales para trazar un registro de la
historia de movimiento, puesto que, no se encontr&oacute; una sistematizaci&oacute;n hist&oacute;rica de
nuestro objeto de estudio.
En este cap&iacute;tulo mostramos c&oacute;mo ha sido el proceso organizativo del
movimiento social afro, as&iacute; distinguimos qui&eacute;nes son los grupos movilizados, cu&aacute;les
son las reivindicaciones, quienes son los interlocutores o los adversarios de la
contienda pol&iacute;tica que es lo que le interesa a Tilly precisar para dar explicaci&oacute;n a su
perspectiva te&oacute;rica. Igualmente, detallamos dos contextos pol&iacute;ticos, que evidencian
el grado de apertura o de vulnerabilidad de las movilizaciones que se desarrollan, es
decir, la EOP, y que adem&aacute;s, abordamos los dos contextos pol&iacute;ticos a trav&eacute;s de los
elementos que fundan el modelo de Kitschelt.
1. 1.Situaci&oacute;n general de los afrovenezolanos
Para
comenzar
a
estudiar
a
las
poblaciones
afro-venezolanas24,
consideraremos los resultados del XIV Censo Nacional de Poblaci&oacute;n y Vivienda del
Neveu, “Sociolog&iacute;a de los movimientos sociales”, 13.
Los afrovenezolanos son una forma de identificaci&oacute;n &eacute;tnica-cultural de origen africano. La
afrovenezolanidad: “como proceso hist&oacute;rico cultural, es un hecho presente que trasciende el
23
24
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2011 donde se actualizaron las caracter&iacute;sticas socio-demogr&aacute;ficas del pa&iacute;s. Por
primera vez se incluy&oacute; el componente de “autoreconocimiento &eacute;tnico”25 para
referirse a: “la declaraci&oacute;n espont&aacute;nea de las personas residentes en el territorio
nacional acerca de su identidad.”26 El componente de autoreconocimiento &eacute;tnico
permite elegir entre las categor&iacute;as27: negro, afrodescendiente; moreno, blanco u
otra.28
Como parte del componente de autoreconocimiento &eacute;tnico, se incluy&oacute; el
componente del “autoreconocimiento afrodescendiente”29 para aludir “al proceso
mediante el cual una persona hace conciencia y acepta sus valores, saberes,
quehaceres, rasgos f&iacute;sicos y ra&iacute;ces hist&oacute;ricas que lo identifican como descendiente de
africanos(as).”
La Tabla 1 presenta la pregunta de auto reconocimiento &eacute;tnico y luego
describe seg&uacute;n el INE cada una de las categor&iacute;as del componente de auto
reconocimiento.
Tabla 1: Componentes del autoreconocimiento &eacute;tnico
La Pregunta del autoreconocimiento &eacute;tnico N&deg;7: Seg&uacute;n sus rasgos f&iacute;sicos,
ascendencia familiar, cultura y tradiciones se considera: Negro/negra;
afrodescendiente; moreno/morena; blanco/blanca u otra &iquest;Cu&aacute;l?30 (Ver anexo 1:
Secci&oacute;n V del Cuestionario General Censo 2011)
reduccionismo cultural, ocultado por un mestizaje conducente a la unilateralidad hisp&aacute;nica o latinidad
abstracta. Nuestra Venezuela es plural, y en la construcci&oacute;n de ese pluralismo cultural, &Aacute;frica jug&oacute; un
papel significativo con su diversidad global, sentando las bases que sirvieron de punto de partida para
las resultantes culturales contempor&aacute;neas.” Guerrero, Jorge, La presencia africana en Venezuela,
N&deg;2, (Aragua: Fundaci&oacute;n Editorial El Perro y La Rana, 2009): 43
25
A pesar de las organizaciones participaron afro en el censo, no quedaron conforme con los
resultados obtenidos. Quintero, C&eacute;sar, Negro + moreno + afrodescendientes = somos mayor&iacute;a,
(Caracas, aporrea.org, 10/08/2012):&lt; http://www.aporrea.org/actualidad/a148186.html&gt;
26
Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas de Venezuela (INE), Anexo de Ficha T&eacute;cnica del XIV Censo
Nacional de Poblaci&oacute;n y Vivienda (Caracas, INE, 2011): 4.10 autoreconocimiento &eacute;tnico. &lt;
http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=584:anexo-de-fichatecnica-xiv-censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda&amp;catid=95:censos&amp;Itemid=9&gt;
27
La categor&iacute;a mestiza no fue considerada en la elaboraci&oacute;n del Censo 2011 debido al proceso de
intercambios entre los funcionarios del INE y los activistas afro, donde se determin&oacute; que es una
categor&iacute;a que lleva consigo una carga peyorativa y contribuye a la construcci&oacute;n del endorracismo.
28
El componente referido a la poblaci&oacute;n originaria o ind&iacute;gena, aparece en una pregunta aparte.
29
Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas. Informe del Censo Nacional de Poblaci&oacute;n y Viviendas en el
Estado Carabobo, (Carabobo, INE, 2012): 24.
30
Dentro del Cuestionario General se indic&oacute; que de la pregunta 5 a la 8 podr&iacute;an responder ni&ntilde;os o
ni&ntilde;as mayores de 3 a&ntilde;os de edad. Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas, Cuestionario General del Censo
2011,
&lt;
http://www.ine.gov.ve/CENSO2011/documentos/actualidad/documentospdf/Cuestionario_Censo_201
1.pdf&gt;
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Categor&iacute;as del auto reconocimiento &eacute;tnico
Negro/Negra
Afrodescendiente
Moreno/Morena
Blanco/Blanca
Otra &iquest;Cu&aacute;l?
Es toda persona de piel fuertemente pigmentada, pelo muy
rizado, nariz achatada y labios gruesos. Puede tener
pr&aacute;cticas culturales de origen africano, aun cuando no las
identifique como tales.
Descendientes de africanos y/o africanas que sobrevivieron
a la trata negrera, a la esclavitud y forman parte de la
di&aacute;spora africana en las Am&eacute;ricas y el Caribe y/o es aquella
persona que reconoce en s&iacute; misma la descendencia africana
sobre la base de su percepci&oacute;n, valoraci&oacute;n y ponderaci&oacute;n de
los componentes hist&oacute;ricos, generacionales, territoriales,
culturales y/o fenot&iacute;picos.
Es toda persona cuyas caracter&iacute;sticas fenot&iacute;picas son menos
marcadas o pronunciadas que de la persona definida como
negra o negro. Es un t&eacute;rmino que en algunos contextos
puede ser utilizado para suavizar las implicaciones
discriminatorias que conlleva ser una persona negra.
Personas cuya tonalidad de piel es clara y que por ello suele
ser asociada apoblaciones de origen europeo. Aunque
literalmente implica cuestiones externas como la piel clara,
forma y color del cabello y los ojos, entre otras, &quot;blanco&quot; ha
sido usado de distintas maneras en diferentes per&iacute;odos
hist&oacute;ricos y lugares. Como otras palabras comunes para las
etnias humanas, su definici&oacute;n precisa es algo confusa.
Es toda persona que no se identifica con ninguna de las
opciones anteriores. En este caso se debe indagar c&oacute;mo se
reconoce la persona.
Fuente: Tabla de Elaboraci&oacute;n propia. Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas (INE), 2011.31
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en el censo 2011 seg&uacute;n el
componente de autoreconocimiento &eacute;tnico en cada entidad estadal y el valor
porcentual que representan a nivel nacional y estadal.
Tabla 2: Poblaci&oacute;n por Autoreconocimiento &Eacute;tnico, seg&uacute;n entidad federal
Entidad federal
Total por
entidad
federal
Total Nacional
26.328.252
755.71
0
2,9
181.157
0,7
13.596.663
51,6
11.490.985
43,6
303.737
1,2
Distrito Federal
1.925.660
44.920
2,3
18.675
1,0
18.675
44,3
986.242
51,2
23.587
1,2
AMAZONAS
69.213
2.251
3,3
529
0,8
41.965
60,6
23.813
34,4
655
0,9
ANZO&Aacute;TEGUI
1.427.017
50.214
3,5
5.334
0,4
783.486
54,9
570.806
40,0
17.177
1,2
APURE
445.809
23.597
5,3
875
0,2
282.895
63,5
134.966
30,3
3.476
0,8
ARAGUA
1.619.205
39.060
2,4
19.874
1,2
839.202
51,8
702.478
43,4
18.591
1,1
BARINAS
811.494
19.610
2,4
1.790
0,2
438.885
54,1
339.910
41,9
11.299
1,4
Negro/a %
Afrodescendientes %
Moreno/a
%
Blanco/a
%
Otra
INE, “Caracter&iacute;sticas demogr&aacute;ficas generales. Para todas las personas”, en
http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/carabobo.pdf&gt;
31
%
&lt;
18
BOL&Iacute;VAR
1.347.617
50.336
3,7
5.516
0,4
742.182
55,1
527.899
39,2
21.684
1,6
CARABOBO
2.229.735
54.804
2,5
21.281
1,0
1.183.596
53,1
952.609
42,7
17.445
0,8
COJEDES
DELTA
AMACURO
321.706
12.207
3,8
1.383
0,4
190.387
59,2
114.587
35,6
3.142
1,0
124.423
7.750
6,2
956
0,8
68.275
54,9
45.300
36,4
2.142
1,7
FALC&Oacute;N
894.014
36.787
4,1
6.070
0,7
498.453
55,8
347.724
38,9
4.980
0,6
GU&Aacute;RICO
740.361
40.323
5,4
2.256
0,3
447.487
60,4
242.884
32,8
7.411
1,0
LARA
1.763.287
34.942
2,0
5.600
0,3
965.885
54,8
738.923
41,9
17.937
1,0
M&Eacute;RIDA
820.574
6.497
0,8
2.716
0,3
348.447
42,5
440.913
53,7
22.001
2,7
1,0
MIRANDA
2.643.266
95.567
3,6
42.264
1,6
1.269.301
48,0
1.210.566
45,8
25.568
MONAGAS
NUEVA
ESPARTA
883.021
32.778
3,7
7.369
0,8
483.861
54,8
343.015
38,8
15.998
1,8
482.749
9.867
2,0
2.287
0,5
237.187
49,1
227.340
47,1
6.068
1,3
PORTUGUESA
871.756
28.791
3,3
2.122
0,2
507.934
58,3
322.923
37,0
9.986
1,1
SUCRE
869.763
37.904
4,4
4.286
0,5
476.064
54,7
335.210
38,5
16.299
1,9
T&Aacute;CHIRA
1.159.585
7.472
0,6
2.082
0,2
447.586
38,6
681.464
58,8
20.981
1,8
TRUJILLO
683.216
7.385
1,1
1.206
0,2
339.570
49,7
329.879
48,3
5.176
0,8
YARACUY
597.626
23.869
4,0
5.287
0,9
349.035
58,4
212.196
35,5
7.239
1,2
ZULIA
3.245.100
75.370
2,3
15.019
0,5
1.633.273
50,3
1.502.027
46,3
19.411
0,6
VARGAS
349.937
13.332
3,8
6.364
1,8
168.375
48,1
156.403
44,7
5.463
1,6
2.118
77
3,6
16
0,8
1.096
51,7
908
42,9
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1,0
DEPENDENCIAS
FEDERALES
Fuente: Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas, Censo 2011.
Los
resultados
del
componente
de
autoreconocimiento
&eacute;tnico
afrodescendiente, que integra a negros, morenos y afrodescendientes, representa el
55,2% de la poblaci&oacute;n total, lo que equivale a: 14.533.53032 de habitantes en el pa&iacute;s.
A continuaci&oacute;n el Mapa 1 destaca los estados de mayor presencia de la poblaci&oacute;n
identificada como morenos, negros y afrodescendientes.
32
Este resultado es de la sumatoria de las categor&iacute;as: morenos (13.596.663)+ negros (755.710)+
Afrodescendientes (181.157).
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Mapa 1: Ubicaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n identificada con el componente de
autoreconocimiento afrodescendiente (morenos, negros y afrodescendientes)
Estados
con
mayor
presencia de la poblaci&oacute;n del
componente
de
auto-
reconocimiento
afrodescendiente.33
Estados
Apure
Aragua
Carabobo
Cojedes
Falc&oacute;n
Gu&aacute;rico
Lara
Miranda
Portuguesa
Sucre
Vargas
Yaracuy
Zulia
%
6934
55,4
56,6
63,4
60,6
66,1
57,1
53,2
61,8
59,6
53,7
63,3
53,1
Fuente: Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas,
Censo 2011.
1.1.2 Evidencias de la discriminaci&oacute;n &eacute;tnica-racial
Identificar las evidencias de discriminaci&oacute;n racial35 es esencial en esta
investigaci&oacute;n debido a que constituyen la motivaci&oacute;n para la emergencia de la
organizaci&oacute;n del movimiento social afrovenezolano.
En Venezuela varios estudios sobre la discriminaci&oacute;n racial han demostrado
su incidencia y vigencia36. Los resultados arrojados se&ntilde;alan que la discriminaci&oacute;n
33
De acuerdo al censo 2011, se efectu&oacute; la sumatoria de las tres categor&iacute;as de auto reconocimiento
afrodescendiente: negro, afrodescendiente y morenos, para determinar el porcentaje de los estados con
mayor presencia afro.
34
El estado Apure se muestra como el estado con mayor poblaci&oacute;n afro porque cuenta con una
superficie territorial amplia.
35
De acuerdo a la Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial de Venezuela (2011) en su cap&iacute;tulo 2
relativo a definiciones, art&iacute;culo 10, se entiende por discriminaci&oacute;n racial “toda distinci&oacute;n, exclusi&oacute;n,
restricci&oacute;n o preferencia, acci&oacute;n u omisi&oacute;n, que fundadas en las ideolog&iacute;as racistas y por motivos de
origen &eacute;tnico, origen nacional o rasgos del fenotipo, tengan por objeto negar el reconocimiento, goce y
ejercicios, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades de la persona o grupo de
personas. (Caracas, Asamblea Nacional, 2011):5.
36
Entre otras investigaciones como: “Retrato del negro en la historia oficial venezolana&raquo; (1980) de
Evelyn Merlach, “Racismo, Etnocentrismo Occidental y Educaci&oacute;n. El Caso Venezuela” (2003) de
Mar&iacute;a del Pilar Quintero, y “Reflexiones para enfrentar el racismo en Venezuela” (2003) de Mar&iacute;a
Mijares.
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racial es solapada, invisibilizada por los aparatos hegem&oacute;nicos imperantes en nuestra
sociedad, lo que ha estructurado un entramado de pr&aacute;cticas de discriminaci&oacute;n &eacute;tnicaracial y de exclusi&oacute;n social.
Aludir&eacute; a tres referencias sobre la discriminaci&oacute;n &eacute;tnica-racial en Venezuela:
la de la profesora Ligia Monta&ntilde;ez con su estudio “el racismo oculto en una sociedad
no racista” (Monta&ntilde;ez, 1993: 51), la del profesor Jun Ishibashi en el campo de los
medios de comunicaci&oacute;n (Ishibashi, 2003:42) y la de Mailyng Berm&uacute;dez en el campo
educativo (Berm&uacute;dez, 2009:120).
Ligia Monta&ntilde;ez explor&oacute; el contexto de la d&eacute;cada de los ochenta, para abordar
el tema del racismo en Venezuela concretamente hacia los sectores populares en
general, donde habitaron los afroamericanos e ind&iacute;genas.
Este estudio traz&oacute; una vinculaci&oacute;n entre la discriminaci&oacute;n racial y la
discriminaci&oacute;n social y econ&oacute;mica, resaltando que: los descendientes directos e
indirectos de los esclavos y negros libres de la colonia siguen perteneciendo
predominantemente a los sectores populares, oprimidos, realizando los trabajos
menos calificados, menos remunerados y que exigen mayor fuerza f&iacute;sica. A su vez,
Monta&ntilde;ez demostr&oacute; que las clases altas y medias del pa&iacute;s utilizan t&eacute;rminos
peyorativos hacia los afrodescendientes e ind&iacute;genas como “tierr&uacute;os”, “niches”,
“zambos”, “negros”, “indios”, “pata en el suelo”, “chusma”, entre otros.37
Jun Ishibashi en su investigaci&oacute;n etnogr&aacute;fica ofrece algunas herramientas
concretas que evidencian el racismo y la discriminaci&oacute;n racial particularmente desde
las pr&aacute;cticas de exclusi&oacute;n e inclusi&oacute;n estereotipada de la representaci&oacute;n de las
personas negras en los medios de comunicaci&oacute;n en Venezuela. Su estudio abord&oacute; los
espacios relativos a la publicidad, la telenovela y el modelaje.
Este estudio recopil&oacute; tres tipos de informaci&oacute;n. Primero estim&oacute; el alcance de
la exclusi&oacute;n de la representaci&oacute;n negra, haciendo un conteo de personas negras
aparecidas en piezas publicitarias, telenovelas y cert&aacute;menes de belleza. Acerca de las
piezas publicitarias estudi&oacute; las formas de inclusi&oacute;n estereotipada efectuando un
an&aacute;lisis de los roles asignados a los personajes “negros” y a los contextos en los
cuales ellos aparec&iacute;an.
Quintero, Mar&iacute;a, “Racismo, Etnocentrismo Occidental y Educaci&oacute;n. El Caso Venezuela” en Acci&oacute;n
Pedag&oacute;gica,
Vol.
12,
No.
1,
(M&eacute;rida,
Universidad
de
los
Andes,
2003):
&lt;http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17083/2/articulo_1.pdf&gt;
37 Monta&ntilde;ez, Ligia, El racismo oculto de una sociedad no racista, (Caracas, Fondo editorial
Tropykos, 1993): 51.
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Demostr&oacute; que las representaciones negras son pr&aacute;cticamente invisibles. En
cuanto a la participaci&oacute;n de negros en los medios de comunicaci&oacute;n la proporci&oacute;n es
minoritaria y respecto a la representaci&oacute;n protag&oacute;nica es nula. (Ver anexo 2).
En segundo lugar, hizo un an&aacute;lisis cualitativo para examinar la l&oacute;gica y la
est&eacute;tica de las pr&aacute;cticas de exclusi&oacute;n de la representaci&oacute;n negra a partir de la
realizaci&oacute;n de entrevistas a profundidad con los propios agentes que trabajan en los
medios de comunicaci&oacute;n:
De acuerdo con las entrevistas con los propietarios de las principales agencias de
modelos y productoras de casting, el tipo “negro” representa una minor&iacute;a en cantidad
dentro del listado de talentos que ellos manejan. Por ejemplo, los/las modelos
“negro/as” participan menos en campa&ntilde;as publicitarias que los de otros “tipos”. En
llamadas telef&oacute;nicas para las convocatorias de casting en publicidad, se suelen
escuchar expresiones como “no mande muchos/as negros/as”. Para un casting de
personajes en grupo, casi siempre hay un &uacute;nico cupo para un/a “negro/a” por lo tanto
lo/las modelos “negros/as” no compiten con otros modelos sino entre ellos/as
mismos/as.38
En tercer lugar, realiz&oacute; mesas de trabajo en comunidades con poblaci&oacute;n
mayoritariamente afro, recopil&oacute; datos sobre percepciones referentes a la
participaci&oacute;n de las representaciones de lo negro en los medios de comunicaci&oacute;n.
Particip&oacute; un total de 117 miembros de 8 comunidades afrovenezolanas 39. Seg&uacute;n las
opiniones recopiladas la proporci&oacute;n de personas negras en los medios de
comunicaci&oacute;n es muy baja. Adem&aacute;s, una gran mayor&iacute;a respondi&oacute; que quer&iacute;a ver
mayor cantidad de poblaci&oacute;n negra y como resultado, evidenci&oacute; la demanda de que
existan protagonistas negros/as en las telenovelas.
La investigaci&oacute;n de Mailyng Berm&uacute;dez en el campo educativo (Berm&uacute;dez
2009), sobre los programas de estudio de la “Historia de Venezuela”, demostr&oacute; que
quienes construyeron la historia oficial han excluido a los afro-venezolanos del relato
de la conformaci&oacute;n de la naci&oacute;n. La autora hace una revisi&oacute;n de los programas de
ense&ntilde;anza de secundaria40 as&iacute; como del cuerpo bibliogr&aacute;fico que los sustentan (Ver
anexo 3).
Ishibashi, Jun. “Hacia una apertura del debate sobre el racismo en Venezuela: exclusi&oacute;n e inclusi&oacute;n
estereotipada de personas “negras” en los medios de comunicaci&oacute;n”, en Daniel Mato (coord.):
Pol&iacute;ticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalizaci&oacute;n. (Caracas: FACES-UCV,
2003): 44.
39
Cua, El Cartanal, San Jos&eacute; de Barlovento, Petare (Miranda), Palmarejo (Yaracuy), San Mill&aacute;n
(Carabobo), Chuspa (Vargas) y La vega (Distrito Capital). Son comunidades de la zona rural y de los
barrios urbanos de Caracas.
40
De acuerdo al sistema educativo nacional son 4 niveles: del primer al cuarto a&ntilde;o.
38
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Los
resultados
establecieron
que
cuantitativamente
la
comunidad
afrovenezolana es relegada a escasos espacios de discusi&oacute;n, lo que consecuentemente
se refleja en poca atenci&oacute;n y gradual invisibilizaci&oacute;n. Desde el punto de vista
cualitativo, esta comunidad es vista a partir del papel de los esclavizados como mano
de obra y mercanc&iacute;a susceptible de intercambio comercial, la fortaleza f&iacute;sica para las
diversas faenas y su aporte desde lo ex&oacute;tico y exuberante de la danza, m&uacute;sica e
instrumentos musicales relacionados.41
De la revisi&oacute;n del cuerpo bibliogr&aacute;fico concluye que de 20 libros revisados,
13 contemplan presencia y 7 ausencia de las comunidades afrovenezolanas.
Berm&uacute;dez explica que el cuerpo bibliogr&aacute;fico:
atiende a una visi&oacute;n sesgada del devenir hist&oacute;rico nacional, donde se exalta la figura
y participaci&oacute;n de la comunidad espa&ntilde;ola, mientras que se disminuye, reduce,
invisibiliza, deforma y excluye la imagen del resto de los componentes &eacute;tnicos que
dan origen a la nacionalidad venezolana.42
1.2. Historia organizativa de los afrovenezolanos y afrovenezolanas
En esta secci&oacute;n se describir&aacute; el proceso de surgimiento de las organizaciones
afro presentados en dos momentos, a saber: de 1960 a 1999 y a partir del a&ntilde;o 2000.
Enfatizaremos las caracter&iacute;sticas de las organizaciones en cada momento, la apertura
institucional del Estado a las organizaciones afro, para luego se&ntilde;alar el contexto
internacional que las envuelve.
1.2.1. Primer momento del surgimiento de las organizaciones
afrovenezolanas (1960-1999)
En Venezuela, el surgimiento de las organizaciones afro vivieron un primer
momento, de la d&eacute;cada de 1960 hasta finales de 1990. Este per&iacute;odo, se caracteriza
por el auge y declive del pacto de Punto Fijo y el impacto de las pol&iacute;ticas
neoliberales. Adem&aacute;s, surge la defensa de la diversidad cultural, distinguida por la
lucha contra el nacionalismo homogeneizante y la invisibilizaci&oacute;n hist&oacute;rico-cultural
impuesta a los afrovenezolanos.43
A nivel nacional en las d&eacute;cadas de los 60&acute;s y 70&acute;s, la reivindicaci&oacute;n cultural
afro no constituy&oacute; un tema prioritario en la agenda p&uacute;blica. Los partidos pol&iacute;ticos
redujeron de su l&iacute;nea de acci&oacute;n el tema cultural. De hecho, los partidos de izquierda,
41
Berm&uacute;dez, Mailyng. Silencio y exclusi&oacute;n. La afrovenezolanidad tras la sombra. Una perspectiva
desde la ense&ntilde;anza de la historia. (Caracas, Fundaci&oacute;n Editorial El Perro y La Rana, 2009): 120.
42
Ib&iacute;d.
43
Ayala y Mora, “Reconstrucciones identitarias en el proceso bolivariano” 241.
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que ven&iacute;an desarrollando el tema de la diversidad cultural, principalmente en los
espacios acad&eacute;micos y culturales, tuvieron que replegarse debido a la fuerte
represi&oacute;n pol&iacute;tica caracterizada por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones
(gobiernos de Betancourt, Leoni, Lusinchi).
En las d&eacute;cadas de los 80&acute;s y 90&acute;s, las organizaciones afro44 desarrollaron una
postura cr&iacute;tica frente a la visi&oacute;n folclorista de los gobiernos sobre la cultura popular
pero tambi&eacute;n sobre la situaci&oacute;n pol&iacute;tica y social del pa&iacute;s motivado por el declive del
pacto de punto fijo, la crisis pol&iacute;tico-institucional, la ejecuci&oacute;n de pol&iacute;ticas
neoliberales (viernes negro-1983 y paquetazo 1989), el deterioro social y las
consecuentes protestas pol&iacute;tico-sociales que los acompa&ntilde;aron (caracazo -1989 y los
dos intentos de golpes de Estado-1992).
Este contexto nacional ilustra un tipo de estado cerrado-fuerte, al cual refiere
el modelo de Kitschelt, puesto que, hay un fuerte control en la dirigencia de las
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas que se ilustra en la fuerte restricci&oacute;n de temas en la agenda de las
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, como ejemplo, el de la diversidad cultural, donde los grupos
movilizados afro demandaban ser incorporados.
El contexto internacional trajo un elemento nuevo hacia el final de este
per&iacute;odo. Se desarroll&oacute; un enfoque multicultural y pluri&eacute;tnico en Latinoam&eacute;rica, que
contribuy&oacute; a la construcci&oacute;n de una militancia pol&iacute;tica en torno a lo &eacute;tnico, desde las
organizaciones afro e ind&iacute;genas.
Las demandas y las motivaciones de las organizaciones (grupos movilizados)
de este primer momento van en torno al campo art&iacute;stico-cultural, desde los espacios
culturales y acad&eacute;micos. En el anexo 4, se presentan descriptivamente 14
organizaciones, que se localizan en los estados Zulia, Falc&oacute;n, Miranda, Vargas,
Aragua y Distrito Capital (Caracas). Entre las organizaciones se cuentan la
Fundaci&oacute;n Aj&eacute; (1965), Grupo Aut&oacute;ctono (1974), Teatro Negro de Barlovento (1976),
Un Solo Pueblo (1976), Grupo Folkl&oacute;rico y Experimental Madera (1977), Taller de
Informaci&oacute;n y Documentaci&oacute;n de la Cultura Afro-venezolana (TICAV-1982),
Escuela de percusi&oacute;n de San Jos&eacute; (1984), Centro de Investigaci&oacute;n y Documentaci&oacute;n
Muestra de ello, es que “en algunos casos, como el Grupo Madera de la parroquia San Agust&iacute;n (...)
m&aacute;s que agrupaciones art&iacute;sticas, se trataba de experiencias organizativas urbanas pol&iacute;tico-culturales de
amplia participaci&oacute;n social.” Ocarina Castillo citada por Verger, Emile, “La cultura Afro-venezolana
como mecanismo de resistencia”: 166. Este grupo buscaba que el “pueblo despertara …) Hicieron un
llamado al campesino, como a otros sectores de la sociedad, a no abandonar su tierra, le cantaban: &quot;tu
machete y tu dignidad, bajo el yugo nunca estar&aacute;, si tu luchas por pan, trabajo y tierra” Quintero,
Rafael,
El
Grupo
Madera,
(Alameda
Casa
Cultural,
2004):
&lt;http://www.nodo50.org/alameda/madera.php&gt;
44
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de la Cultura Barlovente&ntilde;a (CIDOCUB -1986), Uni&oacute;n de Mujeres Negras (1989),
Danzas Mandela (1990), Asociaci&oacute;n Civil Cultural Jos&eacute; Leonardo Chirinos (1990),
Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica y Di&aacute;spora Africana (1994), Asociaci&oacute;n Civil para el
Desarrollo Personal Familia y Juventud (ASOFAJ- 1997) y Grupo Herencia (1999).
Encontramos que en la mayor&iacute;a de casos, sus reivindicaciones van en funci&oacute;n
de la promoci&oacute;n de la m&uacute;sica, el canto, la danza, la religiosidad y el teatro, en
relaci&oacute;n a lo tradicional y popular afrovenezolano. Son organizaciones art&iacute;sticas
culturales de base comunitaria, rural o urbana e integradas por un peque&ntilde;o n&uacute;mero
de miembros; surgidas en principio como expresiones culturales de resistencia. Pero
tambi&eacute;n identificamos organizaciones que transcienden tal accionar, desde el campo
art&iacute;stico-cultural hacia el campo &eacute;tnico-pol&iacute;tico y social, concretamente desde la
investigaci&oacute;n, de base comunitaria urbana y rural, y que desarrolla una solidaridad
internacional frente a las luchas neocoloniales y raciales de la &eacute;poca.
Entre estas &uacute;ltimas destacan, la Uni&oacute;n de Mujeres Negras y la Fundaci&oacute;n
Afroam&eacute;rica y la Di&aacute;spora Africana, las cuales representan una minor&iacute;a entre las
organizaciones existentes pero que seg&uacute;n su experiencia, lograron construir una
iniciativa de articulaci&oacute;n con el resto de las organizaciones con miras en participar en
el proceso pol&iacute;tico ya entrada la d&eacute;cada del 2000.
1.2.1.1. El Estado y las organizaciones afro (1960-1999)
La interacci&oacute;n epis&oacute;dica, colectiva y p&uacute;blica que se ilustra en este primer
momento, se caracteriza por ser de confrontaci&oacute;n, encontramos un Estado con sus
gobiernos sucesivos que no acogen las demandas y las reivindicaciones de las
organizaciones afro, de hecho, reducen las demandas a ciertos espacios
institucionales.
El auge y declive del Pacto de Punto Fijo marc&oacute; cambios estructurales e
institucionales en el Estado y la sociedad. En este marco, el discurso oficial
predominante se centr&oacute; en la “democracia racial” la cual orient&oacute; el primer momento
de la historia de las organizaciones afrovenezolanas. &Eacute;ste se centr&oacute;, &uacute;nicamente en el
campo cultural-art&iacute;stico y de la investigaci&oacute;n. Es as&iacute; que, a partir de la d&eacute;cada de
1960 hasta finales de la d&eacute;cada de 199045 y con el discurso folclorista, encontramos
45
La d&eacute;cada de los 60&acute;s fue uno de los momentos m&aacute;s explosivos y significativos en el siglo XX,
especialmente en el arte y la cultura en el &aacute;mbito acad&eacute;mico, tanto de la oficialidad como de la
vanguardia, liderada por la izquierda. La acci&oacute;n cultural de la d&eacute;cada del 60&uml;s “era por sobre todo
pol&iacute;tica partidista. Y los escenarios sociales en los cuales se desarroll&oacute; esa lucha fueron los circuitos
formalizados del saber: universidades, galer&iacute;as, museos y ateneos.” Gonz&aacute;lez, Enrique, “La cultura
25
una d&eacute;bil estructura de oportunidades pol&iacute;ticas, donde mostramos un tipo de estado
cerrado a las demandas de las organizaciones afro y con un d&eacute;bil control en el
desarrollo de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, que supuso el desarrollo de algunas iniciativas
favorables a la lucha de las organizaciones afro pero ancladas o reducidas a subsidios
y limitadas en apoyo institucional, sin embargo, &eacute;sta situaci&oacute;n posibilit&oacute; el avance
del proceso organizativo afro.
El gobierno de R&oacute;mulo Betancourt crea en 1961, la Casa del Folclore Juan
Pablo Sojo en Curiepe (Miranda) d&aacute;ndole as&iacute; un espacio a la cultura
afrovenezolana.46 El gobierno de Ra&uacute;l Leoni (1964-1969) crea en 1966, la primera
instituci&oacute;n para unificar y coordinar la acci&oacute;n cultural, el Instituto Nacional de la
Culturas y de las Bellas Artes (INCIBA)47. Entra en funcionamiento “una pol&iacute;tica de
puertas abiertas a todas las corrientes ideol&oacute;gicas, art&iacute;sticas y filos&oacute;ficas, un
programa de divulgaci&oacute;n y una pol&iacute;tica de creaci&oacute;n de museos, festivales y
premios.”48
En este periodo florecen muchas iniciativas individuales. En la m&uacute;sica, el
maestro y compositor Juan Pablo Sojo49 (padre, 1865-1929); en la investigaci&oacute;n,
Juan Pablo Sojo50 (hijo, (1907-1948) entre cuyas obras tenemos: “Temas y Apuntes
Afro-venezolanos” (1943) y la “Novela Noche Buena Negra” (1943). Otro escritor
relevante fue Miguel Acosta Saignes51 con su tesis doctoral “Vida de los Esclavos
Negros en Venezuela” (1967); quien ser&aacute; una de las figuras m&aacute;s importante de los
residencial vino por la revancha”, Revista Nueva Sociedad N&deg;117 (Enero- Febrero 1992) 2, &lt;
http://www.nuso.org/upload/articulos/2082_1.pdf&gt;, ISSN: 0251-3552.
46 Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, Catalogo del Patrimonio Cultural Venezolano 20042006, 40.
47
Gonz&aacute;lez, “La cultura residencial”, 2.
48
Colmenares, Mar&iacute;a Gabriela, La incorporaci&oacute;n del cine a las pol&iacute;ticas culturales del Estado
(Venezuela, 1958-1982, en Anuario ININCO/Investigaciones de la Comunicaci&oacute;n N&deg;1, Vol. 26,
(Caracas,
Anuario
ININCO:
2014):
265.&lt;http://www.academia.edu/12823194/La_incorporaci%C3%B3n_del_cine_a_las_pol%C3%ADti
cas_culturales_del_Estado_Venezuela_1958-1982_&gt;
49
Juan Pablo Sojo (Padre, 1865-1929), originario de Curiepe, estado Miranda. M&uacute;sico, compositor y
maestro. Entre sus piezas m&aacute;s importantes destaca: Los Tangos
50
Juan Pablo Sojo (1907-1948). Originario de Curiepe, estado Miranda. Fue uno de los pioneros de
los estudios afrovenezolanos desde la literatura.
51
Miguel Acosta Saignes (1908-1989) originario de Aragua. Fue militante pol&iacute;tico por el socialismo,
de la generaci&oacute;n del 28, investigador e intelectual, se dedic&oacute; al estudio de la antropolog&iacute;a, la etnolog&iacute;a,
la historia, el folclore, el indigenismo e interesado en los estudios afroamericanos. Dej&oacute; 23 libros, 16
pr&oacute;logos, 20 rese&ntilde;as a libros y 255 art&iacute;culos sobre el estudio de Venezuela, de los pobladores
originarios y de la cultura. Fundaci&oacute;n Centro Nacional de la Fotograf&iacute;a, Centenario del Natalicio de
Miguel Acosta Saignes 1908-2009, (Caracas, CENAF, 2009):53.
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estudios afroamericanos a partir de los 70&acute;s.52 Por su parte, Juan de Dios Mart&iacute;nez53
escribi&oacute;: “El gobierno del chimb&aacute;nguele” (1990) y “Presencia de &Aacute;frica en el Sur
del lago de Maracaibo”. En la militancia pol&iacute;tica y feminista destac&oacute;, Argelia Laya 54
defensora de los derechos de las mujeres, los ind&iacute;genas y los afrodescendientes.
Adem&aacute;s hubo iniciativas estatales que confluyeron y alentaron las iniciativas
individuales existentes.55 Los gobiernos desplegaron iniciativas a nivel local como
parte de su limitada apertura institucional, y condicionada a la potencialidad de la
izquierda56 en el campo cultural. De hecho, la izquierda organiz&oacute; dos eventos que
fueron referentes de la defensa de la diversidad cultural y por ende, de la defensa de
la cultura afrovenezolana, lo cual impact&oacute; en el proceso organizativo de las
organizaciones afro. En 1970, realizaron el Congreso Cultural Contra la Dependencia
y el Neocolonialismo, con el objeto de construir un frente de fuerzas populares y
revolucionarias. Esto alent&oacute; la defensa de la diversidad cultural y la cultura popular
dentro del programa pol&iacute;tico revolucionario. En 1979, se da otra reuni&oacute;n donde se
funda el Movimiento de los Poderes Creadores del Pueblo “Aquiles Nazoa”, que
consisti&oacute; en:
un movimiento cultural que incorpor&oacute; distintos grupos e individualidades que
realizaron el evento popular m&aacute;s importante en defensa de la identidad cultural, (…).
Este tiempo es el inicio de los movimientos sociales, que ped&iacute;an protagonismo ante
las inoperantes estructuras de un estado agotado y el desarrollo de la crisis de los
52
En 1966, Miguel Acosta Saignes con apoyo institucional viaj&oacute; al &Aacute;frica a una reuni&oacute;n de expertos
convocada por la UNESCO y en 1968 en su a&ntilde;o sab&aacute;tico viaj&oacute; a Ben&iacute;n, Senegal y Nigeria para
profundizar sus investigaciones sobre los afroamericanos y africanos. Esta experiencia determinar&aacute; su
postura ideol&oacute;gica en favor de los procesos de descolonizaci&oacute;n y liberaci&oacute;n del continente africano
dando muestra de su solidaridad internacional hacia dichas luchas.
53 Juan de Dios Mart&iacute;nez (1945-2005) de Bobures, Zulia. Investigador, cultor, defensor de los
conceptos de la afrovenezolanidad y afrozulianidad. Promotor cultural del baile de San Benito de
Parlermo. Rodr&iacute;guez, Lil, “No s&oacute;lo Bobures llora, Juan de Dios” en portal web Aporrea,(Caracas,
Aporrea, 06/10/2005), &lt; http://www.aporrea.org/energia/a17166.html&gt;.
54
Argelia Laya (1926-1997), originaria del Guapo, Miranda. Militante pol&iacute;tica, feminista y
afrodescendiente de izquierda de la d&eacute;cada de los 70&acute;s. Fue guerrillera, miembra del Partido
Comunista de Venezuela y Presidenta del Movimiento al Socialismo (MAS), diputada en varias
oportunidades. Considerada la dirigente feminista m&aacute;s importante de la izquierda venezolana.
55
En 1972, se edifica la Casa de la Cultura de Tapipa (Miranda) por la Alcald&iacute;a de esa localidad
donde apoyan las fiestas del calendario religioso y tradicionales. La Cruz de mayo (3 de mayo),
Tamunangue o sones negros (Lara, 13 de junio), San Juan Bautista o San Juan Congo (Miranda, 23,24
y 25 de junio), Parranda de San Pedro (Miranda, 29 de junio), Parranda de los Negros pintaos
(Gu&aacute;rico, junio), Diablos Danzantes (Aragua- Miranda-Vargas, junio), San Benito (Zulia, diciembreenero); festivales del tambor y festivales de la m&uacute;sica tradicional popular. Ramos Gu&eacute;dez, Jos&eacute;.
“Afrovenezolanidad: la b&uacute;squeda de la libertad en una sociedad de excluidos” en Plena Voz, Revista
Cultural de Venezuela N&deg;33, (Caracas, Fundaci&oacute;n Editorial El perro y la rana, julio 2007):14.
56
Organizado por el Partido Revolucionario de Venezuela (PRV-Ruptura), por Alberto Tirso
Mel&eacute;ndez (ex guerrillero-pol&iacute;tico) y participaron: Salvador Garmendia (novelista), Carlos
Contramaestre (poeta), Chino Valera Mora (poeta), Mar&iacute;a del Pilar Quintero (investigadora).
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partidos, tanto de izquierda como de derecha. La concientizaci&oacute;n de asumir la
defensa de sus derechos ante el atropello de los sectores dominantes.57
No obstante, la mayor apertura del gobierno en los 70&acute;s, se concentr&oacute; en el
campo acad&eacute;mico. Se abre como asignatura obligatoria el tema de &Aacute;frica en las
Escuelas de Historia de distintas casas de estudios del pa&iacute;s58. En 1975, se funda la
C&aacute;tedra de Estudios Afroamericanos en la Escuela de Antropolog&iacute;a y Sociolog&iacute;a en
la UCV por Michelle Ascencio59, considerada como la primera experiencia de este
tipo60.
El gobierno de Luis Herrera Camp&iacute;ns (1979-1983), dada la efervescencia
cultural del momento61, desarroll&oacute; el Plan de Animaci&oacute;n Cultural donde se incorpor&oacute;
lo afrovenezolano, a partir de las presentaciones art&iacute;sticas de danza, m&uacute;sica, poes&iacute;a,
teatro, literatura en los espacios culturales (el Ateneo de Caracas, las casas de la
cultura y los centro culturales locales).62
En la d&eacute;cada de los 80&acute;s, tras el desarrollo del enfoque pluri&eacute;tnico y
multicultural, se ampl&iacute;a el referente de las instituciones acad&eacute;micas y culturales.
Entre 1980-1985 surgi&oacute; el proyecto Pasin (Pensamiento, Acci&oacute;n Social, Identidad
Nacional), que promovi&oacute; la historia y la identidad de las localidades, como es el
caso de Barlovento. Este proyecto no continu&oacute; tras el cambio de gobierno en 198663,
pero deriv&oacute; en la emergencia de nuevas organizaciones locales en Barlovento.
El Centro de Investigaci&oacute;n y Documentaci&oacute;n de la Cultura Barlovente&ntilde;a
(CIDOCUB), es un ejemplo de ello, y producto de sus investigaciones, se crearon
D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Los estudios africanos y afrodescendientes en Venezuela” en Aporrea (Caracas,
Aporrea, 2011): &lt; http://www.aporrea.org/actualidad/a116514.html&gt;.
58
Lucena, Hern&aacute;n, “&Aacute;frica en Miguel Acosta Saignes”, 125.
59
Michelle Ascencio (2014), de Hait&iacute;. Profesora, investigadora y activista afro. Entre sus libros:
Lecturas antillanas, Entre Santa B&aacute;rbara y Shang&oacute;, Viaje a la inversa y Gobernadores del roc&iacute;o;
Amargo y dulz&oacute;n, su primera novela, mereci&oacute; el premio de la Bienal de Literatura Latinoamericana
&laquo;Jos&eacute; Rafael Pocaterra&raquo; 1998; y De que vuelan vuelan, publicado en 2012. Marqu&eacute;z, Jos&eacute;, “Falleci&oacute;
la escritora venezolana Michelle Ascencio”, El Nacional (Caracas), 24 de marzo, 2014.
&lt;http://www.el-nacional.com/escenas/Fallecio-escritora-venezolana-MichaelleAscencio_0_381561895.html&gt;.
60
D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Los estudios africanos y afrodescendientes en Venezuela”
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Se destacan tambi&eacute;n las siguientes iniciativas: las investigaciones de: Luis Ram&oacute;n y Rivera sobre
“La m&uacute;sica afrovenezolana” (UCV, 1971); Angelina Pollak-Eltz sobre “Vestigios Africanos en la
Cultura del Pueblo Venezolano” (Universidad Cat&oacute;lica Andr&eacute;s Bello, 1972); Juan Liscano sobre la
“La Fiesta de San Juan Bautista” (1973) y Alfredo Chac&oacute;n sobre “las creencias m&aacute;gico religiosas de
Curiepe” (UCV, 1979), entre otras.
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Gonz&aacute;lez, Enrique Al&iacute;, Lo Cultural Contempor&aacute;neo en Venezuela. Apuntes de Historia Cultural,
&lt;http://ciscuve.org/2013/02/3-lo-cultural-contemporaneo-en-venezuela-apuntes-de-historia-cultural/&gt;
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Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, “Encuentro y desencuentros de los saberes en torno a la african&iacute;a latinoamericana” en
Cultura, pol&iacute;tica y sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. (Ciudad Aut&oacute;noma de
Buenos Aires CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005): p. 8,
&lt;http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/Garcia.rtf&gt;
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dos casas de la cultura: una en Curiepe “Casa de la Cultura Juan Pablo Sojo” con
apoyo gubernamental y la otra en San Jos&eacute; con apoyo de la UNESCO.64 En 1987, el
CIDOCUB present&oacute; a gobernaci&oacute;n de Miranda, una propuesta educativa sobre el
estudio de la experiencia actual afro-venezolana, la cual fue acogida con &eacute;xito en
1989. Esta consisti&oacute; en la realizaci&oacute;n de seminarios65 y cursos especiales para los
profesores de los liceos, fundamentados en el estudio de la historia y la cultura de sus
estudiantes.
Una generaci&oacute;n de investigadores se convirti&oacute; en la punta de lanza del
activismo afro en este primer momento. Entre ellos destacan: Michaelle Ascensio,
Ligia Monta&ntilde;ez, Jos&eacute; Ramos Gu&eacute;dez, Juan de Dios Mart&iacute;nez, Juan Ram&oacute;n Lugo,
Fulvia Polanco, Alfredo Chac&oacute;n, Angelina Pollark-Eltz, Casimira Monasterio, Jes&uacute;s
Garc&iacute;a, entre otros. Ellos abordaron los temas de: la esclavitud, la di&aacute;spora africana,
las tradiciones, las costumbres, las festividades, la oralidad, la m&uacute;sica, la danza, la
religiosidad, el mestizaje, el racismo como la reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica afrovenezolana.
A partir de los a&ntilde;os ochenta una nueva generaci&oacute;n de investigadores (herederos de
Miguel Acosta-Saignes) empez&oacute; a preocuparse por establecer un v&iacute;nculo entre el
estudio de las culturas populares y la b&uacute;squeda de pol&iacute;ticas innovadoras en este
campo, reubicando as&iacute; varios aportes-espec&iacute;ficamente el negro-dentro de la din&aacute;mica
hist&oacute;rica de la sociedad venezolana. El problema de la identidad surge de ahora en
adelante con m&aacute;s fuerza.66
En el campo acad&eacute;mico, en la Universidad privada Santa Mar&iacute;a (Caracas), en
1985, se cre&oacute; el I Programa de Maestr&iacute;a en Estudios Afroasi&aacute;ticos, que permaneci&oacute;
hasta finales de los 90&acute;s67.
En la Universidad Central de Venezuela (UCV), entre 1987-1993 se
desarroll&oacute; la C&aacute;tedra de Estudios Afroamericanos “Miguel Acosta Saignes”68. En
64
Se cre&oacute; el Centro Cultural Nicomedes Marrero en Barlovento (1985), en el estado Miranda.
Instituto del Patrimonio Cultural. I Censo de Patrimonio Cultural venezolano 2004 en Catalogo del
Patrimonio
Cultural
Venezolano
2004-2005:
56
&lt;http://issuu.com/fondoeditorialbolivariano/docs/muni._brion/31&gt;
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Sobre: “Escuela e identidad regional barlovente&ntilde;a”, “Existe un pensamiento barlovente&ntilde;o”,
“Barlovento ante su historia” y “El cimarronaje hist&oacute;rico y cultural de Barlovento”. Gus, David,
“Cimarrones, Thearter, and The State” en History, Power, and Identity: Etnogenesis in the America
1492-1992,
(Iowa-Estados
Unidos,
University
of
Iowa
Press,
1996):185.
&lt;
https://books.google.co.ve/books/p/university_of_iowa_press?id=egFN2PG0oQIC&amp;pg=PA180&amp;sour
ce=gbs_toc_r&amp;cad=2#v=onepage&amp;q&amp;f=false
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Charier, Alain, “(Re)-construcciones de una identidad negra en Venezuela”, Revista electr&oacute;nica
Pouvoirs dans la Cara&iuml;be, N&deg;10, 1998, (Martinica, Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans
la Cara&iuml;be, 2011): 3. URL : http://plc.revues.org/635 ; DOI :10.4000/plc.635
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D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Afrodescendientes en la construcci&oacute;n de di&aacute;logos”: 83.
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Ib&iacute;d, 83.
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esta misma fecha, en la Escuela de Psicolog&iacute;a, se crea una l&iacute;nea de investigaci&oacute;n
sobre racismo, prejuicio racial y endorracismo, de la Profesora Ligia Monta&ntilde;&eacute;s. 69 El
Instituto de Antropolog&iacute;a e Historia de la UCV, en 1988, public&oacute; los Cuadernos
Afroamericanos dirigidos por Miguel Acosta Saignes. Y en la Escuela de Estudios
Internacionales en los 90&acute;s, se crea el Seminario de &Aacute;frica permanente, por el
Profesor Ernesto Wong Maestre70.
En la d&eacute;cada de los 90&acute;s71, en la Universidad Cat&oacute;lica Andr&eacute;s Bello de
Caracas, se cre&oacute; la l&iacute;nea de investigaci&oacute;n sobre lo afroamericano por la profesora
Angelina Pollack-Eltz. Tambi&eacute;n, se crea el Instituto de Estudios &Eacute;tnicos y
Tradicionales de Paria (IEETPA), en Sucre por el profesor Juan de Dios D&iacute;az. En la
Universidad de Los Andes (ULA), en 1995, nace el Grupo de Investigaci&oacute;n en
Estudios de &Aacute;frica y Asia, que posteriormente se convertir&aacute; en el Centro de Estudios
&Aacute;frica y Asia (CEAA), a cargo del profesor Hern&aacute;n Lucena Molero.72
En esta &eacute;poca hubo algunos pol&iacute;ticos que dieron apoyo a las iniciativas
culturales afro. El Gobernador de Miranda (1989), Arnaldo Arocha y la directora
cultural de la gobernaci&oacute;n, Pilarica Romero, otorgaron apoyo a la cultura popular
local. Desarrollaron un programa educativo titulado “la historia de nuestra identidad
regional” y un programa cultural comprendido por una serie de conciertos y
festivales (Voz Negra de Barlovento en los noventa), todos ellos, basados en las
tradiciones musicales y locales.73
Tambi&eacute;n algunos activistas formaron parte de instancias de gobierno. El
investigador de la cultura afro, Orlando Machado fue director de Cultura de la
Gobernaci&oacute;n de Miranda en 1994.74 Juan de Dios Mart&iacute;nez, trabaj&oacute; en la direcci&oacute;n
cultural de la gobernaci&oacute;n del Zulia y recibi&oacute; apoyo del CONAC para la realizaci&oacute;n
de encuentros musicales en las localidades zulianas de: Bobure (1988) y Gibraltar
(1991).75Juan Ram&oacute;n Lugo, activista afro en Falc&oacute;n, en 1995, logr&oacute; que el gobierno
D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Los estudios africanos y afrodescendientes en Venezuela”; mayo-2011.
Ib&iacute;d.
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Se crea Fundarte, organismo cultural de la alcald&iacute;a del Libertador (Caracas) que promovi&oacute; textos y
decretos en favor de las culturas locales y &eacute;tnicas aunque con limitaciones. Charier Alain, “(Re)
construcciones de una identidad negra, 5.
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Centro de Estudios &Aacute;frica y Asia (CEAA), “Informaci&oacute;n general”, (M&eacute;rida, Universidad de los
Andes –ULA): &lt;http://www.human.ula.ve/ceaa/informacion/origen.php&gt;
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Presentaron obras teatrales como “Ocoyta primer vuelo de libertad” basada en la vida de Guillermo
Rivas. Gus, David, “Cimarrones, Thearter, and The State” 185.
74
Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), “Catalogo del Patrimonio Cultural 2004-2006”, 50.
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Charier, Alain, &laquo; Les f&ecirc;tes de &quot;San Benito &quot;au Venezuela : du saint des esclaves au promoteur
culturel &raquo; en La f&ecirc;te en Am&eacute;rique latine, Caravelle, n&deg;73, (Toulouse, Universit&eacute; Aix-Marseille, 1999) :
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de Rafael Caldera, colocara una placa conmemorativa de los 200 a&ntilde;os de la
insurrecci&oacute;n de Jos&eacute; Leonardo Chirinos en el pante&oacute;n nacional.
Teniendo t&uacute; todo ese bagaje, teniendo la base, teniendo un conocimiento, y t&uacute;
observar que en el sistema educativo, en el sistema gubernamental no entraba nada
de eso que t&uacute; hab&iacute;as investigado. No te qued&oacute; m&aacute;s que organizarte y es all&iacute; donde
por primera vez, organiz&oacute; algo que se llam&oacute; el taller de investigaci&oacute;n de la cultura
afrovenezolana (TIVCA de Venezuela). Ah&iacute; coincidimos con Juan de Dios Mart&iacute;nez,
del sur del lago de Maracaibo (Zulia), estaba la gente de la costa de Vargas, la gente
de la sabana (Vargas), luego se va a incorporar la gente de Chuao (Aragua), y por
supuesto nosotros entre Caracas y Barlovento. Se conforma este taller &iquest;Con qu&eacute;
finalidad?, con la finalidad de comenzar revisar los textos hist&oacute;ricos, con la finalidad
de hacer discusiones profundas de que nuestra cultura no era una simple cultura
folcl&oacute;rica sino tambi&eacute;n una cultura para la acci&oacute;n, una cultura para los cambios, una
cultura para la trasformaci&oacute;n.76
Por otro lado, las organizaciones afro formaron parte de los actores que se
opusieron a las pol&iacute;ticas neoliberales implementadas por los gobiernos como tambi&eacute;n
a las pr&aacute;cticas folcl&oacute;ricas desarrolladas en el pa&iacute;s77. Expresiones de ello fueron: las
actividades del activista afro Alexis Laya, de la comunidad de la Sabana, que
compuso y cant&oacute; sobre el caracazo la parranda “El saqueo”:
Un 27 de febrero, por Guarenas comenz&oacute;, la batalla del saqueo, que a Venezuela
movi&oacute;. Muchos inocentes, mueren en la v&iacute;a, porque suspendieron, ya las garant&iacute;as,
tumben esa puerta, grit&oacute; un polic&iacute;a pero no se lleven toda la com&iacute;a.78
Otro ejemplo de este salto del activismo cultural al pol&iacute;tico es el caso de la
Uni&oacute;n de Mujeres Negras (1989) y la Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica y la Di&aacute;spora Africana
(1994), compuesto por profesionales quienes considerando el deterioro social y
pol&iacute;tico del pa&iacute;s, el empobrecimiento de las poblaciones afrovenezolanas y la
oportunidad que signific&oacute; para la realizaci&oacute;n de sus demandas la llegada de un nuevo
gobierno a finales de los noventa; fundaron un colectivo que integr&oacute; a una variedad
178.&lt;
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/carav_11476753_1999_num_73_1_2859&gt;
76 Jes&uacute;s “Chucho” Garc&iacute;a, fundador de TICAV, miembro de la Fundaci&oacute;n Am&eacute;rica y la Di&aacute;spora
Africana, Activista de la Red Afrodescendientes de Venezuela (RAV), entrevistado por Yasm&iacute;n
Corrales, Biblioteca Nacional, Caracas, 1 de diciembre de 2013.
77
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primer lugar como siendo una compensaci&oacute;n a ofrecer a una ciudadan&iacute;a fuertemente golpeada por los
fracasos econ&oacute;micos y sociales; era una manera de dar una dimensi&oacute;n humana a los ajustes
neoliberales que hab&iacute;an hecho m&aacute;s visibles las desigualdades que hasta el momento, el populismo
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Venezuela”,4.
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de activistas afro desde la cultura, la ecolog&iacute;a, la asociaci&oacute;n de vecinos, entre otras,
con el objeto de incidir en la mejora de su situaci&oacute;n social.
1.2.1.2. El Escenario Internacional de 1960 a 1999
A nivel internacional, las d&eacute;cadas de 1960 a 1999 se caracterizan por el
aumento de las lucha por los derechos de los pueblos afro. As&iacute;, por ejemplo: los
movimientos de liberaci&oacute;n nacional o de descolonizaci&oacute;n en &Aacute;frica, Asia y el Caribe;
el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, la derrota del
Apartheid, el relanzamiento de &Aacute;frica como imaginario identitario de origen para los
pueblos negros del mundo, hasta la llegada del enfoque pluri&eacute;tnico y multicultural
desplegado en Latinoam&eacute;rica.79 Estas referencias impactar&aacute;n en las luchas por la
diversidad cultural y la identidad afro en Am&eacute;rica Latina y El Caribe, y en
consecuencia, contribuir&aacute;n a forjar una militancia &eacute;tnica ind&iacute;gena y negra en el
continente.
Este escenario internacional potenci&oacute; el grado de apertura hacia las
movilizaciones afro, la EOP que se fue consolidando favoreci&oacute; la diversificaci&oacute;n de
los intereses y actividades de las organizaciones afro a nivel nacional.
Se produjo entonces un aumento del activismo afro en Latinoam&eacute;rica y del
apoyo de las organizaciones internacionales a la causa afro. As&iacute;, en 1960, se llev&oacute; a
cabo la Asamblea General de la ONU, donde se reunir&iacute;an luchadores80 de la
liberaci&oacute;n, la descolonizaci&oacute;n y la erradicaci&oacute;n del racismo y la discriminaci&oacute;n
racial. Se efectu&oacute; un encuentro entre el l&iacute;der de la Revoluci&oacute;n Cubana Fidel Castro y
el activista afro-estadounidense, Malcolm X81. Estos hechos fueron seguidos por
activistas afro-latinoamericanos, entre ellos: los y las afrovenezolanas, y motiv&oacute; la
necesidad de estrechar v&iacute;nculos entre las organizaciones afro a nivel internacional.
En 1963 hubo un encuentro entre organizaciones afroamericanas y de &Aacute;frica
en Senegal y posteriormente, esta misma experiencia se replica, en 1975, en Argelia.
Ambos encuentros abordaron la cuesti&oacute;n cultural como parte de la “re-identificaci&oacute;n
Agudelo, Carlos, “G&eacute;nesis de redes transnacionales. Movimientos afro- latinoamericanos en
Am&eacute;rica Central” en Pol&iacute;tica e Identidad. Afrodescendientes en M&eacute;xico y Am&eacute;rica Central, Odile
Hoffman (Edit). (Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos CEMCA, 2010: 3.&lt;
https://hal.inria.fr/hal-00942367/document&gt;
80
Entre ellos: “Jawaharlal Nerhu de la India, el egipcio Gamal Abdel Nasser, los africanos Sekou
Tour&eacute; de Guinea y Kwame Nkrumah de Ghana, Nikita Jruschov de la Uni&oacute;n Sovi&eacute;tica y Josip Broz
Tito de Yugoslavia, entre otros. (…) 14 nuevos estados soberanos, 13 de ellos africanos”.
Ubieta, Enrique, Fidel, Malcolm X y &quot;la revoluci&oacute;n negra&quot; en portal web Rebelion.org,
(29/09/2019).&lt; http://www.rebelion.org/noticia.php?id=113285&gt;
81
Malcolm X (1925-1965) l&iacute;der de la lucha contra el racismo, la discriminaci&oacute;n racial y los derechos
civiles de las poblaciones negras en Estados Unidos.
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entre el continente africano y la di&aacute;spora”; potenciaron la construcci&oacute;n de la
identidad afro y sirvi&oacute; para estrechar lazos organizativos entre organizaciones de
Am&eacute;rica Latina.
En 1977, se realiz&oacute; el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Am&eacute;ricas82
en Colombia. Asistieron delegados de Honduras, Ecuador, Per&uacute;, Panam&aacute;, Venezuela
y Estados Unidos. A partir de aqu&iacute;, se tejen los v&iacute;nculos entre los activistas afro en
Latinoam&eacute;rica y en el Mundo, quienes continuaron profundizando sus v&iacute;nculos en
los posteriores congresos en Panam&aacute; (1980)83 y Brasil (1982)84. De esta forma,
“estos congresos sirvieron como una palanca que impuls&oacute;, en distintos pa&iacute;ses, la
formaci&oacute;n de centros de estudios y movimientos negros interesados en descubrir sus
ra&iacute;ces y reafirmar su identidad”.85
A principios de los 80s, la UNESCO organiz&oacute; el Encuentro Presencia
Cultural Negro Africana en el Caribe y las Am&eacute;ricas en Barbados. Luego, organiz&oacute;
un encuentro de intelectuales y activistas de Am&eacute;rica y &Aacute;frica en Ben&iacute;n (&Aacute;frica
Occidental).86 Lo significativo de estos encuentros es que los propios activistas afro
de Am&eacute;rica y de &Aacute;frica (y no los europeos) ser&iacute;an quienes desarrollar&iacute;an
investigaciones sobre “reconstrucciones etnohist&oacute;ricas y culturales”.87
En 1993, se realiza el Coloquio Internacional &laquo;&Aacute;frica-Am&eacute;rica: Reencuentro
Ancestral&raquo; en la UCV, organizado por el Taller de Informaci&oacute;n y Documentaci&oacute;n de
la Cultura Afrovenezolana apoyado por la UNESCO y el gobierno nacional. En
1994, la UNESCO lanza el proyecto La Ruta del Esclavo en Ben&iacute;n (&Aacute;frica
Occidental), “para dar respuestas a las relaciones hist&oacute;ricas entre las culturas afroEste congreso “reivindic&oacute; el di&aacute;logo entre los actores afrodescendientes que se auto-reconoc&iacute;an en
su dimensi&oacute;n acad&eacute;mica (…) All&iacute; comenzar&iacute;a todo un movimiento bajo un enfoque de nuevas
tendencias interpretativas “desde adentro” que luego intervendr&iacute;a en la esfera de la academia, lo
p&uacute;blico y lo pol&iacute;tico.” Adem&aacute;s, se concluy&oacute; en que la &uacute;nica forma de resolver los problemas sociales,
en la cual la cuesti&oacute;n racial participa, por ser una forma de discriminaci&oacute;n, solo se alcanzar&aacute; mediante
la transformaci&oacute;n total de sistema socio-econ&oacute;mico imperante. Tamayo, Eduardo, “Congresos de la
Cultura Negra de las Am&eacute;ricas” en Revisa Am&eacute;rica Latina en Movimiento, (Quito, Agencia
Internacional de Informaci&oacute;n, 1/10/1995) :&lt;http://www.alainet.org/es/active/999&gt;
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El segundo congreso se denomin&oacute;: &quot;Identidad Cultural del Negro en las Am&eacute;ricas&quot;, cont&oacute; con la
participaci&oacute;n de 300 delegados de la regi&oacute;n, &Aacute;frica y Europa. Se consider&oacute; que este segundo congreso
&quot;fue un paso en firme hacia adelante en el proceso de valorizaci&oacute;n del Negro en Am&eacute;rica&quot;. Tamayo,
:&lt;http://www.alainet.org/es/active/999&gt;
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Este congreso se denomin&oacute;: &quot;Di&aacute;spora africana: conciencia pol&iacute;tica y cultura africana&quot;, cont&oacute; con la
participaci&oacute;n de 200 Entre unas las m&aacute;s importantes manifestaciones, el Congreso ratific&oacute; la
solidaridad con los pueblos palestino y Namibio y con la lucha que el &quot;Congreso Nacional Africano
(ANC) por su lucha contra el criminal sistema racista en la Uni&oacute;n Sur-Africana&quot;. Tamayo, Eduardo,
&lt;http://www.alainet.org/es/active/999&gt;
85
Ib&iacute;d.
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Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, “Encuentro y desencuentros de los saberes”: 8
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D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Afrodescendientes en la construcci&oacute;n de di&aacute;logos entre Venezuela y &Aacute;frica” 82.
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subsaharianas y su di&aacute;spora en las Am&eacute;ricas, trat&oacute; de crear puentes” 88 con las
comunidades afrodescendientes.
Las articulaciones internacionales continuaron, y subrayamos en este marco,
el activismo internacional del venezolano, Jes&uacute;s Garc&iacute;a quien no s&oacute;lo particip&oacute; en el
evento en Ben&iacute;n (&Aacute;frica), aludido anteriormente, sino tambi&eacute;n en el Encuentro
Internacional de African&iacute;a (1994), organizada por la Universidad Alcal&aacute; de Henares
(Espa&ntilde;a) y la UNESCO. Garc&iacute;a tambi&eacute;n asisti&oacute; al Congreso Internacional &laquo;la
Di&aacute;spora Africana y el Mundo Moderno&raquo; (1996) en EEUU.89 Para esta &eacute;poca, ya
exist&iacute;an posturas cr&iacute;ticas frente a la acci&oacute;n de las agencias internacionales, como la
del propio Jes&uacute;s Garc&iacute;a, quien expres&oacute;:
Con todo el respeto que tengo hacia la UNESCO, creo que los representantes de
nuestro continente en el Comit&eacute; Cient&iacute;fico Internacional, poco o nada tienen que ver
con las nuevas tendencias de reflexi&oacute;n y concientizaci&oacute;n sobre la herencia africana
en nuestros pa&iacute;ses [...] poco tienen que ver y que hacer con una praxis de
compromiso hacia la producci&oacute;n de conocimientos que tengan un impacto real en
nuestras comunidades que viven en condiciones de neo-esclavitud.90
Todas estas referencias en torno a la realizaci&oacute;n de encuentros permiten
mostrar, primero, que el tema &eacute;tnico cobr&oacute; relevancia en la agenda p&uacute;blica de
algunos estados como de las agencias internacionales, convirti&eacute;ndose en un tema
global; y segundo, que los activistas afro iban construyendo una articulaci&oacute;n regional
aprovechando los eventos aludidos anteriormente.
Adem&aacute;s, el impacto del enfoque pluri&eacute;tnico y multicultural contribuy&oacute; al
surgimiento de la militancia &eacute;tnica ind&iacute;gena y negra en Latinoam&eacute;rica. As&iacute; en
Nicaragua, en 1987, se emite la Ley de Autonom&iacute;a N&deg; 28 donde se asienta el
enfoque de la territorialidad. Consecutivamente, se da el cambio constitucional que
introduce lo plurietnico y multicultural, apelando al reconocimiento de los otros
sujetos excluidos por el estado (ind&iacute;genas y afrodescendientes).
En Brasil, en 1988, se aprob&oacute; la enmienda constitucional que proscribe los
actos racistas91. En Colombia, en 1991, se declaran constitucionalmente, ser un pa&iacute;s
plurietnico y multicultural. En 1993 se promulga la Ley 70, sobre los derechos de las
comunidades negras, reconoci&eacute;ndose la propiedad colectiva de la tierra, la etno-
Garc&iacute;a, “Encuentro y desencuentros de los saberes”, 7
D&iacute;az Di&oacute;genes, “Afrodescendientes en la construcci&oacute;n de di&aacute;logos entre Venezuela y &Aacute;frica” 86.
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Ib&iacute;d.
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Centro de Investigaci&oacute;n estadounidense Dialogo Interamericano, Informe: Relaciones Raciales,
(Washington, Dialogo Interamericano, 2004): 3 &lt;http://scm.oas.org/pdfs/2005/Cp15138S.pdf&gt;
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educaci&oacute;n y la representaci&oacute;n pol&iacute;tica.92 En Ecuador, la Constituci&oacute;n de 1998,
reconoce e incluye nominalmente a los “pueblos afro-ecuatorianos”93
Hasta 1992, producto de una recomposici&oacute;n organizativa internacional94, se
despleg&oacute; la Campa&ntilde;a Continental contra la celebraci&oacute;n de los 500 a&ntilde;os, del mal
llamado “descubrimiento de Am&eacute;rica”, lo que se transform&oacute; en la celebraci&oacute;n
internacional de la resistencia ind&iacute;gena, negra, y popular.95 Esta campa&ntilde;a es
considerada por el activista afro-uruguayo, Romero Rodr&iacute;guez “como la primera
movilizaci&oacute;n continental en los &uacute;ltimos a&ntilde;os del fin de siglo”96. Convirti&eacute;ndose en
otro hecho transcendental en la articulaci&oacute;n ind&iacute;gena y afro a nivel regional.
Se dar&aacute;n otras articulaciones a nivel internacional en la d&eacute;cada de los 90&acute;s,
que si bien son incipientes, ir&aacute;n en ascenso para contribuir al surgimiento de las
organizaciones afrovenezolanas. En el anexo 5, se describen las redes afro
identificadas, entre las cuales destacan la Red de Mujeres afrolatinoamericanas,
afrocaribe&ntilde;as y de la di&aacute;spora (RAAM 1992), la Red Continental de Organizaciones
Afro (1994), la Organizaci&oacute;n Negra Centroamericana (ONECA-1995), la
organizaci&oacute;n Afroam&eacute;rica XXI (1996) y la Alianza Global Latino-caribe&ntilde;a (Global
Afro Latino and Caribbean Initiative (GALCI-1999).
Estas articulaciones demuestran que el enfoque &eacute;tnico-identitario se
desarroll&oacute; en este periodo e incorpor&oacute; al enfoque de g&eacute;nero, expres&aacute;ndose en la
constituci&oacute;n de la RAAM. Tras la necesidad de articular formas y proyectos a nivel
Lao-Montes, Agust&iacute;n, “Cartograf&iacute;as del campo pol&iacute;tico afrodescendiente en Am&eacute;rica
Latina” en Universitas human&iacute;stica, Vol. 38, No. 68, Jul.-Dic 2009, (Bogot&aacute;́ : Pontificia Universidad
Javeriana,
Facultad
de
Ciencias
Sociales):
224,
&lt;http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2273/1579&gt;
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En otros casos se establecen leyes o se crean instancias oficiales dedicadas a las poblaciones afro
(Honduras, Guatemala, Panam&aacute;, Per&uacute;, Uruguay). Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, “La Deuda del Estado Venezolano a
los Afrodescendientes” en Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, Vol. 12,No. 1
(California,
Universidad
de
California
Press,
2007):
223
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http://www.readcube.com/articles/10.1525%2Fjlca.2007.12.1.223?r3_referer=wol&amp;tracking_action=p
review_click&amp;show_checkout=1&amp;purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&amp;purchase_site_license
=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER&gt;
94
Es producto del surgimiento o de la reactivaci&oacute;n de articulaciones regionales y continentales, que
posteriormente confluyen en espacios y din&aacute;micas aglutinantes, como el Grito de los Excluidos, la
Campa&ntilde;a Continental contra el ALCA (&Aacute;rea de Libre Comercio de las Am&eacute;ricas) y el propio Foro
Social Mundial.
Tamayo, Eduardo y Otros autores. Comunicaci&oacute;n en movimiento en Agencia Latino Americana de
Informaci&oacute;n, (Quito, ALAI, 2005): 25. &lt; http://www.alainet.org/sites/default/files/mov-com.pdf&gt;
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La din&aacute;mica de campa&ntilde;a no logr&oacute; sostenerse tras 1992, pero de a poco, bajo modalidades nuevas,
las coordinaciones y redes que se conformaron o potenciaron con ella fueron encontrando nuevos
puntos de encuentro en torno a ejes de lucha comunes. Ib&iacute;d. 206
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Rodr&iacute;guez, Romero, “Breve resumen del proceso de generaci&oacute;n de pol&iacute;tica de las Organizaciones
Afroamericanas”, (Conferencia sobre La Raza y la Pobreza del Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo y el Dialogo Interamericano, Washington, 19 de junio 2000): 25&lt;
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regional, se tienen referencias como la de las comunidades negras de los pa&iacute;ses del
cono sur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), quienes forjaron la Red
Continental de Organizaciones Afro97. Menci&oacute;n especial debe hacerse de las
comunidades negras de Centroam&eacute;rica, que crearon la ONECA, y han desarrollado
una pol&iacute;tica de cabildeo entre actores pol&iacute;ticos y en los Estados Unidos, con el objeto
de presionar a los gobiernos centroamericanos para que respondan a sus
reivindicaciones”.98 Estas organizaciones mantienen un activo intercambio con el
“BID, la Fundaci&oacute;n Ford, la AID, el Black Caucus, algunas iglesias negras y
organizaciones sindicales.”99
Este dinamismo en el escenario internacional expresado en conferencias,
reuniones, encuentros, facilit&oacute; la creaci&oacute;n de organizaciones afro pero deriv&oacute; en el
desarrollo de un proceso de institucionalizaci&oacute;n del enfoque &eacute;tnico-culturalista en los
Estados y en las agencias internacionales (multilaterales y de cooperaci&oacute;n).100
Ejemplo de ello, destaca la Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica XXI que surgir&aacute; tras la
intervenci&oacute;n del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Canadiense
de Cooperaci&oacute;n, en el marco de la creaci&oacute;n del Programa de Alivio de Pobreza en
Comunidades Minoritarias en 1995. Asimismo, la Alianza Global Latino-caribe&ntilde;a se
enmarca en el proceso de institucionalizaci&oacute;n que las organizaciones afro
comenzaron en esta &eacute;poca. Con una agenda com&uacute;n demandan visibilidad y
financiamiento para combatir el empobrecimiento de sus poblaciones.
1.2.2. Segundo momento del surgimiento de las organizaciones
afrovenezolanas (d&eacute;cada del 2000)
En este segundo momento las organizaciones afrovenezolanas han tenido una
evoluci&oacute;n en su proceso organizativo puesto que surgen organizaciones claramente
perfiladas en el campo pol&iacute;tico a partir del a&ntilde;o 2000. Se crean redes pol&iacute;ticas de
organizaciones que buscan llevar a cabo una agenda com&uacute;n y la realizaci&oacute;n
significativa de sus luchas en la esfera institucional. Estas redes son: la Red de
Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), creada en el a&ntilde;o 2000, por las
Rodr&iacute;guez, Romero, “Breve resumen del proceso de generaci&oacute;n de pol&iacute;tica”, 25.
Agudelo, Carlos. “G&eacute;nesis de las redes transnacionales”, 8.
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Burch, Sally, “Construir sujetos pol&iacute;ticos: entrevista a Ochy Curiel en Afrodescendeincia,
Memoria, presente y porvenir, Revista Am&eacute;rica Latina en movimiento Diversidades 3, n&deg; 467, a&ntilde;o
XXXV, II &eacute;poca, (Quito, Agencia Latinoamericana de Informaci&oacute;n, 2011): 12
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organizaciones Uni&oacute;n de Mujeres Negras, Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica y la Di&aacute;spora
Africana y alrededor de 23 organizaciones adicionales.101
En la d&eacute;cada del 2000 surgen, otros movimientos que, a la labor cultural de
rescate y valoraci&oacute;n de la herencia, a&ntilde;aden un &eacute;nfasis m&aacute;s pol&iacute;tico a la
movilizaci&oacute;n, reclamando al Estado una serie de medidas para resarcir el
olvido hist&oacute;rico de las comunidades afrodescendientes.102
La Red de Afrodescendientes de Venezuela (RAV) fue creada en el 2009, por
activistas afro provenientes de la ROA y posteriormente, en un intento de cohesionar
las diferentes organizaciones afro existentes, fundan en el 2010, el Movimiento
Social Afrodescendiente de Venezuela (MSAV).
Dos elementos de contexto atraviesan este periodo. El primero es a nivel
nacional, la llegada de la revoluci&oacute;n bolivariana que se plante&oacute; la refundaci&oacute;n de la
Rep&uacute;blica y sus instituciones y estableci&oacute; como objetivo principal alcanzar la
igualdad social, priorizando la participaci&oacute;n protag&oacute;nica de los sectores sociales
excluidos hist&oacute;ricamente. Por una parte, tendremos un Estado facilitador, que
intentar&aacute; empoderar a los ciudadanos y por la otra, “los ciudadanos, quienes a trav&eacute;s
de la organizaci&oacute;n y participaci&oacute;n, a trav&eacute;s de las familias, comunidades o grupos
organizados, van a transformarse en sujetos pol&iacute;ticos”.103
Seg&uacute;n Margarita L&oacute;pez Maya, soci&oacute;loga venezolana, en este proceso
bolivariano, tanto el Estado como los ciudadanos organizados son claves para
superar la desigualdad social. Se generaron nuevas oportunidades para las
organizaciones afro, evidenciadas en la movilizaci&oacute;n de recursos para la realizaci&oacute;n
de actividades, tanto desde las organizaciones afro como desde el gobierno, en la
creaci&oacute;n de espacios institucionales y legislaci&oacute;n desarrollada.
Esta contienda pol&iacute;tica concertada que ilustra, muestra que las organizaciones
afrovenezolanas y el gobierno bolivariano son los reivindicadores de la lucha afro, y
por tanto, hay un grado de apertura favorable a la realizaci&oacute;n de la agenda de los
activistas afro, es decir, una EOP proclive las movilizaciones de los grupos afro,
caracterizado por un acceso a las autoridades p&uacute;blicas. Adem&aacute;s, desde el modelo de
Herbert Kitschelt podemos distinguir el grado de receptividad y acogida de las
demandas y la capacidad que se tiene para generar las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, que en
Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, “Afrovenezolanidad e inclusi&oacute;n”, 42.
Izard, Gabriel, “Del olvido a la memoria y la presencia”, 127.
103
L&oacute;pez, Margarita, Del viernes negro al referendo revocatorio, Colecciones Hogueras 36,(Caracas,
Alfadil, 2005): 347
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consecuencia, funda un tipo de estado, abierto a estas demandas y fuerte en cuanto a
la capacidad de dirigir las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, aunque como se ilustra en el pr&oacute;ximo
cap&iacute;tulo, con fuertes inconvenientes de sostenibilidad.
El segundo elemento del contexto es el escenario internacional de este
periodo que viene dado por el activismo de las organizaciones afro, quienes
construyeron redes de articulaci&oacute;n regional afro y fundamentaron el surgimiento del
“enfoque afrodescendiente”. Esto fue impulsado por el llamado proceso Durban
(2000-2001) donde se dio un dinamismo a los temas afro: el racismo, la
discriminaci&oacute;n y la exclusi&oacute;n social. En este contexto internacional se dan
importantes interacciones afro entre las organizaciones afrolatinoamericanas, y &eacute;stas
con los gobiernos y las organizaciones internacionales y multilaterales; que
increment&oacute; el apoyo institucional y alent&oacute; a los gobiernos a incorporar en sus
agendas pol&iacute;ticas el enfoque afrodescendiente, el cual ilustraremos m&aacute;s adelante.
En la tabla 3 resumimos el surgimiento de 12 organizaciones afro en este
periodo.104
Tabla 3: Organizaciones afro del segundo momento -d&eacute;cada del 2000
Organizaci&oacute;n y A&ntilde;o
Red
de
Organizaciones
Afrovenezolanas
(ROA)105 2000
Asociaci&oacute;n civil
Cumbe San Agust&iacute;n 2003
Caracterizaci&oacute;n
Organizaci&oacute;n social y pol&iacute;tica urbana que surge ante la
necesidad de articulaci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica y la
Uni&oacute;n de Mujeres Negras y dem&aacute;s organizaciones, que
buscaban ser incluidas en el proceso constituyente de 1999106.
Se funda en Barlovento (Miranda) en el marco del Primer
Encuentro de Organizaciones Afro. Se define como “una
instancia organizativa que persigue permanentemente superar
la herencia de racismo y exclusi&oacute;n estructural de la que es
v&iacute;ctima el pueblo107. Se encuentran en 18 estados con
presencia afrovenezolana108.
De car&aacute;cter comunitario-urbano en San Agust&iacute;n del Sur. Est&aacute;
articulada con la ROA. Abocados en atender la discriminaci&oacute;n
&eacute;tnica-racial existente en los centros educativos, crean dos
multi-hogares (Cimarr&oacute;n 1 y 2), y bajo un concepto
104
Ver Anexo 6: Activistas e investigadores afro entrevistados durante esta investigaci&oacute;n.
Izar, Gabriel, “Del olvido a la memoria”, 127.
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Frente al desaf&iacute;o que represent&oacute; la lucha por la inclusi&oacute;n del pueblo afrodescendiente dentro el
nuevo texto constitucional en 1998. Ambas organizaciones junto a otras organizaciones locales,
comunitarias, musicales, e individualidades existentes en el pa&iacute;s se motivaron en crear una red pol&iacute;tica
que las unifique a nivel nacional en aras de la visibilizaci&oacute;n, la representatividad, la participaci&oacute;n
pol&iacute;tica del pueblo afrovenezolano en el marco de la Revoluci&oacute;n Bolivariana.
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Fundadores de la ROA: Jes&uacute;s “Chucho Garc&iacute;a, Reina Arratia, Silvia Arratia, Luis Perdomo, Nirva
Camacho, Enrique Arrieta Chourio, Norma Romero, Jorge Guerrero Veloz, Casimira Monasterio,
Alexis Machado, Modesto Ruiz, Juan de Dios D&iacute;az, Argenis Delgado, entre muchos otros.
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Gabriel L&oacute;pez, coordinador de la ROA-2013, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, en Caracas, 14 de
diciembre de 2013.
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Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas2004
Fundaci&oacute;n
Afroamiga111
2006
Cimarrones
Afrodescendientes
por la Revoluci&oacute;n
2006
Movimiento
Mujeres
Afrodescendiente
Reina Giomar
2007
de
Red
de
Afrodescendientes de
educacional. Dicha iniciativa decay&oacute; en el 2005 pero a&uacute;n se
mantiene. Entre las Fundadoras est&aacute; Norma Romero.109
Organizaci&oacute;n con enfoque de g&eacute;nero, etnicidad y de derechos
humanos de alcance nacional, con una visi&oacute;n de trabajo
conjunto, protag&oacute;nico, paritario y democr&aacute;tico. Fundada por
Nirva Camacho y ex miembras de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras.
Es una organizaci&oacute;n que est&aacute; articulada con la ROA. Organizan
actividades en favor del autoreconocimiento &eacute;tnico-racial en
diferentes partes del pa&iacute;s dirigido a la mujer afrovenezolana.
Se encuentra en Caracas.110
Es una fundaci&oacute;n privada en Caracas, orientada a profundizar
los lazos de hermandad entre los pueblos de &Aacute;frica y
Venezuela. Dirigida por el Profesor Reinaldo Bol&iacute;var e
integrada por un grupo de africanistas perteneciente a la
Canciller&iacute;a venezolana, en el &aacute;rea para &Aacute;frica. Entre ellos:
Daniel Cartaya, Ida Clemente, Eddy C&oacute;rdova, Reina Arratia,
Michel M&uacute;jica, Lourdes P&eacute;rez, Lauribel Rojas, Yelandri
Ochoa, Juan Carlos Barrios, Afif Tajeldine, V&iacute;ctor Carazo,
Doris Delgado, Jezabel Lozada, Olga Fonseca, Roger
Echeverr&iacute;a, Janite Fuentes, Rafael Guilarte, Antonio Torreaba,
Laura Su&aacute;rez, Javier Merayo y Yasm&iacute;n Corrales.
Organizaci&oacute;n de car&aacute;cter electoral creada para la reelecci&oacute;n del
Presidente Hugo Ch&aacute;vez. Integrada por todos los
afrodescendientes identificados con el proceso bolivariano.
Buscan avanzar en las luchas por la profundizaci&oacute;n de la
Revoluci&oacute;n y las mejoras de vidas de las comunidades
afrodescendientes112.
Movimiento de mujeres afrodescendientes de base
comunitaria-rural. Tiene como finalidad alcanzar medios
sostenibles para el trabajo agr&iacute;cola y garantizar la
sustentabilidad de las familias de la regi&oacute;n. Fundado por 20
mujeres, est&aacute;n ubicadas en la comunidad de Farriar, (Yaracuy).
Apoyada por el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas y la
ROA113. Nace como una cooperativa de tierra de mujeres
afrovenezolanas.
Organizaci&oacute;n social y pol&iacute;tica. Fundada por Jes&uacute;s Garc&iacute;a,
Fulvia Polanco, Alexis Machado, Luis Perdomo, Freddy
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Norma Romero, originaria de San Juan, (Caracas). Educadora, activista afro, dirigi&oacute; a partir del
2005, el viceministerio de las mujeres afrodescendientes, y actualmente se desempe&ntilde;a como la
Presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de
Venezuela (CONADECAFRO) creado en el 2012. Entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, (Caracas, sede
operativa de CONADECAFRO), 17 de enero, 2014.
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Folleto Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas facilitado por la profesora Nirva Camacho y
entrevista a Nirva Camacho por Yasm&iacute;n Corrales, en enero de 2014.
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Fundaci&oacute;n
Afroamiga,
&iquest;Qui&eacute;nes
somos?
Caracas,
&lt;https://afroamiga.wordpress.com/about/%C2%BFquienes-somos/&gt;
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Movimiento Cimarrones Afrodescendientes por la Revoluci&oacute;n, Declaraci&oacute;n de Caracas: Apoyado
al candidato Presidente Hugo Ch&aacute;vez Fr&iacute;as, (Caracas), 23 de noviembre, 2006.
&lt;http://www.aporrea.org/actualidad/a27531.html&gt;
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Land&iacute;nez, Surbis y Ruette, Krisna. &quot;Mujeres afrodescendientes: en la lucha por la tierra” en
Memorias de la Insurgencia Afrovenezolana, N&deg;2, (Caracas, Centro Nacional de la Historia, 2010):
78.
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Venezuela (RAV)
2009
Movimiento
Social
Afrodescendiente
(MSA)- 2010
Frente
Electoral
Afrodescendiente
(FRELA)-2012
Blanco, Alberto Cardona, Di&oacute;genes D&iacute;az, entre otros. Result&oacute;
de las diferencias entre los miembros de la ROA. Buscan la
visibilidad de las comunidades afrodescendientes por parte del
Estado, incidir en el dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Se declaran
afrodescendientes progresistas de izquierda, revolucionarios y
antiimperialistas114. “Nuestro sustento pol&iacute;tico ideol&oacute;gico parte
de una historia, filosof&iacute;a, espiritualidad teniendo como base
nuestra ancestralidad africana (no anclada en el tiempo) y su
enriquecimiento con lo mejor de las otras culturas, ideolog&iacute;a
que permiten marchar hacia la construcci&oacute;n de una nueva
humanidad”115
Es la organizaci&oacute;n de articulaci&oacute;n entre los diversos grupos
afro con alcance nacional. “Es una iniciativa importante en el
sentido de la uni&oacute;n afro a nivel nacional que viene trabajando
sobre la base de ejes de intereses comunes y es un veh&iacute;culo
para fortalecer el proceso bolivariano en las perspectivas de
avanzar hacia la consolidaci&oacute;n de una sociedad m&aacute;s justa”.116
Agrupa a colectivas e individualidades (ROA, RAV,
intelectuales, cultores, individualidades, entre otros)117.
Es una organizaci&oacute;n electoral que agrupa a todos los
afrovenezolanos dentro del Gran Polo Patri&oacute;tico118.
Identificados con la Revoluci&oacute;n Bolivariana. Fundado por los
miembros de la ROA, RAV, dem&aacute;s colectivos e
individualidades a nivel nacional. Creados en 13 de los 23
estados del pa&iacute;s.
Es una organizaci&oacute;n de j&oacute;venes afrodescendientes apoyada por
la RAV. Su coordinador es Fredy Blanco. Es una organizaci&oacute;n
que perteneciente a la RAV.
J&oacute;venes
Revolucionarios
de
Afrodescendientes de
Venezuela
(JRAV)
2013
Colectivo
Trenzas Es colectivo de mujeres negras, afrovenezolanas y
Insurgentes-2014
afrodescendientes que tienen como objetivo entrelazar las
diversas experiencias vividas como militantes. Desde la
perspectiva de la construcci&oacute;n del poder popular desde una
mirada femenina y racializada. Se encuentra ubicadas en
Caracas. Fundada por investigadoras, cultoras, activistas, entre
ellas: Casimira Monasterio, Beatriz Aiffil, Flor Marqu&eacute;z, Lilia
Marqu&eacute;z, Norma Romero, Meyby Soraya Ugueto, Mar&iacute;a
Martha Mijares, Solcir&eacute; Perez, Nirva Camacho, Esther Pineda,
114
Di&oacute;genes D&iacute;az, activista afro, miembro de la RAV, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, Caracas,
diciembre, 2013.
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Folleto de la Red de Afrodescendiente de Venezuela (RAV).
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Red de
Afrodescendientes de Venezuela (RAV), Hacia la Unidad Afrodescendiente,
&lt;http://www.redafrodescendientesdevenezuela.com/unidad.php&gt;
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Movimiento
Social
Afrovenezolano
(MSA),
&iquest;Qui&eacute;nes
somos?
En
&lt;http://movimientosocialafrovenezolano.blogspot.com/p/quienes-somos.html&gt;
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Quintero, C&eacute;sar. Crean Frente Electoral Afrodescendientes, (Caracas, Aporrea, marzo de 2012): &lt;
http://www.aporrea.org/ideologia/a139748.html&gt;.
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Blanca Escalona, Merlyn Cueto, Xiomara Cabrera, Elsa Sojo,
Marianela Fr&iacute;as y Johanna Monagreda.119
Colectivo
El Colectivo integrado por Antonio Jos&eacute; Guevara y Brunilde
120
Negrero
Palacios Rivas, quienes bajo una postura cr&iacute;tica al proceso
hist&oacute;rico que enmarca el t&eacute;rmino afrodescendiente marcan
distancia con el resto de las organizaciones afrovenezolanas.
Sin embargo, es un colectivo que se identifica con el proyecto
bolivariano. Producen un bolet&iacute;n informativo titulado: Prensa
Alternativa, Comunitaria y Pedag&oacute;gica “El Negrero” de San
Agust&iacute;n del Sur”. Participan en los diferentes foros nacionales
en torno al tema afrovenezolano, escriben art&iacute;culos
peri&oacute;dicamente, y participar en otras actividades de difusi&oacute;n.
Fuentes: Gabriel Izard, Norma Romero, Mar&iacute;a Mijares, Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas, Fundaci&oacute;n Afroamiga, Movimiento Cimarrones Afrodescendientes
por la Revoluci&oacute;n, Colectivo Producciones Urgentes, Surbis Land&iacute;nez y Krisna
Ruette, Di&oacute;genes D&iacute;az, Red de Afrodescendientes de Venezuela (RAV), Nirva
Camacho, Movimiento Social Afrovenezolano (MSA), C&eacute;sar Quintero Quijada,
J&oacute;venes de la RAV, Colectivo Trenzas Insurgente, Antonio Guevara y Brunilde
Palacios.
El proceso organizativo de estas organizaciones tiene fundamentalmente un
sentido pol&iacute;tico, que viene dado por su participaci&oacute;n en el proceso bolivariano. Su
participaci&oacute;n consisti&oacute; principalmente en la formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y leyes, en la constituci&oacute;n de consejos comunales, comunas,
cooperativas, en su afiliaci&oacute;n al Gran Polo Patri&oacute;tico y en la defensa de dicho
proyecto. Todo esto evidenci&oacute; la afinidad pol&iacute;tica de estas organizaciones afro con
respecto a la revoluci&oacute;n bolivariana.
Se est&aacute; hablando de un movimiento social afrodescendiente donde est&eacute;n todas las
organizaciones, que tengan sus diferencias y una cosa importante de que en
Venezuela, a diferencia a Colombia, a Costa Rica, del mismo Estado Unidos, toda la
gente que est&aacute; militando con conciencia en este tema afro a puesta al proceso
bolivariano, ning&uacute;n hasta ahora ha desfilado desde el a&ntilde;o 2000 hasta nuestro d&iacute;a se
ha pasado a la derecha, y es importante y una lectura interesante que quiere decir
que el planteamiento pol&iacute;tico ideol&oacute;gico, del origen del movimiento a&uacute;n se mantiene
intacto.121
Seg&uacute;n el diputado Modesto Ruiz, el tema de los afrodescendientes es de
car&aacute;cter pol&iacute;tico e ideol&oacute;gico. Respecto a ello se&ntilde;ala lo siguiente:
119
Colectivo Trenzas Insurgentes, Trenzas Insurgentes: voces de mujeres, negras, afrovenezolanas y
afrodescendientes, a&ntilde;o 2, N&deg;40, coord. Beatriz Aiffil, (Caracas, Afrocaribe, 2014) 18 de octubre,
2014, &lt; http://afro-caribe.blogspot.com/&gt;
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No existe una fecha definida pero surgen en el contexto de la adopci&oacute;n del t&eacute;rmino
afrodescendiente luego de la conferencia de Durban en el 2001 y luego de la discusi&oacute;n nacional dentro
de los colectivos afrovenezolanos en el a&ntilde;o 2002.
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Jes&uacute;s Garc&iacute;a, activista afro, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
41
El car&aacute;cter ideol&oacute;gico y pol&iacute;tico que ha tomado el tema de la
afrodescendencia en Venezuela ha sido uno de los principales logros de la
comunidad afrovenezolana.
Es ideol&oacute;gico, porque se crea un comportamiento hacia la vida, una visi&oacute;n
sobre este grupo de hombres y mujeres que busca trascender la (visi&oacute;n)
impuesta por la cultura hegem&oacute;nica colonizadora; y es pol&iacute;tico, porque hay
una 'historia afro' protagonizada por los movimientos afrodescendientes que
lucharon, acompa&ntilde;aron, y hoy protagonizan luchas pol&iacute;ticas antiimperialistas
de gran trascendencia.122
De hecho, el sentido pol&iacute;tico de las organizaciones afro va determinado por su
afiliaci&oacute;n al proceso bolivariano, en referencia a ello, resaltamos:
La Red de Organizaciones Afro venezolanas entiende que la organizaci&oacute;n y la
participaci&oacute;n de nuestra gente junto al gobierno que lidera el compa&ntilde;ero
Presidente Hugo Ch&aacute;vez son determinantes para la construcci&oacute;n de un mejor
destino com&uacute;n.
La ROA es un movimiento social de base cuyas l&iacute;neas estrat&eacute;gicas coinciden
con las l&iacute;neas estrat&eacute;gicas del gobierno bolivariano, esta coincidencia nos
lleva a reafirmar nuestro compromiso militante por la transformaci&oacute;n social y
pol&iacute;tica de nuestra sociedad.123
La Red de Afrodescendientes de Venezuela (RAV) expresa que el Presidente
Ch&aacute;vez en el caso del di&aacute;logo con los afrodescendientes ha sido
hist&oacute;ricamente el &uacute;nico presidente que ha asumido el concepto y la identidad
y realiz&oacute; pol&iacute;ticas concretas con respecto al tema afrodescendiente, la
admiraci&oacute;n y el respeto, y el reconocimiento a lo que fue Ch&aacute;vez con respecto
al tema afrodescendiente eso es incomparable.124
El Movimiento Social Afrodescendiente (MSAV) reitera que nuestra
organizaci&oacute;n acompa&ntilde;a de manera contundente, en el marco del pensamiento
cr&iacute;tico afrodescendiente, el proceso de transformaciones profundas de la
sociedad venezolana que lideriza el Cimarr&oacute;n Presidente Hugo Ch&aacute;vez
Fr&iacute;as.125
Esta politizaci&oacute;n ha venido configur&aacute;ndose dentro de las coyunturas pol&iacute;ticas,
sociales y econ&oacute;micas en la d&eacute;cada del 2000, donde las organizaciones afro han
condenado las protestas en contra del gobierno en el 2001, el golpe de estado de abril
de 2002 y el sabotaje petrolero-empresarial entre diciembre de 2002 y 2003,
denunciado las posturas racistas por parte de la oposici&oacute;n al gobierno en los medios
122
Agencia venezolana de noticias (AVN), El Tema afrodescendiente es de car&aacute;cter pol&iacute;tico e
ideol&oacute;gico, (Caracas, AVN, 31 de mayo de 2013, en http://www.avn.info.ve/contenido/diputadomodesto-ruiz-quotel-tema-afrodescendiente-es-car%C3%A1cter-ideol%C3%B3gico-ypol%C3%ADticoquot
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Comunicado de la ROA, La Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA) al Colectivo Nacional
e Internacional, (Caracas, 15/01/2010), en &lt;http://www.aporrea.org/contraloria/a93345.html&gt;
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Di&oacute;genes D&iacute;az, de la RAV, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
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Comunicado del Movimiento Social Afrovenezolano, (Caracas, 08 de marzo de 2013): en
http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?t=56340&amp;sid=5f7f3d5a2f596f8e9369a51735a5796b
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de comunicaci&oacute;n, intensificadas en el 2003. Apoyaron tambi&eacute;n la ejecuci&oacute;n de
programas sociales para atender la situaci&oacute;n cr&iacute;tica del pa&iacute;s a partir del 2004.
Han respaldado el referendo revocatorio presidencial en el 2004, apoyando la
construcci&oacute;n del Socialismo dentro del proyecto bolivariano en el 2005, algunos de
sus activistas se han inscrito dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), creado en marzo de 2007, han respaldado los refer&eacute;ndum sobre la reforma
constitucional en diciembre de 2007 y la Enmienda Constitucional en el 2009, entre
otras.
Un ejemplo concreto de esta politizaci&oacute;n ha sido la postura manifiesta por las
organizaciones afro a favor del proceso bolivariano tras el golpe de Estado y el
sabotaje petrolero, concretamente a trav&eacute;s de la denuncia de los mensajes contentivos
de prejuicios raciales o discriminatorios en los medios de comunicaci&oacute;n en contra del
Presidente de la Rep&uacute;blica y de algunos funcionarios:
Cuando nosotros comenzamos esta lucha en pleno proceso revolucionario, ni el
Presidente nos entend&iacute;a. (…) Pero despu&eacute;s del 2002, cuando se dio el intento de
golpe de Estado por parte de la ultra derecha, ellos comenzaron a sentir el racismo en
carne propia y se abrieron un poquito. El primero en sensibilizarse fue el Jefe de
Estado, quien sinti&oacute; que lo estaban buscando por “mono” para matarlo.126
Esta situaci&oacute;n gener&oacute; la movilizaci&oacute;n de la Red de Organizaciones
Afrovenezolanas en contra del racismo medi&aacute;tico desplegado pero tambi&eacute;n signific&oacute;
el establecimiento de la relaci&oacute;n de acuerdo con el Estado en raz&oacute;n de comenzar a
incorporar en la agenda p&uacute;blica la lucha contra el racismo y la discriminaci&oacute;n e
incluir a las comunidades afro en el proceso de formulaci&oacute;n del plan de desarrollo, de
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y de los programas sociales.
El 4 de marzo del a&ntilde;o 2002, un mes antes del golpe de Estado contra el presidente
Ch&aacute;vez, asistimos a la OEA para, conjuntamente con la Alianza Estrat&eacute;gica,
denunciar la situaci&oacute;n del racismo en Am&eacute;rica. All&iacute; propusimos la necesidad de un
relator especial para afrodescendientes, y avanzar en la creaci&oacute;n de una Convenci&oacute;n
Interamericana contra el Racismo. Despu&eacute;s del golpe de Estado del 11 de abril del
a&ntilde;o 2002, cuando todos los medios privados comenzaron a decir “fuera el presidente
macaco del poder”, “no queremos a ese negro como gerente de PDVSA”, “capturen
a Arist&oacute;bulo y regr&eacute;senlo al zool&oacute;gico, fue cuando se sinti&oacute; el racismo (…). Muchos
que estaban y siguen en el Gobierno nos dieron la raz&oacute;n.127
Esta politizaci&oacute;n de las organizaciones se expres&oacute; a trav&eacute;s del surgimiento de
dos expresiones electorales afro, a saber, Cimarrones Afrodescendientes por la
Mata, Mar&iacute;a, “Di&aacute;logo con Jes&uacute;s “Chucho” Garc&iacute;a. Red de Organizaciones Afrovenezolana”,
142.
127 Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, “Afrovenezolanidad e inclusi&oacute;n”, 39-40
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Revoluci&oacute;n y el Frente Electoral Afrodescendiente (FRELA), constituidas en dos
contextos electorales distintos. La primera fue creada por los miembros de la ROA,
para la re-elecci&oacute;n presidencial de Hugo Ch&aacute;vez en el a&ntilde;o 2006 y la segunda, creada
por el Movimiento Social Afrodescendiente (ROA, RAV y dem&aacute;s activistas afro),
para las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, cuando integran al Gran
Polo Patri&oacute;tico (plataforma electoral que une a todas las fuerzas pol&iacute;ticas del
chavismo).
La mayor&iacute;a de las organizaciones afro de este periodo se encuentran activas
en la actualidad. Son organizaciones urbanas, que operan en Caracas (ROA, RAV,
Cumbe de Mujeres de San Agust&iacute;n, MSA, Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas,
Fundaci&oacute;n Afroamiga, Colectivo Trenzas Insurgentes y Colectivo Negrero).
Mientras que identificamos una organizaci&oacute;n rural ubicada en Yaracuy (Movimiento
de Mujeres Afrodescendientes Reina Giomar).
Los elementos de la movilizaci&oacute;n han estado centrados en el racismo, la
discriminaci&oacute;n, la pobreza y la exclusi&oacute;n social estructural de las comunidades
negras del pa&iacute;s como consecuencia del legado hist&oacute;rico de esclavitud y opresi&oacute;n.128
Sin embargo, nuevos elementos se agregan tras el proceso bolivariano con la
participaci&oacute;n pol&iacute;tica de las organizaciones afrovenezolanas y el proceso Durban con
el desarrollo del enfoque afrodescendiente.
1.2.2.1 El Estado y las organizaciones afro (d&eacute;cada del 2000)
El contexto nacional se encuentra marcado por la llegada del proceso
bolivariano (1999), donde se gener&oacute; un cambio pol&iacute;tico sin precedente en el pa&iacute;s,
centr&aacute;ndose en garantizar la inclusi&oacute;n de todos los sectores vulnerables de la naci&oacute;n,
entre ellos los afrovenezolanos. Este cambio signific&oacute; una restructuraci&oacute;n de la
institucionalidad del Estado y un reacomodo de las fuerzas pol&iacute;ticas del pa&iacute;s. Esta
reestructuraci&oacute;n propici&oacute; una apertura institucional favorable al avance en las
reivindicaciones de las organizaciones afrovenezolanas en la d&eacute;cada del 2000. El
Anexo 7 ofrece un breve registro de las movilizaciones, las campa&ntilde;as, y dem&aacute;s
actividades accionadas por las organizaciones afro y el Estado.
Este conjunto de hechos que contemplan las movilizaciones, las campa&ntilde;as,
los esl&oacute;ganes sobre la reivindicaci&oacute;n afro, los eventos realizados, las leyes aprobadas
y las instancias creadas confirman una importante y redoblada apertura
128
Izar, Gabriel, “Del olvido a la memoria”, 129.
44
gubernamental a las reivindicaciones y demandas del movimiento social
afrovenezolano.
La agenda de las organizaciones afro estuvo influenciada por las coyunturas
de un contexto nacional agitado, producto del impacto de los cambios que se
intentaban emprender desde el gobierno (nuevas leyes: de tierra e hidrocarburos), el
golpe de estado, el sabotaje petrolero (2002-2003), las marchas, la polarizaci&oacute;n de la
sociedad, las elecciones, y todo el entramado de cambios implementados en favor de
la inclusi&oacute;n, la participaci&oacute;n y las mejoras a la poblaci&oacute;n m&aacute;s empobrecida. El
contexto internacional, por su parte, conjug&oacute; la construcci&oacute;n de un “enfoque
afrodescendiente”, producto de las articulaciones internacionales construidas por las
organizaciones afro e impulsadas por el proceso Durban (2000-2001), al cual
aludiremos en la &uacute;ltima parte de este cap&iacute;tulo. Ambos contextos modificaron la
agenda de lucha del movimiento social afrovenezolano.
En la Tabla 4 se presenta la agenda del Movimiento Social Afrovenezolano,
orientada por los hechos concretos en las cuales ha estado sumergidas las
organizaciones afrovenezolanas (ROA, RAV, MSAV).129
Tabla 4: La Agenda del Movimiento Social Afrovenezolano
Se toman en cuenta en primer lugar que, entre 2000-2001, producto de la fundaci&oacute;n
de la ROA y del I Encuentro Nacional Afrovenezolano se establecen seis ejes
estrat&eacute;gicos:
1. Reforma constitucional para incluir en la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica
Bolivariana de Venezuela a las y los afrodescendientes como parte de la
venezolanidad. 2. Impulsar la obtenci&oacute;n de datos estad&iacute;sticos oficiales para la
visibilizaci&oacute;n de las y los afrovenezolanos. 3. Crear espacios afro en las
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas venezolanas. 4. Participar en la III Conferencia Mundial
contra el racismo en Durban. 2001. De aqu&iacute; se propuso la urgente necesidad
que Venezuela firmara el protocolo facultativo 14 de la CERD (Convenci&oacute;n
Internacional Contra la Discriminaci&oacute;n Racial) de manera de que todos
aquellos elementos de la cultura africana y su di&aacute;spora, puedan ser
reconocidos como una parte esencial y constitutiva de la pluralidad cultural.
5. Incluir el tema afro en el sistema educativo Bolivariano (Curriculum, textos
y espacios contra el racismo en el sistema educativo) 6. La Lucha por la
Convenci&oacute;n sobre la Diversidad Cultural130.
En el a&ntilde;o 2001, producto del Proceso Durban: de las reuniones preparatorias en
129
El Movimiento Social Afrovenezolano de Venezuela (MSAV) fundado en el 2010 es un foro
abierto que articula a la Red de Organizaciones Afro venezolanas (roa), la Red de Afrodescendientes
de Venezuela, Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas, Colectivo Trenzas Insurgentes para incidir en el
Estado.
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Movimiento Social Afrovenezolano de Venezuela (MSAV), Proyecto Cumbe Cimarr&oacute;n. Por una
democracia revolucionaria sustentable e inclusiva 2015-2020, (Caracas, 2014): 2.
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Chile y la III Conferencia Mundial contra el racismo en Durban, se considera luchar
por:
1. Impulsar la incorporaci&oacute;n del enfoque afrodescendiente dentro la
formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, leyes y dem&aacute;s acciones
afirmativas por parte del gobierno. A trav&eacute;s de la puesta en marcha del Plan
de Acci&oacute;n de Durban (2001), para la lucha contra el racismo. Para ello, crear
una ley antidiscriminatoria; transversalizar el tema racial a todas las
instancias gubernamentales y avanzar hacia la Conferencia Continental contra
el racismo, denominada Santiago M&aacute;s Cinco, a realizarse en Brasil (2006)
para analizar los avances en materia de combate contra el racismo y la
discriminaci&oacute;n racial.
2. Es importante subrayar que la categor&iacute;a afrodescendiente se comienza a
utilizar dentro de las organizaciones a partir del proceso Durban.
3. Considerando lo anterior, se contin&uacute;an manteniendo las demandas e
reivindicaciones planteadas entre el 2000 y 2001.
4. Adem&aacute;s buscan articularse con las organizaciones afro a nivel
internacional.
Posteriormente, entre 2002-2003, producto del golpe de Estado y el sabotaje
petrolero, las organizaciones consideran: Establecer una articulaci&oacute;n con el gobierno,
que defini&oacute; su participaci&oacute;n pol&iacute;tica dentro del proceso bolivariano. Plantean
directamente las demandas y reivindicaciones formuladas entre 2000 y 2001, las
cuales buscan la visibilidad y el desarrollo de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas hacia las
comunidades afrovenezolanas.
Para el a&ntilde;o 2005, producto del I Encuentro Internacional de afrodescendientes y
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas se busc&oacute;:
1.-Compartir experiencias y analizar la situaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
relativas a las y los afrodescendientes.
2. Reflexionar y hacer un llamado a cumplir la agenda de Durban.131
3. Incorporar el enfoque afrodescendiente desde las organizaciones
afrovenezolanas en el campo internacional, a trav&eacute;s de la diplomacia de los
pueblos, apostando a la participaci&oacute;n de los afro en los mecanismos de
integraci&oacute;n (ALBA, creada en el 2004)132 y de cooperaci&oacute;n sur-sur
(establecimiento de alianzas con &Aacute;frica, a trav&eacute;s de la creaci&oacute;n del
Viceministerio de &Aacute;frica en la canciller&iacute;a.
Luego en el a&ntilde;o 2006, a prop&oacute;sito del I Encuentro Internacional de Mujer y familia
Afrovenezolana y como resultado del debate sobre la situaci&oacute;n de la mujer
afrodescendiente, las organizaciones afro toman en cuenta lo siguiente:
1. Establecer mesas de di&aacute;logo con diversas instituciones y organismos
gubernamentales para construir una agenda conjunta dirigida al mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades afrodescendientes. 2. Exigir una
participaci&oacute;n m&aacute;s efectiva del Instituto Nacional de Estad&iacute;stica para levantar
indicadores sobre la poblaci&oacute;n afrovenezolana. 3. Fortalecer la discusi&oacute;n en la
perspectiva de g&eacute;nero dentro de los movimientos y organizaciones
afrodescendientes que luchan contra la discriminaci&oacute;n racial. 4. Exigir la
implementaci&oacute;n del Plan de Acci&oacute;n de Durban dentro de la agenda del
131
D&iacute;az, Di&oacute;genes, Movimiento afrodescendiente en Venezuela contra la discriminaci&oacute;n, (Caracas, 16
de julio de 2014) en &lt;http://www.comunaactiva.org.ve/?p=6436&gt;
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D&iacute;az, Di&oacute;genes, miembro de la RAV y MSAV, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, diciembre de
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gobierno nacional. 5. Promover la creaci&oacute;n de una instancia para garantizar la
igualdad racial de la mujer y familia afrovenezolana. 6. Exigir a la Asamblea
Nacional que interceda en contra de la decisi&oacute;n del Tribunal Supremo de
Justicia sobre la Ley contra la violencia hacia la mujer y la familia.
En el 2007, con la creaci&oacute;n del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en
el marco de la reforma constitucional se realiz&oacute; una reuni&oacute;n llamada Cumbe
ideol&oacute;gico para definir la postura de las diversas organizaciones afro que integran el
movimiento.133 Esto orient&oacute; la agenda del movimiento en tres ejes: avanzar en la
visibilidad de los afrodescendientes en el campo jur&iacute;dico (reforma constitucional y
leyes org&aacute;nicas); seguir en la conquista de los espacios institucionales dedicados al
tema afro y afinar la autonom&iacute;a pol&iacute;tica e ideol&oacute;gica con respecto al GobiernoEstado-Partido.134
Seguidamente, en el 2009, con el II Encuentro Nacional Afrovenezolano se reorienta
la agenda en dos puntos: en lo jur&iacute;dico y en lo institucional. En cuanto al primero se
concentraron en incidir en la formulaci&oacute;n de leyes org&aacute;nicas que incorpore el
componente afro, tales son los casos de las leyes de: educaci&oacute;n, juventud, cultura y
contra la discriminaci&oacute;n racial. Mientras que el segundo vers&oacute; en la participaci&oacute;n
activa en la Comisi&oacute;n Presidencial contra la discriminaci&oacute;n racial en el Ministerio de
Educaci&oacute;n, en la Oficina de Enlace en el Ministerio de la Cultura, en el sub comit&eacute;
del Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas, en el Viceministerio para la mujer afro en el
Ministerio de la Mujer.135
En el 2011, con el IV Encuentro Internacional Afrodescendiente y
Transformaciones Revolucionarias en Am&eacute;rica Latina y el Caribe se inici&oacute; un
proceso de reagrupamiento de todos los sectores afro progresistas en funci&oacute;n de la
construcci&oacute;n de una agenda renovada sobre la base de los siguientes puntos:
1. Respuesta internacional en el a&ntilde;o afrodescendiente a los sectores afro
financiados por Estados Unidos. 2. Seguir impulsando la Ley contra la
Discriminaci&oacute;n Racial. 3. Creaci&oacute;n de esos espacios institucionales: Consejo
Nacional de Desarrollo paras las Comunidades Afrodescendientes
(CONADECAFRO) y el Instituto Nacional Contra la Discriminaci&oacute;n Racial
(INCODIR). 4. Colocar el tema afro en el Foro de Sao Pablo. 5. Crear el
Fondo Afrodescendiente del ALBA y un grupo de Trabajo Afrodescendiente
en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe&ntilde;os (CELAC). 5.
Garantizar la presencia afro en la evaluaci&oacute;n de Venezuela en el Comit&eacute; de la
ONU contra el racismo.
Fuente: Movimiento Social Afrovenezolano de Venezuela (MSAV), Proyecto Cumbe
Cimarr&oacute;n
La Tabla 4 nos presenta la agenda del movimiento social afrovenezolano
entendido &eacute;ste como el conjunto de acciones colectivas de las organizaciones afro en
favor de la construcci&oacute;n de la visibilidad, el reconocimiento y las mejoras hacia las
comunidades afro-venezolanas. Esta agenda busca materializarse a trav&eacute;s de la
Movimiento Social Afrovenezolano de Venezuela (MSAV),”Proyecto Cumbe Cimarr&oacute;n”, 5.
Ib&iacute;d.
135
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incorporaci&oacute;n del enfoque afrodescendiente en el plan de la naci&oacute;n, en las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas y dem&aacute;s acciones afirmativas, adem&aacute;s, la agenda acompa&ntilde;a el proceso
pol&iacute;tico bolivariano y la lucha sobre esta tema afro a nivel internacional.
1.2.2.2 El escenario internacional de la d&eacute;cada del 2000
En la d&eacute;cada del 2000, surge el “enfoque afrodescendiente” que consiste en el
activismo de las organizaciones sociales, movimientos sociales y redes afro en
Am&eacute;rica Latina, que incluye tambi&eacute;n, estados y agencias internacionales; quienes
han venido reagrup&aacute;ndose y redefini&eacute;ndose en torno a lo afro y dentro de dos
proyecto pol&iacute;ticos antag&oacute;nicos (la globalizaci&oacute;n neoliberal y la globalizaci&oacute;n contrahegem&oacute;nica anticapitalista).
La din&aacute;mica actual de la pol&iacute;tica negra en el continente americano debe
enmarcarse en el terreno en disputa de la globalizaci&oacute;n neoliberal y en las
formas del Estado y la econom&iacute;a asociadas con ella, la lucha geopol&iacute;tica entre
los designios imperialistas de los Estados Unidos y sus aliados contra los
Estados disidentes que se opongan a ella (en especial Bolivia, Cuba, Ecuador
y Venezuela), as&iacute; como en relaci&oacute;n con las luchas por la redefinici&oacute;n de la
nacionalidad (y de las identidades culturales y &eacute;tnico-raciales en general) y
por el reconocimiento, los derechos y los recursos que vienen con la
politizaci&oacute;n de las identidades &eacute;tnicas y raciales de los pueblos negros e
ind&iacute;genas de la regi&oacute;n.136
Seg&uacute;n Agust&iacute;n Lao Montes137 estamos en presencia de la aparici&oacute;n de un
“campo pol&iacute;tico afrodescendiente” en la regi&oacute;n latinoamericana, que se interpreta
como la necesidad de los movimientos negros, afroamericanos, afrodiasp&oacute;rico o/y
afrodescendientes de hacer pol&iacute;tica, refiri&eacute;ndose a: la necesidad de construir sus
derechos y ser part&iacute;cipes de su emancipaci&oacute;n; en el marco de la crisis del sistema
mundo capitalista. De esta forma, el desarrollo de este enfoque afrodescendiente se
debate entre la necesidad &laquo;reinventar la emancipaci&oacute;n”138, de construir el poder
desde abajo o mantener un modus vivendi con el capitalismo.139
Lao-Montes, Agust&iacute;n. “Cartograf&iacute;as del campo pol&iacute;tico afrodescendiente”, 233.
Agust&iacute;n Lao Montes, es PHD en Sociolog&iacute;a de la State University of New York at Binghamton. Es
profesor Asistente. Forma parte del Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies AfroAmerican Studies Univesity of Massachusetts at Amherst. Entre sus &aacute;reas de investigaci&oacute;n y
docencia: la cr&iacute;tica descolonial, la sociolog&iacute;a historico-mundual, lose studios culturales, la sociolog&iacute;a
pol&iacute;tica (especialmente los temas de Estado y movimientos sociales).
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Se refiere al planteamiento de Boaventura de Sousa que tiene que ver con: “El derecho a
organizar y participar en la creaci&oacute;n de los derechos. La supresi&oacute;n del sexto derecho original ha
constituido el fundamento del gobierno y de la dominaci&oacute;n capitalista. Sin semejante supresi&oacute;n, las
minor&iacute;as nunca habr&iacute;an sido capaces de gobernar sobre las mayor&iacute;as en un campo pol&iacute;tico que est&aacute;
formado por ciudadanos libres e iguales. (…) As&iacute;, “las oportunidades para una pol&iacute;tica emancipatoria
dependen, seg&uacute;n las circunstancias, bien de la invenci&oacute;n de nuevas formas de organizaci&oacute;n
expresamente dirigidas a enfrentarse a los nuevos riesgos o bien a la defensa de viejas
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El enfoque afrodescendiente emprende un entramado de acciones colectivas a
nivel local, nacional, internacional y regional que componen una fuerza pol&iacute;tica,
fundamentada en la atenci&oacute;n de las poblaciones afro y en el intento de superar las
desigualdades sociales, el empobrecimiento sostenido, la discriminaci&oacute;n racial y la
marginalidad pol&iacute;tica. En definitiva, insisten en brindar mejoras a sus condiciones de
vida pero a trav&eacute;s de la participaci&oacute;n directa de estas poblaciones, a trav&eacute;s de sus
organizaciones y redes en la formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas,
leyes y manejo de recursos. Sin embargo, Agust&iacute;n Lao Montes precisa que:
Todo esto implica dos asuntos fundamentales para la pol&iacute;tica
afrodescendiente en general y para los movimientos afro en particular:
primero, cual es el proyecto hist&oacute;rico y la visi&oacute;n de futuro a la cual le estamos
apostando, y segundo c&oacute;mo de acuerdo a nuestros reclamos inmediatos y
nuestro horizonte de futuro podemos elaborar una pol&iacute;tica de alianza con
otros movimientos.140
Es muy importante en esta evoluci&oacute;n, la participaci&oacute;n en el llamado proceso
Durban, el cual propiciar&aacute; reuniones entre los movimientos sociales negro o
afroamericano, los estados y las agencias internacionales y derivar&aacute; en una
legislaci&oacute;n internacional en torno a los temas afro, el racismo y sus formas de
discriminaci&oacute;n.
Entre los d&iacute;as 3 y 4 de diciembre del 2000, en Chile, se reunieron los
movimientos sociales y organizaciones sociales negros/afroamericanos de Argentina,
Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Per&uacute;, Uruguay y Venezuela.
Constituyendo
una
alianza
regional
defensora
de
los
derechos
de
los
afrodescendientes. Seguidamente, entre los d&iacute;as 6 y 7 de diciembre de 2000, se
reunieron representantes gubernamentales de 35 pa&iacute;ses para analizar la situaci&oacute;n de
los afrodescedendientes.
Estas reuniones fueron parte de los preparativos de la III Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminaci&oacute;n Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia en Durban (Sud&aacute;frica), la cual se realiz&oacute; del 31 de agosto al
formas de organizaci&oacute;n, que despu&eacute;s se reinventan para estar a la altura de los nuevos
retos, nuevas agendas y nuevas coaliciones potenciales.” De Sousa, Boaventura, Descolonizar el
saber, reinventar el poder, (Montevideo, Universidad de la Rep&uacute;blica Extensi&oacute;n universitariaEdiciones
Trilce,
2010):
94-95,
en
&lt;http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final%20%20C%C3%B3pia.pdf&gt;.
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Sousa, “Descolonizar el saber, reinventar el poder”, 11.
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Lao-Montes, “Cartograf&iacute;as del campo pol&iacute;tico afrodescendiente en Am&eacute;rica Latina”, 240.
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8 de septiembre de 2001141. Luego de los intercambios sostenidos se lleg&oacute; a la
Declaraci&oacute;n y Plan de Acci&oacute;n de Durban, cuyo “objetivo primordial es dar una serie
de lineamientos y recomendaciones a los Estados, a las organizaciones no
gubernamentales y al sector privado para emprender una verdadera y frontal lucha
contra el racismo, la discriminaci&oacute;n racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia.”142
Se construye as&iacute; una legislaci&oacute;n internacional que obliga a los estados
nacionales “a desarrollar una vasta legislaci&oacute;n, mecanismos institucionales y una
serie de pol&iacute;ticas, programas, proyectos y acciones con el prop&oacute;sito de dar
cumplimiento a los compromisos firmados y ratificados”143, en la Convenci&oacute;n
Internacional sobre la Eliminaci&oacute;n de todas las Formas de Discriminaci&oacute;n Racial y la
Declaraci&oacute;n y el Plan de Acci&oacute;n de Durban.
Seg&uacute;n el proceso Durban, Afrodescendiente es “una denominaci&oacute;n
internacional para hablar de las personas que conforman la di&aacute;spora africana en el
mundo, como producto de la experiencia de la trata transatl&aacute;ntica”144; convirti&eacute;ndose
en sujetos de derecho internacional. Se configura de esta forma, como una nueva
categor&iacute;a pol&iacute;tica. Adem&aacute;s, seg&uacute;n el p&aacute;rrafo 33 de la declaraci&oacute;n de Durban (2001):
Consideramos esencial que todos los pa&iacute;ses de la regi&oacute;n de las Am&eacute;ricas y
todas las dem&aacute;s zonas de la di&aacute;spora africana reconozcan la existencia de su
poblaci&oacute;n de origen africano y las contribuciones culturales, econ&oacute;micas,
pol&iacute;ticas y cient&iacute;ficas que ha hecho esa poblaci&oacute;n, y que admitan la
persistencia del racismo, la discriminaci&oacute;n racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia que la afectan de manera espec&iacute;fica, y reconocemos
que, en muchos pa&iacute;ses, la desigualdad hist&oacute;rica en lo que respecta, entre otras
141
Adem&aacute;s, siguieron: Conferencia de Examen de Durban en Suiza, del 20 a 24 de abril de 2009,
Reuni&oacute;n de alto nivel para el 10&deg; aniversario de la Declaraci&oacute;n y Programa de Acci&oacute;n de Durban en
Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2011, Sesi&oacute;n 64&deg; de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), proclamaci&oacute;n del a&ntilde;o 2011 como “A&ntilde;o Internacional de los Afrodescendientes”, 18
de diciembre de 2009 (Estados Unidos) y Sesi&oacute;n 68&deg; la Asamblea General (ONU), proclamaci&oacute;n del
Decenio Internacional de los afrodescendientes (2014-2024). Estas actividades fueron auspiciadas por
las Agencias de las Naciones Unidas.
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Declaraci&oacute;n y Programa de Acci&oacute;n de Durban, Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminaci&oacute;n Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, (Bogot&aacute;, OACDH,
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Discriminaci&oacute;n Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” en Escenarios PostDurban, Documentos de trabajo N&deg;1, (Bogot&aacute;, Universidad Nacional de Colombia, 2009):22.
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cosas, al acceso a la educaci&oacute;n, la atenci&oacute;n de salud y la vivienda ha sido una
causa profunda de las disparidades socioecon&oacute;micas que la afectan.145
Hay que subrayar que “la agenda de Durban se convirti&oacute; en una herramienta
pol&iacute;tica para los colectivos afrodescendientes y un punto de negociaci&oacute;n con
gobiernos progresistas y un punto de demanda contra gobiernos reaccionarios.”146
As&iacute; el enfoque afrodescendiente implic&oacute; la generaci&oacute;n de actividades internacionales
y articulaciones afro-latinoamericanas. Lo esencial de esto, es que se evidencia un
activismo de la sociedad civil, de los estados y de las agencias internacionales.
Supone tambi&eacute;n, la existencia de diferencias en el modo de desarrollar el enfoque
afrodescendiente, que se pueden explicar de dos maneras. La primera explicaci&oacute;n,
seg&uacute;n Jes&uacute;s Garc&iacute;a, viene dada la composici&oacute;n ideol&oacute;gica de los movimientos
afrodescendientes, de acuerdo a tres tipos de comportamientos, a saber:
a) Un sector del movimiento que se adecu&oacute; con poco sentido cr&iacute;tico a la
estructura gubernamental, y poco a poco cayeron en la desmovilizaci&oacute;n
como movimientos aut&oacute;nomos, dej&aacute;ndose absorber por la estructura del
Estado-gobierno no sabiendo diferenciar entre la agenda del Estado y la
agenda propia del movimiento, terminando el Estado-gobierno
imponi&eacute;ndoles la agenda.
b) Aquellos sectores que lograron participar en los puntos de los poderes
p&uacute;blicos y legislativos convirti&eacute;ndose en Ministros, viceministros y
directores de instituciones, diputados, alcaldes, logrando algunos aciertos
y otros tragados por la tecno-burocracia que les alej&oacute; totalmente de las
comunidades.
c) Aquellas organizaciones que han levantado las banderas de la
construcci&oacute;n de una sociedad socialista donde los referentes pol&iacute;ticos
ideol&oacute;gicos del cimarronaje de las y los africanos y sus descendientes son
vitales para construir la nueva humanidad, que exigen millones de
afrodescendientes. Esa nueva humanidad con bases ancestrales plasmada
en la &eacute;tica, pol&iacute;tica y desarrollo socioecon&oacute;mico de las Am&eacute;ricas.147
La segunda explicaci&oacute;n, seg&uacute;n Agust&iacute;n Lao Montes alude a las diferencias de
la pol&iacute;tica racial:
a) Aquellos que quieren “una reinvenci&oacute;n de la naci&oacute;n y una redefinici&oacute;n del
Estado que permita construir una democracia sustantiva y una sociedad
equitativa e igualitaria.”148 Porque se est&aacute; en presencia de una crisis
civilizatoria, que demanda el replanteamiento del paradigmas de
Organizaci&oacute;n de Naciones Unidas, “Declaraci&oacute;n de Durban” en Informe de la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminaci&oacute;n Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia (Durban, ONU, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001): parr.33, 13,
&lt;http://www.un.org/spanish/comun/docs/?symbol=A/CONF.189/12&gt;
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desarrollo y de vida, donde hay una escalada generalizada de las formas
de violencia, que ha derivado en la persistencia del racismo en sus tres
dimensiones entrelazadas: estructural, institucional y cotidiano; lo cual ha
implicado una relaci&oacute;n estrecha entre racismo y xenofobia y una
contradicci&oacute;n del “poder de la di&aacute;spora” que es: “por un lado, los
Afrodescendientes cuentan con mayor representaci&oacute;n pol&iacute;tica en los
Estados, al igual que con un mayor reconocimiento relativo de su
identidad y cultura. Por otro lado, &eacute;stos son v&iacute;ctimas de la profundizaci&oacute;n
de la marginalidad econ&oacute;mica, del desplazamiento o destierro, as&iacute; como
de la violencia en la experiencia de vida de las mayor&iacute;as”.149
b) Aquellos que quieren permanecer anclados a las diversas formas de
dominaci&oacute;n y explotaci&oacute;n capitalista, debido a que no buscan transcender
el modelo de desarrollo, la democracia ni otras formas de organizaci&oacute;n
popular desde lo afro.
El dinamismo del enfoque afrodescendiente, aunado al impulso dado por el
proceso Durban, permitieron la realizaci&oacute;n de actividades relevantes, como el I
Taller de Acciones Afirmativas para los Afrodescendientes en Am&eacute;rica y El Caribe
(Uruguay, 2003), el I Encuentro de Parlamentarios Afrodescendientes de las
Am&eacute;ricas y el Caribe (Brasil, 2003), el grupo de trabajo entre los africanos y los
afrodescendientes
(Suiza,
2003)150,
el
II
Encuentro
de
Parlamentarios
Afrodescendientes de las Am&eacute;ricas y el Caribe (Colombia, 2004), la Conferencia de
Intelectuales de &Aacute;frica y la Di&aacute;spora (Senegal, 2004), el III Encuentro de
Parlamentarios Afrodescendientes de las Am&eacute;ricas y el Caribe (Costa Rica, 2005)151,
el I Encuentro Internacional “Afrodescendientes y Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas” (Venezuela
2005)152,
el Encuentro Continental de J&oacute;venes Afrodescendientes e Ind&iacute;genas
(Ecuador, 2005)153, el foro de las Am&eacute;ricas (Brasil, 2008)154, una reuni&oacute;n
Lao-Montes, “Empoderamiento, descolonizaci&oacute;n y democracia sustantiva”, 72-74.
D&iacute;az, Di&oacute;genes, De Durban A Ginebra 2013. La ruta del movimiento afrodescendiente en
Venezuela
contra
la
discriminaci&oacute;n,
(Caracas,
Aporrea.org,
16/07/2014):&lt;
http://www.aporrea.org/actualidad/a191620.html&gt;
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preparatoria hacia la revisi&oacute;n de la Declaraci&oacute;n y Plan de Acci&oacute;n de Durban
(Rep&uacute;blica Dominicana, 2009), entre otras.
Finalmente, en el 2009 se realiz&oacute; en Suiza, la Conferencia Mundial de
revisi&oacute;n del proceso Durban, y que dentro de sus puntos m&aacute;s relevantes, se proclam&oacute;
el a&ntilde;o 2011 como “A&ntilde;o Internacional de los Afrodescendientes”155. Es importante
acotar que, esta conferencia cont&oacute; con algunos inconvenientes para su realizaci&oacute;n,
los mismos vislumbrados en la Conferencia de Durban del 2001, referidos a:
Obama, al igual que Bush en el 2001, expl&iacute;citamente declar&oacute; un boicot a
Durban II debido a desacuerdos con la caracterizaci&oacute;n del sionismo antipalestino del Estado Israelita como racista, y en protesta contra la pol&iacute;tica den
reparaciones fundamentada en la avaluaci&oacute;n de la trata negrera y la
instituci&oacute;n de la esclavitud como un crimen de lesa humanidad con efectos de
larga duraci&oacute;n en las condiciones de vida de los afrodescendientes.156
En el 2011, en Costa Rica, en el marco de la celebraci&oacute;n del A&ntilde;o
Internacional de los Afrodescendientes, se realiz&oacute; la Cumbre Mundial de la Juventud
Afrodescendiente. Este mismo a&ntilde;o, en Venezuela, se celebr&oacute; el IV Encuentro
Afrodescendientes y las Transformaciones Revolucionarias en Am&eacute;rica Latina y El
Caribe. Esta reuni&oacute;n en Venezuela “sirvi&oacute; de ocasi&oacute;n para reforzar las pol&iacute;ticas
antirracistas y por la equidad racial en los marcos de la nueva ola de movimientos
antisist&eacute;micos y de los proyectos de gobierno de corte progresista en Am&eacute;rica Latina
y el Caribe.”157
En el 2012, en Cuba, se constituye la Red de Articulaci&oacute;n Regional
Afrodescendiente en Am&eacute;rica Latina, el Caribe y la Di&aacute;spora, donde participaron
intelectuales y l&iacute;deres afrodescendientes de Latinoam&eacute;rica. En el 2013, en Honduras,
se efectu&oacute; la Cumbre Mundial de Afrodescendientes158. Estos eventos, entre muchos
Am&eacute;ricas y en el mundo en general”. Lao-Montes, “Cartograf&iacute;as del campo pol&iacute;tico afrodescendiente
en Am&eacute;rica Latina”, 235.
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Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Educaci&oacute;n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2011,
A&ntilde;o Internacional de los Afrodescendientes (Paris, UNESCO, 18/12/2009): A/RES/64/169.
&lt;http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/relatedinformation/2011-international-year-for-people-of-african-descent/&gt;
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Lao-Montes, “Cartograf&iacute;as del campo pol&iacute;tico afrodescendiente en Am&eacute;rica Latina”, 235.
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Lao-Montes, “Empoderamiento, descolonizaci&oacute;n y democracia sustantiva”, 71
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La realizaci&oacute;n de esta cumbre evidenci&oacute; la existencia de una divisi&oacute;n dentro de las organizaciones
afrodescendientes presentes en la regi&oacute;n, ya que al realizarse bajo la coyuntura posterior al golpe de
estado, donde asume el gobierno de Porfirio Lobo, algunas organizaciones afrodescendientes
identificadas como progresista, antiimperialistas no participaron.
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otros, identifican la existencia de diferencias pol&iacute;ticas en torno al tema afro por parte
de los activistas afro-latinoamericanos.159
Por &uacute;ltimo, la importancia del proceso Durban y del desarrollo del enfoque
afrodescendiente radica en la creaci&oacute;n de nuevas redes afro a nivel regional y
mundial como muestra el anexo 8. De dichas articulaciones se tienen: la Alianza
Estrat&eacute;gica Afrolatinoamericana, la Consulta Interagencial sobre Raza en Am&eacute;rica
Latina (IAC), la Red de J&oacute;venes Afrodescendientes de Am&eacute;rica del Sur, la Red
Iberoamericana de Juventud Ind&iacute;gena y Afrodescendiente (REJINA), el Parlamento
Negro de las Am&eacute;ricas, el C&iacute;rculo de Juventud Afrodescendiente de las Am&eacute;ricas
(CJA), la Articulaci&oacute;n Regional Afrodescendiente en Am&eacute;rica Latina y el Caribe
(ARAAC).
Se evidencia que se han construido 6 redes afro a nivel regional e
internacional desde distintos sectores sociales como: juventudes, parlamentarios,
instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, lo que se traduce en
una movilizaci&oacute;n de recursos importante para cada uno de dichos sectores y espacios
sociales. Adem&aacute;s, se distingue la incidencia de las agencias internacionales en
sostener estas iniciativas organizativas y por otro lado, la articulaci&oacute;n de
organizaciones afro identificadas con las transformaciones pol&iacute;ticas y sociales en que
transitan: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.
Como hemos visto, las organizaciones afrovenezolanas en los dos momentos
descritos presentan una evoluci&oacute;n en el contenido de sus luchas y en su proceso
organizativo, motivado por las coyunturas nacionales e internacionales que las han
atravesado. En el primer momento de las organizaciones, sus luchas se estructuraron
desde el campo cultural mientras que en el segundo, desde el campo pol&iacute;tico. Las
organizaciones quieren, desde abajo, desde sus propios proyectos, construir
conjuntamente con el estado las soluciones a sus demandas, bajo una participaci&oacute;n
m&aacute;s efectiva y buscando resultados m&aacute;s concretos. Por ello es necesario enfocarse en
las consecuencias de esta “politizaci&oacute;n” de las organizaciones afrovenezolanas,
entendida como su identificaci&oacute;n y v&iacute;nculo con el gobierno de Hugo Ch&aacute;vez. Nos
centraremos en mostrar el proceso de participaci&oacute;n y diferenciaci&oacute;n de las
159
Una justificaci&oacute;n de los desencuentros, se refiere a que: se debi&oacute; a que Honduras estuvo
atravesado por una crisis pol&iacute;tica importante desde junio del 2009 cuando se ejecut&oacute; el golpe de
Estado por parte de los militares y las fuerzas pol&iacute;ticas de derecha nacional e internacional. A pesar de
un clima de violencia y de inestabilidad pol&iacute;tica se efectu&oacute; a final de a&ntilde;o 2009 elecciones
presidenciales, &eacute;stas dieron como resultado la elecci&oacute;n de Porfirio Lobos y bajo el nuevo gobierno
electo se llev&oacute; a cabo dicha Cumbre.
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organizaciones afrovenezolanas en la formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas durante el proceso bolivariano.
Cap&iacute;tulo 2: Avances, tensiones y l&iacute;mites del movimiento social afrovenezolano.
“Si no sabes para d&oacute;nde vas, regresa, para que por lo menos sepas de d&oacute;nde
vienes”.160
Proverbio Africano
El segundo cap&iacute;tulo esbozar&aacute; los avances, las tensiones y los l&iacute;mites de las
organizaciones afrovenezolanas en la d&eacute;cada del 2000. Har&aacute; una aproximaci&oacute;n de la
visi&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas que tienen el Estado y las organizaciones afro.
Explorar&aacute; la participaci&oacute;n de las organizaciones afrovenezolanas en la formaci&oacute;n e
implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, identificando los puntos de desencuentro con
el Estado as&iacute; como las divergencias a lo interno de las organizaciones afro, rese&ntilde;ando
los debates y los conflictos que han sostenido.
Los objetivos de este &uacute;ltimo cap&iacute;tulo son: distinguir las tensiones entre las
organizaciones afrovenezolanas y las que &eacute;stas puede tener con el Estado, conocer
los avances y los logros alcanzados por las organizaciones afrovenezolanas.
Con la identificaci&oacute;n de estos objetivos, se desgrana c&oacute;mo ha venido d&aacute;ndose
la interacci&oacute;n entre el movimiento afrovenezolano y las instituciones del Estado. De
tal modo, al abordar la participaci&oacute;n que las organizaciones afro han sostenido con
las instituciones se conoce c&oacute;mo es la EOP y por ende, muestra el tipo de sistema
pol&iacute;tico en qu&eacute; se encuentra sumergido el movimiento afrovenezolano,
fundamentado a partir del modelo de Kitschelt.
Estas instituciones que componen esa nueva forma de Estado161, que se
detallan en este cap&iacute;tulo muestran una apertura favorable a las movilizaciones de los
y las afrovenezolanas, es decir, encontramos un movimiento social afrovenezolano
que es reconocido como el interlocutor oficial, defensor de las demandas y las
reivindicaciones de los y las afrovenezolanos, y que cuenta con un estado que lo
reivindica. De tal manera que, no es suficiente contar con una EOP favorable a la
lucha afro, para lograr los objetivos de la lucha, puesto que como se&ntilde;ala Neveu:
las oportunidades pol&iacute;ticas dependen igualmente de la capacidad de un
sistema pol&iacute;tico para desarrollar pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, y para dar respuestas a los
160
Proverbio Africano, Citado por Ernest Harsch en Afrique Relance, Vol.16, N&deg;1 (Etiopia,
abril, 2002): 1.&lt; http://www.un.org/fr/africarenewal/vol16no1/161unfr.htm&gt;
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Hace alusi&oacute;n a los estados que est&aacute;n gobernado por fuerzas pol&iacute;ticas progresistas y de
izquierda, y que Zibechi desarrolla a trav&eacute;s del concepto de las nuevas gobernabilidades.
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movimientos sociales. Esa tarea no se plantea en los mismos t&eacute;rminos seg&uacute;n
se trate de gobiernos inestables, ejecutivos sin poderes de decisi&oacute;n o equipos
gubernamentales seguros de su continuidad y en l&iacute;nea con administraciones
eficaces.162
En este sentido, se cuenta con un tipo de sistema pol&iacute;tico que supone
aperturas y acoge las movilizaciones y las demandas afrovenezolanas (inputs), y
requiere de capacidad para definir y dirigir las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, que es lo que el
modelo de Kitschelt llama estructura de outputs.
Se le suma a este an&aacute;lisis, la discusi&oacute;n sobre la institucionalizaci&oacute;n del
movimiento a partir de la perspectiva de Zibechi, como se&ntilde;alamos, al cual centra en
las sociedades en movimiento. Su importancia radica en poner en discusi&oacute;n la
importancia de c&oacute;mo los de abajo, los del movimiento deben hacer pol&iacute;tica,
cuestionando as&iacute;, el por qu&eacute; deben hacer pol&iacute;tica de la misma forma que los de arriba
(el Estado y sus instituciones). Esta perspectiva permite distinguir que existe un
desplazamiento del lugar donde se desarrolla la pol&iacute;tica, es decir, en la actualidad no
se trata de reprimir y prohibir sino de regular, reconfigurar y en consecuencia, esto
est&aacute; generando que los movimientos sociales se neutralice o anulen as&iacute; mismo.
Encontraremos de esta forma en este cap&iacute;tulo, tensiones con el estado y
dentro del movimiento afrovenezolano, que responden a lo introducido por esta
perspectiva, en cuanto a que se tienen nuevas formas de cooptaci&oacute;n, caracterizada
por la inclusi&oacute;n del movimiento en las instituciones estatales.
2.1. De la visi&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
Antes de adentrarnos en examinar la participaci&oacute;n de las organizaciones afro
en el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Resulta pertinente hacer una
distinci&oacute;n concerniente a la visi&oacute;n que se tiene del dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas por
parte del gobierno y de las organizaciones afro. Para el gobierno bolivariano, las
pol&iacute;ticas p&uacute;blicas se dise&ntilde;an de forma integral para erradicar el empobrecimiento, la
exclusi&oacute;n y las desigualdades sociales de la poblaci&oacute;n venezolana, especialmente de
los m&aacute;s vulnerables: mujeres, ni&ntilde;os, ind&iacute;genas, afrodescendientes, adultos mayores y
discapacitados. El gobierno se comprometi&oacute; a erradicar la pobreza extrema antes del
a&ntilde;o 2019, como uno de los compromisos sociales m&aacute;s trascendentales. De esta
forma, el gobierno considera a “la inclusi&oacute;n social como eje transformador para
162
Neveu, “Sociolog&iacute;a de los movimientos sociales”, 129.
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erradicar la discriminaci&oacute;n racial”. La Constituci&oacute;n Bolivariana orienta la visi&oacute;n
bas&aacute;ndose en lo siguiente:
con el fin supremo de refundar la Rep&uacute;blica para establecer una sociedad
democr&aacute;tica, participativa y protag&oacute;nica, multi&eacute;tnica y pluricultural en un Estado de
justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la
independencia, la paz, la solidaridad, el bien com&uacute;n, la integridad territorial, la
convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el
derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educaci&oacute;n, a la justicia social y a la
igualdad sin discriminaci&oacute;n ni subordinaci&oacute;n alguna.163
El contenido de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas est&aacute; atravesado por los principios
constitucionales de la participaci&oacute;n protag&oacute;nica, la igualdad social y la garant&iacute;a
universal e indivisible de los derechos humanos, entre otros, los cuales responden al
modelo de inclusi&oacute;n social que pregona el Estado, que se desmarca del modelo
neoliberal. &Eacute;ste busca saldar la deuda social hist&oacute;rica que se tiene con la poblaci&oacute;n,
considerando la exclusi&oacute;n y marginalizaci&oacute;n de las poblaciones m&aacute;s vulnerables y
procurando una distribuci&oacute;n social de la riqueza como el uso adecuado de los
ingresos disponibles.
Los Lineamientos Generales del Plan Econ&oacute;mico y Social de la Naci&oacute;n 20012007 (Plan de la Naci&oacute;n) tambi&eacute;n detallan la visi&oacute;n integral de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
bas&aacute;ndose en la transici&oacute;n de la Revoluci&oacute;n Bolivariana. De tal modo que, de las
fuerzas y factores que intervienen en el desarrollo nacional, se definieron cincos
equilibrios (econ&oacute;mico, pol&iacute;tico, social, territorial e internacional). Cuyos objetivos
generales plantearon: establecer una econom&iacute;a productiva, alcanzar la justicia social,
construir una democracia bolivariana, ocupar y consolidar el territorio y fortalecer la
soberan&iacute;a nacional y promover un mundo multipolar.164
Seguidamente, el gobierno profundizando su modelo de democracia
protag&oacute;nica redimension&oacute; el plan de la naci&oacute;n para el periodo 2007-2013;
reorientando sus acciones p&uacute;blicas hacia la construcci&oacute;n del socialismo del siglo
XXI. Estableciendo como principales directrices: la nueva &eacute;tica socialista, la
suprema felicidad social, democracia protag&oacute;nica y revolucionaria, modelo
productivo socialista, la nueva geopol&iacute;tica nacional, Venezuela: potencia energ&eacute;tica
163
Asamblea Nacional, Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela, Pre&aacute;mbulo. 1999.
Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela, Lineamientos Generales del Plan Econ&oacute;mico y Social de la
Naci&oacute;n 2001-2007, (Caracas, 2001): 16-21.
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mundial y la nueva geopol&iacute;tica internacional.165 Y en funci&oacute;n de ello, desarrollaron
objetivos generales de acuerdo a cada directriz (ver anexo 9).
Bajo este contexto, se desarrollan las misiones sociales166 como acciones
concretas para erradicar la pobreza, las desigualdades sociales y la exclusi&oacute;n. Esto
implic&oacute; un aumento de la inversi&oacute;n social, y de esta forma, “en los &uacute;ltimos 13 a&ntilde;os
(1999-2012), el aumento de la inversi&oacute;n social alcanz&oacute; la cifra de 62,5% del total del
ingreso p&uacute;blico, lo cual representa un total de 551.639 millones de d&oacute;lares, sobre
ingresos totales de 883.089 millones de d&oacute;lares”.167 De los casos concretos que se
pueden referir de las misiones sociales destacan los siguientes:
La Misi&oacute;n Barrio Adentro ha atendido 780.353.000 consultas, con m&aacute;s de un
1.700.000 vidas salvadas y m&aacute;s de 10.187 establecimientos de salud en todo el
territorio nacional. Con la Misi&oacute;n Milagro se han realizado m&aacute;s de 1.921.912
intervenciones de vista, atendiendo distintas enfermedades visuales de venezolanos y
extranjeros. Con la Misi&oacute;n Robinson hemos alfabetizado a m&aacute;s de un mill&oacute;n
setecientos mil venezolanos y venezolanas, y hoy Venezuela es un pa&iacute;s libre de
analfabetismo. La Misi&oacute;n Sucre se ha desplegado por todos los municipios del pa&iacute;s
con m&aacute;s de 1.300 aldeas y espacios universitarios, y ahora Venezuela es el segundo
pa&iacute;s en Am&eacute;rica Latina con la mayor cantidad de estudiantes universitarios. Con la
Misi&oacute;n Alimentaci&oacute;n se ha distribuido m&aacute;s de 18 millones de toneladas de
alimentos. La Gran Misi&oacute;n Hijos e Hijas de Venezuela atiende a 680.000 ni&ntilde;os
pobres de la patria. La necesidad de tener una vivienda digna para los venezolanos se
ha estado atendiendo aceleradamente, mediante la Gran Misi&oacute;n Vivienda Venezuela
que ha entregado m&aacute;s de 600 mil viviendas dignas.168
De la Constituci&oacute;n y los Planes de la Naci&oacute;n es que han sido emanadas estas
acciones. Adem&aacute;s, acerca de las misiones sociales, el Presidente Hugo Ch&aacute;vez
puntualiz&oacute; que:
…las misiones sociales venezolanas impulsadas por el Gobierno revolucionario, por
el pueblo, no tienen precedente. Por su magnitud, su extensi&oacute;n, su permanencia aqu&iacute;
en Venezuela se han convertido en pol&iacute;tica de Estado, como parte del proceso de
transformaci&oacute;n integral del Estado, de la sociedad, de la econom&iacute;a, de la naci&oacute;n. Las
misiones se han venido convirtiendo en el centro, n&uacute;cleo central de las pol&iacute;ticas del
Gobierno revolucionario.169
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Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela, Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo Econ&oacute;mico
y Social de la Naci&oacute;n 2007-2013, (Caracas, 2008): 5-7, en &lt;http://aristobulo.psuv.org.ve/wpcontent/uploads/2008/09/lineas-generales-delplan-de-desarrollo-economico-y-social-de-la-nacion2007-2013.pdf&gt;
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Son acciones gubernamentales que se desarrollaron de manera especial para combatir la pobreza y
desigualdades. Entre las misiones sociales est&aacute;n Misi&oacute;n Alimentaci&oacute;n, Misi&oacute;n Barrio Adentro
(Atenci&oacute;n de la salud), Misiones Robinson, Ribas y Sucre (atenci&oacute;n educativa), Misiones Cultura y
Barrio Adentro Deportivo (Atenci&oacute;n en cultura y deportes), Gran Misi&oacute;n Vivienda Venezuela
(atenci&oacute;n de viviendas), entre otras.
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Ib&iacute;d. Discurso del Vicepresidente Social H&eacute;ctor Rodr&iacute;guez.
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Ministerio del Poder Popular para la Comunicaci&oacute;n e Informaci&oacute;n, Misiones Sociales Venezuela,
(Caracas, 2014): 7, en &lt; http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/MISIONESSOCIALES1.pdf
169 Ib&iacute;d. 3.
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Igualmente, el Gobierno considerando a la poblaci&oacute;n en mayor situaci&oacute;n de
vulnerabilidad e hist&oacute;ricamente excluidas, gener&oacute; una nueva restructuraci&oacute;n del
gobierno170, pautando de manera espec&iacute;fica, la creaci&oacute;n de la Vicepresidencia del
Consejo de Ministros para el &Aacute;rea Social171 integrada por 12 ministerios, de manera
de formular pol&iacute;ticas p&uacute;blicas m&aacute;s asertivas.
De las organizaciones afro, hay que destacar que su visi&oacute;n se estructura desde
la especificidad, la vulnerabilidad y la localidad afro, es decir, el dise&ntilde;o e
implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas deben considerar las condiciones geogr&aacute;ficas,
comunitarias, territoriales y poblaciones de cada localidad afro en el pa&iacute;s. Implica
que se generen acciones afirmativas puntuales y focalizadas para resarcir el
empobrecimiento y las desigualdades sociales que a&uacute;n contin&uacute;an. Plantean as&iacute; la
transversalizaci&oacute;n del enfoque &eacute;tnico afrodescendiente en cada instancia p&uacute;blica de
gobierno nacional, regional y local.172
Por medio del Proyecto Cimarr&oacute;n, producido en el 2014, por el Movimiento
Social Afrodescendiente (MSAV), se desprenden &aacute;reas prioritarias que dejan ver la
direcci&oacute;n que apuntan sobre pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, entre ellas:
Socioproductivo (turismo, agricultura, textil, sostenibilidad econ&oacute;mica desde micro a
mediana empresa); Educaci&oacute;n la fundamentaci&oacute;n de una educaci&oacute;n afrovenezolana
sobre la base de la pedagog&iacute;a del cimarronaje; Cultura
(Desarrollo
cultural
sostenible y patrimonial); Pol&iacute;tica afrojuvenil; Mujer afrodescendiente, su inclusi&oacute;n
y participaci&oacute;n dentro del proceso revolucionario; Comunas, para el proyecto de
reivindicaci&oacute;n de los Cumbes ancestrales; Comunicaci&oacute;n y Redes Sociales, como
estrategias de Informaci&oacute;n y Cimarronaje; Internacionales (ALBA, Mercosur,
CELAC, Foro de Sao Pablo y Decenio de los pueblos Afrodescendientes); Migrantes
(proyecto neo-di&aacute;spora) y Desarrollo pol&iacute;tico participativo.173
De la trayectoria de las organizaciones afro, se tiene que buscan obtener
cuotas de participaci&oacute;n y decisi&oacute;n dentro de las instancias p&uacute;blicas, principalmente,
las dedicadas a los asuntos afro (Comisi&oacute;n Presidencial contra la Discriminaci&oacute;n
Racial, Incodir, CONADECAFRO). En el marco del parlamento, consideran la
necesidad de tener cuotas de representaci&oacute;n afro. Desde la pr&aacute;ctica, el diputado
170
El Presidente Hugo Ch&aacute;vez en el 2009, cre&oacute; a trav&eacute;s del Decreto N&ordm; 6.936, el Consejo Presidencial
integrado por 5 vicepresidencias sectoriales, dedicadas a las &aacute;reas: social, pol&iacute;tica, econ&oacute;mica,
productiva y territorial, para mejorar la gesti&oacute;n del gobierno.
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Esta instancia coordinar&aacute; las acciones de los Ministerios del Poder Popular para: la Salud, el
Trabajo y Seguridad Social, las Comunas y Protecci&oacute;n Social, la Educaci&oacute;n, la Educaci&oacute;n Superior, la
Cultura, el Deporte, la Alimentaci&oacute;n, los Pueblos Ind&iacute;genas y la Mujer e Igualdad de G&eacute;nero.
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Movimiento Social Afrodescendiente (MSAV), Proyecto Cumbe Cimarr&oacute;n: Por una democracia
revolucionaria sustentable e inclusiva 2015-2020, (Caracas, 2014): 3.
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Modesto Ruiz ha asumido ser el representante de los asuntos afro. Casimira
Monasterio nos hace referencia a esta situaci&oacute;n al explicar lo siguiente:
T&uacute; dices cualquier cosa afro y la gente te dice que vayas hablar con el diputado
Modesto Ruiz. Pero deber&iacute;amos luchar por tener una representaci&oacute;n como tal. Que
responda al movimiento y que la gente del movimiento le pueda pedir cuenta como
tal. Yo tengo un diputado de Barlovento, en la constituci&oacute;n no dice que es un
diputado afro, nosotros no tenemos esa representaci&oacute;n como lo tienen los ind&iacute;genas.
Yo tengo un representante barlovente&ntilde;o y &eacute;l es afro. Lo &eacute;tnico, con lo geogr&aacute;fico,
con lo geo hist&oacute;rico se hace, se mescla, digamos con lo demogr&aacute;fico-poblacional.
Este se asume con el diputado afro y por eso &eacute;l es la cara visible y tiene que liderizar
la lucha para la ley.174
Si bien se puede distinguir que existen discrepancias en las visiones sobre el
dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, esto no quiere decir que estas visiones sean opuestas y
no afines. La voluntad del gobierno en atender a las poblaciones afro ocupa una
relevancia central a pesar de las debilidades, retrocesos y limitaciones sobre lo afro
en la institucionalidad p&uacute;blica. Los avances y logros alcanzados son importantes y
marcan una diferencia sustancial con respecto a los gobiernos que antecedieron a la
Revoluci&oacute;n Bolivariana. As&iacute; que se tiene un Estado sustentado bajo una visi&oacute;n
integral de la inclusi&oacute;n social y organizaciones afro que requieren de acciones
afirmativas trasversales y m&aacute;s espec&iacute;ficas.
El gobierno reconoce que las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y dem&aacute;s acciones
desarrolladas no han sido suficientes, a pesar del despliegue que se ha tenido con las
misiones sociales. Considerando las debilidades ha dispuesto de m&aacute;s acciones, donde
se incorporen los movimientos sociales y organizaciones, por ejemplo, dentro de las
misiones sociales y otras formas de atender la situaci&oacute;n de vulnerabilidad.175
2.2. Organizaciones afrovenezolanas participando con el Estado
Ahora bien, en esta secci&oacute;n nos enfocaremos en presentar la participaci&oacute;n de
las organizaciones afrovenezolanas en la formaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas. Estas pol&iacute;ticas muestran los avances de las organizaciones afro en el marco
del proceso bolivariano, fundament&aacute;ndose en una favorable EOP, un tipo de estado y
de movilizaciones afro que en el modelo de Kitschelt se llamar&iacute;a “abierto-fuerte” y
la forma en que se ha gestado el proceso de cooptaci&oacute;n del movimiento.
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Casimira Monasterio, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, 17 de enero de 2014.
Durante el 2015, se estar&aacute; llevando a cabo: la Consulta Nacional sobre la Discriminaci&oacute;n Racial y
la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos. Se busca en primer lugar hacer un nuevo diagn&oacute;stico
del estado de las cosas en el pa&iacute;s y en segundo lugar, dise&ntilde;ar e implementar planes, programas o
acciones m&aacute;s concretas para avanzar en la erradicaci&oacute;n de la pobreza y la discriminaci&oacute;n en todos sus
tipos.
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Afrodescendientes de Venezuela y la Fundaci&oacute;n Afroamiga, entre otras. De las
principales instituciones p&uacute;blicas donde participan las organizaciones afro de manera
sostenida est&aacute;n: el Ministerio del Poder Popular para la Educaci&oacute;n, la Asamblea
Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Banco de Desarrollo de
la Mujer y la Canciller&iacute;a venezolana.
Con el Ministerio del Poder Popular para la Educaci&oacute;n, la Red de
Organizaciones Afrovenezolanas (ROA) desarroll&oacute; iniciativas concretas desde la
Comisi&oacute;n Presidencial para la Prevenci&oacute;n y Eliminaci&oacute;n de toda forma de
Discriminaci&oacute;n Racial a partir del 2005, tal como lo establece el decreto
presidencial n&deg;3645 del 6 mayo de 2005.176
Bas&aacute;ndose en dicho decreto (art&iacute;culo 4), el Ministro del Poder Popular para la
Educaci&oacute;n, Arist&oacute;bulo Ist&uacute;riz177, design&oacute; a la activista de la ROA, Silvia Arratia
como Coordinadora Ejecutiva y junto a un equipo generaron acciones desde el &aacute;rea
educativa gubernamental. Esta Comisi&oacute;n fue creada por solicitud de la ROA al
Mandatario Nacional, Hugo Ch&aacute;vez Fr&iacute;as, como resultado del proceso Durban donde
se insta a crear una instancia para abordar y colocar en la agenda p&uacute;blica el tema de
la discriminaci&oacute;n &eacute;tnico-racial.178
Desde esta comisi&oacute;n, la ROA extiende la petici&oacute;n al gobierno de declarar el
10 de mayo como D&iacute;a Nacional de la Afrovenezolanidad como parte sus
reivindicaciones, el cual se hizo efectivo a trav&eacute;s del decreto, de fecha 10 de mayo de
2005, donde se acord&oacute;:
Que la ense&ntilde;anza de la historia local en el sistema escolar es una forma de
preservar la memoria hist&oacute;rica de los pueblos, contribuyendo a afianza la
identidad y los valores patrimoniales de Venezuela; Decretar el 10 de mayo
como el D&iacute;a Nacional de la Afrovenezolanidad; Exhortar al Ministerio de
Educaci&oacute;n y Deporte y a las secretarias de Educaci&oacute;n de cada estado a
promover el conocimiento de nuestras ra&iacute;ces abor&iacute;genes y afrodescendientes,
176
Integrada por los Ministerios de: la Cultura, la Comunicaci&oacute;n e Informaci&oacute;n, Relaciones
Exteriores, Interior y Justicia, la Fiscal&iacute;a General, la Defensor&iacute;a del Pueblo, el Instituto Nacional de la
Mujer, entre otros. Folleto de la Comisi&oacute;n Presidencial, Decreto 3.645. (Caracas, Ministerio del Poder
Popular para la Educaci&oacute;n, 2011): 4.
177
Arist&oacute;bulo Ist&uacute;riz, nace en Curiepe en 1948, es una de las figuras pol&iacute;ticas de origen afro de mayor
transcendencia en el pa&iacute;s, profesor universitario, ha militado en la izquierda venezolana, ha sido en
varias ocasiones diputado (1999, 2011), alcalde del municipio Libertador entre 1993- 1996, Ministro
de Educaci&oacute;n (2001-2007); fue Primer Vicepresidente del parlamento (2011-2012), es de la directiva
nacional del PSUV y actualmente es el Gobernador en Anzo&aacute;tegui.
178
Silvia Arratia, activista de la ROA, coordinadora de la Comisi&oacute;n Presidencial, entrevistada por
Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013, en la sede de dicha instancia.
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en nuestro arraigo y sentido de pertenencia, incluyendo en el curr&iacute;culo
nacional y regional, el aprendizaje de la historia local y regional; Exhortar a
las Secretarias de Educaci&oacute;n, as&iacute; como a las zonas educativas del pa&iacute;s, a
celebrar todos los a&ntilde;os esta fecha en las instituciones educativas.179
La Coordinadora de esta Comisi&oacute;n, Silvia Arratia explica tambi&eacute;n que:
Se han elaborado unos textos escolares180, se ha ido incorporando algunos
contenidos que tienen que ver con el rescate de nuestros valores, de nuestras
ra&iacute;ces, de nuestras comunidades ind&iacute;genas, comunidades afro en las
canaimitas.181 El tema afrodescendiente se han ido incorporando y rescatando
algunas historias de h&eacute;roes y hero&iacute;nas a trav&eacute;s de Edumedia182, quien ha
hecho algunos materiales audiovisuales.183
Desde esta comisi&oacute;n se presentaron aportes concernientes al reconocimiento
&eacute;tnico afro y la discriminaci&oacute;n racial para ser considerados en la formulaci&oacute;n de las
Leyes Org&aacute;nicas de Educaci&oacute;n y de Juventud, las cuales fueron aprobadas en el
2009.184 Asimismo, esta comisi&oacute;n dio los primeros pasos para la formulaci&oacute;n de la
Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial, y producto de las reuniones de
articulaci&oacute;n sostenidas, se construy&oacute; la propuesta de la creaci&oacute;n del Consejo
Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela
(CONADECAFRO)185, la cual ser&iacute;a la instancia p&uacute;blica articuladora del dise&ntilde;o de
las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas con enfoque afrodescendiente.
La comisi&oacute;n dise&ntilde;&oacute; el diplomado sobre los estudios afrovenezolanos, el cual
se dict&oacute; en dos cohortes, en la Universidad Polit&eacute;cnica Territorial Argelia Laya 186 de
Barlovento y en la sede del Palacio Legislativo en Caracas 187. “Este diplomado nace
para darle la oportunidad a la comunidad en general de profundizar en los aportes
179
Asamblea Nacional, Declaraci&oacute;n del D&iacute;a Nacional de la Afrovenezolanidad, (Caracas, Palacio
Federal Legislativo, 10 de mayo de 2005): 2
180
Se han entregado 41 millones de libros de textos gratuitos con contenidos apropiados, libres de
mensajes discriminatorios. Se&ntilde;al&oacute; el Vicepresidente Social, H&eacute;ctor Rodr&iacute;guez en su Discurso ante el
Comit&eacute; para la Eliminaci&oacute;n de la Discriminaci&oacute;n Racial de la ONU, en Ginebra, en el marco de la
presentaci&oacute;n del Informe Nacional sobre la Convenci&oacute;n para la Eliminaci&oacute;n de todas las formas de
Discriminaci&oacute;n Racial en el 2013.
181
Las canaimitas son computadores port&aacute;tiles, las cuales han sido entregadas de forma gratuita por el
Gobierno venezolano a 2 millones 400 mil estudiantes de educaci&oacute;n b&aacute;sica y secundaria.
182
Es la Fundaci&oacute;n Medios Audiovisuales al Servicio de la Educaci&oacute;n, del Ministerio del Poder
Popular para la Educaci&oacute;n.
183
Silvia Arratia, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
184
Ib&iacute;d. Entrevista.
185
Ver en la &uacute;ltima parte del cap&iacute;tulo.
186
Es la primera instituci&oacute;n de educaci&oacute;n universitaria afrodescendiente del pa&iacute;s.
187
Silvia Arratia, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
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ancestrales africanos a la identidad venezolana, durante 8 meses de formaci&oacute;n con
clases gratuitas impartidas un s&aacute;bado cada 15 d&iacute;as.”188
Con la Asamblea Nacional se realizaron otros avances en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
con enfoque afrodescendiente. La ROA conjuntamente con el Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas han venido participaron dentro de la Asamblea Nacional en la
formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas concretas. Hay que subrayar que
uno de los principales activistas de la ROA, es el diputado Modesto Ruiz, quien ha
impulsado la inserci&oacute;n del enfoque afrodescendiente dentro del parlamento.
En el 2008, Nirva Camacho, representante de la ROA solicit&oacute; ante el
parlamento una legislaci&oacute;n a favor de los derechos y protecci&oacute;n a las y los
afrodescendientes sometidos a la discriminaci&oacute;n racial.189 En respuesta, la Comisi&oacute;n
Permanente de Pueblos Ind&iacute;genas de dicha instancia legislativa cre&oacute; la Subcomisi&oacute;n
de
Legislaci&oacute;n,
Participaci&oacute;n,
Garant&iacute;as,
Deberes
y
Derechos
de
los
Afrodescendientes, designando al Diputado Modesto Ruiz, para que se encargue de la
formulaci&oacute;n de la ley contra la discriminaci&oacute;n racial para:
Estudiar y analizar, la pertinencia de legislar en materia de discriminaci&oacute;n
racial y otras formas conexas de intolerancia y despu&eacute;s de sendas reuniones
de car&aacute;cter oficial, intercambios de saberes, ideas y opiniones, conversatorios,
consultas, jornadas de sensibilizaci&oacute;n, mesas de trabajo, entre otras190.
Esta sub-comisi&oacute;n desarroll&oacute; un ciclo de conversatorios con especialistas
venezolanas/as en materia de discriminaci&oacute;n que cont&oacute; con la participaci&oacute;n de
instituciones y colectivos nacionales e internacionales involucrados en este tema.191
Resultado de esta experiencia se procedi&oacute; a la definici&oacute;n de criterios te&oacute;ricos y
vivenciales para el proyecto de ley.192
Otras experiencia dentro del parlamento, es la que se dio lugar en febrero de
2011, cuando se efectu&oacute; una jornada dirigida por el Primer Vicepresidente del
parlamento, Arist&oacute;bulo Ist&uacute;riz, conjuntamente con la ROA y la RAV para: coordinar
la
preparaci&oacute;n
del
IV
Encuentro
Internacional
de
Afrodescendientes
y
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Agencia Venezolana de Noticias (avn), Este s&aacute;bado comienza el diplomado de Afrovenezolanidad
en Asamblea Nacional, (Caracas, avn, 2013): &lt;http://www.avn.info.ve/contenido/estes%C3%A1bado-comienza-diplomado-afrovenezolanidad-asamblea-nacional&gt;
189
Asamblea Nacional. Informe criterios generales para la formulaci&oacute;n de la Ley Org&aacute;nica contra la
Discriminaci&oacute;n
Racial,
(Caracas,
Asamblea
Nacional,
2011):
13.
&lt;
http://www.unes.edu.ve/bibliotecaunes/custodia/leyes/ley33.pdf&gt;
190
Ib&iacute;d, 6.
191 De los actores participantes: Nirva Camacho, Sa&uacute;l Rivas Rivas, Esteban Emilio Mosonyi, Itala
Scotto Dom&iacute;nguez y Mailing Berm&uacute;dez, investigadores/as, y el Embajador de Sud&aacute;frica, Bheki Gila.
Y estuvo la Comisi&oacute;n Presidencial para la Prevenci&oacute;n y Eliminaci&oacute;n de la Discriminaci&oacute;n Racial.
192
Asamblea Nacional, “Informe sobre los Criterios generales para la formulaci&oacute;n”, 15.
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Transformaciones Revolucionarias de las Am&eacute;ricas y El Caribe en el marco del a&ntilde;o
internacional de los Afrodescendientes. En esta reuni&oacute;n se prepar&oacute; el cronograma de
actividades en el marco de la celebraci&oacute;n del D&iacute;a de la Afrovenezolanidad y se
trabaj&oacute; en la formulaci&oacute;n del Proyecto de Ley contra la Discriminaci&oacute;n Racial.193
Asimismo, el 10 de mayo de 2011, el parlamento de acuerdo a la Gaceta
Oficial N&deg;39.670 public&oacute; el Acuerdo de Conmemoraci&oacute;n del 216&deg; Aniversario de la
Gesta Libertaria de Jos&eacute; Leonardo Chirino, declarando este fecha como D&iacute;a Nacional
de la Afrovenezolanidad. Entre sus considerandos se lee:
Que a pesar de la exclusi&oacute;n social, el racismo y la discriminaci&oacute;n estrechamente
ligada durante el siglo XX, los y las afrodescendientes participaron activamente (…)
en los movimientos guerrilleros, y finalmente en el siglo XXI se unieron a la
resistencia contra el golpe de Estado que sac&oacute; del Poder al Presidente Hugo Ch&aacute;vez
en el 2002 (…) e hicieron resistencia al golpe petrolero a finales de ese mismo a&ntilde;o y
comienzo de 2003.
Incorporar el reconocimiento de las Afrodescendencia en la Agenda Internacional
del Estado venezolano, en las instancias de la Alianza Bolivariana para los pueblos
de Nuestra Am&eacute;rica-Tratado de Comercio delos Pueblos (ALBA-TCP) y de la
cooperaci&oacute;n Am&eacute;rica del Sur-&Aacute;frica (ASA).194
En el 2011, entr&oacute; en vigencia a trav&eacute;s de la Gaceta Oficial N&deg; 39.823195 la
Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial, la cual es resultado de la participaci&oacute;n
de las organizaciones afro. Esta ley contempla un marco jur&iacute;dico que establece la
prohibici&oacute;n de la discriminaci&oacute;n fundada en la raza, sexo, credo o condici&oacute;n social.
Con este instrumento jur&iacute;dico se define expresamente y por primera vez, lo que se
entiende por discriminaci&oacute;n racial, la tipifica como delito, establece sanciones196 y
crea un marco institucional, el Instituto Nacional contra la Discriminaci&oacute;n Racial
(INCODIR) “con el objeto de ejecutar pol&iacute;ticas p&uacute;blicas destinadas a la prevenci&oacute;n y
erradicaci&oacute;n de la discriminaci&oacute;n racial”.197
193
V&aacute;squez, Fidel, Red de Organizaciones Afrodescendientes realizan jornada de trabajo en Primera
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&lt;http://aristobulo.psuv.org.ve/2011/03/15/%C2%A1uh-%C2%A1ah-chavez-no-se-va/red-deorganizaciones-afrodescendientes-realizan-jornada-de-trabajo-en-primera-vicepresidencia-de-laan/#.VZ6weF9_Oko&gt;
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Ministerio Publico, Gaceta Oficial N&deg;39.670, Acuerdo de Conmemoraci&oacute;n del 216&deg; Aniversario de
la Gesta libertaria de Jos&eacute; Leonardo Chirino, D&iacute;a de la Afrovenezolanidad; (Caracas, Ministerio
P&uacute;blico, 10/05/ 2011.
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Ministerio P&uacute;blico, Gaceta Oficial N&deg;39.823, Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial,
(Caracas,
19/12/2011):
&lt;
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29938&amp;folderId=684932&amp;name=D
LFE-3447.pdf&gt;
196 Vicepresidencia para el &Aacute;rea Social del Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano de
Venezuela. Discurso del Vicepresidente H&eacute;ctor Rodr&iacute;guez ante el Comit&eacute; para la Eliminaci&oacute;n de la
Discriminaci&oacute;n Racial de la ONU. Ginebra.
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Asamblea Nacional. Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial. Art&iacute;culo 26. (Caracas, 2011).
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Con el Banco de Desarrollo de la Mujer, el Instituto de la Mujer y la
Fundaci&oacute;n de Educaci&oacute;n Superior Gran Mariscal de Ayacucho se realizaron
otros trabajos y acuerdos comunes. El Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas ha
trabajado con el Banco de Desarrollo de la Mujer (Banmujer) en el desarrollo de
proyectos socio-productivos centrados en la formaci&oacute;n y la asesor&iacute;a de las mujeres y
comunidades afrovenezolanas. Bajo el auspicio de esta instituci&oacute;n financiera y el
trabajo colectivo con la ROA, en el 2006, efectuaron en el estado Aragua, el I
Encuentro Internacional de Mujer y la familia Afro-Venezolana, Hacia la
construcci&oacute;n de una sociedad justa y amante de la paz. En este marco, la presidenta
de Banmujer, Nora Casta&ntilde;eda resalt&oacute; que:
El Sistema a micro-financiero p&uacute;blico (es) pieza clave para (…) impulsar el
desarrollo social de la poblaci&oacute;n afrodescendiente de toda Venezuela,
ubicadas principalmente en estados como Miranda, Sucre, Vargas, entre
otros; venezolanos que han contribuido con el desarrollo econ&oacute;mico nacional
gracias a su trabajo, como la producci&oacute;n del caf&eacute; y del cacao.198
En febrero de 2007, en la sede de Banmujer se efectu&oacute; la primera reuni&oacute;n de
trabajo donde particip&oacute; el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas,199 donde se instal&oacute;
una mesa interinstitucional que permiti&oacute; intercambiar informaci&oacute;n acerca del trabajo
que viene haciendo cada instituci&oacute;n a favor de las poblaciones afrodescendientes.200
Respecto al resultado de estas jornadas, la representante de Banmujer, Zuraima
Mart&iacute;nez precis&oacute; que:
Se plante&oacute; la necesidad de impulsar la formaci&oacute;n general sobre el tema de la
afrovenezonalidad, comenzando por los funcionarios de las instituciones que
participan en este proyecto; promocionar los derechos de los afrovenezolanos
y su cultura; establecer indicadores demogr&aacute;ficos que visibilicen las
poblaciones afrovenezolanas; estimular la investigaci&oacute;n acerca de los
problemas de salud que afectan, mayormente, a los y las afrodescendientes;
compartir informaci&oacute;n y documentos sobre el marco jur&iacute;dico que ampara esta
poblaci&oacute;n; incorporar otros organismos que puedan contribuir con el
desarrollo de este proyecto201.
198
Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales, I Encuentro
Internacional de Mujer y la familia Afro-Venezolana, (Caracas, MPPCMS, 25/07/2006): en
&lt;http://www.mpcomunas.gob.ve/38-cooperativas-exhibieron-sus-productos/&gt;
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Entre las instituciones p&uacute;blicas: la Direcci&oacute;n General del Programa de Salud del Ministerio del
Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas,
el Ministerio P&uacute;blico, el Consejo Nacional de los Derechos de Ni&ntilde;as, Ni&ntilde;os y Adolescentes, la
Fundaci&oacute;n Caracas para los Ni&ntilde;os de la Alcald&iacute;a Metropolitana. Tambi&eacute;n particip&oacute; la ROA.
200 Prensa Banmujer, Hacia una mejor vida para las poblaciones afrovenezolanas, (Caracas,
prensa Banmujer, 2007): &lt; http://www.mpcomunas.gob.ve/hacia-una-mejor-vida-para/&gt;
201 Ib&iacute;d.
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En este proceso de construcci&oacute;n conjunta, se realizaron reuniones de trabajo
cada quince d&iacute;as para darle seguimiento a los proyectos y planes que surg&iacute;an de la
“Agenda
Estrat&eacute;gica
de
Igualdad
de
Oportunidades
para
las
y
los
Afrodescendientes.” Entre esos proyectos, Banmujer ha otorgado m&aacute;s de doscientos
cr&eacute;ditos para jefas de hogar en condiciones de pobreza cr&iacute;tica en Barlovento.202 Y
esta misma instituci&oacute;n bancaria, public&oacute; la Revista Somos Mujeres, Somos
Afrovenezolanas, que fue producto del proceso formativo de las mujeres
afrovenezolanas.203
El Instituto Nacional de la Mujer, a trav&eacute;s de sus instancias locales ha venido
haciendo un acompa&ntilde;amiento institucional y financiero. El Instituto de la Mujer en
Vargas, presidido por la activista afro, Nirva Camacho, ha venido impulsando
campa&ntilde;as en contra la violencia de g&eacute;nero en las comunidades afro; han desarrollado
conversatorios como por ejemplo: “El Estado y el Poder Popular construyendo la
Igualdad de G&eacute;nero”.204
En el 2009, el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas recibi&oacute; apoyo
institucional de la Fundaci&oacute;n de Educaci&oacute;n Superior Gran Mariscal de Ayacucho
para ejecutar el proyecto de sensibilizaci&oacute;n sobre violencia de g&eacute;nero y
autoreconocimiento &eacute;tnico a trav&eacute;s de la creaci&oacute;n literaria y fotogr&aacute;fica, en las
comunidades afro de Palmarito (M&eacute;rida) y la S&aacute;bana (Vargas)205.
Resultado de esta iniciativa fue la publicaci&oacute;n del libro titulado
“Afrohermanas, diferentes, reveladas y reconocidas”, el cual recoge un conjunto de
experiencias surgidas en los talleres con mujeres afrodescendientes, donde se trabaj&oacute;
el tema de la violencia y la discriminaci&oacute;n racial desde una “manera propositiva y
creativa para que las victimas asuman su propia defensa y superen las consecuencias
que genera esta situaci&oacute;n”.206
Con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Red de
Afrodescendientes de Venezuela ha venido trabajando con la Oficina de Enlace con
202
Red Afrovenezolana. Minga informativa de movimientos sociales. 2009. Consulta, febrero de 2014,
en &lt;http://www.movimientos.org/es/show_text.php3%3Fkey%3D14659&gt;
203
Nirva Camacho, activista del Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas, entrevistado por Yasm&iacute;n
Corrales, en diciembre de 2013.
204
Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Catia La Mar ser&aacute; piloto en la lucha contra la violencia
basada en g&eacute;nero. (Caracas, AVN, 17/07/2010 ): en &lt;http://www.avn.info.ve/contenido/catia-marser%C3%A1-piloto-lucha-contra-violencia-basada-g%C3%A9nero&gt;
205 Fue una creaci&oacute;n del Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas y el proyecto Di&aacute;spora Hoy.
206 Afrohermanas, diferentes, reveladas y reconocidas, editora, Helena Maso, (Caracas,
Editorial Ignaka, 2009): en &lt;http://issuu.com/helenamaso/docs/afrohermanas&gt;
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las Comunidades Afrodescendientes, que fue creada en el 2005, adscrita al
Ministerio. Desde este espacio se indic&oacute; que se espera “canalizar las demandas y
propuestas en el &aacute;mbito cultural de las comunidades afrovenezolanas, con las cuales
interact&uacute;a esta organizaci&oacute;n afro.”207
En una reuni&oacute;n celebrada el 7 de septiembre de 2010, miembros de la RAV208
y los responsables de esta oficina intercambiaron opiniones sobre la necesidad de
abrir los canales de comunicaci&oacute;n con las instancias del Ministerio y de los gabinetes
estadales de Cultura “para impulsar estrategias y pol&iacute;ticas culturales para el
reconocimiento, visibilizaci&oacute;n e inclusi&oacute;n de esta poblaci&oacute;n.”209
Con la Canciller&iacute;a Venezolana, las organizaciones afro han encontrado
desde el 2005, a&ntilde;o de creaci&oacute;n del Viceministerio para &Aacute;frica, un espacio de
construcci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas concretas en las relaciones internacionales.
Se ha dado una articulaci&oacute;n a partir de la incorporaci&oacute;n de los miembros de
las organizaciones afro dentro del equipo de trabajo en este despacho. Esta
incorporaci&oacute;n no s&oacute;lo consisti&oacute; en la designaci&oacute;n en cargos diplom&aacute;ticos
principalmente en el continente africano210 sino tambi&eacute;n en su participaci&oacute;n en la
formulaci&oacute;n e implementaci&oacute;n de lo que se denomin&oacute; “Agenda &Aacute;frica”, la cual
potenci&oacute; las relaciones diplom&aacute;ticas de Venezuela con 55 pa&iacute;ses africanos as&iacute; como
tambi&eacute;n permiti&oacute; el acercamiento del continente africano a la poblaci&oacute;n venezolana,
especialmente a la poblaci&oacute;n afro, como parte de la llamada Diplomacia de los
Pueblos.
La participaci&oacute;n de las organizaciones afro en el escenario internacional ha
sido bien marcada. (Por un lado,) las excelentes relaciones entre Venezuela y
los pueblos de &Aacute;frica: “Tenemos embajadas y relaciones de negocios, hay un
trabajo intenso para consolidar los v&iacute;nculos Sur-Sur. Estamos trabajando con
207
Abrebrecha,
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estrategias
y
pol&iacute;ticas
culturales,
&lt;http://www.abrebrecha.com/90074_Movimientos-sociales-afrovenezolanos-se-fortalecencon-el-trabajo-en-equipo.html&gt;
208 Participaron: Luis Perdomo, Fulvia Polanco, Ida Clemente, Onis Chourio, Freddy Blanco
y Luz Marina Rosales, voceros de la RAV; Francisco Ch&aacute;vez, integrante de la Cofrad&iacute;a de
los Diablos de Venezuela y vocero de la RAV por el estado Aragua; Carlos Iriarte,
coordinador de la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes para el estado
Vargas; Oriana Silva y Xiomara Cabrera, representantes del Gabinete de Cultura del estado
Miranda.
209 Ib&iacute;d, “Para impulsar estrategias y pol&iacute;ticas culturales”.
210 Entre los nombramientos de activistas afro como diplom&aacute;ticos encontramos: Reina
Arratia, embajadora en Ben&iacute;n y luego en Guyana, Jes&uacute;s Garc&iacute;a, encargado de Negocios en
Angola y Mal&iacute;, Di&oacute;genes D&iacute;az encargado de negocios en Guinea Ecuatorial; posteriormente
fue nombrado Daniel Cartaya embajador en este pa&iacute;s africano; Alejandro Correa embajador en Ben&iacute;n,
y Noel Marqu&eacute;z embajador en Sudan.
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los pueblos africanos y (por el otro,) con los organismos regionales para estar
m&aacute;s claros de sus problemas y su conexi&oacute;n con nosotros”.211
De las actividades concretas de la Agenda &Aacute;frica hay que destacar la
realizaci&oacute;n del I Festival Cultural de &Aacute;frica212 en el 2005:
Este evento permite relanzar las relaciones culturales, sociales, pol&iacute;ticas y
econ&oacute;micas entre &Aacute;frica y la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela… As&iacute;
como, articular una red de intelectuales, artistas, movimientos sociales,
l&iacute;deres y lideresas entre &Aacute;frica y Am&eacute;rica Latina.213
La C&aacute;tedra Libre &Aacute;frica es otro proyecto en ejecuci&oacute;n del Viceministerio para
&Aacute;frica. Cuenta en la actualidad con la participaci&oacute;n de 15 universidades y una
diversidad de organizaciones y comunidades afro, y se fundamenta en:
Espacios libres que propician la discusi&oacute;n e intercambio de ideas acerca de la
afrodescendencia, de la negritud, de la historia, del aporte de los africanos y de la
lucha contra la discriminaci&oacute;n, entre otros temas.214
Este proyecto muestra la articulaci&oacute;n de la canciller&iacute;a con las organizaciones
afro. El Viceministro para &Aacute;frica Reinaldo Bol&iacute;var nos explica:
Trabajamos en conjunto con los diferentes movimientos sociales, bien sea: las redes,
los cumbres, bien sea los grupos organizados de mujeres, estudiantes, o tambi&eacute;n con
instituciones del Estado como las oficinas de enlaces afrodescedendientes.215
En el 2011, se suma el proyecto de la Fundaci&oacute;n Afroamiga sobre la creaci&oacute;n
del Instituto de Investigaciones Estrat&eacute;gicas sobre &Aacute;frica y su Di&aacute;spora216 (Centro de
Saberes Africano). Ese instituto es otro ejemplo de articulaci&oacute;n, que ha permitido la
participaci&oacute;n activa de los activistas en la realizaci&oacute;n de talleres, exposiciones,
conferencias, diplomados donde han abordado temas como: los estudios africanos y
del Caribe, los saberes populares, la medicina tradicional, las religiones africanas y
211
Aiffil, Beatriz, El racismo y el endorracismo son una realidad en el pa&iacute;s, Correo del Orinoco,
(Caracas), 5 mayo 2013: en &lt; http://www.correodelorinoco.gob.ve/categorias/beatriz-aiffil-muchagente-se-inhibe-llamarse-afrodescendiente-venezuela/&gt;
212
Posteriormente, se efectuaron tres ediciones, en el 2007, 2009 y 2012.
213
Toledo, Alexis, (Alcalde de Vargas),” Encuentro de intelectuales” en Memorias del Festival
cultural con los Pueblos de &Aacute;frica, (Caracas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006): 17.
214
Bol&iacute;var, Renaldo, Venezuela y &Aacute;frica. Las nuevas relaciones. Paradigmas de la cooperaci&oacute;n sursur, (La Habana, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2013): 234-235.
215
Reinaldo Bol&iacute;var, Viceministro para &Aacute;frica, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, en enero de 2014.
216 Reinaldo Bol&iacute;var, Viceministro para &Aacute;frica y director de esta instancia, explic&oacute; que: “se fund&oacute;
oficialmente el 24 de enero de 2011, se funda a partir de una inquietud que le propusimos al
presidente Hugo Ch&aacute;vez el 2005 que era primero la creaci&oacute;n de un centro de estudios africanos y
luego cuando empiezan a dar las cumbres Am&eacute;rica del sur-&Aacute;frica 2006-2009. All&iacute; se introduce el tema
de crear instituciones para el estudio de la africanidad tanto en Am&eacute;rica como en &Aacute;frica y nosotros
nos inscribimos en la &uacute;ltima resoluci&oacute;n que fue la del 2009 en Margarita (Venezuela) que le dio una
base de legitimidad nacional e internacional y lo creamos para que tocara la di&aacute;spora tanto la africana,
el continente como tal y su di&aacute;spora en el mundo. Por tanto tiene un componente netamente con la
afrodescendencia, al estudiar la di&aacute;spora. Entrevista realizada por Yasm&iacute;n Corrales, enero de 2014.
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de la di&aacute;spora, entre otros. El Centro de Saberes Africanos se ha convertido en un
punto de coincidencia de la diversidad de las organizaciones afro, y all&iacute; radica su
importancia para el proceso organizativo.
Por otro lado, la Canciller&iacute;a ha dado apoyo institucional y log&iacute;stico a la
realizaci&oacute;n de actividades propuestas por las organizaciones afro. Destaca por
ejemplo, el IV Encuentro Internacional Afrodescendientes y Transformaciones
Revolucionarias en Am&eacute;rica Latina y el Caribe, que se llev&oacute; a cabo en el 2011, su
relevancia se centr&oacute; en el fortalecimiento del movimiento social afrodescendiente de
izquierda en Am&eacute;rica Latina y el Caribe. Seg&uacute;n Di&oacute;genes D&iacute;az, de la RAV, esta
acci&oacute;n gubernamental se enmarca en “el objetivo estrat&eacute;gico del Proyecto Sim&oacute;n
Bol&iacute;var: apoyo a los movimientos sociales y construcci&oacute;n de un mundo
multipolar.”217
2.3. Tensiones de las organizaciones afrovenezolanas con el Estado
En esta secci&oacute;n se rese&ntilde;ar&aacute;n algunas explicaciones a las tensiones que las
organizaciones afro han sostenido con las instituciones del Estado. En muchos casos,
estas tensiones nacen del hecho que las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas acordadas entre el Estado y
las organizaciones afro se aplican parcialmente y en algunos casos no se aplican en
lo absoluto. Este hecho lleva a diferentes diagn&oacute;sticos sobre las razones de esta baja
aplicaci&oacute;n, a diferentes valoraciones de los logros y limitaciones de la relaci&oacute;n con el
Estado y a distintas opiniones pol&iacute;ticas sobre el proceso de “cooptaci&oacute;n” o
“institucionalizaci&oacute;n” de las organizaciones por el Estado.
En respuesta a ello, acogemos las explicaciones que Zibechi ofrece sobre el
proceso de institucionalizaci&oacute;n del movimiento, al desarrollar que:
la izquierda asume la pol&iacute;tica de la derecha, o sea, la izquierda asume la
administraci&oacute;n de parcelas del aparato estatal y en ese proceso vira hacia la
derecha, dejando a los movimientos sin referencias, ya que lleg&oacute; a ocupar
esos espacios con la promesa de resolver las demandas populares. Al desarme
ideol&oacute;gico y pol&iacute;tico que esto produce se suma una crisis organizativa, ya que
los encargados de llevar adelante en las instituciones la pol&iacute;tica de la derecha,
en nombre de la izquierda, son precisamente los dirigentes de esos
movimientos, con el aval de sus bases. Esta triple desarticulaci&oacute;n de los
movimientos (ideol&oacute;gica, pol&iacute;tica y organizativa) asume la forma de un
descabezamiento de la lucha popular que sienta las bases para la cooptaci&oacute;n
de lo que queda de los movimientos.218
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Las principales explicaciones encontradas a la baja aplicaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas dise&ntilde;adas son las siguientes: la “falta de voluntad pol&iacute;tica”, el “racismo
institucional”, el “desconocimiento de los servidores p&uacute;blicos” sobre la dimensi&oacute;n
afro-venezolana y las “debilidades del Estado, el gobierno y el partido”. Estos
factores han sido identificados a trav&eacute;s de las entrevistas realizadas a miembros del
movimiento afrovenezolano y durante la revisi&oacute;n de la documentaci&oacute;n para esta
investigaci&oacute;n.
La primera explicaci&oacute;n es la cuesti&oacute;n de la falta de voluntad pol&iacute;tica, que
apunta a que no es suficiente con la aprobaci&oacute;n de leyes ni la creaci&oacute;n de espacios
institucionales que incluya el enfoque afrodescendiente. Se requiere voluntad en las
instancias de gobierno para garantizar la realizaci&oacute;n de la agenda afro. El
Coordinador de Comunicaci&oacute;n y Relaciones Internacionales de CONADECAFRO,
Francisco Tovar, y miembro de la ROA, afirma al respecto:
La persistencia de la discriminaci&oacute;n tiene que ver, con la voluntad pol&iacute;tica:
Hay acuerdos, hay instrumentos jur&iacute;dicos pero no hay voluntad pol&iacute;tica para
llevarlos a cabo. Tenemos la ley org&aacute;nica contra la discriminaci&oacute;n racial,
aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, pero &iquest;se ha aplicado esa
ley? &iquest;Ha servido para igualar las condiciones de los afro? Es por ello que,
m&aacute;s que instrumentos, necesitamos voluntad pol&iacute;tica.
Siempre habr&aacute;, un decisor que defina qu&eacute; va y qu&eacute; no va. Los cambios que
requerimos son pol&iacute;ticos y dependen de la voluntad de un tomador de
decisiones.219
La experiencia de la ROA en los espacios del Ministerio del Poder Popular
para la Educaci&oacute;n (MPPE) ha servido para ilustrar esta falta de voluntad pol&iacute;tica. El
testimonio de la activista y coordinadora ejecutiva de la Comisi&oacute;n Presidencial
contra la discriminaci&oacute;n racial en el sistema educativo, Silvia Arratia, lo ratifica:
La idea de esta Comisi&oacute;n es articular, articular m&aacute;s con el propio Ministerio
de Educaci&oacute;n por aquello del racismo tan fuerte que hay en nuestras
instituciones, aqu&iacute; y en el resto de las instituciones, el trabajo no se puede
hacer m&aacute;s fluido. Sin embargo yo trato de aliarme con el Viceministerio para
&Aacute;frica, con el Centro de Saberes, con una coordinaci&oacute;n que hay de cultura en
la Oficina de Enlace de Comunidades Afrodescendientes yo coordino con
ellos.220
Esta comisi&oacute;n ha construido propuestas con las organizaciones que han
encontrado resistencias a la hora de plantearlas dentro del Ministerio de Educaci&oacute;n.
“La poblaci&oacute;n afrovenezolana trabaja para construir su agenda desde la base”, Correo del Orinoco
(Caracas), N&deg;1.956, 1 de marzo, 2015: 17.
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De esta forma, la comisi&oacute;n opt&oacute; por articular esfuerzos en la lucha contra la
discriminaci&oacute;n con otros ministerios u oficinas. Silvia Arratia, coordinadora de la
comisi&oacute;n se&ntilde;ala:
En el 2008 desde la Comisi&oacute;n Presidencial se present&oacute; una propuesta que se
hizo para incorporar toda una serie de contenidos y estrategias metodol&oacute;gicas
para que fuesen tomadas en el momento de abordar el tema de la
interculturalidad en los textos escolares, eso se present&oacute; para que hicieran esa
revisi&oacute;n pero realmente fue muy poco lo que se pudo incorporar all&iacute;.221
El &aacute;rea educativa es el &aacute;rea neur&aacute;lgica para el movimiento afro-venezolano,
es all&iacute; donde se solicita al gobierno un mayor esfuerzo para que se materialicen las
demandas planteadas.
Jes&uacute;s Garc&iacute;a sostiene que el movimiento social afro-venezolano “est&aacute;
exigiendo apertura en los textos, en las estrategias pedag&oacute;gicas as&iacute; como en el
curr&iacute;culo para una inclusi&oacute;n, seg&uacute;n… la Ley de Educaci&oacute;n del 2009, del tema afro,
pero el actual ministro de educaci&oacute;n ha hecho caso omiso”222 a estas demandas. De
esta forma, la RAV describe esta situaci&oacute;n resaltando que:
En nuestro pa&iacute;s, pese a que en lucha abierta se lleg&oacute; a incorporar el tema educativo
en la Ley de Educaci&oacute;n, estableciendo 11 art&iacute;culos de inclusi&oacute;n afro, hoy no hay
libros que pongan en igualdad de condiciones nuestra historia cultural de origen
africano y eso es OMISI&Oacute;N. Como lo deja ver la Convenci&oacute;n contra la
Discriminaci&oacute;n Racial en su art&iacute;culo 1, p&aacute;rrafo 1, “toda distinci&oacute;n, exclusi&oacute;n,
restricci&oacute;n o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
&eacute;tnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas pol&iacute;tica, econ&oacute;mica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida p&uacute;blica”.223
Estos testimonios muestran la tensi&oacute;n existente entre las organizaciones
afrovenezolanas y esta instancia de gobierno pero tambi&eacute;n deja ver seg&uacute;n los
testimonios de los entrevistados, que el fundamento de esta situaci&oacute;n es la falta de
voluntad pol&iacute;tica por parte de los servidores p&uacute;blicos en instancias de poder y
decisi&oacute;n. Y en el caso de los afrodescendientes que ocupan cargos p&uacute;blicos se devela
que no cuentan con el respaldo institucional necesario para concretar acciones.
Otro tema en el que las organizaciones afrovenezolanas han reclamado
voluntad pol&iacute;tica del Estado es el de tierras y territorialidad. El testimonio de Norma
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Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, Omisi&oacute;n, racismo y afroburocracia, Diario La Voz (Barlovento), 22/03/2015), en
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Romero, de la ROA, es clave al respecto: “Hay temas como el de tierra y
territorialidad, que est&aacute;n pr&aacute;cticamente en stand bye. Sabemos lo que ocurre con el
tema de la tierra, le pasa a los ind&iacute;genas. Es un tema escabroso pero sin descuidarlo.
Ah&iacute; es donde menos hemos avanzado.”224 Di&oacute;genes D&iacute;az, de la RAV ratifica la
misma idea al explicar lo siguiente:
En Venezuela a lo mejor es que no se les ha entregado titularidades de tierra,
que no han recibido sus cr&eacute;ditos como tal, que no hay impulso completo de lo que es
la producci&oacute;n tradicional de las comunidades afrodescendientes, la tierra tiene que
ser un tema que nos permita sobrevivir porque la gente ha sobrevivido toda la vida
en la tierra, y la tierra es precisamente la identidad. Entonces la lucha que tienen hoy
no solamente los afrodescendientes, sino los ind&iacute;genas, los campesinos en Am&eacute;rica
Latina debe ser asumida, la lucha tiene que ser sacada de Caracas, de los pasillos de
los ministerios y llevada al terreno que es el terreno de la supervivencia,
sobrevivencia y el mejoramiento de la vida que en este caso son los territorios, los
territorios rurales y los territorios urbanos.225
De hecho el tema de la demarcaci&oacute;n territorial y la propiedad social de los
cumbes afrovenezolanos son parte de los puntos que la ROA propuso en el marco de
la Reforma Constitucional 2007, los cuales no fueron acogidos.
Una segunda explicaci&oacute;n a las limitaciones encontradas en la puesta en
pr&aacute;ctica de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas acordadas entre el Estado y las organizaciones afro,
es la existencia de un racismo institucional; que consiste en la promoci&oacute;n de
conductas y actitudes racistas, discriminatorias y endorracistas226 (esto implica que el
discriminador es, a su vez, v&iacute;ctima de discriminaci&oacute;n; generando una resistencia de
aceptaci&oacute;n sobre la pr&aacute;ctica de discriminaci&oacute;n).
Seg&uacute;n los activistas afro entrevistados, el racismo institucional tambi&eacute;n se
refiere a las acciones que derivan en: que “quienes conociendo el tema no defienden
su posici&oacute;n”227 dentro de las instancias p&uacute;blicas. Adem&aacute;s, existen servidores p&uacute;blicos
que retardan o no atienden debidamente los procesos administrativos motivados en
que no son afectos al proceso bolivariano. Beatriz Aiffil se&ntilde;ala sobre el racismo
institucional:
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227 D&iacute;az, Di&oacute;genes,
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Lo m&aacute;s grave es el racismo institucional, pero mientras no tengamos conciencia de
ese fen&oacute;meno, no exigiremos las garant&iacute;as que ofrece el Estado venezolano en la
mism&iacute;sima Constituci&oacute;n. Encima de que (…) en las instituciones hay un mont&oacute;n de
gente (…) que no est&aacute; a tono con las transformaciones socialistas, gente que muestra
una cara que no es la cara de la Revoluci&oacute;n. Retardan, maltratan, reniegan,
discriminan…Y tratan de devolvernos el discurso como bumerang: Somos fascistas
por denunciar. Somos clasistas por defendernos del explotador. &iexcl;Y somos racistas!
…Seg&uacute;n algunas personas o instituciones.
Caramba, llevamos 500 a&ntilde;os exaltando el legado de nuestros antepasados hisp&aacute;nicos
y ahora resulta que somos racistas por desenterrar nuestras tradiciones africanas y
abor&iacute;genes. Resulta que somos separatistas por vanagloriarnos de nuestra herencia
negra e ind&iacute;gena.228
A pesar de las conquistas obtenidas durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os, Aiffil considera
que a&uacute;n queda mucho por hacer, sobre todo el terreno de los medios de
comunicaci&oacute;n y las instituciones propias del Estado.
La respuesta tiene que ser medi&aacute;tica, pues sentimos que los medios tienen el poder
de curar esas heridas. Mientras m&aacute;s reflejado se vea el afrovenezolano en la
televisi&oacute;n y los otros medios, m&aacute;s orgulloso se va a sentir.
Hay algunas iniciativas, pero t&iacute;midas, en televisoras alternativas. Sin embargo, los
canales principales, incluyendo Venezolana de Televisi&oacute;n, no han mostrado un
avance agresivo, y siento que eso es parte del racismo institucional que tambi&eacute;n nos
afecta y agobia a las instituciones del Gobierno Bolivariano.
Por otro lado, Francisco Tovar, portavoz CONADECAFRO expresa que:
… La forma m&aacute;s clara de discriminaci&oacute;n racial se ve en la exclusi&oacute;n social. En las
c&aacute;rceles hay afrodescendientes, y tambi&eacute;n en las zonas populares. ... Eso obedece a
una herencia producto de la esclavizaci&oacute;n. La forma como estamos organizados
como sociedad deja la mayor carga sobre los afrodescendientes. Ha prevalecido ese
coloniaje en las mentes de hombres y mujeres.
El rechazo lo ve, incluso, en las instituciones p&uacute;blicas, porque todav&iacute;a “puede haber
funcionarios p&uacute;blicos cuya mente sigue esclavizada; lo vemos en sus actitudes, en el
lenguaje”.
La discriminaci&oacute;n… “se fundamenta en la ideolog&iacute;a que establece la superioridad de
una etnia sobre otra, los afrodescendientes somos concebidos como inferiores y eso
se ve en la distribuci&oacute;n de recursos p&uacute;blicos. Hay pueblos en Barlovento en los
cuales ni siquiera hay servicios de electricidad en pleno siglo XXI, y es
consecuencia de las estructuras mentales coloniales que pesan en quienes
toman las decisiones”.229
Otro espacio institucional donde se han constatado las limitaciones del dise&ntilde;o
de las pol&iacute;ticas ha sido en la Oficina de Enlace con las Comunidades
Afrodescendientes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, creada en el
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2005 en el marco de la celebraci&oacute;n de los 150 a&ntilde;os de la abolici&oacute;n de la esclavitud en
Venezuela. Acerca de esta instancia es importante destacar que:
Tiene el prop&oacute;sito de relacionar las instancias de decisi&oacute;n superior del Ministerio
con las comunidades y colectivos afrodescendientes, impulsando su reconocimiento,
visibilizaci&oacute;n e inclusi&oacute;n en la agenda cultural. Articula y establece alianzas con las
diversas instituciones nacionales e internacionales que desarrollan estrategias y
pol&iacute;ticas para las comunidades afrodescendientes.
Busca establecer di&aacute;logos permanentes entre las comunidades, colectivos, cultores y
autoridades, para coordinar estrategias a favor del fortalecimiento socio-cultural de
las comunidades afrodescendientes, se proponen mecanismos de inserci&oacute;n en los
procesos de participaci&oacute;n en el &aacute;mbito cultural.230
Sin embargo, la experiencia de la activista Beatriz Aiffil dentro de esta
Oficina es reveladora. A pesar de las declaraciones a favor de la atenci&oacute;n
institucional de la poblaci&oacute;n afro, la realidad y la din&aacute;mica institucional impuso
l&iacute;mites. Aiffil se&ntilde;ala que esto se debe a la existencia de un “racismo institucional”,
que subyace en las instancias de decisi&oacute;n. De esta forma, Aiffil nos cuenta que:
Trabaj&eacute; en el ministerio de la cultura en el 2005 y me acuerdo que desde la Oficina
de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes, se preguntaba a cada una de las
direcciones, instituciones del ministerio de cultura. &iquest;Qu&eacute; iban hacer el a&ntilde;o pr&oacute;ximo
para incluir a las poblaciones negras? &iquest;Qu&eacute; iban hacer a favor de la conciencia
afrodescendiente?. Uno dec&iacute;an una exposici&oacute;n de libros afro, uno se mataba la
cabeza, inventando para llenar los cuadritos, porque eso es obligado. Ten&iacute;as que
hacer algo que tuviera que ver con las poblaciones afrodescendientes. Yo creo que se
ha ido bajando la temperatura, no s&eacute; si est&aacute; fr&iacute;o totalmente pero yo he trabajado en
otros ministerios, y eso no lo veo por ninguna parte.231
No obstante, este testimonio refleja que en la pr&aacute;ctica, m&aacute;s all&aacute; de dise&ntilde;ar un
proyecto o una pol&iacute;tica concreta, lo primordial es contar con los recursos necesarios
para su implementaci&oacute;n. Todo este esfuerzo se ve diluido por la falta de asignaci&oacute;n
presupuestaria; quedando neutralizado el tema afro en cultura.
Tras la entrada en vigor del nuevo reglamento administrativo del Ministerio
de la Cultura en el 2008, la Oficina de Enlace fue suprimida, quedando la atenci&oacute;n de
los y las afrodescendientes a cargo del viceministerio de la identidad y diversidad
cultural.232 Esta situaci&oacute;n refleja pr&aacute;cticas del racismo institucional en este
Ministerio, toda vez que, a pesar de tener a los activistas afro encargados de estos
espacios no se evidencia reacciones o acciones concretas de la parte de los mismos
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en contra de estas medidas institucionales. Adicionalmente, esto se complementa con
la poca importancia otorgada por los decisores en torno al tema afro en el ministerio
de la Cultura.
La tercera explicaci&oacute;n de la reducida aplicaci&oacute;n de las conquistas legales e
institucionales alcanzadas, seg&uacute;n los activistas afro, es la falta de conocimiento de
los servidores p&uacute;blicos sobre el “enfoque &eacute;tnico afrodescendiente”. El Cumbe de
Mujeres Afrovenezolanas plantea la dificultad que encuentran las organizaciones
afro al momento de sentarse a trabajar con los servidores p&uacute;blicos en la formaci&oacute;n e
implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas concretas. Esta organizaci&oacute;n identifica que
esta debilidad obedece a la falta de comprensi&oacute;n y al desconocimiento sobre la
importancia del enfoque. Acerca de esta situaci&oacute;n, Nirva Camacho nos explica:
Mucha gente no maneja el tema, otra gente lo niega, otra gente lo subestima,
considera que eso no tiene importancia, que aqu&iacute; hay un problema de clase, que aqu&iacute;
el problema no es &eacute;tnico, sin embargo, cuando se dan esos casos simplemente
tambi&eacute;n tratamos, primero de convencerlo, de darle los argumentos de porque
nuestra insistencia en esa instituci&oacute;n. En segundo lugar, o se trata de buscar otra
persona, otro funcionario que quiz&aacute;s sea un poco m&aacute;s abierto, o ir a la instancia que
realmente tenga la decisi&oacute;n, porque una cosa es que una persona, que un funcionario
no le parezca y otra cosa es que sea una pol&iacute;tica, en el caso del Ministerio de
Educaci&oacute;n, ya tenemos una ley, por la que luchamos, una ley de educaci&oacute;n que
contempla lo que es la presencia de los y las afrodescendientes, el legado de los y las
afrodescendientes. Entonces de repente el Ministerio no ha hecho todo el esfuerzo
para que las docentes y los docentes se formen, se implemente realmente la tem&aacute;tica.
Ah&iacute; ya tienes el argumento: mira eso es ley y es una pol&iacute;tica, no es un capricho, si la
persona quiere o no quiera. Es una pol&iacute;tica y si est&aacute;s en una instituci&oacute;n tienes que
cumplirla.233
Esta debilidad es particularmente visible en el desarrollo de la estrategia
denominada “realfabetizacion del Estado”, que quiere decir, el proceso de informar,
formar y sensibilizar sobre el enfoque afrodescendiente a los servidores p&uacute;blicos de
alto nivel y que incluye acciones como la presentaci&oacute;n de documentos, entrevistas,
encuentros y reuniones.234 Con relaci&oacute;n a ello, Casimira Monasterio, militante del
Colectivo Trenzas Insurgente apunta lo siguiente:
Debemos seguir alfabetizando al Estado porque no todo el mundo entiende el
problema el racismo en Venezuela, y ah&iacute; hay mucho personal del Estado, algunos
han entendido pero hay una gran cantidad que no ha entendido y que dicen que aqu&iacute;
no hay racismo, que eso es mentira, que aqu&iacute; no hay racismo, que somos mestizos.
Todo eso est&aacute; all&iacute;, &oacute;sea hay que seguir alfabetizando, hay que seguir abriendo
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Nirva Camacho, activista del Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas, entrevistado por Yasm&iacute;n
Corrales, en diciembre de 2013.
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espacios, y hay que lograr que esos espacios que se abrieron, se consoliden y
cumplan la funci&oacute;n por las cuales fueron abiertos.235
La experiencia de la ROA y el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas con el
INE en el marco de la realizaci&oacute;n del Censo Nacional 2011 deriv&oacute; en un punto de
desencuentro en el marco de su participaci&oacute;n, el cual se ilustra a continuaci&oacute;n:
Todo lo que hab&iacute;amos avanzado, cuatro a&ntilde;os de discusi&oacute;n con el censo, a la hora del
censo echaron las cosas para atr&aacute;s si bien es cierto se hace el censo, d&oacute;nde est&aacute; la
pregunta, pero esa no era la pregunta, y tampoco era la manera. Adem&aacute;s lo
sabotearon cuando no formaron a los muchachos (empadronadores del censo) en ese
&aacute;mbito. Entonces los muchachos no cre&iacute;an en eso y no hac&iacute;an las preguntas. A
muchos la gente era que ped&iacute;a la pregunta, y le dec&iacute;a mira pero ah&iacute; falta una
pregunta. Blanco, negro o amarillo, pero que estaba consciente del problema, y
dec&iacute;an pero ah&iacute; falta una pregunta. Yo tengo una amiga que es blanca, que tuvo un
ataja perro (diferencia) con ellos, y le dijo: pero ah&iacute; falta una pregunta, ah pero es
que usted es blanca, ah pero yo no soy ninguna blanca yo soy afrodescendiente.
Usted? Si yo. Yo soy afrodescendiente. Y t&uacute; me pones ah&iacute; que yo soy
afrodescendiente. Por eso insistimos en la formaci&oacute;n.236
La cr&iacute;tica central se refiriere al tratamiento dado por el INE a la incorporaci&oacute;n
del componente &eacute;tnico en el censo.
Otra queja que se vislumbra es la poca importancia suministrada por los
medios de comunicaci&oacute;n p&uacute;blicos y privados a la cuesti&oacute;n &eacute;tnica en el marco del
censo 2011. Esta cr&iacute;tica se dirige contra Ministerio del Poder Popular para la
Comunicaci&oacute;n. Este ministerio ha sido calificado por miembros de las
organizaciones como uno de los m&aacute;s negativos. Silvia Arratia, de la ROA nos
explica:
Comunicaci&oacute;n ha sido un hueso dur&iacute;simo de roer, no hemos podido articular con
Comunicaci&oacute;n y para nosotros es clave porque ellos pueden llegar desde el punto de
vista de la comunicaci&oacute;n a todas las masas, poder elaborar videos, educar a trav&eacute;s de
la informaci&oacute;n que se pueda dar as&iacute; como lo est&aacute; haciendo ahorita el Ministerio
P&uacute;blico con el tema de la violencia. Hemos hecho hasta videos (pero) no los pasan,
en el marco del Censo 2011 para sensibilizar a la gente, pero se nos quedaron
todos los micros elaborados por Edumedia (instancia comunicacional del MPPE),
que elaboramos nosotros, que elaboraron compa&ntilde;eros de diferentes sitios, un
financiamiento que dio UNICEF con el subcomit&eacute; de estad&iacute;stica de comunidades
afrodescendientes, elaboramos todo eso y no hubo forma ni manera que el MINCI
nos sacara ni un micro, el &uacute;nico que nos sac&oacute; y eso como 2 o 3 d&iacute;as y despu&eacute;s les
dieron la orden que los sacara del aire fue la televisora VIVE, nos estuvo sacando
como una semana un micro para el tema de la sensibilizaci&oacute;n en el tema &eacute;tnico y
despu&eacute;s a ellos los llamaron y sacaron el micro del aire.237
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236
Ib&iacute;d.
237
Silvia Arratia, de la ROA, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
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La cr&iacute;tica es que la instancia principal de comunicaci&oacute;n del gobierno no
otorga apertura a la agenda del movimiento afrovenezolano. Como se&ntilde;ala Silvia
Arratia “no hay voluntad”; concretamente en la producci&oacute;n de materiales alusivos al
componente afro o en la reproducci&oacute;n de los materiales audiovisuales desarrollados
por las propias organizaciones. En el marco del censo, la RAV solicit&oacute; una reuni&oacute;n
de trabajo con los entes involucrados en esta experiencia para definir una campa&ntilde;a
comunicacional efectiva.
La falta de apertura gubernamental gener&oacute; que diversas organizaciones
desplegaran un activismo comunicacional especialmente en las radios nacionales y
comunitarias y que en las nacientes televisoras comunitarias como: Tele-cimarr&oacute;n y
Afrotelevisora (AFROTB) en Barlovento y TV Cumbe en Vargas.
Una cuarta explicaci&oacute;n aducida por los activistas de la falta de aplicaci&oacute;n de
las pol&iacute;ticas acordadas es la debilidad del Estado, del gobierno y del partido.
Existe inestabilidad, poca continuidad de las gestiones p&uacute;blicas, lo que limita y
reduce el avance en el dise&ntilde;o y la implementaci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas con
pertinencia &eacute;tnica, que es lo que explica el modelo de Kitschelt, al demostrar que en
la combinaci&oacute;n de sus variables, hace falta apertura y acogida de las demandas
abierta conjuntamente de una capacidad sostenida de definir y dirigir las pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas necesarias.
Seg&uacute;n los testimonios de los activistas en la actualidad, ha disminuido en el
discurso y en la pr&aacute;ctica, el reconocimiento y la defensa de los afrodescendientes por
parte del gobierno. Di&oacute;genes D&iacute;az revela que:
Del lado de los afrodescendientes reconocemos un gobierno revolucionario
consecuencia de distintos momentos hist&oacute;ricos que orientan un proceso de
transformaci&oacute;n a favor de unas mayor&iacute;as, del gobierno fuimos reconocidos por el
Comandante Eterno, quien no s&oacute;lo fue el primer presidente de nuestra historia en
reconocerse como afrodescendiente, impuls&oacute; con errores y desaciertos pol&iacute;ticas
publica a favor de los afrodescendientes. Muchos antes de su siembra comenzaron
un distanciamiento de parte del gobierno y hoy llegando casi a la ausencia del
reconocimiento, la reafirmaci&oacute;n y la defensa de los descendientes de africanos en las
instituciones. Hoy solo aparecemos como elementos marginales de competencia del
Ministerio de la Cultura, aun su instancia, la Oficina de enlace con las Comunidades
afrodescendientes no tiene recursos para impulsar planes m&iacute;nimos en su
competencia, tiende a desaparecer.238
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Por tanto, los cambios de ministros/as y las fusiones institucionales han
generado que las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas dise&ntilde;adas no se concreten o se vean limitadas.
Entre algunos casos significativos destacamos los siguientes:
En el 2007, la salida del afrodescendiente Arist&oacute;bulo Ist&uacute;riz como titular del
Ministerio del Poder Popular para la Educaci&oacute;n repercuti&oacute; en una disminuci&oacute;n de la
din&aacute;mica administrativa para la reci&eacute;n creada Comisi&oacute;n Presidencial para la lucha
contra la Discriminaci&oacute;n Racial, que funciona desde ese ministerio.
En el 2010, con la salida de la afrodescendiente Mar&iacute;a Le&oacute;n239 como titular
del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de G&eacute;nero, 240 creado en
el 2009, se suprimi&oacute; la creaci&oacute;n del Viceministerio para la Igualdad y Equidad de
G&eacute;nero Afrodescendencia y Etnicidad (el Viceministerio de la Mujer Afro); la cual
hab&iacute;a sido dise&ntilde;ada colectivamente por las autoridades de dicha instancia y las
activistas afro.241
La estructura organizativa del Ministerio estaba esperando por la aprobaci&oacute;n
del Ministerio de Planificaci&oacute;n para entrar en funcionamiento. Sin embargo, durante
este proceso, se design&oacute; a Nancy P&eacute;rez como nueva Ministra de la Mujer
242
lo que
gener&oacute; una disminuci&oacute;n de la incidencia de las activistas en esta instancia. En el
2011, fue aprobado el reglamento de funcionamiento pero se restructur&oacute; la propuesta
inicial donde los asuntos de la mujer afro serian atendidos desde el Viceministerio
para la Participaci&oacute;n Protag&oacute;nica y Formaci&oacute;n Socialista Feminista. Casimira
Monasterio nos explica al respecto:
En los &uacute;ltimos a&ntilde;os. Muchos de esos espacios que se conquistaron se perdieron por
ejemplo, el ministerio para la mujer en buen medida lo impulsa el movimiento afro
no s&oacute;lo porque Mar&iacute;a Le&oacute;n se auto reconoce como afrodescendiente. Sino porque
buena parte de la gente que la acompa&ntilde;aba ten&iacute;a que ver con el mundo para que se
creara el ministerio de la mujer. Y el viceministerio afrodescendiente se perdi&oacute;. Eso
no se lleg&oacute; concretar porque no fue avalado por Jorge Giordani, Ministro de
Planificaci&oacute;n.
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Cuando hubo el cambio de Ministra de la Mujer. A no haber tampoco una acci&oacute;n
concreta, y a no haber una acci&oacute;n concreta entonces no tienes un movimiento.
&iquest;Qui&eacute;n sali&oacute; a reclamar eso? Nadie, entonces dejamos a Norma Romero sola all&iacute;,
entonces yo no puedo decir que Norma no lo hizo bien, nosotros tampoco lo
hicimos bien, porque no todo lo que duro eso, todo el a&ntilde;o y pico, cuando fue que le
pedimos cuenta a Norma, cuando fue que nos reunimos, no s&oacute;lo para pedirte cuenta,
para decir en qu&eacute; te podemos ayudar, qu&eacute; est&aacute; pasando, te paran o no te paran, te
bajan los reales. A m&iacute; me pueden nombrar Viceministra pero si no me das real, si no
me pones personal &iquest;c&oacute;mo trabajo?, eso no est&aacute;, por eso digo. No es un problema
personal, es un problema colectivo. Es un problema del movimiento como tal. No
podemos tener unos espacios que dependan del ministro de turno.243
Otra limitaci&oacute;n se reflej&oacute; en la Comisi&oacute;n Nacional Afrodescendiente adscrita
al Instituto Nacional de la Juventud. Esta instancia articuladora de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
hacia los j&oacute;venes afro fue creada en el 2009, por disposici&oacute;n de la Ley Org&aacute;nica del
Poder Popular para la Juventud.244 Y se design&oacute; como encargado de la misma a
Gabriel L&oacute;pez, activista afro de la juventud de la ROA.
Empero, en el 2011, se efectu&oacute; una reorganizaci&oacute;n institucional que paut&oacute; la
creaci&oacute;n del Ministerio del Poder Popular para la Juventud245 y acord&oacute; que la
comisi&oacute;n de los asuntos afrodescendientes de la juventud estuviera adscrita, tanto al
Instituto como al ministerio, generando limitaciones en la din&aacute;mica administrativa y
de gesti&oacute;n de esta comisi&oacute;n. Para algunos activistas afro, la creaci&oacute;n del Ministerio
de la Juventud y el nombramiento de Maripili Hern&aacute;ndez castraron las iniciativas que
ven&iacute;an emprendiendo los j&oacute;venes afro dentro del Instituto.246
En cuanto al partido, la RAV manifiesta que &eacute;ste no debe esterilizar los
movimientos sociales. Debe m&aacute;s bien, desde una visi&oacute;n inclusiva, incorporar la
dimensi&oacute;n afro en sus principios y en su pr&aacute;ctica.247
Los partidos de nuevo tipo deben incluir la dimensi&oacute;n afrodescendiente, tanto en sus
programas, estatutos y formaci&oacute;n ideol&oacute;gica, pero que tambi&eacute;n deben respetar a los
movimientos sociales, no ahogarlos. Hace falta contralor&iacute;a social, pol&iacute;tica e
ideol&oacute;gicamente, que escapen al control vertical partidista que tanto da&ntilde;o le ha
hecho a la historia de la humanidad.248
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Tres situaciones explican la debilidad de las plataformas pol&iacute;ticas partidistas a
favor del gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Gran Polo
Patri&oacute;tico.
La primera es que no hay cuotas a elecci&oacute;n para los afrodescendientes dentro
del PSUV. Un ejemplo de esta debilidad se describe a trav&eacute;s de una situaci&oacute;n
espec&iacute;fica que se dio en la regi&oacute;n de Barlovento, en la elecci&oacute;n interna del PSUV, en
el marco de las parlamentarias del 2010. Los resultados revelaron que la contienda
electoral fue bastante cerrada. El electorado se inclin&oacute; por el liderazgo afro,
representado por Modesto Ruiz, quien es miembro a su vez de las organizaciones
afro, quien gan&oacute; con 7.733 votos, es decir, el 34,85%.249
Casimira Monasterio puntualiza acerca de los resultados de la elecci&oacute;n
interna que: “predomin&oacute; fue precisamente el ser barlovente&ntilde;o, el ser afro y
movilizarse. Y el que Que en momentos de crisis (…) debemos sumar, no restar y no
cometer errores como la actividad extremadamente sectaria realizada el pasado 10 de
Modesto Ruiz ganara con un margen apretado pero que gan&oacute; la elecci&oacute;n interna del
partido.”250 Esta situaci&oacute;n revela la necesidad de los activistas afro de tener cuotas de
participaci&oacute;n para elecci&oacute;n dentro del PSUV.
La segunda debilidad es que el Gran Polo Patri&oacute;tico, liderada por el PSUV,
no incluye ni convoca a las organizaciones afro dentro de la plataforma electoral de
partidos, organizaciones y movimientos en favor de la Revoluci&oacute;n Bolivariana. La
RAV, conjuntamente con el Movimiento Social Afrodescendiente (MSA) han
enviado en cuatro oportunidades en el 2012, la solicitud de inscripci&oacute;n al Gran Polo
Patri&oacute;tico (GPP), dirigida a su encargada, la diputada Blanca Eekhout pero no han
recibido respuestas. Tambi&eacute;n en reiteradas oportunidades no han sido convocados o
incluidos como organizaciones afro en algunos eventos pol&iacute;ticos. Ante esta
exclusi&oacute;n, Jes&uacute;s Garc&iacute;a manifiesta:
mayo con el presidente Maduro. Blanca reflexiona, como dijo Ch&aacute;vez, el
Gran Polo Patri&oacute;tico son todas las fuerzas revolucionarias del pa&iacute;s, no de la
afroburocracia ni del afroportunismo ni l&iacute;deres impuestos a la ca&ntilde;ona.251
La &uacute;ltima situaci&oacute;n es el reclamo de las organizaciones afro al partido,
concretamente, que a pesar de que las zonas afro han mantenido una votaci&oacute;n en
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favor de la Revoluci&oacute;n, esto no se ha traducido en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas espec&iacute;ficas para
las localidades afro; adem&aacute;s que son las que presentan &iacute;ndices de pobreza bastante
cr&iacute;ticos. Al respecto, la ROA expres&oacute; en el 2010 que:
Entendemos que somos actores pol&iacute;ticos sociales con CONCIENCIA SOBERANA,
y nuestras actividades son pol&iacute;ticas, es decir hacemos incidencia para que se
implementen pol&iacute;ticas p&uacute;blicas en nuestras comunidades que a su vez se manifiesten
en calidad de vida en las &aacute;reas de salud, educaci&oacute;n, vivienda, cultura, territorios
ancestrales y otros aspectos.
Exhortamos a los hermanos y hermanas militantes del PSUV y a sus instancias
dirigentes, as&iacute; como las candidatas y los candidatos a diputados y diputadas; a la
atenci&oacute;n e inclusi&oacute;n de las y los afrodescendientes, adem&aacute;s de colocar la tem&aacute;tica en
su agenda pol&iacute;tica para discutirlas y debatirlas con conciencia revolucionaria.252
Se hizo el an&aacute;lisis de cinco municipios con presencia de poblaci&oacute;n afro y de
seis procesos electorales para evidenciar que los resultados de la votaci&oacute;n en los
municipios afro favorecen a la Revoluci&oacute;n Bolivariana, ver la tabla 5.
Tabla 5 Resultados electorales a favor de la Revoluci&oacute;n Bolivariana (%)
Municipios afro
Andr&eacute;s Bello
(Miranda)
2004253
Procesos electorales
2007
2006254
2009256 2010257
255
60.51
77,72
70,49
67,66
57,51
50.07
52.36
Pedro Gual (Miranda)
69,46
64,65
60,81
52,32
46.84
55.22
Vargas (Vargas)
69,35
56,2
59,85
54,82
59.50
67.77
Costa de Oro (Aragua)
73,74
51,91
64,83
53,11
38.99
53.69
Veroes (Yaracuy)
80,97
80,02
82,83
79,21
59.50
59.39259 63,73
51,18
57,05
52,95
Sucre (Zulia)
38.08
Fuente: Insumos del Consejo Nacional Electoral.
2012258
68,00
61,81%
61,47
62,21
79,40
63,74
252
Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), Declaraci&oacute;n del Cumbe Pedag&oacute;gico
Afrovenezolano
2010,
en
Aporrea.org,
(Caracas),
09/06/2010,
en
&lt;http://www.aporrea.org/actualidad/n159020.html&gt;
253
Elecciones Regionales para cargos de Gobernaci&oacute;n y Alcald&iacute;a.
254
Elecciones presidenciales, votaci&oacute;n porcentual a favor del candidato bolivariano, Hugo Ch&aacute;vez.
255
Refer&eacute;ndum Constitucional, se constituyeron dos bloques de articulados (Bloque A y Bloque B).
No obstante, solamente consideraremos los resultados a favor del S&iacute; correspondiente al Bloque A.
256
Refer&eacute;ndum Aprobatorio de la Enmienda Constitucional.
257
Elecciones Parlamentarias.
258
Elecci&oacute;n Presidencial a favor de Hugo Ch&aacute;vez. Gan&oacute; a nivel nacional con el 55,07% de los votos
(8.191.132).
259 A pesar de que la votaci&oacute;n fue a favor del candidato bolivariano en este municipio para la
gobernaci&oacute;n, los resultados totales del estado dieron como ganador al candidato de la oposici&oacute;n al
gobierno, Manuel Rosales. En cambio en la alcald&iacute;a gan&oacute; el candidato bolivariano.
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En el refer&eacute;ndum constitucional del 2007, a pesar de que el electorado en
dichos municipios afro favoreci&oacute; la opci&oacute;n de la revoluci&oacute;n, el resultado a nivel
nacional no tuvo la misma tendencia. En la elecci&oacute;n a Gobernador en Zulia, la
oposici&oacute;n gan&oacute; la gobernaci&oacute;n, a pesar de que el municipio Sucre, con mayor
poblaci&oacute;n afro, favoreci&oacute; electoralmente a la opci&oacute;n de la revoluci&oacute;n bolivariana. Por
otro lado, en las dos elecciones presidenciales del 2006 y 2012 la votaci&oacute;n de estos
cinco municipios se mantuvo ampliamente a favor de la opci&oacute;n bolivariana.
Estos cinco municipios presentan adem&aacute;s niveles de pobreza mayor al
promedio nacional. Las organizaciones afro han demandado pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
espec&iacute;ficas para estas zonas argumentando que son poblaciones que a pesar de
mantenerse comprometidas con el proceso bolivariano, siguen manteniendo los
mismos niveles de pobreza, por lo que demandan m&aacute;s acciones gubernamentales
para mejorar sus condiciones sociales y econ&oacute;micas.
2.4. Debates y conflictos sobre la participaci&oacute;n de las organizaciones
afrovenezolana en el Estado y las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
En el curso de esta investigaci&oacute;n hemos identificado los efectos de divisi&oacute;n y
de posiciones divergentes entre las organizaciones que componen el movimiento
social afro-venezolano a partir de su participaci&oacute;n en la formulaci&oacute;n e
implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Tres puntos son fundamentales como
trasfondo de este debate y estos conflictos: la estructura organizativa, la
autonom&iacute;a de las organizaciones y el tema afro en lo p&uacute;blico.
La cuesti&oacute;n de la estructura organizativa es el primer punto de
desencuentro al interior de las organizaciones afrovenezolanas. La forma de
organizarse y su relaci&oacute;n de trabajo con sus integrantes definir&aacute; una tensi&oacute;n dentro
del movimiento, generando una fractura interna que llevar&aacute; el surgimiento de otras
organizaciones.
La Red de Organizaciones Afrovenezolana (ROA) buscaba ser inicialmente
una organizaci&oacute;n articuladora de los colectivos de base, identificados como
afrodescendientes o afrovenezolanos/as. Esta organizaci&oacute;n ha venido despleg&aacute;ndose
a nivel nacional, a trav&eacute;s de la conformaci&oacute;n de enlaces o vocer&iacute;as en alrededor de
18 estados del pa&iacute;s.
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Estas vocer&iacute;as son espacios organizativos que reciben el nombre de
Cumbes260 y funcionan de acuerdo con &aacute;reas de inter&eacute;s: educaci&oacute;n, salud, tierra,
territorialidad, mujer, juventud, cultura y tecnol&oacute;gico-informaci&oacute;n. Sin embargo,
existe una instancia central que se llama Cumbe operativo que se localiza en Caracas,
y es quien coordina al resto de los cumbes. Los miembros de este Cumbe operativo
se movilizan para realizar lobbies institucionales y otras acciones.261
El estatuto de la ROA contempla la realizaci&oacute;n de asambleas anuales, que
reciben el nombre de “asambleas de cimarrones y cimarronas” (Ananci). En caso que
la coyuntura lo demande, se pueden convocar asambleas extraordinarias.262
La ROA se perfila como el interlocutor de las comunidades y organizaciones
afro frente al Estado. Su discurso prioriza la incorporaci&oacute;n del enfoque
afrodescendiente en la agenda gubernamental, a trav&eacute;s del desarrollo de acciones
afirmativas y pol&iacute;ticas p&uacute;blicas. Adem&aacute;s, se identifica como una organizaci&oacute;n
revolucionaria y de izquierda. Entre sus objetivos destacan:
Facilitar la articulaci&oacute;n de organizaciones afrovenezolanas para fomentar el
desarrollo sostenible y sustentable de sus comunidades en las perspectivas
econ&oacute;micas, deportivas, educativas, culturales, ambientales y de salud para impulsar
acciones dirigidas a la inserci&oacute;n de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas del gobierno central,
regional y local e instituciones privadas locales, nacionales e internacionales.
Impulsar el fortalecimiento de las organizaciones de base para lograr una mayor
eficacia de su trabajo en las comunidades afrovenezolanas, as&iacute; como evidenciar y
denunciar todas las formas de racismo y discriminaci&oacute;n racial que se produzcan en la
sociedad venezolana.263
Sobre el proceso de adhesi&oacute;n a esta estructura organizativa, Gabriel L&oacute;pez,
coordinador general de la ROA (2012-2013) agrega que:
Nosotros primero partimos de la afrocalidad264, que la persona tenga
conscientemente &iquest;de d&oacute;nde viene?, &iquest;qui&eacute;n es?, &iquest;hacia d&oacute;nde va? y &iquest;por qu&eacute; es as&iacute;?.
Desde all&iacute; sumarse para la organizaci&oacute;n, seguir multiplicando en nuestras
Reiteramos que los Cumbes “fueron los espacios donde se restitu&iacute;a vivir en libertad, es decir la
vida, la familia, el trabajo colectivo, la siembra, espiritualidad, realizar las estrategias para liberar a los
otros esclavizados, protegerlos y mantener la resistencia”. Guerrero Veloz, Jorge, En la presencia
africana en Venezuela. Colecci&oacute;n Miguel Acosta Saignes N&deg;2. Fundaci&oacute;n Editorial el perro y la rana.
(Aragua, Ediciones de Aragua, 2009): 28.
261
Norma Romero, activista de la ROA, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales el 17 de enero de 2014.
262
Ib&iacute;d.
263
ROA, Informe de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, para el Examen Peri&oacute;dico Universal
de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela. Derechos de los afrodescendientes por la Oficina del Alto
Comisionado
de
Derechos
Humanos,
(Caracas,
ROA,
2011):
1.
&lt;
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/VE/ROARedOrganizacionesAfroVenezolanas-spa.pdf&gt;
264
Se refiere a que el afrovenezolano/a tiene que sensibilizarse y formarse acerca de su
identidad. Deben tener consciencia &eacute;tnica, reconocer y valorar su entorno. De esta forma
pasa por identificarse con las tradiciones e identidades afro de su comunidad.
260
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comunidades, (…) concienciar el tema de la discriminaci&oacute;n, autodiscriminaci&oacute;n y
endoracismo.265
Una segunda organizaci&oacute;n con aspiraciones de coordinar nacionalmente las
organizaciones locales es la Red de Afrodescendientes de Venezuela (RAV) que se
presenta como una organizaci&oacute;n afro que no comparte la estructuraci&oacute;n y la relaci&oacute;n
vertical, de la ROA, ni acepta la “sumisi&oacute;n ante cualquier forma vertical del ejercicio
del poder”,266 como puede ser una instancia gubernamental o partidista. La RAV
naci&oacute; por diferencias con la ROA, entre otros aspectos, por la cuesti&oacute;n de la
estructura organizativa y la relaci&oacute;n con el gobierno.
Su estructura organizativa procura ser horizontal y sus miembros se
movilizan y articulan, de acuerdo a su participaci&oacute;n como militante, combatiente o
colaborador y seg&uacute;n grupos de trabajo constituidos en ejes de inter&eacute;s: educaci&oacute;n,
g&eacute;nero, cultura, ecolog&iacute;a, juventud, productividad social e internacional. Estos
grupos de trabajo son espacios organizativos, se parecen a los Cumbes pero var&iacute;a por
el nombre y sobre todo por la relaci&oacute;n de intercambios que establecen entre sus
miembros y de &eacute;stos con el Estado, lo que marca la diferencia con la ROA. Estos
grupos se orientan bajo dos principios generales: compromiso y libertad de acci&oacute;n, es
decir que no contemplan ning&uacute;n tipo de jerarquizaci&oacute;n. Di&oacute;genes D&iacute;az, vocero de la
RAV, del &aacute;rea internacional explica que:
En el &aacute;rea de educaci&oacute;n se re&uacute;ne un grupo de educadores que trabajan el tema del
curr&iacute;culo, lo afro del curr&iacute;culo educativo, lo productivo tiene que ver con los
proyectos de cacao, agricultura, pesca; el tema cultural tiene que ver con los
subsidios, con la programaci&oacute;n, con las actividades ya estrictamente art&iacute;sticas y el
tema internacional es la conexi&oacute;n con otros movimientos sociales y con tem&aacute;ticas
que tengan que ver con los afrodescendientes en Am&eacute;rica Latina y el mundo y
&Aacute;frica fundamentalmente tambi&eacute;n.267
Seg&uacute;n sus miembros, la RAV es una red que se caracteriza por ser abierta, es
decir, con una participaci&oacute;n de flujo y reflujo, donde el sujeto militante, combatiente
o colaborador se integra lentamente; y participa seg&uacute;n coyunturas, por ejemplo,
participa en la celebraci&oacute;n del mes de la afrovenezolanidad en Mayo o de acuerdo
con los grupos de trabajo que se han constituido (D&iacute;az, entrevista: 2013). La RAV
265
L&oacute;pez, Gabriel. Activista de la ROA y comisionado juvenil de las comunidades
afrodescendientes ante el Ministerio del Poder Popular para la Juventud (MPPJ),
entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, el 11 de enero de 2014.
266 Red de Afrodescendientes de Venezuela (RAV), &iquest;Qu&eacute; debo hacer para ser miembro de
la
RAV?,
(Venezuela,
2014),
en
&lt;http://www.redafrodescendientesdevenezuela.com/rav/rav/index.php&gt;
267 Di&oacute;genes D&iacute;az, activista de la RAV, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
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tiene presencia en 9 estados del pa&iacute;s, es decir, sus miembros se ubican en los estados
de: Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Anzo&aacute;tegui, Monagas, Bol&iacute;var, Falc&oacute;n y
Distrito Capital.
Su discurso es anti-imperialista y revolucionario, orientado por una “afroepistemolog&iacute;a”, es decir, un conocimiento desde ellos mismos que considera la
historia, la filosof&iacute;a y la espiritualidad de la ancestralidad africana enriquecida con
otras culturas e ideolog&iacute;as. Seg&uacute;n sus miembros, la organizaci&oacute;n est&aacute; basada en una
&eacute;tica compuesta por la solidaridad, la hospitalidad, el respeto muto, la comunicaci&oacute;n
asertiva y de calidad y la compresi&oacute;n.
La RAV, a diferencia de otras organizaciones y movimientos sociales, apuesta m&aacute;s a
la articulaci&oacute;n con ejes de intereses desverticalizados, que tener un &oacute;rgano directivo
ultra centrado, controlador e inquisidor. Los ejes de intereses como educaci&oacute;n,
cultura, ecolog&iacute;a, entre otros, son asumidos en estructuras org&aacute;nicas sencillas,
simples, con compromiso y libertad de acci&oacute;n acogidos a los principios fundadores
de la organizaci&oacute;n. Partimos de que las organizaciones verticales donde unos dos o
tres se erigen como Buro, Direcci&oacute;n etc., est&aacute;n llegando a su fin, eso ha hecho
mucho da&ntilde;o a los movimientos sociales que es precisamente all&iacute; que se diferencia de
los Partidos Pol&iacute;ticos. Teniendo claridad en los principios organizativos, el sustento
pol&iacute;tico ideol&oacute;gico basado en la soberan&iacute;a intelectual, un c&oacute;digo de &eacute;tica y un
programa de acci&oacute;n el militante y combatiente puede actuar en cualquier lugar y
contexto en procura de una mejor sociedad.268
Una tercera organizaci&oacute;n de alcance nacional es el Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas que intenta construir a partir de 2003, una estructura organizativa
horizontal; y es producto de la fusi&oacute;n de la coalici&oacute;n de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras
y algunas individualidades.269 Se movilizan y articulan “las reivindicaciones &eacute;tnicas
con las feministas en una agenda orientada a lograr la inclusi&oacute;n social de las mujeres
afrovenezolanas”.270 Esta organizaci&oacute;n considera que el desarrollo del enfoque de
g&eacute;nero tanto en la RAV como en la ROA es limitado. El testimonio de Nirva
Camacho, miembro de esta organizaci&oacute;n nos evidencia dicho planteamiento:
Desde la ROA se ven&iacute;a trabajando la l&iacute;nea mujer, pero a partir del 2004 es
cuando nosotros decidimos ya conformarnos como Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas, de darle un nombre para ir tambi&eacute;n definiendo nuestra autonom&iacute;a
porque, para variar, la resistencia incluso por parte de los compa&ntilde;eros, incluso por
268
Ib&iacute;d,
Red
de
Afrodescendientes
de
Venezuela
(RAV),
http://www.redafrodescendientesdevenezuela.com/rav/rav/index.php
269
Monagreda, Johana, “Construyendo nuevas subjetividades desde la afrovenezolanidad” en Los
nombres propios de nuestro sur, Revista Sur/versi&oacute;n, N&deg;1, (Caracas, Fundaci&oacute;n Centro de Estudios
Latinoamericanos R&oacute;mulo Gallegos, 2011): 137.
270 Izard, Gabriel. “Del olvido a la memoria y la presencia: Estrategias de visibilizaci&oacute;n de los
movimientos sociales” en Asia Central: petr&oacute;leo y pol&iacute;tica, Revista de Estudios
Latinoamericanos, Africanos y Asi&aacute;ticos, Humania del Sur. A&ntilde;o 8, N&ordm; 14, (M&eacute;rida, Universidad de los
Andes, I semestre, 2013): 128. &lt;http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/37449/1/articulo6.pdf&gt;
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parte de algunas compa&ntilde;eras mismas, de no comprender por qu&eacute; trabajar
espec&iacute;ficamente sobre la mujer. Entonces decidimos las que comprend&iacute;amos eso, las
que ten&iacute;amos una perspectiva ya clara de g&eacute;nero, trabajar ya como una organizaci&oacute;n
independiente.
El hecho de tener una conciencia clara como mujer tambi&eacute;n nos permite a nosotras
cierta hermandad, sororidad, que quiz&aacute;s en otras organizaciones se pueda difuminar
un poco, pero que eso tambi&eacute;n lo da la misma conciencia de mujer que ya nos
permite mirar que hay cosas fuera de nosotros que son las que nos permiten ser
distintas.271
Tienen presencia organizativa en 5 estados del pa&iacute;s (M&eacute;rida, Yaracuy,
Vargas, Miranda y Distrito Capital), seg&uacute;n Nirva Camacho son aproximadamente 30
miembras.272 Su discurso es revolucionario. Abogan por una sociedad m&aacute;s justa, y
luchan por la independencia y la libertad de las mujeres afrovenezolanas. Sustentadas
en el ejercicio del poder popular, priorizan el reconocimiento &eacute;tnico como eje
fundamental de su movilizaci&oacute;n en contra del racismo, la discriminaci&oacute;n racial y el
endorracismo273. Nirva Camacho, miembro de esta organizaci&oacute;n puntualiza:
Para nosotros la participaci&oacute;n popular es fundamental. De hecho, ya el hecho de
participar en la organizaci&oacute;n es una forma de ejercer el poder popular. C&oacute;mo hacer
que las mujeres entiendan que organizadas, solamente organizadas podemos dar un
paso agigantado en el tema del combate contra el racismo, la discriminaci&oacute;n y el
endorracismo.274
Su objetivo principal es la formaci&oacute;n y la capacitaci&oacute;n de las mujeres
afrovenezolanas para su emancipaci&oacute;n, a trav&eacute;s de talleres de autoreconocimiento
&eacute;tnico y de desarrollo socio-productivo. Al respecto, Nirva Camacho se&ntilde;ala:
El tema del reconocimiento de la historia, de nuestra historia, porque si
desconocemos nuestra historia es muy dif&iacute;cil que una mujer se auto-reconozca como
afrodescendiente. Las distintas expresiones, las formas contempor&aacute;neas de
discriminaci&oacute;n, de neo-esclavitud, el tema de la imagen, c&oacute;mo no nos damos cuenta
a veces, ni siquiera c&oacute;mo nos estamos auto-percibiendo, y c&oacute;mo nos llevan los
modelos, los referentes que nos imponen, c&oacute;mo nos llevan a asumirnos hasta sin
darnos cuenta.275
Estas tres organizaciones afro tienen diferencias sobre la estructura
organizativa m&aacute;s apropiada. La ROA tiene una estructura vertical presente en cada
estado que mantiene reuniones frecuentes y seg&uacute;n un trabajo org&aacute;nico equilibrado
que responde a una coordinaci&oacute;n central (el Cumbe Operativo). Las otras dos se
oponen a este tipo de estructura vertical, por lo que plantean una estructura
271
Nirva Camacho, activista afro de Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas, entrevistada por Yasm&iacute;n
Corrales, en diciembre de 2013.
272
Ib&iacute;d.
273
Verg&uuml;enza o negaci&oacute;n propia de su identidad &eacute;tnica y cultural.
274
Ib&iacute;d.
275 Nirva Camacho, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, en diciembre de 2013.
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horizontal fundada en una relaci&oacute;n abierta de trabajo organizativo que responde a
&aacute;reas de inter&eacute;s, enfoques espec&iacute;ficos o a las coyunturas que se presentan.
El segundo punto de desencuentro entre las organizaciones al calor del
v&iacute;nculo con el Estado durante la revoluci&oacute;n bolivariana, es el tema de la autonom&iacute;a,
la cual alude a la libertad que tienen las organizaciones afrovenezolanas de
desarrollar su agenda frente al Estado, en aspectos como: su estructura organizativa,
y la libertad de desarrollar enfoques espec&iacute;ficos, como el enfoque afrodescendiente y
el de g&eacute;nero.
Zibechi explica que si un movimiento social no cuenta con una suficiente
autonom&iacute;a material y pol&iacute;tica, es decir, capacidad para asegurar la subsistencia de sus
seguidores, tender&aacute; a institucionalizarse, lo que se traduce en la neutralizaci&oacute;n de sus
movilizaciones frente la acci&oacute;n del Estado. De tal modo, indica que, “las nuevas
gobernabilidades representan un ataque en profundidad a los espacios de autonom&iacute;a
conquistados por los movimientos.”276
El Movimiento Social Afrodescendiente de Venezuela (MSAV)277 es un foro
abierto sobre el tema afro, que empezaron a construir las organizaciones en el 2010
para intentar articular y generar propuestas al gobierno, a pesar de la diversidad y los
diversos intereses de las organizaciones frente el Estado. Esta creaci&oacute;n revela que las
organizaciones afro buscan preservar la libertad de actuar como colectivos sobre el
tema afro frente el Estado. Est&aacute; compuesto por la Red de Organizaciones
Afrovenezolanas, Red Afrodescendientes de Venezuela, Cumbe Juli&aacute;n Ibarra,
Fundaci&oacute;n Orisha Osun, Quilombo y Frente de Mujeres de los Valles del TUY, la
comunidad Haitiana (Peri&oacute;dico Makandal) y otros colectivos afrodescendiente.278
Es un espacio de encuentro donde hacen vida los miembros de los Organizaciones
Sociales Afrovenezolanas.
Se traduce tambi&eacute;n como el producto organizativo que ha desarrollado un alto nivel
de articulaci&oacute;n con un Conjunto de Colectivos; para lograr sistematizar los aportes
para llevar a cabo los diferentes proyectos, planes, acciones y reflexiones en funci&oacute;n
Zibechi, “autonom&iacute;as y emancipaciones”, 275.
En un primer momento lo denominaron Movimiento Social Afrovenezolano pero de acuerdo a los
intercambios sostenidos entre los activistas afro terminaron por definirlo como el Movimiento Social
Afrodescendiente de Venezuela (MSAV). De hecho, el lanzamiento p&uacute;blico de la existencia de este
nuevo espacio articulador se hizo efectivo en el a&ntilde;o 2013.
Monasterio, Casimira, Movimiento Social Afrovenezolano reivindica la lucha de Jos&eacute; Leonardo
Chirino,
en
Vive
Tv,
(Caracas,
10
de
Mayo,
2013)
&lt;
http://www.vive.gob.ve/actualidad/noticias/movimiento-social-afrovenezolano-reivindica-la-lucha-dejos%C3%A9-leonardo-chirino&gt;
278Movimiento Social Afrovenezolano, D&iacute;a de la afrovenezolanidad homenaje a Ch&aacute;vez y Chirino.(5
mayo,
2013)
en
&lt;http://movimientosocialafrovenezolano.blogspot.com/2013/05/dia-de-laafrovenezolanidad-homenaje.html&gt;
276
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de la inclusi&oacute;n de los y las Afrodescendientes, el desarrollo de nuestras
comunidades Afrovenezolanas y la Construcci&oacute;n de la patria Socialista y
Multi&eacute;tnica.279
Casimira Monasterio revela respecto al MSAV:
Hay otras organizaciones que no se sienten representadas e individualidades, ni en la
ROA ni en la RAV. Est&aacute; por ejemplo, barco negrero como tambi&eacute;n est&aacute; una
organizaci&oacute;n de sexo diverso en Carabobo. Una manea de aglutinar la ROA, la
RAV, m&aacute;s esas organizaciones que no est&aacute;n en la ROA y RAV fue crear el
movimiento social afrodescendiente, que al fin y al cabo termin&oacute; como otro grupo.
Nosotros creamos el Movimiento Social Afrodescendiente le pusimos esa sigla. No
obstante, el movimiento es todo, y el a&ntilde;o pasamos (2013), intentamos trazar una
l&iacute;neas gruesas por las cuales vamos a pelear todos, cada quien desde su trinchera,
c&oacute;mo lo ve, como cada quien lo entiende pero que estuvi&eacute;ramos de acuerdo cual era
el programa.280
En este marco, Di&oacute;genes D&iacute;az de la RAV explica referente al MSAV:
Nosotros somos un movimiento donde hay gente diferente, donde hay gente distinta,
donde hay gente diversa; y cada quien tiene derecho a agruparse en el mejor espacio,
en buscar la mejor sigla, o buscar la identidad… podemos tener fuerza en la
diversidad que es precisamente la experiencia que se est&aacute; haciendo de hace un a&ntilde;o
para ac&aacute;. Se est&aacute; creando un movimiento, el movimiento social afrodescendiente de
Venezuela, donde est&aacute; incluido gente de la RAV, gente de la ROA, gente de grupos
colectivos, campesinos, cooperativistas, art&iacute;sticas, que te digo gente militantes del
partido, no militantes, entonces all&iacute; decimos nosotros somos diversos y aqu&iacute; hay una
diversidad y hay que ver c&oacute;mo resolvemos, c&oacute;mo nos respetamos, c&oacute;mo nos
toleramos pero qu&eacute; nos unifica, que somos revolucionarios, que somos de izquierda,
que somos antiimperialistas que somos chavistas, que estamos en este proceso de
reconstrucci&oacute;n de una sociedad distinta en Venezuela.281
A partir de la cr&iacute;tica a la relaci&oacute;n de la ROA con el gobierno, se cre&oacute; este foro
de organizaciones afro para intentar afianzar la relaci&oacute;n entre las propias
organizaciones afro, e impulsar reivindicaciones y hacer denuncias de forma
conjunta respecto a las demoras, limitaciones, retrocesos u obstrucci&oacute;n del gobierno
hacia el tema afro. Jes&uacute;s Chucho Garc&iacute;a apunta que se debe:
iniciar una segunda fase de realfabetizacion del gobierno, (pronunciarse) contra los
intentos de manipulaci&oacute;n demag&oacute;gica de nuestra agenda sociopol&iacute;tica construida
socialmente en el proceso bolivariano por parte de algunos dirigentes pol&iacute;ticos que
aspiran ahogar la autonom&iacute;a del Movimiento Social Afrovenezolano (el hoy
MSAV)) y sustituir los liderazgos hist&oacute;ricos y naturales por afro-ventr&iacute;locuos que
respondan a las agendas personales y no colectivas y que son convidados de piedras
como unos mu&ntilde;ecos o mu&ntilde;ecas para simular afro-inclusi&oacute;n como se ha venido
escenificando en algunos medios de comunicaci&oacute;n. El Movimiento Social
Afrovenezolano exige una Mesa de Dialogo con el Estado venezolano en diferentes
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instancia para profundizar la lucha contra el racismo, erradicar las asimetr&iacute;as de
desarrollo regional en las comunidades afrodescendientes, y dinamizar la
participaci&oacute;n pol&iacute;tica con decisi&oacute;n y autonom&iacute;a as&iacute; como la defensa en la calle de la
agenda Bolivariana y evitar la p&eacute;rdida de quince a&ntilde;os de luchas y esperanza del
pueblo venezolano.282
El MSAV dise&ntilde;&oacute; un plan de acci&oacute;n denominado “Proyecto Cimarr&oacute;n” donde
revisaron colectivamente los logros obtenidos en el tema afro como las debilidades
encontradas dentro del gobierno durante estos 15 a&ntilde;os y desde que se constituy&oacute; la
ROA. En referencia a ello, el MSAV mostr&oacute; que:
en la coyuntura de la reforma constitucional…discutimos una serie de articulados
para que fuesen tomados en cuenta en diferentes cap&iacute;tulos de dicha reforma
comenzando por el pre&aacute;mbulo, seguido del tema de la territorialidad, la
espiritualidad, mujeres, j&oacute;venes, educaci&oacute;n. Estas propuestas, teniendo toda la
asamblea llena de diputados bolivarianos, no fueron tomadas en cuenta, nos
redujeron a un vergonzoso art&iacute;culo 100 sobre el tema de la cultura, indicador que
expres&oacute; la poca importancia de siete a&ntilde;os de lucha de sensibilizaci&oacute;n al gobierno
sobre nuestras luchas.
No somos tomados en cuentas para las pol&iacute;ticas que en materia cultural tiene
el estado, vemos muy mal esto, ya que nuestro comandante eterno Hugo
Ch&aacute;vez siempre hablo de la inclusi&oacute;n. No es posible que las pol&iacute;ticas
culturales del Estado se vean solo desde Caracas o desde las diferentes capitales
del pa&iacute;s, mientras que en nuestras comunidades no hay planes reales de Cultura
para la mismas.283
El dise&ntilde;o de este plan contempla dos objetivos principales. El primero es dar
una adecuada organizaci&oacute;n y planificaci&oacute;n a las metas de las organizaciones y el
segundo presentar una visi&oacute;n del tema afro desde las organizaciones al gobierno de
manera que sea considerada al momento del dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n de pol&iacute;ticas
p&uacute;blicas.
El Colectivo Trenzas Insurgentes284 expresa m&aacute;s claramente el problema de la
autonom&iacute;a de las organizaciones frente el gobierno. Concretamente reclaman la
libertad de quejarse por el estancamiento del proceso de cambio que vive el
pa&iacute;s.285Las militantes de este colectivo manifiestan que en la actualidad existe la
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necesidad de visibilizar los problemas de desatenci&oacute;n gubernamental hacia la
poblaci&oacute;n afro como el estancamiento de los logros alcanzados por el movimiento
social afrovenezolano.286 Este colectivo denuncia la institucionalizaci&oacute;n de las
organizaciones afro.287
Otro testimonio sobre este problema, es el de la RAV que manifiesta a trav&eacute;s
del activista Di&oacute;genes D&iacute;az que hay diferencias con la ROA por su relaci&oacute;n con el
gobierno. Concretamente al momento en que sus activistas asumen cargos en las
instituciones p&uacute;blicas, se ha desencadenado una desvinculaci&oacute;n con la lucha del
movimiento social. Esto puede interpretarse como una institucionalizaci&oacute;n de los
miembros del movimiento. De esta manera, puntualiza que:
Las diferencias con otras organizaciones tienen que ver con la relaci&oacute;n con el
gobierno. Mucha gente que no solamente desde el movimiento social
afrodescendiente piensa que lo m&aacute;s importante es asumir un cargo en el gobierno y a
partir de estar en ese cargo impulsa la lucha pero las experiencias han sido negativas.
Los que han ido para el gobierno han terminado olvid&aacute;ndose de las luchas,
olvid&aacute;ndose del movimiento, olvid&aacute;ndose de la gente, olvid&aacute;ndose de todo. Esa es
una diferencia que ha tratado de darle cuerpo desde el punto de vista del debate para
tratar de entenderlo (…) y decimos que el movimiento social afrodescendiente tiene
que tener soberan&iacute;a intelectual, tiene que pensar por cabeza propia, tiene que pensar
y no abandonar sus principios. Convertirse en un sujeto constructor y cr&iacute;tico a la vez,
aportador y a la vez pol&eacute;mico no abandonar lo que es sus reivindicaciones
fundamentalmente.288
La experiencia de la RAV muestra que la participaci&oacute;n de los activistas afro
dentro del gobierno ha silenciado al movimiento “a prop&oacute;sito de mantener un cargo
pol&iacute;tico o una cuota en el poder y eso no ha sido positivo (…) y tiene que ver con un
concepto de la pol&iacute;tica del hacer pol&iacute;tico”.289Todo esto refleja una tensi&oacute;n dentro del
movimiento social afrovenezolano en cuanto a su relaci&oacute;n con el Estado.
Destaca a su vez el testimonio de la ROA, que a pesar de ser la instancia
articuladora del movimiento y la que ha liderado la relaci&oacute;n de las organizaciones
con el Estado; defiende tambi&eacute;n su autonom&iacute;a, cuando denuncia o manifiesta sus
quejas por la falta de atenci&oacute;n de los asuntos afro dentro de las instancias que se han
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creado para tal fin y cuando solicitan al gobierno explicaciones acerca de la
supresi&oacute;n de algunas instancias afro o cuando se limita el desarrollo de acciones
afirmativas hacia los afro. Gabriel L&oacute;pez, activista de la ROA expresa:
Al Estado le falta comprensi&oacute;n en cuanto a la lucha hist&oacute;rica africana y
afrodescendiente. Le estamos diciendo al Estado que falta por hacer m&aacute;s en cuanto a
la inclusi&oacute;n de los afros, de los y las afrodescendientes dentro de la transformaci&oacute;n
revolucionaria que vive el pa&iacute;s.
Presidente, Asamblea Nacional, todo el cuerpo que legisla. … es necesario esa
comprensi&oacute;n en cuanto a los procesos de la afrovenezolanidad, falta por hacerse y
las transformaciones dentro de todos los Ministerios, porque hay que hacer la
transformaciones. Por ejemplo, cuando tocamos el tema de salud todav&iacute;a seguimos
viendo el tema muy universal y general… y si no lo tocamos desde la especificidad
no vamos a saber &iquest;cu&aacute;les son las enfermedades espec&iacute;ficas? Hay muchas en las
poblaciones afrodescendientes (…) el c&aacute;ncer es (una de las enfermedades) que se ha
detectado, la picadura del chipo…en cuanto a todas estas enfermedades, en cuanto a
cu&aacute;les son los procesos de transformaciones que se pueden adaptar dentro del
Ministerio de Salud.
Igual en educaci&oacute;n. Si se est&aacute;n haciendo cosas si aparecemos los afrodescendientes
en 11 art&iacute;culos espec&iacute;ficos de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n, y somos concurrentes
en las otras leyes, pero el curr&iacute;culo educativo bolivariano venezolano no ha sido
transformado.290
As&iacute;, pues, dentro del movimiento afrovenezolano, existe una tensi&oacute;n
fundamental entre la “participaci&oacute;n” y la “autonom&iacute;a” en el dise&ntilde;o e implementaci&oacute;n
de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas.
El tercer punto es la cuesti&oacute;n de los asuntos afro en lo p&uacute;blico, donde se
develan discrepancias entre las organizaciones. Un ejemplo de esta situaci&oacute;n, fue la
creaci&oacute;n del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades
Afrodescendientes (CONADECAFRO). Desde el 2000, con la ROA, se demand&oacute; al
Estado “la creaci&oacute;n de un espacio p&uacute;blico institucional para canalizar las demandas
sociales, econ&oacute;micas, culturales, de salud, tierra, tecnolog&iacute;a; entre otros aspectos del
desarrollo integral de las comunidades afro.”291
Luego de 12 a&ntilde;os, a trav&eacute;s del decreto presidencial N&deg; 8860, publicado en la
gaceta oficial N&deg; 39.893, de fecha 28 marzo de 2012, se logr&oacute; concretar dicha
instancia.
Es una instituci&oacute;n creada (…) con el prop&oacute;sito de fortalecer las medidas nacionales
y de cooperaci&oacute;n regional e internacional en beneficio de las personas de
ascendencia africana, en relaci&oacute;n con el pleno disfrute de los derechos econ&oacute;micos,
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culturales, sociales, civiles y pol&iacute;ticos y la promoci&oacute;n de un mayor conocimiento y
respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de estas personas.292
CONADECAFRO se encuentra adscrita al Viceministerio para la Suprema
Felicidad Social del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia
y la Gesti&oacute;n de Gobierno. La puesta en marcha de esta instituci&oacute;n revel&oacute; las
discrepancias existentes entre las organizaciones afro referido espec&iacute;ficamente con su
operatividad. Seg&uacute;n Norma Romero representante de la ROA y presidenta de esta
instancia nacional de los asuntos afro293, ya para el mes de abril de 2012, se hizo una
jornada de trabajo en el parlamento, facilitado por el Diputado Modesto Ruiz para
definir la estructura organizativa, la visi&oacute;n y dem&aacute;s elementos constitutivos de este
nuevo espacio institucional294. Al respecto explica:
Se hizo la primera jornada de presentaci&oacute;n de lo que conceb&iacute;a, yo para el grupo,
estaba mostrando esto es lo que se puede, esto es lo que tengo, vamos a ver c&oacute;mo se
hace esto, qu&eacute; consideran ustedes que puede colocarse, quitarse, ampliarse. Luego
esta propuesta fue presentada al Ministerio de Planificaci&oacute;n y al propio Ministerio
de adscripci&oacute;n. Pasaron tres Ministros, se crearon otros nuevos viceministerios, y
nos adscribieron al nuevo viceministerio de la suprema felicidad social del pueblo.
Y bajo esta coyuntura andamos. Tres sucesivos ministros en menos de dos a&ntilde;os, dos
viceministros pero nosotros seguimos apostando visibilizarnos en la estructura que
presentamos y en el accionar, que creemos es posible para que las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas,
para la poblaci&oacute;n afrodescendientes sean con pertinencia &eacute;tnica que no sea un hecho
aislado sino que sea un hecho transversal que todas las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas desde la
concepci&oacute;n de su presupuesto se empiecen a mostrar qu&eacute; tanto de presupuestos de
cada una de las instancias de gobierno se ejecuta para atender a su poblaci&oacute;n
&eacute;tnicamente diferenciada.295
Sin embargo, los integrantes de otras organizaciones afrovenezolanas como
por ejemplo de la RAV y MSAV no se sienten identificadas con el trabajo realizado
y no est&aacute;n conformes con lo que se ha alcanzado durante estos &uacute;ltimos dos a&ntilde;os. Esta
situaci&oacute;n refleja que dentro de CONADECAFRO no participan la Red de
Afrodescendientes de Venezuela ni el Movimiento Social Afrodescendiente
(MSAV). C&eacute;sar Quintero vocero del MSAV manifest&oacute; su inconformidad solicitando
al gobierno la “remoci&oacute;n de sus actuales directivos”.296 Adem&aacute;s, puntualiz&oacute; que:
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La escogencia de voceros o voceras afrodescendientes para instituciones
oficiales del sector p&uacute;blico, se ha convertido en un excelente campo de
reparto de espacios de poder pol&iacute;tico en la b&uacute;squeda de prebendas y
beneficios potenciales o probables, donde tambi&eacute;n se cuelan los
afroportunistas.297.
En este mismo orden de ideas, Di&oacute;genes D&iacute;az, de la RAV, cuestiona
abiertamente la directiva de CONADECAFRO se&ntilde;alando que:
Peor es el caso que desde hace dos a&ntilde;os tenemos, el Consejo Nacional para el
desarrollo de las comunidades Afrodescendientes, lamentablemente ni funciona, ni
genera pol&iacute;tica, ni opina, ni participa ni deja participar. Quienes fueron nombrados
en los cargos directivos pertenecientes a un grupo de afrodescendientes que act&uacute;an
de manera sectaria, ganando indulgencia con argumentos de otros, practicando
demagogia y el clientelismo han venido consecuentemente retrasando y castrando las
luchas de los pueblos afrovenezolanos. En primer lugar, apropi&aacute;ndose de una
propuesta del IV encuentro de movimientos sociales realizado en caracas en Junio
del 2011 sin tener la claridad pol&iacute;tica que la participaci&oacute;n de todos los sectores del
movimiento social afrodescendiente enriqueci&oacute; y en un primer momento empujo su
creaci&oacute;n.
Hoy es necesario ante el peligro de la conspiraci&oacute;n ejercer la cr&iacute;tica y la auto-critica,
hacer un llamado a la rectificaci&oacute;n y reconocer errores. Exigimos la destituci&oacute;n de la
directiva de CONADECAFRO por no cumplir con las fundamentaciones y tareas de
los cargos a que fueron nombrados, solicitamos una mesa de trabajo con todos los
movimientos sociales y organizaciones populares, acad&eacute;micos y los intelectuales
comprometidos para construir definitivamente un plan de acci&oacute;n y pol&iacute;ticas p&uacute;blicas
para beneficio de las comunidades afrodescendientes en Venezuela.298
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Conclusiones
Esta investigaci&oacute;n tiene dentro de sus principales hallazgos que, el
movimiento social afrovenezolano se compone de un conjunto de organizaciones
afrovenezolanas, que han venido estructur&aacute;ndose desde espacios culturales, art&iacute;sticos
y acad&eacute;micos hasta transcender a espacios pol&iacute;ticos y sociales. Su lucha se centra en:
las mejoras de las condiciones de vida de la poblaci&oacute;n afrovenezolana, la
erradicaci&oacute;n del racismo y todo tipo de discriminaci&oacute;n racial-social como de las
desigualdades sociales, y la reivindicaci&oacute;n de la influencia africana y de la di&aacute;spora
dentro del componente cultural de la naci&oacute;n,
entre otros. Producto de ello, se
identificaron doce (12) organizaciones afrovenezolanas en Venezuela, orientadas a
intereses art&iacute;sticos, culturales, musicales, sociales y pol&iacute;ticos.
En el marco de la presentaci&oacute;n de los momentos en que emergen las
organizaciones afro, que integran el movimiento, se evidencia que en principio,
existe una confrontaci&oacute;n abierta entre los activistas afro y el estado por su falta de
compresi&oacute;n de las demandas de estos actores sociales particulares, lo cual se traduce
en una limitada apertura de oportunidades a las movilizaciones que se gestan por la
causa afro. Despu&eacute;s, el contexto nacional que se gesta orienta a un movimiento social
afro, que es participante, activo y movilizador, y que adem&aacute;s, ampl&iacute;a su rango de
reivindicaci&oacute;n en lo pol&iacute;tico y social, lo que hace que sea un movimiento afin al
proceso pol&iacute;tico bolivariano, denot&aacute;ndose su politizaci&oacute;n y en consecuencia, su
constante movilizaci&oacute;n pero que adem&aacute;s pone en peligro su autonom&iacute;a frente a la
agenda del gobierno.
Tambi&eacute;n se desprende de este estudio, la tesis de que, la emergencia y
evoluci&oacute;n del movimiento social afrovenezolano ha estado concatenado con la
apertura que el gobierno bolivariano ha ofrecido, la cual puede caracterizarse por ser
amplia y abierta. Evidenci&aacute;ndose as&iacute;, en la creaci&oacute;n de espacios institucionales, en el
desarrollo de decretos y leyes como en la inclusi&oacute;n de los activistas dentro de dichos
espacios institucionales.
As&iacute; estos avances se ilustran con la creaci&oacute;n de: oficinas dentro de instancias
p&uacute;blicas para favorecer la acci&oacute;n de las organizaciones afrovenezolanas. Algunas de
ellas nacieron en los Ministerios de Educaci&oacute;n, Cultura, Juventud, Mujer e Igualdad
de G&eacute;nero, Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional, Instituto Nacional de
Estad&iacute;sticas. Asimismo, se abri&oacute; la instancia de mayor articulaci&oacute;n para la lucha afro,
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la Comisi&oacute;n Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes
(CONADECAFRO). Se incorporaron contenidos del tema de la reivindicaci&oacute;n afro
en las Leyes de Educaci&oacute;n y Juventud; se public&oacute; la Ley Contra la Discriminaci&oacute;n
Racial que contribuy&oacute; a la creaci&oacute;n del Instituto Nacional Contra la Discriminaci&oacute;n
Racial (INCODIR) con el objetivo de dise&ntilde;ar e implementar pol&iacute;ticas p&uacute;blicas y
acciones concretas para erradicar el racismo y la discriminaci&oacute;n.
En la actualidad, el movimiento social afro atraviesa un proceso de
institucionalizaci&oacute;n. De la interacci&oacute;n que Tilly llama epis&oacute;dica, p&uacute;blica y colectiva,
tenemos que hay una relaci&oacute;n de cooptaci&oacute;n, que est&aacute; neutralizando, estancando,
posponiendo las iniciativas de los actores de abajo, es decir, los afrovenezolanos. De
esta manera, con los aportes de Zibechi, analizamos un movimiento social
afrovenezolano que a pesar de reflejar posturas cr&iacute;ticas en torno a su autonom&iacute;a, su
organicidad, entre otras, est&aacute; situado en una l&oacute;gica de verticalidad respecto al Estado.
Seg&uacute;n esta situaci&oacute;n, y tomando en cuenta el esbozo te&oacute;rico abordado, se
infiere que el movimiento social afrovenezolano no tiene suficiente autonom&iacute;a
pol&iacute;tica y material. Al entrar en esta l&oacute;gica de verticalidad, el movimiento se sumerge
en una crisis organizativa puesto que se da un desarme ideol&oacute;gico y pol&iacute;tico, que se
evidencia cuando las demandas del movimiento se subordinan a los intereses del
gobierno. En palabras de Zibechi,
Dir&iacute;a que hay una fuerte expropiaci&oacute;n del aparato estatal de las capacidades que
hab&iacute;amos recuperado con mucho sacrificio, capacidades de rebelarnos, de
movilizarnos, de organizarnos y de proponer. Se dan cargos a portavoces de sectores
sociales, embajadas a dirigentes sociales, y a los que no queremos entrar en esa
institucionalidad sino que queremos romper con ella, nos descalifican, nos
estigmatizan diciendo que somos financiados por la derecha y que le hacemos el
juego, en una actitud ciega y sorda que hace lo mismo que hizo la derecha.299
Otro hallazgo que consideramos importante mencionar, ha sido el referido a
la
internacionalizaci&oacute;n
del
movimiento
afrodescendiente,
que
ha
venido
consolidando redes entre organizaciones de varios pa&iacute;ses de Latinoam&eacute;rica y el
Caribe. Esta interconexi&oacute;n ha incluso trascendido la relaci&oacute;n de movimientos locales
con el Estado, ubic&aacute;ndose en una esfera internacional, llegando a hacer parte de
algunos mecanismos de integraci&oacute;n regional y organizaciones multilaterales como
Naciones Unidas, que, entre otros elementos impuls&oacute;, desde la Conferencia de
299
Zibechi 277.
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Durban, las reivindicaciones del movimiento afrodescendiente, as&iacute; como haber
decretado el decenio de los pueblos afrodescendientes (2015-2024).
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Anexo 1: Secci&oacute;n V del Cuestionario General Censo 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas, INE -2011
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Anexo 2: Resultados de la participaci&oacute;n de negros en medios de comunicaci&oacute;n y
proporci&oacute;n de participaci&oacute;n en protag&oacute;nicos de personas “negras”.
Aspectos generales de Vallas
TV
Cine
Misses
Telenovelas
la participaci&oacute;n
Cantidad total
133
116
62
53
90
Unidad de participaci&oacute;n
10
14
5
2
4
133
116
62
2
6
3
2
0
0
0
de “negros”
Protagonistas
Cantidad total
Participaci&oacute;n
de
personas negras como
protagonistas
Fuente: Elaboraci&oacute;n propia sobre la base de datos de Jun Ishibashi300
Ishibashi, Jun. “Hacia una apertura del debate sobre el racismo en Venezuela: exclusi&oacute;n
e inclusi&oacute;n estereotipada de personas “negras” en los medios de comunicaci&oacute;n”, en Daniel
Mato (coord.): Pol&iacute;ticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalizaci&oacute;n.
(Caracas: FACES-UCV, 2003): 38.
300
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Anexo 3: Resultados de la revisi&oacute;n de los programas educativos
Nivel
educativo
Primer
A&ntilde;o
Resultados del an&aacute;lisis de los programas
“De un total de diecisiete objetivos espec&iacute;ficos el componente
afrovenezolano s&oacute;lo es presentado de manera expl&iacute;cita en un 23,52%,
lo cual num&eacute;ricamente no cubre un la cuarta parte del programa,
mientras que cualitativamente no se observa un tratamiento relevante.”
Por tanto, el conocimiento que de la comunidad afrovenezolana &quot;parte
de una visi&oacute;n fragmentada, reduccionista, limitada y deformada del
devenir socio-hist&oacute;rico y cultural de este conglomerado humano”.
(pags.103-104)
De un total de doce objetivos espec&iacute;ficos, el componente
Segundo
afrovenezolano s&oacute;lo representa el 8,33% del contenido total, tal c&aacute;lculo
A&ntilde;o
se obtuvo al tomar en cuenta s&oacute;lo el objetivo 1.2, el cual hace menci&oacute;n
a dicha comunidad &eacute;tnica. “Se desprende una vez m&aacute;s que la Historia
Oficial busca ocultar los aportes positivos de la comunidad
afrodescendiente en el pa&iacute;s, su invisibilizaci&oacute;n te&oacute;rica y su consecuente
reflejo en la cotidianidad” (P&aacute;g. 110)
De un total de doce objetivos, el componente afrovenezolano s&oacute;lo
Tercer
figura en dos que constituyen el 16,66%. “Una vez m&aacute;s, estamos en
A&ntilde;o
presencia de un trato profundamente excluyente, cuya consecuencia es
el hecho de internalizar una gran ausencia, un gran vac&iacute;o, por parte de
los alumnos (as), quienes durante todo un a&ntilde;o escolar dejan a un lado a
la comunidad afrovenezolana, dando importancia a otros personajes y
situaciones, que si bien representan un aporte de suma val&iacute;a para el
desarrollo del sentir nacional, deben ser acompa&ntilde;ados por las acciones
de otros grupos humanos que traducen su existencia en aportes
positivos”. (P&aacute;g.115)
Estructurados desde tres unidades b&aacute;sicas. De un total de 11 objetivos.
Cuarto
Result&oacute; que: se hace menci&oacute;n clara de los y las afrovenezolanas en un
A&ntilde;o
8,33% (mencionado s&oacute;lo en un objetivo de la primera unidad), mientras
que, el resto de los objetivos se puede hacer referencia a dicho grupo
&eacute;tnico pero a criterio del profesor/a. “La visi&oacute;n que la poblaci&oacute;n, en
general, posee del componente afrovenezolano se reduce a favorecer su
laboriosidad, exaltar su rol como trabajadores fuertes y su inclinaci&oacute;n a
la fiesta, al bochinche, as&iacute; como al “aprecio” a la belleza corporal,
mientras que el resto del ser y los aportes positivos de este grupo &eacute;tnico
son menospreciados, evadi&eacute;ndose cualquier elemento identitario,
favoreciendo el blanqueamiento y el endorracismo” (P&aacute;gs. 120-123)
Fuente: Tabla de elaboraci&oacute;n propia con base a insumos de Mailyng
Berm&uacute;dez301.
301
Berm&uacute;dez, Mailyng. Silencio y exclusi&oacute;n. La afrovenezolanidad tras la sombra. Una
perspectiva desde la ense&ntilde;anza de la historia. (Caracas, Fundaci&oacute;n Editorial El Perro y La
Rana, 2009): 103, 104, 110, 115 y 123.
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Anexo 4: Organizaciones afrovenezolanas del primer momento 1960-1990302
Nombre y
Caracterizaci&oacute;n
A&ntilde;o
Fundaci&oacute;n Aj&eacute; Agrupaci&oacute;n cultural afro-venezolana, de base comunitaria-rural en
1965
Zulia. Fundada por Juan de Dios Mart&iacute;nez, Eustoria de Mart&iacute;nez
(esposa) y sus 3 hijos Luis, Juan y Carmen Mart&iacute;nez. Se orientaron en
“resaltar la m&uacute;sica, el canto, la danza, la religiosidad y hasta la
gastronom&iacute;a propia de los pueblos negros del Zulia.”303 As&iacute; como
“investigar, documentar, difundir y proyectar o mantener en la
memoria f&iacute;sica, el aporte de las etnias africanas que hicieron vida en el
pa&iacute;s; formando educadores, dictando talleres en Zulia, M&eacute;rida,
Trujillo, Falc&oacute;n, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Federal,
Miranda y en Colombia y Guyana.”304 Cuentan con m&aacute;s de 15
integrantes.
Grupo
Agrupaci&oacute;n de m&uacute;sica afro-venezolana, de base comunitaria-urbana,
Aut&oacute;ctono
en La Vega (Caracas). Fundado por e cultor William Ochoa. Se
1974
orient&oacute; a presentar las manifestaciones culturales y religiosas afros.
Investig&oacute; sobre los ritmos, los bailes, los cantos y los rezos.305
Organiz&oacute; la fiesta de San Juan Bautista en este barrio, como la del
Velorio de Cruz de Mayo y San Benito.
Teatro Negro Agrupaci&oacute;n cultural de teatro, de base comunitaria-rural, en Tapipa
de Barlovento (Miranda). Fundada por Armando Urbina. Integrada por 28 artistas,
1976306
entre actores, actrices y m&uacute;sicos.307 Dedicados a rescatar y promover
los valores del pueblo barlovente&ntilde;o y de las costas de Venezuela.
Entre sus piezas: Chang&oacute;, Las pruebas del hermano Yero, El sue&ntilde;o de
Toto, Magia y tambor, Bodas de sangre, Una sola voz y La cantata del
Rey Miguel.308
302
Este registro es una muestra de la diversidad de grupos, no solamente se crean sino que
coinciden en el punto del rescate cultural de sus tradiciones de origen africana, y bajo este
inter&eacute;s se movilizan, incidiendo as&iacute; en la ampliaci&oacute;n de sus repertorios de acci&oacute;n colectiva.
303 Carrasquero, Ruth, “La herencia de Juan de Dios” en Revista dominical Estampas,
(Caracas,
Estampas,
13
de
mayo
de
2012),
&lt;http://www.estampas.com/entretenimiento/120513/la-herencia-de-juan-de-dios-imp&gt;
304 Ib&iacute;d.
305 D’yahana Morales y Avelino Rodr&iacute;gues, “El pueblo de La Vega canta y baila en honor al
milagroso, Repique de cueros retumba en el pa&iacute;s con la fiesta de San Juan”, Correo del
Orinoco (Caracas), 24 junio, 2010, http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacioncultura/repique-cueros-retumba-pais-fiesta-san-juan/
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, “Ministro Barbarito particip&oacute; en velorio de Cruz
de
Mayo
en
La
Veguita”,
Caracas,
04
mayo,
2014,
http://www.mincultura.gob.ve/index.php/prensa/11-prensaweb/actualidad/5578-ministrobarbarito-participo-en-velorio-de-cruz-de-mayo-en-la-veguita
306 Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, Cat&aacute;logo del Patrimonio Cultural
venezolano, 2004-2006, N&deg;4, Municipio Brion (Caracas, Ministerio del Poder Popular para la
Cultura, 2005): &lt;http://issuu.com/fondoeditorialbolivariano/docs/muni._brion/31&gt;
307 Portal de Noticias (PN), “El sue&ntilde;o de Toto&raquo; en el Edificio Las Laras” en Arte y Cultura,
(Maracaibo, Porta de Noticias, 2013): http://portalnoticias.digital58.com.ve/2013/03/el-suenode-toto-en-el-edificio-las.html
308 Fundaci&oacute;n Compa&ntilde;&iacute;a Nacional de Teatro (FCNT), El Teatro Negro de Barlovento
presentar&aacute; siete obras en una, (Caracas, Correo del Orinoco, 28 junio, 2011): &lt;
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/teatro-negro-barlovento-presentara-sieteobras-una/&gt;
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Un
Pueblo
1976
Solo Agrupaci&oacute;n musical afrovenezolana, de base comunitaria urbana.
Formada en Cata (Aragua). Fundada por los hermanos Florentino,
Ismael y Jes&uacute;s Querales, Froila Gil, Francisco Pacheco, Zorena
Valdivieso, suman alrededor de 28 j&oacute;venes, quienes estuvieron
influenciados por ideales de izquierda.309 Se dedicaron a la
investigaci&oacute;n de campo recorriendo todo el pa&iacute;s, donde
intercambiaron con diversos cultores y m&uacute;sicos. Cuenta con m&aacute;s de
20 producciones discogr&aacute;ficas. Entre sus temas: Viva Venezuela,
Woman del Callao, Caracas, La matica y Botaste la Bola.310
Grupo
Agrupaci&oacute;n musical, de car&aacute;cter comunitario urbana, en San Agust&iacute;n
Folkl&oacute;rico y del Sur (Caracas), surge bajo un contexto de lucha social y resultante
Experimental
del engranaje migratorio de personas de Barlovento, del oriente del
Madera
pa&iacute;s, de Colombia y Trinidad, donde compartieron la m&uacute;sica, el canto
1977
y el baile. Potenciaron el acervo cultural afro, desde sus vivencias
populares, le cantaban al: obrero, ama de casa, trabajador, estudiante.
Integrado por m&aacute;s de 20 artistas (m&uacute;sicos, cantantes, entre otros).
Destacan: Juan Ram&oacute;n Castro, Felipe Rengifo, Jes&uacute;s “Chu” Quintero,
Farides Mijares, Ricardo Quintero, H&eacute;ctor Romero, Carlos Daniel
Palacios, Lesvy Hern&aacute;ndez, entre otros311.
Taller
de Organizaci&oacute;n de base comunitaria-rural. Impulsado por Jes&uacute;s
Informaci&oacute;n y Garc&iacute;a313, Casimira Monasterio, Juan de Dios Mart&iacute;nez y Rafael
Documentaci&oacute; Quintero y constituida por l&iacute;deres comunitarios con trayectoria
n de la Cultura pol&iacute;tica en el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Partido
AfroRevolucionario Venezolano (PRV) y por campesinos, educadores,
venezolana
m&uacute;sicos, artesanos, dirigentes vecinales y defensores ambientalistas
312
(TICAV)
de Barlovento (Miranda), La S&aacute;bana (Vargas), Bobure (Zulia) y
1982
Caracas. Investigaron sobre lo afrovenezolano, como sujeto de
cambio, revisaron textos hist&oacute;ricos, hicieron discusiones sobre la
cultura afro, vista desde la acci&oacute;n, los cambios y la transformaci&oacute;n.
Escuela
de Organizaci&oacute;n musical, de base comunitaria rural en Barlovento.
percusi&oacute;n de Fundada por Miguel Urbina, dirigida a ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, impulsada por
San Jos&eacute;
juntas vecinales y sindicatos agr&iacute;colas. Se orient&oacute; a romper con la
1984
folclorizaci&oacute;n cultural en la zona, y busc&oacute; “demostrar as&iacute;, que la
m&uacute;sica pod&iacute;a ser una soluci&oacute;n puntual a los problemas nacidos de una
dif&iacute;cil realidad social que se caracteriza por un importante
&Aacute;ngel G&oacute;mez, “Falleci&oacute; uno de los fundadores del grupo Un Solo Pueblo”, El Universal
(Caracas, 11 de abril, 2011: &lt;http://www.eluniversal.com/2009/04/11/til_art_fallecio-uno-delos_1344543&gt;
310 Hern&aacute;ndez, Ana, Veinticinco a&ntilde;os haciendo m&uacute;sica popular venezolana, (Caracas, El
Universal, 4 de junio de 2001): &lt;http://www.eluniversal.com/2001/06/04/apo_art_04376ZZ&gt;.
311 Elio Navas y Jos&eacute; Guevara, “Grupo Folcl&oacute;rico y Experimental Madera”, Asociaci&oacute;n de
Coleccionistas de la Salsa en Venezuela ASOCOSALSA , Caracas, 27 de agosto, 2007,
http://asocosalsa74.blogspot.com/2007/08/grupo-folklrica-y-experimental-madera.html
312 Jes&uacute;s “Chucho” Garc&iacute;a, fundador de TICAV, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, Caracas,
1 de diciembre de 2013.
313 Jes&uacute;s “Chucho” Garc&iacute;a (1954), de San Jos&eacute; de Barlovento, (Miranda). Investigador por
m&aacute;s de 30 a&ntilde;os de los temas afrovenezolanos y de la africanidad, activista por la lucha
contra el racismo y la discriminaci&oacute;n racial, generador de m&uacute;ltiples iniciativas colectivas en
el pa&iacute;s: Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica y de la Di&aacute;spora Africana (1993). En la actualidad Garc&iacute;a es
uno de los dirigentes del Movimiento Social Afrovenezolano, miembro de la Red de
Afrodescendiente de Venezuela (RAV).
309
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analfabetismo y un desempleo creciente dentro de la poblaci&oacute;n joven,
favoreciendo un aumento de la delincuencia.”314 Promovieron la
m&uacute;sica afrovenezolana y tambi&eacute;n la alfabetizaban.
Centro
de Asociaci&oacute;n Civil de Barlovento (Miranda), de base comunitaria-rural.
Investigaci&oacute;n
Fundado por Jes&uacute;s Blanco Sojo y Jos&eacute; Tomas Ponce Longa, apoyado
y
por Jes&uacute;s Garc&iacute;a y otros investigadores y cultores, son alrededor de
Documentaci&oacute; 10 miembros. Resultante del proyecto educacional PASIN315, el cual
n de la Cultura hizo que se unificaran las acciones locales, dando emergencia a un
Barlovente&ntilde;a
nuevo tipo de organizaciones populares. Se abocaron al desarrollo
(CIDOCUB)
local, concentr&aacute;ndose en: poner en marcha una investigaci&oacute;n
1986
participativa, reunir una documentaci&oacute;n accesible a la poblaci&oacute;n
barlovente&ntilde;a y promover una ense&ntilde;anza adaptada a la vida de la
gente.316
Uni&oacute;n
de Organizaci&oacute;n afro con enfoque de g&eacute;nero y etnicidad, de base
Mujeres
comunitaria urbana, entre Caracas y Vargas. Resultante de la
Negras
articulaci&oacute;n nacional de mujeres negras en la Coordinaci&oacute;n de
1989
organizaciones no gubernamental de mujeres (CONG-Mujer).
Fundada por Irene Ugueto317, Argelia Laya, Reina Arratia318, Josefina
Bringtown319, Nora Casta&ntilde;eda320, Nirva Camacho321 Casimira
Monasterio y Silvia Arratia322. Asistieron a: la Conferencia de mujeres
negras en Am&eacute;rica Latina (1982- Brasil) y al Encuentro del Frente
Continental de Mujeres (1988-Cuba). Se dedicaron a la
concientizaci&oacute;n sobre el racismo, endorracismo, el mejoramiento de la
autoestima de mujeres “negras” y la educaci&oacute;n en etnohistoria
afrovenezolana. Hicieron talleres de autoreconocimiento en
comunidades: en la Costa (Vargas), Barlovento (Miranda), Bobure
(Zulia); realizaron campa&ntilde;as en medios de comunicaci&oacute;n 323. Contaron
Charier, “(Re)-construcciones de una identidad negra”, 8.
Programa educacional PASIN (Pensamiento, acci&oacute;n social e identidad nacional)
implementado entre 1980-1985, enfocado en la microhistoria regional.
316 Charier, Alain, “(Re)-construcciones de una identidad negra”, 9.
317 Irene Ugueto (1950-1993), de La Sabana, (Vargas). Lic. en Trabajo Social de la UCV.
Defensora de los derechos de la Mujer y la pertinencia &eacute;tnica. Fue unas de las primeras
presidentas del Colegio de Trabajadores Sociales de Venezuela.
318 Reina Arratia (1952), de La Guaira, (Vargas). Magister en Din&aacute;mica de Grupo en la UCV,
Lic. en Trabajo Social, curs&oacute; la licenciatura en Educaci&oacute;n, defensora de los derechos de las
mujeres negras, miembra de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras, fue presidenta de la misma desde
1993 hasta 1999; embajadora en Ben&iacute;n (2007-2013) y Guyana (2013- actual).
319 Josefina Bringtown, hija de haitiana, nacida en Venezuela, es considerada la primera
mujer negra graduada de m&eacute;dico cirujano del pa&iacute;s, defensora de las mujeres negras.
C&aacute;tedra
Libre
&Aacute;frica
Josefina
Brighton,
Maracay,
25
de
Junio,
2011
http://africaesmujer.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
320 Nora Casta&ntilde;eda (2015), de Caracas, Dra. en Ciencias Econ&oacute;micas, activista feminista y
afro. Fue coordinadora de las Organizaciones no gubernamentales, particip&oacute; en el proceso
constituyente de 1999, desde el 2001 es presidenta del Banco de la Mujer, donde ha
otorgado m&uacute;ltiples cr&eacute;ditos a las afrovenezolanas.
321 Nirva Camacho (1952) de Vargas, enfermera y psic&oacute;loga, activista de los derechos de las
mujeres afrovenezolanas. Nirva Camacho, activista de los derechos de las mujeres
afrovenezolanas, entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, (Caracas), 17 de enero de 2014.
322 Silvia Arratia (1953) de la Guaira, (Vargas). Dra. en Ciencias Pedag&oacute;gicas, Lic. en
Educaci&oacute;n. Coordinadora Nacional de la Comisi&oacute;n Presidencial para la Prevenci&oacute;n y
Eliminaci&oacute;n de Todas Formas de Discriminaci&oacute;n Racial y Otras Distinciones en el Sistema
Educativo Venezolano (2006-2015)
323 Ishibashi, Jun, “Hacia una apertura del debate sobre el racismo en Venezuela”: 57.
314
315
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con el apoyo financiero del Instituto de Estudios Transatl&aacute;nticos de la
Mujer (EEUU). A final de los noventa dejaron de operar324.
Danzas
Agrupaci&oacute;n cultural, de base comunitaria rural en Barlovento.
Mandela
Fundada por Mar&iacute;a Dolores Silvera, integrada por 25 j&oacute;venes, entre 14
1990
y 24 a&ntilde;os. Fue “producto de los talleres de danza de Fundabarlovento
y el Centro de Animaci&oacute;n y Orientaci&oacute;n Cultural “Nic&oacute;medes
Marrero”.325 En solidaridad con la causa del l&iacute;der sudafricano Nelson
Mandela, lleva su nombre. Realizaron talleres de expresi&oacute;n corporal,
danzas folcl&oacute;ricas, contempor&aacute;neas y africanas, teatro popular y
m&uacute;sica.326
Asociaci&oacute;n
Agrupaci&oacute;n cultural urbana, en Coro (Falc&oacute;n). Fundada por Juan
Civil Cultural Ram&oacute;n Lugo327, e integrada por Fulvia Polanco. Promovieron: el
Jos&eacute; Leonardo reconocimiento hist&oacute;rico de Jos&eacute; Leonardo Chirinos, las
Chirinos
manifestaciones culturales de origen afro y la reivindicaci&oacute;n de los
1990
pueblos de la sierra falconiana, sometidos a la discriminaci&oacute;n social y
depresi&oacute;n econ&oacute;mica. Publicaron: “A prop&oacute;sito de 200 a&ntilde;os de
olvido”, “Reflexiones sobre el Zambo Jos&eacute; Leonardo Chirinos y
tradiciones de la Sierra” (1998) y m&aacute;s de 200 art&iacute;culos referidos a Jos&eacute;
Leonardo Chirinos. Promovieron la Ruta Hist&oacute;rica de este h&eacute;roe,
organizaron el Festival de D&eacute;cima Serrana y el Encuentro de Salveros
Afrodescendientes328. Dictaron talleres sobre historia local y culturas
afro-venezolanas en escuelas. En la Sierra organizaron a nueve
asociaciones que agrupan a cultores populares, salveros, decimistas,
artesanos y m&eacute;dicos. En 1995, hicieron trasladar los restos simb&oacute;licos
de este h&eacute;roe al Pante&oacute;n Nacional.
Fundaci&oacute;n
Organizaci&oacute;n de investigaci&oacute;n- urbana, en Caracas. Fundada por Jes&uacute;s
Afroam&eacute;rica y Garc&iacute;a, es resultado del TICAV. Efectuaron seminarios, foros,
Di&aacute;spora
encuentros nacionales e internacionales, editaron la revista
Africana
Africam&eacute;rica, publicaron libros y art&iacute;culos, produjeron discos sobre
1994
m&uacute;sica de las regiones afrovenezolanas, difundieron videos sobre el
legado africano y afroamericano e hicieron una pel&iacute;cula titulada Salto
al Atl&aacute;ntico sobre la misma tem&aacute;tica.329 Coadyuvaron a la creaci&oacute;n de
otros espacios: el Centro de Estudios Afroamericanos “Miguel Acosta
Saignes” en la UCV. Cont&oacute; con apoyo financiero de la UNESCO, el
324
Reina Arratia, activista afro, fundadora de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras y de la ROA,
entrevistada por Yasm&iacute;n Corrales, Caracas, 1 de diciembre de 2013
325 Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Caraque&ntilde;os disfrutaron este domingo de
agrupaci&oacute;n Danzas Mandela en Los Pr&oacute;ceres, Cultura, (Caracas, Avn, 22 abril 2015):
&lt;http://www.avn.info.ve/contenido/caraque%C3%B1os-disfrutar%C3%A1n-este-domingoagrupaci%C3%B3n-danzas-mandela-pr%C3%B3ceres&gt;
326 Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, “Cat&aacute;logo del Patrimonio Cultural
venezolano, 2004-2006”: 30.
327 Juan Ram&oacute;n Lugo (1927-2003) fue uno de los principales investigadores y activistas afro
en Falc&oacute;n. “Destacado cultor, cronista de la influencia africana en el estado Falc&oacute;n,
historiador, ec&oacute;logo, luchador social y maestro de tradiciones”. Instituto del Patrimonio
Cultural, Cat&aacute;logo del Patrimonio Cultural 2004-2006, Municipio Bol&iacute;var-Petit, (Caracas,
Instituto
del
Patrimonio
Cultural,
2006):
58,
&lt;
http://www.ipc.gob.ve/images/stories/mapa/RegionOccidental/Falcon/Bolivar-Petit.pdf&gt;
328 Varios Autores, “Un Zambo en el pante&oacute;n” en Somos Patrimonio, Vol. 5, Convenio
Andr&eacute;s Bello, (Bogot&aacute;, Convenio Andr&eacute;s Bello, 2006): 342.ISBN:958=698.
329 Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, activista afro, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales, Caracas 1 de diciembre,
2013.
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Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) y la Comisi&oacute;n V del
Parlamento Andino y del Banco Mundial.
Asociaci&oacute;n
Asociaci&oacute;n Civil, de car&aacute;cter comunitario-rural, en R&iacute;o Chico
Civil para el (Miranda). Fundada por Mar&iacute;a Mijares Pacheco330 y otras dos
Desarrollo
investigadoras, quienes provenientes de las &aacute;reas de la educaci&oacute;n, la
Personal
sociolog&iacute;a y la antropolog&iacute;a se enfocaron en la concientizaci&oacute;n del
Familia
y racismo, endorracismo y la discriminaci&oacute;n &eacute;tnica-racial. Realizaron
Juventud
talleres de “Fortalecimiento Personal” para ni&ntilde;os, mujeres y
(ASOFAJ)
organizaciones campesinas, entre otros. 331
1997
Grupo
Agrupaci&oacute;n musical urbana, de percusi&oacute;n afrovenezolana, en la UCV.
Herencia
Fundado por Armando Manuel Moreno, Jimmy Laguna, y estudiantes,
1999
son alrededor de 30 miembros. Su principal objetivo es “cultivar las
tradiciones del tambor de Aragua, Carabobo y Miranda, y la fiesta
folkl&oacute;ricas en honor a San Juan Bautista.”332Tienen tres producciones
discogr&aacute;ficas: De d&oacute;nde venimos y hacia d&oacute;nde vamos, Herencia
Siempre Herencia y Herencia sin l&iacute;mites. Han participado en m&aacute;s de
10 eventos internacionales (Puerto Rico, Cuba, Dinamarca, Gambia,
Kenia, B&eacute;lgica y Reino Unidos). Han producido ritmos propios tales
son Patarrumba y Funk’ata.333.
Fuente: Tabla de elaboraci&oacute;n propia, con insumos de: Jes&uacute;s Garc&iacute;a, Alain Charier,
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), Fidel V&aacute;squez, Jun
Ishibashi, Venezuela Demo, Reina Arratia, Nirva Camacho, Instituto del Patrimonio
Cultural Venezolano (IPC), Mar&iacute;a Mijares, Cesar Heredia y Grupo Herencia.
Anexo 5: Redes afro articuladas internacionalmente (1990)
Organizaci&oacute;n
Red de Mujeres
afrolatinoamericanas,
afrocaribe&ntilde;as y de la
di&aacute;spora (RAAM)-
Caracterizaci&oacute;n
Es la primera red continental de mujeres afro con sede en
Nicaragua. Articulan en contra del racismo, el sexismo y la
pobreza, promueven el empoderamiento de las mujeres
negras.334 Integrada por Colombia, Costa Rica, Ecuador,
330
Mar&iacute;a Marta Mijares Pacheco, en la actualidad es la Coordinadora de Mujeres
Afrodescendientes de Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER). Prensa del Instituto de
Altos Estudios Diplom&aacute;ticos Pedro Gual, adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores, “Conversatorio: “D&iacute;a internacional de la no violencia hacia las
mujeres”,
(Caracas,
Prensa
IAEDPG,
2011).&lt;
http://www.institutopedrogual.edu.ve/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=562:c
onversatorio-dia-internacional-de-la-no-violencia-hacia-las-mujeres-ofrecieron-institutopedro-gual-e-inamujer&amp;catid=106:noticias-2011&amp;Itemid=115&gt;.
331 Mijares, Mar&iacute;a. “Ciudadan&iacute;a, sociedad civil, redes sociales o el constante reacomodo a
los nuevos t&eacute;rminos, &iquest;Debemos aprender a hablar de nuevo?”, en Pol&iacute;ticas de ciudadan&iacute;a y
sociedad civil en tiempos de globalizaci&oacute;n, Daniel Mato (coord.), (Caracas, FACES,
Universidad
Central
de
Venezuela,
2004),
57,
http://www.globalcult.org.ve/pub/Rocky/Libro2/Mijares.pdf
332 Herrera, C&eacute;sar, “Herencia: El Nuevo Sonido del Tambor”, (Tesis
de Licenciatura,
Universidad
Central
de
Venezuela,
Sede
Caracas,
2010),
29,
31.
&lt;
http://saber.ucv.ve/jspui/bitstream/123456789/1014/1/TESIS.pdf&gt;
333Grupo
Herencia,
(Caracas,
&lt;
http://www.grupoherencia.com.ve/samplepage/portafolioportfolio/&gt;
334 Esta red fue resultado del Primer Encuentro de Mujeres Negras de Am&eacute;rica Latina y el
Caribe. Constituida por Comit&eacute;s Nacionales representativos de cada pa&iacute;s, y por seis
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1992
Red Continental de
Organizaciones
Afro-1994
Organizaci&oacute;n Negra
Centroamericana
(ONECA)-1995
Afroam&eacute;rica
1996
XXI-
Alianza
Global
Latinocaribe&ntilde;a
(Global Afro Latino
and
Caribbean
Initiative (GALCI)1999
Estados Unidos, Hait&iacute;, Honduras, Nicaragua, Panam&aacute;, Per&uacute;,
Puerto Rico, Rep&uacute;blica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Es la primera red continental de organizaciones afro.335 Fundada
por Organizaci&oacute;n Mundo afro en Uruguay e integrada por
Honduras, Costa Rica, Per&uacute;, Colombia, Uruguay, Argentina,
Paraguay, Brasil, Ecuador y Estados Unidos.
Es una red de organizaciones afro de Centroam&eacute;rica, fundada en
Dangriga (Belice) con sede La Ceiba, (Honduras). Integrada por
Panam&aacute;, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala y
la Di&aacute;spora Centroamericana que vive en los Estados Unidos de
Am&eacute;rica.336 Cuenta con el apoyo principalmente, del Banco
Mundial.
Es la segunda red continental afro, con sede en Colombia.
Promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Compuesta por Per&uacute;, Brasil, Honduras, Venezuela, Colombia,
Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, M&eacute;xico, Uruguay
y Nicaragua337. Articula a m&aacute;s de 72 organizaciones de base;
participa en el proceso Durban y en las actividades de la
Sociedad Andina y de la OEA, y lidera procesos de
empoderamiento comunitario en Colombia y a lo largo del
continente americano338.
Tercera red afro, con sede en New York. Buscan establecer un
lobby permanente ante los organismos multilaterales para incidir
en las orientaciones pol&iacute;ticas hacia los sectores afrolatinoamericanos y aspira a ser un espacio de coincidencias
entre las redes para lograr objetivos m&aacute;s generales. Integrada
por Organizaci&oacute;n Tercera Ra&iacute;z (M&eacute;xico), ONECA (Honduras),
Comit&eacute;s Subregionales: Caribe hispano, Caribe angloparlante, Caribe francoparlante,
Centroam&eacute;rica, Sudam&eacute;rica, y Afro-latinas/caribe&ntilde;as residentes en otros pa&iacute;ses del mundo.
Red de Mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribe&ntilde;as y de la di&aacute;spora, “Memoria del Tercer
Encuentro de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribe&ntilde;as y de la Di&aacute;spora” en III
Encuentro de Mujeres Afrodescendienes (Managua, RAAM, 14 al 17 de julio del 2006):44, &lt;
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdrdocuments/publicaciones/memoria_iii_enc
uentro_red_mujeres.pdf&gt;
335 Es producto de los acuerdos alcanzados en 1990, por m&aacute;s de 50 organizaciones e
instituciones presentes en el Primer Seminario Continental Sobre Racismo y Xenofobia,
efectuado en Montevideo, Uruguay. D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Afrodescendientes en la construcci&oacute;n
de di&aacute;logos entre Venezuela y &Aacute;frica”:87.
336 Organizaci&oacute;n Negra Centroamericana (ONECA), Propuesta de la ONECA para la
Declaraci&oacute;n final en el marco de la Cumbre de la Sociedad Civil cambio de v&iacute;a, por el
Cambio Clim&aacute;tico, (San Pedro Sula, 23 de Mayo de 2008), &lt;http://www.observatoriocaue.com/html/centrodocumentacion/archivos2008/ONECA1mayo.pdf&gt;.
337 Plantean que “las comunidades negras, (…) contribuyen a la construcci&oacute;n de la
democracia, la paz y el desarrollo integral y (…) hacen un llamado a los gobiernos,
organismos multilaterales y agencias de cooperaci&oacute;n para el desarrollo a que ajusten sus
pol&iacute;ticas sociales y econ&oacute;micas con respecto al alivio de la pobreza de las comunidades.”
Garc&iacute;a, Jes&uacute;s “Chucho”, “Comunidades afroamericanas y transformaciones sociales” en
Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de
globalizaci&oacute;n,
Coop.
Daniel
Mato
(Buenos
Aires,
CLACSO,
2001):
52,
&lt;http://www.globalcult.org.ve/pub/Clacso1/garcia.pdf&gt;
338 Afroam&eacute;rica XXI, Bolet&iacute;n Afroam&eacute;rica XXI, (Colombia Federaci&oacute;n Afroam&eacute;rica XXI, abril
2009):
2.
&lt;
http://www.nacionmulticultural.unam.mx/reconocimientopueblosnegros/docs/124.pdf&gt;
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Mundo Afro (Uruguay) Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica (Venezuela),
Asociaci&oacute;n Negra de Derechos Humanos (Per&uacute;) y Caribbean
Cultural Center (EEUU).339
Fuente: Red de Mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribe&ntilde;as y de la di&aacute;spora, Jes&uacute;s
Garc&iacute;a, Di&oacute;genes D&iacute;az y Organizaci&oacute;n Negra Centroamericana (ONECA)340
Anexo 6: Activistas entrevistados
1
Nombre
y Organizaci&oacute;n
Apellido
Activista, fundadora del Colectivo Trenzas
Beatriz Aiffil
Insurgentes. Profesora del Centro de Saberes
Africanos.
2
Casimira
Monasterio
Activista afro miembra fundadora de la Red de
Organizaciones Afrovenezolana (ROA), miembra
fundadora del Movimiento Afrodescendiente de
Venezuela (MSAV) y del Colectivo Trenzas
Insurgentes.
3
Di&oacute;genes D&iacute;az
Activista afro, de la Red Afrodescendiente de
Venezuela (RAV) y miembro del Movimiento
Afrodescendiente de Venezuela (MSAV)
4
Gabriel L&oacute;pez.
Activista de la Red de Organizaciones
Afrovenezolanas (ROA), Comisionado Nacional de
las Comunidades Afrodescendientes en el Ministerio
del Poder Popular para la Juventud
5
Jes&uacute;s Chucho Miembro de TICAV y fundador de la Fundaci&oacute;n
Garc&iacute;a
Afroam&eacute;rica y Di&aacute;spora Africana y de la Red
Afrodescendiente de Venezuela (RAV), actual
C&oacute;nsul en New Orleans.
Nirva
Activista de la Red de Organizaciones
Camacho
Afrovenezolanas (ROA) y Fundadora del Cumbe de
Mujeres Afrovenezolanas.
Norma Romero Fundadora del Cumbe San Agust&iacute;n, activista de la
Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA).
Presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo para
las
Comunidades
Afrodescendientes
(CONADECAFRO).
Reina Arratia
Miembra fundadora de la Uni&oacute;n de Mujeres Negras y
de la Red de Organizaciones Afrovenezolana (ROA),
actual Embajadora en la Rep&uacute;blica de Guyana.
Reinaldo
Viceministro para &Aacute;frica, Fundador de la Fundaci&oacute;n
Bol&iacute;var
Afroamiga, y Director del Centro de Saberes
Africanos.
6
7
8
9
339
Ib&iacute;d, 87.
Organizaci&oacute;n Negra Centroamericana (ONECA),
&lt;http://www.observatoriocaue.com/html/centrodocumentacion/archivos2008/ONECA1mayo.pdf&gt;.
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10
Silvia Arratia.
Activista de la Red de Organizaciones
Afrovenezolanas (ROA) y el Cumbe de Mujeres
Afrovenezolanas. Coordinadora de la Comisi&oacute;n
Presidencial para la Prevenci&oacute;n y Eliminaci&oacute;n de
todas las formas de Discriminaci&oacute;n Racial y otras
distinciones en el sistema educativo venezolano.
Anexo 7: Acciones concretas de las organizaciones afrovenezolanas-Estado
A&ntilde;o
1999
2000
2000
2000
20022003
Caracterizaci&oacute;n
Movilizaci&oacute;n
Primera movilizaci&oacute;n conjunta entre la Uni&oacute;n de Mujeres Negras, la Fundaci&oacute;n
Afroam&eacute;rica y el resto de los colectivos. Presentaci&oacute;n de la propuesta afrovenezolana al proceso constituyente (1999). Centrada en: “el reconocimiento
hist&oacute;rico pol&iacute;tico y cultural de los africanos y africanas y sus descendientes; as&iacute;
como la reconsideraci&oacute;n de la propiedad colectiva de las tierras de los antiguos
cimarrones y cimarronas.” Esta propuesta no fue incluida.
En junio, se movilizan la Uni&oacute;n de Mujeres Negras, la Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica
y otros colectivos afros para fundar la ROA341.
Participaci&oacute;n de la ROA en el proceso Durban 2000-2001342
La ROA se moviliz&oacute; y present&oacute; ante el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica una
propuesta en el marco del Censo 2000, que consisti&oacute; en: tres preguntas sobre
las comunidades afrodescendientes,. 1-. &iquest;Cu&aacute;ntos somos?, 2-. &iquest;D&oacute;nde
estamos? Y 3-. &iquest;C&oacute;mo estamos?. Esta propuesta no fue aprobada.
5 de marzo de 2002, la ROA present&oacute; denuncias sobre el racismo en los
medios de comunicaci&oacute;n ante la Comisi&oacute;n Interamericana de Derechos
Humanos de la Organizaci&oacute;n de Estados Americanos (OEA).343
11 al 13 de abril del 2002. ROA tuvo participaci&oacute;n activa, con acciones de
calle, contra el golpe de Estado y reconquista del hilo constitucional contra el
fascismo y el racismo.
17 de diciembre de 2002, Movilizaci&oacute;n en Coro (Falc&oacute;n), en contra del paro
petrolero. Liderada entre otras: por Mar&iacute;a Chirino344, cultora afrovenezolana345.
Se trazaron como objetivos: “insertarse en los procesos de participaci&oacute;n en los diferentes
planes locales, regionales y nacionales como lo establece la constituci&oacute;n nacional. promover con la
demanda activa la asignaci&oacute;n de recursos de inversi&oacute;n en nuestras respectivas comunidades, contribuir
a la protecci&oacute;n del patrimonio cultural y natural de las comunidades afrovenezolanas como parte del
desarrollo sustentable. fomentar la organizaci&oacute;n de las comunidades afrovenezolanas para su inserci&oacute;n
en programas y proyectos locales, regionales y nacionales del pa&iacute;s seg&uacute;n lo establecido en los
art&iacute;culos 185 y 182 de la constituci&oacute;n bolivariana referidos a los consejos de planificaci&oacute;n p&uacute;blica”.
ROA, Frente nacional afrodescendiente apoya al candidato de la patria al cimarr&oacute;n Hugo Ch&aacute;vez
Fr&iacute;as,
(28/09/2012),
&lt;
http://movimientosocialafrovenezolano.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&gt;.
342
Reuni&oacute;n de las organizaciones y movimientos sociales afro en Chile, 3-4 de diciembre de 2000;
Reuni&oacute;n preparatoria, cap&iacute;tulo las Am&eacute;ricas, de la III Conferencia contra el racismo en Chile, 6-7 de
diciembre de 2000; III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminaci&oacute;n Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en Sud&aacute;frica, del 31 de agosto al 8 de septiembre de
2001.
343
Mijares, Martha, “Reflexiones para enfrentar el racismo en Venezuela” en Pol&iacute;ticas de Identidades
y Diferencias Sociales en Tiempos de globalizaci&oacute;n, (coord.) Daniel Mato, (Caracas, FACES-UCV,
2003): 72.
341
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2005
2005
2005
2007
2007
2007
La ROA y el Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas, desarrollaron unas jornadas
de trabajo con j&oacute;venes afrodescendientes en Yaracuy. Instal&aacute;ndose el cumbe
juvenil en esta localidad346.
La ROA participa en la redacci&oacute;n de la Ley org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n
Racial en los espacios la Asamblea Nacional.347
La ROA comienza una campa&ntilde;a de sensibilizaci&oacute;n sobre los temas afro,
denominada “la realfabetizacion”; dirigida a los altos dirigentes y funcionarios
del gobierno. A trav&eacute;s de la circulaci&oacute;n de art&iacute;culos, cartas e informes
producidos por los miembros de estas organizaciones.
La ROA se moviliza a la Asamblea Nacional, en la sesi&oacute;n ordinaria, para el
lanzamiento del decreto del D&iacute;a Nacional de la Afrovenezolanidad, el 10 de
mayo.
22 de abril, el Movimiento de Mujeres Afrodescendiente Reina Giomar tom&oacute;
de forma pac&iacute;fica de las instalaciones del Central Azucarero Veroes,
(Yaracuy). Piden el acceso a la tierra para su comunidad y sus familias. En
junio, iniciaron un proceso de rescate del fundo llamado La Aurora, con una
extensi&oacute;n de 46 hect&aacute;reas348.
La ROA y el Cumbe mujeres afrovenezolanas, se movilizaron y participa en la
instalaci&oacute;n del Subcomit&eacute; de Estad&iacute;sticas Afrodescendientes en el marco de la
elaboraci&oacute;n del nuevo modelo de Censo poblacional.
El 20 de marzo, la ROA march&oacute; a la Asamblea Nacional para entregar la
propuesta sobre la visibilizaci&oacute;n afro ante la de reforma constitucional, la cual
consisti&oacute; en la modificaci&oacute;n del Pre&aacute;mbulo constitucional349 y en la adhesi&oacute;n
de todo un cap&iacute;tulo XIX dedicado a los afrovenezolanos.350 Participaron m&aacute;s
de dos mil personas de todo el territorio nacional.
344
Fue unas de las fundadoras de la ROA por Falc&oacute;n, junto con el profesor Juan Ram&oacute;n Lugo y
Fulvia Polanco. Estuvo en marchas, movilizaciones para la inclusi&oacute;n del tema afro en la ley de
Educaci&oacute;n del 2009, tambi&eacute;n en el apoyo a la Reforma Constitucional y en la entrega del proyecto de
Ley Contra la Discriminaci&oacute;n Racial.
345
Red de Afrodescendiente de Venezuela (RAV), Mar&iacute;a Chirino subi&oacute; al cielo con su canto
revolucionario,
(19/01/2015),
http://redafrodescendientesdevenezuela.com/rav/rav/noticia_detalle.php?id=161
346
L&oacute;pez, Gabriel, miembro del cumbe Yaracuy-ROA, entrevistado por Yasm&iacute;n Corrales.
347
Izar, Gabriel. “Del olvido a la memoria”, 128.
348
Land&iacute;nez, Surbis y Ruette, Krisna, “Mujeres Afrodescendientes: en la lucha por la tierra”, 79-80.
349
“Propuesta en el pre&aacute;mbulo: “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e
invocando la protecci&oacute;n de Dios, el ejemplo hist&oacute;rico de nuestro Libertador Sim&oacute;n Bol&iacute;var y el
hero&iacute;smo y sacrificio de nuestros antepasados ind&iacute;genas, africanos y africanas y sus descendientes y
de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana” Arrieta, Enrique, Afrovenezolanidad y
Reforma Constitucional un debate impostergable, en Aporrea.org. (Caracas, 4/08/2007),
&lt;http://www.aporrea.org/actualidad/a40204.html&gt;
350
Cap&iacute;tulo XIX: De los derechos de las comunidades afrovenezolanas: ART.127. (Derecho a las
tierras comuneras). El Estado reconocer&aacute; la tierra de las comunidades afrovenezolanas como tierras
comuneras para el desarrollo sustentable, las cuales no ser&aacute;n a entes ni personas privadas,
garantizando la conservaci&oacute;n de los recursos naturales y su equilibrio ecol&oacute;gico. ART. 128. (Del
reconocimiento a la tradici&oacute;n espiritual). El Estado respetar&aacute; las tradiciones ancestrales de las y los
afrodescendientes como parte de la diversidad religiosa de nuestro pa&iacute;s. ART. 129. (De la
incorporaci&oacute;n de los aportes de los afrodescendientes en el sistema educativo). El Estado reconoce los
aportes morales, pol&iacute;ticos, culturales, espirituales, ling&uuml;&iacute;sticos y tecnol&oacute;gicos de las y los
afrodescendientes como elementos fundamentales para su incorporaci&oacute;n permanente en el sistema
educativo formal y no formal. ART.130.(De la protecci&oacute;n intelectual de los conocimientos
ancestrales). El Estado proteger&aacute; los conocimientos ancestrales de las y los afrovenezolanos
garantizando su protecci&oacute;n intelectual y prohibiendo el registro de patentes sobre sus saberes
ancestrales e innovadores por parte de organismos privados nacionales o extranjeros. ART. 131.
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Derecho de palabra otorgado a Nirva Camacho representante de la ROA, en la
Asamblea Nacional, donde solicit&oacute; que se legislara a favor de los derechos y
protecciones de los Afrodescendientes, en vista de que hist&oacute;rica y actualmente
se mantienen visos de discriminaci&oacute;n racial351.
El 8 de junio, la ROA particip&oacute; en los foros sobre la Ley Org&aacute;nica de
Educaci&oacute;n en distintos estados del pa&iacute;s.352
El 21 de agosto, la ROA organiz&oacute; jornadas de trabajo conjuntamente con el
Ministerio de Educaci&oacute;n en favor de la ley org&aacute;nica de educaci&oacute;n.353
Entre abril y junio, miembros de la ROA, y dem&aacute;s colectivos, entre ellos:
Nirva Camacho, Itala Scotto Dom&iacute;nguez, Mailing Berm&uacute;dez presentaron
ponencias sobre el racismo y la discriminaci&oacute;n en el marco de la formulaci&oacute;n
de la Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial354.
Los miembros de la ROA y la RAV, el movimiento social afrodescendiente en
pleno, extendieron a la canciller&iacute;a venezolana la propuesta del reconocimiento
afro en la fundaci&oacute;n de la Comunidad de Estados de Am&eacute;rica Latina y el
Caribe (CELAC), realizado en Caracas por parte del gobierno nacional355.
Campa&ntilde;as
La ROA envi&oacute; carta al Canciller Venezolano, Roy Chaderton solicitando la
firma del Protocolo facultativo de la Convenci&oacute;n para la eliminaci&oacute;n de todas
las formas de racismo y discriminaci&oacute;n racial en el marco de las Naciones
Unidas356.
Declaraci&oacute;n de Caracas, Campa&ntilde;a electoral Cimarrones Afrodescendientes por
la Revoluci&oacute;n a favor de Hugo Ch&aacute;vez357.
El 14 de septiembre, Cimarrones Afrodescendientes por la Revoluci&oacute;n
present&oacute; una denuncia ante el Consejo Electoral Nacional por la utilizaci&oacute;n de
elementos raciales en la propaganda electoral del candidato presidencial
Manuel Rosales con una tarjeta denominada Mi Negra358.
(Del establecimiento del mecanismo jur&iacute;dico para combatir el racismo). El estado establecer&aacute;
mecanismos jur&iacute;dicos para combatir cualquier forma de racismo y discriminaci&oacute;n racial. ART. 132.
(Del derecho de representaci&oacute;n pol&iacute;tica). Las comunidades afrovenezolanas tienen todo el derecho a la
participaci&oacute;n pol&iacute;tica. El estado garantizar&aacute; la representaci&oacute;n de diputadas y diputados
afrodescendientes de los distintos circuitos electorales geogr&aacute;ficamente demarcados por el m&aacute;ximo
organismo electoral. Arrieta Chourio, Enrique, “Afrovenezolanidad y Reforma Constitucional”,
351
Asamblea Nacional. Informe criterios generales para la formulaci&oacute;n de la Ley Org&aacute;nica contra la
Discriminaci&oacute;n
Racial,
(Caracas,
Asamblea
Nacional,
2011):
13.
&lt;
http://www.unes.edu.ve/bibliotecaunes/custodia/leyes/ley33.pdf&gt;
352
Prensa ROA-NE, Realizado foro sobre la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n en la Isla de Margarita,
(12/07/2009), &lt; http://www.aporrea.org/actualidad/n138541.html&gt;
353
Cumbe Comunicacional Neoespartano-ROA, Red de Organizaciones Afrovenezolanas desarrolla
estrategias en apoyo y defensa de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n, (21/08/2009), &lt;
http://www.aporrea.org/contraloria/n140938.html&gt;
354
Asamblea Nacional, Informe: Criterios generales para la formulaci&oacute;n”, 2011, 15.
355
Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, Afrodescendientes en Am&eacute;rica Latina y El Caribe, (Caracas, Editorial Trinchera y
Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica, 2013):
356
Mata, Gabriela, Di&aacute;logo con Jes&uacute;s “Chucho” Garc&iacute;a. Red de Organizaciones Afrovenezolanas,
Africanos y Asi&aacute;ticos, en Humania del Sur, a&ntilde;o 2, N&ordm; 3. (II Semestre, 2007): 143
357
Cimarrones
Afrodescendientes
por
la
Revoluci&oacute;n.
&lt;http://www.aporrea.org/actualidad/a27531.html&gt;
358
Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), Denuncian ante CNE discriminaci&oacute;n en propaganda Mi
Negra, (14/09/2006), &lt;http://www.aporrea.org/actualidad/n83628.html&gt;
118
2008
2010
2006
2009
2012
2013
2001
2001
2005
2006
2006
2007
2007
ROA da su apoyo solidario a la candidatura del Cimarr&oacute;n Mayor Arist&oacute;bulo
Izt&uacute;riz en las elecciones a la Alcald&iacute;a Mayor de Caracas.359
Campa&ntilde;a en solidaridad con el pueblo de Hait&iacute;.360
Esl&oacute;ganes
“&iexcl;Profundizar la Revoluci&oacute;n, Afrodescendiente en la Constituci&oacute;n!”
Canci&oacute;n “Soy Afro”, elaborada por Alexis Machado, cantada por el grupo
Eleggua. Es considerada como el himno de los afrodescendientes.
&iexcl;Vota el 7 de octubre por el candidato de la Patria, el Cimarr&oacute;n Comandante
Hugo Ch&aacute;vez por la construcci&oacute;n del socialismo!
&iexcl;Reconocimiento, Justicia, Desarrollo y Socialismo para los seres humanos de
ascendencia africana!
Eventos
La ROA realiza el I Encuentro Nacional Afrovenezolano donde construyen su
agenda pol&iacute;tica361.
La ROA efectu&oacute; del 12 al 16, el I Encuentro Nacional de Investigadores
Afrovenezolanos en Falc&oacute;n.
La ROA organiz&oacute; el I Encuentro Internacional Afrodescendientes y Pol&iacute;ticas
P&uacute;blicas, en Caracas.
La ROA organiz&oacute; el II Encuentro Internacional Afrodescendientes y
Transformaciones Revolucionarias en las Am&eacute;ricas y el Caribe, en Caracas,
con el apoyo del gobierno nacional.
Entre el 29 de junio y 1 de julio, la ROA organiz&oacute; I Encuentro Internacional
Mujer y Familia Afrodescendientes&quot;, en el auditorio del Ministerio de
Comunicaci&oacute;n (Caracas).
La ROA organiz&oacute; el III Encuentro Internacional Afrodescendientes y
Transformaciones Revolucionarias en las Am&eacute;ricas y el Caribe, auspiciado por
el gobierno nacional.
1 de septiembre. En la Universidad de los Andes (ULA-M&eacute;rida), se llev&oacute; a
cabo el Seminario Internacional Diversidad Cultural y Movimientos Sociales
en las Am&eacute;ricas: Trazando una alianza global alternativa. Con la coordinaci&oacute;n
de la Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica, (Venezuela), el Centro de Estudios de Asia,
&Aacute;frica y Di&aacute;sporas Latinoamericanas y Caribe&ntilde;as (ULA-Venezuela) y el
Equipo de Investigaci&oacute;n en Ciencia Social y Human&iacute;stica “Multiculturalismo y
Movimientos Sociales en Tiempos de Globalizaci&oacute;n” (Jap&oacute;n), con los
auspicios y cooperaci&oacute;n de la Sociedad Japonesa para la Promoci&oacute;n de la
Ciencia (JSPC), el Parlamento Andino (Venezuela) y la ONG Ecomtambor
(Colombia)362
Aporrea, “En virtud de las elecciones a la Alcald&iacute;a Mayor de Caracas”, (Caracas, 05/11/2008),
&lt;http://www.aporrea.org/contraloria/a66678.html&gt;
360
Arrieta, Enrique, “Red de Organizaciones Afrovenezolanas organiza Solidaridad con Hait&iacute;”,
(Caracas, 15/01/2010), &lt;http://www.aporrea.org/actualidad/n148843.html&gt;
361
Se deline&oacute; como objetivos estrat&eacute;gicos: Reforma constitucional para reconocer a las y los africanos
y sus descendientes como parte de nuestra nacionalidad, incorporar al Censo Nacional la dimensi&oacute;n
afrovenezolana para saber cu&aacute;ntos somos; d&oacute;nde estamos y c&oacute;mo estamos; abrir espacios en las
instituciones p&uacute;blicas; apoyar la Convenci&oacute;n sobre la Diversidad Cultural (UNESCO), profundizar la
lucha contra el racismo y la necesidad de adecuar el curr&iacute;culo del sistema educativo incorporando los
aportes pol&iacute;tico, morales, culturales, espirituales de las y los africanos y sus descendientes. Garc&iacute;a,
Jes&uacute;s,
Cumbe
cimarr&oacute;n
un
proyecto
para
la
vida,(22/10/214),
&lt;
http://www.comunaactiva.org.ve/?p=15445&gt;
362
Declaraci&oacute;n del Seminario Internacional Diversidad Cultural y Movimientos Sociales en las
Am&eacute;ricas. M&eacute;rida-Venezuela. En Revista Humania del Sur, A&ntilde;o 2, N&ordm; 3. Julio-diciembre, 2007
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Del 19-21 de noviembre, el gobierno junto a las organizaciones afro (ROA,
Fundaci&oacute;n Afroam&eacute;rica) realizaron el II Encuentro de Intelectuales de &Aacute;fricaAm&eacute;rica, en Caracas.
Del 17 al 20 de julio, la ROA organiz&oacute; el II Encuentro Nacional
Afrovenezolana, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, auspiciado por el
Ministerio del Poder Popular de la Cultura.363
Los j&oacute;venes de la RAV y la ROA, organizaron el I Encuentro de J&oacute;venes
Afrodescendientes en Caracas, con la participaci&oacute;n de m&aacute;s de 40 miembros
venidos de Yaracuy, Aragua, Falc&oacute;n, Carabobo, Miranda, Distrito Capital y
Vargas. Auspiciado por el Instituto Nacional de la Juventud.364
19 al 22 de junio, la ROA y la RAV conjuntamente con otros colectivos afro e
instituciones p&uacute;blicas, llevaron a cabo en el Hotel Alba Caracas, el IV
Encuentro Internacional de Afrodescendientes y Transformaciones
Revolucionarias, apoyado por el gobierno nacional (Vicepresidencia de la
Asamblea Nacional y la canciller&iacute;a venezolana)365
Instituciones creadas
Se crea la oficina de Enlace con comunidades afrodescendientes dentro del
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Primera instituci&oacute;n
gubernamental hacia los afrovenezolanos, desde la gesti&oacute;n cultural.
A trav&eacute;s del decreto presidencial n&deg; 3645 se crea la Comisi&oacute;n Presidencial para
la Prevenci&oacute;n y Eliminaci&oacute;n de todas las Formas de Discriminaci&oacute;n Racial y
otras Distinciones en el Sistema Educativo.
Se crea la c&aacute;tedra Libre &Aacute;frica en la Universidad Bolivariana de Venezuela,
conjuntamente con el Viceministerio para &Aacute;frica de la Canciller&iacute;a venezolana.
En la actualidad hay m&aacute;s de 20 universidades del pa&iacute;s donde se ha extendido la
c&aacute;tedra libre &Aacute;frica.
Se constituye el Subcomit&eacute; de Estad&iacute;sticas para la Poblaci&oacute;n Afrodescendiente
en el Instituto Nacional de Estad&iacute;stica.
Se crea la Subcomisi&oacute;n de Legislaci&oacute;n, Participaci&oacute;n, Garant&iacute;as, Deberes y
Derechos de los Afrodescendientes en la Asamblea Nacional.
El gobierno pas&oacute; a llamar a la autopista Centro Occidental Rafael Caldera en
Yaracuy, como Autopista Cimarr&oacute;n Andresote366 .
Se crea la Universidad Polit&eacute;cnica Bolivariana Argelia Laya (Uptbal) en
Barlovento, (Miranda). En honor a la feminista afrovenezolana, Argelia Laya.
La Defensor&iacute;a del Pueblo promovi&oacute; la creaci&oacute;n de las Defensor&iacute;as Educativas
Ind&iacute;genas y afrodescendientes con pertinencia cultural, con la Direcci&oacute;n
General de Educaci&oacute;n Intercultural del MPPE.
Lanzamiento del Instituto de Investigaciones Estrat&eacute;gicas sobre &Aacute;frica y su
Di&aacute;spora (Centro de Saberes Africanos). Se inscribe en las aspiraciones de la
Declaraci&oacute;n de Nueva Esparta de la II Cumbre Am&eacute;rica del Sur- &Aacute;frica (ASA)
y en el Plan de Implementaci&oacute;n ASA 2010-2015.
363
Declaraci&oacute;n del II Encuentro Nacional Afrovenezolano, del 17 al 20 de julio de 2008, &lt;
http://afrocubaweb.com/news/venezuela/redafrovenezolana.htm&gt;
364
Encuentro
de
J&oacute;venes
Afrodescendientes,
&lt;http://juventud.psuv.org.ve/temas/actividades/encuentro-de-jovenesafrodescendientes/#.VZav3Rt_Oko&gt;
365
Garc&iacute;a, “Afrodescendientes en Am&eacute;rica Latina”, 87.
366
Rodr&iacute;guez, Mariana, Cambian nombre a la autopista Rafael Caldera de Yaracuy, (Caracas, El
Universal, 31 de mayo de 2009), &lt;http://www.eluniversal.com/2009/05/31/pol_art_cambian-nombrea-la_1411899&gt;
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Se aprueba la Ley Org&aacute;nica contra la Discriminaci&oacute;n Racial
Comienza el Primer Diplomado en Saberes Africanos en el Instituto de
Investigaciones Estrat&eacute;gicas sobre &Aacute;frica y su Di&aacute;spora
2012 A trav&eacute;s del Decreto n.&deg; 8.860 se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo
de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela
Fuente: Prensa ROA, Prensa RAV, Enrique Arrieta, Surbis Land&iacute;nez-Krisna Ruette,
Informe de la Asamblea Nacional, Gabriela Mata, Agencia Bolivariana de Noticias
(ABN), Revista Humania del Sur A&ntilde;o 2, N&ordm; 3, J&oacute;venes Revolucionarios
Afrodescendientes de Venezuela (JRAV)367 Jorge Guerrero y Di&oacute;genes D&iacute;az368.
Informe Nacional sobre la eliminaci&oacute;n de todas las formas de discriminaci&oacute;n racial
(2012)369; Informe anual de la Defensor&iacute;a del Pueblo (2012),370
Anexo 8: Redes afro articuladas internacionalmente de la d&eacute;cada del 2000
Alianza
Estrat&eacute;gica En el 2000, se crea una red regional en el marco preparativo de
Afrolatinoamericana371 la III Conferencia Universal contra el Racismo en Costa Rica.
Constituida por ONGs, redes nacionales e internacionales,
institucionales y l&iacute;deres de movimientos de Brasil, Venezuela,
Uruguay, Argentina, Ecuador, Per&uacute;, Nicaragua, Costa Rica y
Colombia. 372
Consulta Interagencial En junio del 2000, se funda “un grupo de instituciones
sobre
internacionales de desarrollo que con el prop&oacute;sito de resolver
Raza en Am&eacute;rica los problemas de discriminaci&oacute;n racial, exclusi&oacute;n social y otros
Latina (IAC)
problemas vinculados a las poblaciones afrodescendientes de
Am&eacute;rica Latina.” Sus principales miembros son “BM, BID, la
Fundaci&oacute;n Interamericana (IAF), el Departamento Brit&aacute;nico para
el Desarrollo Internacional, la Organizaci&oacute;n Panamericana de la
Salud, la Fundaci&oacute;n Ford y la Comisi&oacute;n Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA.373
367
J&oacute;venes Revolucionarios Afrodescendientes (JRAV) , Declaraci&oacute;n del Congreso Nacional de
Juventudes Afrovenezolanas “Por la Vida y la Paz”: Rumbo a la construcci&oacute;n de un plan nacional de
la juventud Afrovenezolana (Barlovento, JRAV,16 al 18 de Mayo de 2014):
&lt;https://kafungabarlovento.wordpress.com/&gt;
368
D&iacute;az, Di&oacute;genes “Desaf&iacute;os, disputas y oportunidades del Movimiento Afrodescendiente en
Venezuela”, 300-301.
369
Ib&iacute;d, “Informe consolidado de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela”, 12-15370
Defensor&iacute;a del Pueblo de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela, Informe Anual, (Caracas,
defensor&iacute;a del pueblo, 2012): 290-297.
371
Definida como un pacto de instituciones nacionales, transnacionales, redes nacionales y
transnacionales, cuyo objetivo principal es aglutinar a los l&iacute;deres afrodescendientes para que, de forma
colectiva, act&uacute;en coordinadamente bajo una direcci&oacute;n pol&iacute;tica cuya meta ha de ser la construcci&oacute;n de
resoluciones a incluir en la Declaraci&oacute;n y Plan de Acci&oacute;n de la Conferencia Mundial contra el
racismo.
372
D&iacute;az, Di&oacute;genes, “Afrodescendientes en la construcci&oacute;n de di&aacute;logos entre Venezuela y &Aacute;frica” en
Venezuela y &Aacute;frica haciendo di&aacute;logos, Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asi&aacute;ticos,
Revisa Humania del Sur, A&ntilde;o 7, N&ordm; 12. Enero-junio, (I Semestral, 2012) 88,
&lt;http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35888/3/articulo5.pdf&gt;
373 Dialogo Interamericano, Informe: Relaciones Raciales, 6.
121
Red
de
J&oacute;venes En el 2001, se crea una red de j&oacute;venes en aras de participar en
Afrodescendientes de los espacios internacionales, regionales, nacionales y espacios
Am&eacute;rica del Sur
democr&aacute;ticos participativos.374. Integrada por m&aacute;s de 19
organizaciones de 10 pa&iacute;ses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Per&uacute;, Uruguay y Venezuela375.
Red Iberoamericana de En el 2001 se funda un espacio de cooperaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n
Juventud Ind&iacute;gena
conformado por personas e instituciones, organizaciones de la
y
Afrodescendiente sociedad civil encargadas de atender asuntos relacionados con la
(REJINA)
juventud ind&iacute;gena y afrodescendiente. Integrada por Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Espa&ntilde;a, Guatemala,
M&eacute;xico, Panam&aacute;, Paraguay, Per&uacute;, Rep&uacute;blica Dominicana y
Venezuela376.
Parlamento Negro de En el 2005, en el marco del III Encuentro de Parlamentarios de
las Am&eacute;ricas
las Am&eacute;ricas y el Caribe se fund&oacute; este foro, como un espacio de
creaci&oacute;n y articulaci&oacute;n e incidencia pol&iacute;tica afro.377 Integrado por
los parlamentarios de 22 pa&iacute;ses: Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Canad&aacute;, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panam&aacute;, Per&uacute;, Puerto
Rico, la Rep&uacute;blica Dominicana, Santa Luc&iacute;a, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.378
C&iacute;rculo de Juventud En el 2009, surge en Brasil. La integran 29 organizaciones de 12
Afrodescendiente de pa&iacute;ses: de Argentina, Brasil, Canad&aacute;, Colombia, Costa Rica,
las Am&eacute;ricas (CJA)
Estados Unidos, Guatemala, Hondura, Panam&aacute;, Per&uacute;, Rep&uacute;blica
Dominicana y Uruguay.379
Articulaci&oacute;n Regional En el 2011, como parte de las diferencias ideol&oacute;gicas surgidas
Afrodescendiente en entre los afrodescendientes en la regi&oacute;n, se crea la ARAAC para
Am&eacute;rica Latina y el articular a las redes progresistas que se oponen tanto al racismo
Caribe (ARAAC)
como al imperialismo y a la globalizaci&oacute;n neoliberal
capitalista.380 Integrado por organizaciones afro de Colombia,
Rep&uacute;blica Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Ecuador
y Venezuela381.
374
Red de J&oacute;venes Afrodescendientes de Am&eacute;rica del Sur, Declaraci&oacute;n de la Red de J&oacute;venes
Afrodescendientes de Am&eacute;rica del Sur, en Noticias de Am&eacute;rica Latina y el Caribe,(Adital, 26/10/2011)
&lt; http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&amp;cod=61765&gt;
375
Marta Rangel y Fabiana Del Popolo, Juventud afrodescendiente en Am&eacute;rica Latina: realidades
diversas y derechos (in)cumplido, En Centro Latinoamericano y Caribe&ntilde;o de Demograf&iacute;a, Comisi&oacute;n
Econ&oacute;mica
para
Am&eacute;rica
Latina
y
el
Caribe
(CEPAL):41-42.&lt;
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/0/45610/informe_afro.pdf&gt;
376
Red Iberoamericana de Juventud Ind&iacute;gena y Afrodescendiente (REJINA), &iquest;Qui&eacute;nes somos?,
&lt;https://redrejina.wordpress.com/quienes-somos/&gt;
377
Blogg Parlamento
Negro,
Constituci&oacute;n
del
Parlamento
negro
(15/6/2008):
&lt;http://parlamentonegro.blogspot.com/2008/06/constitucin-del-parlamento-negro.html&gt;
378
Prensa Hoy Digital, Inauguran en Costa Rica Parlamento Negro (San Jos&eacute; de Costa Rica, Hoy
Digital, 1/09/2005):&lt; http://hoy.com.do/inauguran-en-costa-rica-parlamento-negro-2/&gt;
379
Minga Informativa de los Movimientos Sociales, “Posici&oacute;n de juventudes afrodescendientes de las
Am&eacute;rica”
(Brasil,
1
de
abril
de
2009)
en
&lt;http://www.movimientos.org/es/show_text.php3%3Fkey%3D14205&gt;
380
Vale decir que producto de tres reuniones, Ecuador (2010), Venezuela (2011) y Cuba (2012).
381
Garc&iacute;a, Jes&uacute;s, &iquest;Afrodescendientes en la CELAC? (Barlovento, Diario la Voz, 26/01/2014): &lt;
http://www.diariolavoz.net/2014/01/26/afrodescendientes-en-la-celac/&gt;
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Anexo 9: Directrices y Objetivos Generales del Plan de Desarrollo Econ&oacute;mico y
Social de la Naci&oacute;n 2007-2013
Directrices
Objetivos Generales
La nueva &eacute;tica I. Crear una s&oacute;lida arquitectura &eacute;tica de valores que conformen la
socialista 382
Naci&oacute;n, la Rep&uacute;blica y el Estado moral-socialista.
La
suprema II Reducir la miseria a cero y acelerar la disminuci&oacute;n de la
felicidad
pobreza; Transformar las relaciones sociales de producci&oacute;n
social383
construyendo las de tipo socialista basada en la propiedad social;
Fortalecer las capacidades b&aacute;sicas para el trabajo productivo;
Promover una &eacute;tica, cultura y educaci&oacute;n liberadoras y solidarias y
Profundizar la solidaridad con los excluidos de Am&eacute;rica Latina y
el Caribe.384
Democracia
III. Alcanzar irrevocablemente la democracia protag&oacute;nica
protag&oacute;nica
y revolucionaria, en la cual la mayor&iacute;a soberana personifique el
revolucionaria385 proceso sustantivo de toma de decisiones; Construir la base
sociopol&iacute;tica del Socialismo del siglo XXI; Formar una nueva
cultura pol&iacute;tica basada en la conciencia solidaria del ciudadano,
de sus derechos y responsabilidades; Construir un sector p&uacute;blico
al servicio del ciudadano que conduzca a la transformaci&oacute;n de la
sociedad y Ampliar los espacios de participaci&oacute;n ciudadana en la
gesti&oacute;n p&uacute;blica.386
Modelo
IV. Desarrollar el nuevo modelo productivo end&oacute;geno como base
productivo
econ&oacute;mica del socialismo del siglo XXI y alcanzar un crecimiento
387
socialista
sostenido; Incrementar la soberan&iacute;a alimentaria y consolidar la
seguridad alimentaria; Fomentar la ciencia y la tecnolog&iacute;a al
servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en el acceso
al conocimiento; y Desarrollar la industria b&aacute;sica no energ&eacute;tica, la
manufactura y los servicios b&aacute;sicos.388
382
Tiene como misi&oacute;n la superaci&oacute;n de la &eacute;tica del capital y se centra en la configuraci&oacute;n de una
conciencia revolucionaria de la necesidad de una nueva moral colectiva, que s&oacute;lo puede ser alcanzada
mediante la dial&eacute;ctica de la lucha por la transformaci&oacute;n material de la sociedad y el desarrollo de la
espiritualidad de los que habitamos en este hermoso espacio de tierra que es Venezuela”. En ese
sentido, enfrenta los siguientes desaf&iacute;os: La necesaria superaci&oacute;n positiva de la miseria y la pobreza
material y espiritual; la construcci&oacute;n de un Estado &eacute;tico; civilidad; creaci&oacute;n de una institucionalidad y
tolerancia activa militante.
383
Se refiere a “la visi&oacute;n de largo plazo que tiene como punto de partida la construcci&oacute;n de una
estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social,
productivo, socialista, humanista end&oacute;geno donde todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo
que dec&iacute;a Sim&oacute;n Bol&iacute;var: “La suprema felicidad social”
384
Ib&iacute;d. 25.
385
Se fundamenta en el republicanismo y el bolivarianismo. En &eacute;sta, la soberan&iacute;a reside
intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constituci&oacute;n
y en la ley e indirectamente mediante el sufragio, por los &oacute;rganos que ejercen el Poder P&uacute;blico.
386
Ib&iacute;d, 37.
387
Se entiende como “la producci&oacute;n en la b&uacute;squeda de lograr trabajo con significado se orientar&aacute;
hacia la eliminaci&oacute;n de la divisi&oacute;n social del trabajo, de su estructura jer&aacute;rquica actual y a la
eliminaci&oacute;n de la disyuntiva entre satisfacci&oacute;n de necesidad y producci&oacute;n de riqueza. El modelo
productivo responder&aacute; primordialmente a las necesidades humanas y estar&aacute; menos subordinado a la
reproducci&oacute;n del capital.” Ib&iacute;d. 43.
388
Ib&iacute;d. 51.
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La
nueva V. Profundizar la cohesi&oacute;n y la equidad socioterritorial;
geopol&iacute;tica
Desconcentrar actividades y poblaci&oacute;n; Aprovechar las fortalezas
nacional389
regionales creando sinergia entre ellas;. Hacer posible una ciudad
incluyente con calidad de vida; Proteger espacios para conservar
el agua y la biodiversidad; Elevar los niveles de conciencia
ambiental en la poblaci&oacute;n; Preservar los equilibrios de los
ecosistemas ricos en biodiversidad; Alcanzar un modelo de
producci&oacute;n y acumulaci&oacute;n ambientalmente sustentable; Disminuir
el impacto ambiental de la intervenci&oacute;n humana y Recuperar los
suelos y cuerpos de agua degradados.390
Venezuela:
Convertir a Venezuela en una potencia energ&eacute;tica regional y
potencia
fortalecer la integraci&oacute;n energ&eacute;tica latinoamericana y caribe&ntilde;a.
energ&eacute;tica
Acelerar la siembra de petr&oacute;leo, profundizando la internalizaci&oacute;n
mundial391
de los hidrocarburos para fortalecer la diversificaci&oacute;n productiva
y la inclusi&oacute;n social.
La
nueva Fortalecer la soberan&iacute;a nacional acelerando la conformaci&oacute;n del
geopol&iacute;tica
bloque geopol&iacute;tico regional y de un mundo multipolar;
internacional392. Diversificar las relaciones pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y culturales, de
acuerdo con el establecimiento de &aacute;reas de inter&eacute;s geoestrat&eacute;gicas
y Profundizar el di&aacute;logo fraterno entre los pueblos, el respeto de
las libertades de pensamiento, religi&oacute;n y la autodeterminaci&oacute;n.393
389
En Venezuela, las actividades econ&oacute;micas han sido hist&oacute;ricamente inducidas desde los pa&iacute;ses
hegem&oacute;nicos del sistema mundial, estableciendo un modelo econ&oacute;mico altamente dependiente de
intereses de poder favorables a la desnacionalizaci&oacute;n y a la escasa diversificaci&oacute;n productiva.
390
Ib&iacute;d. 71.
391
Se sustenta sobre la base El acervo energ&eacute;tico que posee nuestro pa&iacute;s posibilita el logro de una
estrategia de desarrollo nacional que combine el uso soberano del recurso natural con la integraci&oacute;n
energ&eacute;tica regional y mundial favorable a este proyecto nacional, convirtiendo a nuestro pa&iacute;s, en el
mediano plazo, en una potencia energ&eacute;tica con influencia mundial
392
En la actualidad, Venezuela recuper&oacute; su independencia y soberan&iacute;a en la formulaci&oacute;n de su agenda
internacional. Las nuevas circunstancias presentes determinan que Venezuela avance hacia una nueva
etapa en la geopol&iacute;tica mundial, fundamentada en una relaci&oacute;n estrat&eacute;gica de mayor claridad en la
b&uacute;squeda de objetivos de mayor liderazgo mundial. Ib&iacute;d. 88.
393
Ib&iacute;d.98.
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