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Introducción 

La presente monografía tiene su origen en l a  investigación "Afrodescendientes 

en Uruguay" real izada en el marco del Taller de Cultura de la L icenciatura en 

Sociología de la Facultad de C iencias Sociales, coordinado por los profesores Fel ipe 

Arocena y Sebastián Aguiar, en los años 2006-2007. Dicha investigación fue un 

producto colectivo del trabajo  de Li l  Vera y Juan Cri stiano. Se realizaron 1 5  entrevistas 

en profundidad a personas que se autodefinen como negros, afrodescendientes o afro

uruguayos. En el la se real izó e l  estudio de tres ejes temáticos : " La identidad afro

uruguaya", "Raci smo y discriminación racial" y " Reconocimiento y pol ítica de la 

identidad " .  La muestra buscó la heterogeneidad permitiendo que hubiera variación en 

algunas variables relevantes como son edad, género y pariicipación en organizaciones 

etno-raciales. Además se participó en diversas actividades real izadas por la colectividad 

afro-uruguaya como ser: el "Día del candombe la cultura afro-uruguaya y la equidad 

racia l " ,  día del Patrimonio, cuerda de tambores en su recorrido semanal por un barrio 

montevideano, cumpleaños de la instituc ión afro-uruguaya más antigua ACSUN 

(Asociación Cul tural y Soc ial Uruguay Negro), una clase de un tal ler de canc lombe en 

ACSUN, además de una extensa revisión ele la bibl iografía escrita sobre el tema. 

A part ir  de un nuevo anál is is  de los datos recogidos para la investigación 

anterior este trabaj o  se propone comprender los procesos de configuración identitaria 

que surgen en la sociedad uruguaya contemporánea, y en particular en el espacio 

referencial etno-racial .  El objetivo de este trabajo  es caracterizar e l  proceso de 

configuración identitaria que atraviesan los afro-uruguayos. En part icular se anal izan las 

diferencias y s imi l i tudes en la construcción de una identidad cultural a partir de lo etno

racial entre aquel los afro-uruguayos que participan en organizaciones etno-raciales y 

aquel los que no. 

En e l  año 2006, la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) incluyó 

una pregunta encauzada a identificar la ascendencia etno-racial de la población.  Según 

el último relevamiento acerca de la ascendencia  que creen tener los uruguayos ( INE, 

2006), las personas que dec lararon tener ascendencia afro o negra alcanzan a 9, 1 % de 

la población, es decir  cerca de 280.000 personas. A partir de estos datos es claro que los 

afro-uruguayos constituyen una minoría  etno-rac ial muy sign ificativa de la población 

uruguaya. Además sus organizaciones y expresiones culturales como e l  candombe y las 



" l lamadas" o las rel igiones afro, en los últ imos años han cobrado notoria visib i l idad en 

1uestra sociedad. Es por este conj unto de razones que considero pertinente ocuparme 

el proceso de construcción identitaria de este colectivo. 

Sostengo que la identidad afro-uruguaya se nutre básicamente de dos elementos : 

por un lado de un conj unto de tradiciones particulares l egadas por los africanos que 

l l egaron a nuestro territorio y por otro lado de la experiencia de discriminación y 

opresión sufrida por e l  colectivo. Entre las tradiciones particulares del colectivo el  

candombe y las " l l amadas", son mencionadas por todos los entrevistados. Algunos afro

uruguayos se sienten preocupados de que en el imaginario colectivo la única 

manifestación cultural negra visible sea el candombe. Como forma de ampl iar esta 

visión mencionan otras expresiones culturales afrodescendientes, como la poesía, 

pintura, dramaturg ia, escultura, etc. Los ancestros comunes son considerados como una 

parte fundamental de su identidad etno-racial , adquieren relevancia en cuanto son los 

transmisores autorizados de una compleja  herencia cultural .  Aparece también la 

referencia a un territorio (África) considerado como símbolo de la identidad colectiva. 

Con respecto a la experiencia de opresión y discriminación padecida por el 

colectivo, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Ampl iada realizada por el fNE 

(2006) señalan que los afro-uruguayos presentan una si tuación netamente adversa en 

todos los indicadores relativos al  desempeño educativo y económico, lo que muestra 

una clara situación de discriminación estructural . La discriminación también se 

manifiesta en los di stintos ámbitos de la vida cotidiana (escuela, l iceo, bailes, trabajo,  

bares, etc .) .  No hubo un solo entrevistado que no contara algún caso de discriminac ión 

racial padecida en algún momento de su vida. 

La colectividad afro-ur uguaya vive actualmente un proceso de cuestionamiento 

identitar io ,  una deconstrucción y reconstrucción de su identidad. En este proceso se 

mani fiestan dos tensiones básicas. Aspiran a ser iguales al resto de la población, 

manifestando la tendencia a la homogeneización social . Pero al  m ismo tiempo luchan 

por mantener sus tradic iones culturales particulares, exigen el reconocimiento de sus 

aportes a la música, l iteratura, artes p lásticas, así como en las luchas independentistas y

en la construcción del país (reivindicando sus propios héroes, como Ansina) .  
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Antecedentes 

Recientes artículos pub l icados por Fel i pe Arocena (2006) y (2008 )  anal izan 

cómo grupos étnicamente discriminados están desan·ol l ando diferentes estrategias de 

resistencia  cultural . E l  primer aiiículo (2006) se ocupa del p roceso mediante el cual los 

movimientos afro-brasi leños y las poblac iones i ndígenas de Brasi l  l ucl1ai1 contra la 

di scriminación, desarro l l ando sus propias identidades culturales y desmitificando e l  

m ito de  la  democracia racial  brasi leña. También anal iza lo que sucede en  Perú y Bol iv ia 

donde está ocurriendo algo s imi lar con las poblaciones indígenas, l levando a un 

conflicto con altos niveles de tensión y confrontación pol ítica. Arocena señala que a 

pesar de las espec ificidades de los tres países, una perspectiva comparada muestra que 

comparten un problema común: las culturas tradicionalmente discriminadas y 

subordinadas están en un proceso de l ucha contra la asimi lación a una nacionalidad 

dominante, percibida por estos grupos marginados como opuesta a la d iversidad. E l  

autor extrae las siguientes conclusiones del anál is is compai·ado de los tres países: 1 )  No 

se trata de una coincidencia el hecho de que en d iferentes contextos sociales, h istóricos 

y demográficos corno son los de Bras i l ,  Bol ivia y Perú, y en apenas una década, la 

estrategia de asimi lac ión a través del mestizaje  haya sido seriamente cuestionada. 

Actualmente el multicultural ismo se está convi rt iendo en la estrategia principal para la 

integración de las d iferentes culturas dentro de un país, estado o territorio.  2)  Los 

grupos étnicos en Bras i l ,  Bol ivia y Perú que tanto han sufrido la discriminación, están 

construyendo sus nuevas identidades en oposición a la dominación blanca. Estas nuevas 

identidades están basadas en d iferentes sistemas de símbolos, construidos a part ir de 

antiguos héroes étnicos, re l igiones alternativas, mitos, autonomía territorial, música, y 

apariencia f ísica (color de piel ,  fenoti po). 

En el artículo de (2008)  Fel ipe Arocena j unto a Jessica E lfstrom anal izan la 

radical transformación que va desde la concepción del país (Brasi l )  como una 

democracia racial, hacia el Estatuto de la igualdad racial .  Se trata del pasaje  de la idea 

de un país que sobre la  base de la mixtura entre indígenas, afro-brasi leños y 

descendientes de europeos construyó una sociedad sin problemas de d iscriminac ión, al 

reconocimiento incluso por e l  Estado de que el racismo es un problema del cual hay que 

ocuparse con pol íticas públ icas. En esta transformación han jugado un rol preponderante 

las organizaciones que conforman el movimiento social afro-brasi leño. 
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Rec ientemente se han publi cado algunos trabajos de investigación que nos 

revel an transformaciones importantes en e l  espacio etno-racial de los uruguayos 

siguiendo tendenci as s imi lares a las descriptas por Fel ipe Arocena para Brasi l ,  Bol ivia y 

Perú. La sociedad uruguaya también es una sociedad multicultural .  

En una i nvestigación coordinada por Fel ipe Arocena y Sebastián Aguiar (2007) 

se estudiaron 1 1  comunidades culturales que forman parte de nuestra sociedad 

uruguaya. De ese trabajo surge un Uruguay con grupos étnicos variados, colectividades 

con costumbres diversas, lenguaj es d iferentes, rel ig iones y tradiciones heterogéneas. Se 

señala que desde el nacimiento de nuestro país hasta prácticamente fines del siglo XX la 

estrategia seguida por el Estado hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes fue 

de exterminio, esclavismo o segregación y nunca se l as consideró parte integrante de 

nuestra nación o nuestra identidad uruguaya. Sin embargo, mani fiestan los autores que: 

"a part i r  del siglo XXI, como efecto de lo que está ocurriendo en los países vecinos y en 

buena parte del mundo, el Estado uruguayo está adoptando un comienzo de estrategia de 

multicultural ismo hacia los afrodescendientes y hacia los descendientes de charrúas, 

valorando su diversidad, reconociéndolos como paiie de la historia nacional y de 

nuestra identidad como país, y elaborando pol íticas antidiscriminatorias" (F.  Arocena y 

S .  Aguiar, 2007, pág 223 ) .  De acuerdo con este trabajo, parece claro que existe un 

proceso de cuestionamiento y redefinic ión etno-racial en nuestra sociedad uruguaya 

contemporánea. 

Otras dos investigaciones real izadas por Ignacio Pardo (2002) y Mónica Olaza 

(2006) anal izan ese proceso de cuestionamiento y redefinición identitaria que atraviesan 

los afro-uruguayos. 

Ignacio Pardo (2002) real izó 1 8  entrevistas a integrantes de la organización 

Mundo-Afro con e l  objetivo de conocer la autopercepción que tienen de Ja organización 

y de sí mismos. Así como también se ocupó de estudiar de qué modo elaboran esa· 

autopercepción, cómo se apoyan en otros di scur sos para construir la, cuál es Ja 

percepción que tienen de la  sociedad uruguaya, qué posiciones asumen ante los 

potenciales confl ictos de esa sociedad y cómo resuelven Jos di lemas identitarios que se 

l es presentan. Del anál is is  del discurso de los entrevistados surge que una porción 

importante del di scurso emanado de los integrantes de la organización se encuentra 

dedicado a poner de manifiesto que en nuestro país existe racismo. Este discurso 

responde a otro que afirmaría que, si bien en otros países hay racismo, eso no ocurre con 

singular fuerza en Uruguay y donde la discriminación racial es únicamente producto de 
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algún i nd ividuo aislado y desviado. Otro aspecto a destacar es que e l  d iscurso 

mundoafrista refiere de modo constante al logro de mejoras materiales (que permitan e l  

ascenso en la  estructura social) a l  conjunto de los afro-uruguayos. Pardo considera que 

M undo Afro se aproxima más a la  definición de grupo de presión, que a la  de 

movimiento socia l  alternativo. E l  grupo de p resión aboga por el ascenso de sus 

miembros (o del grupo en nombre del que habla) en la  estructura social . En tanto que 

los movimientos sociales alternativos buscan la transformación radical de dicha 

estructura. Los logros alcanzados por la  organización son parte fundamental en la 

definición de su identidad colectiva. Perciben como algo muy importante para el 

colectivo el  reconocimiento por parte del Estado que se expresa en la concreción de 

políticas públicas específicas, así como en el reconocimiento de la institución como 

interlocutor válido. En el discurso aparece un cuestionamiento a los contenidos de los 

programas de historia nacional de la  educación fornrnl .  Manifiestan que existe una 

invisib i l idad del aporte afro en la construcción del país, que se expresa en la falta de 

reconocimiento de la  participación de los afrodescendientes en la gesta art iguista y en la 

guena de independencia. Otro aspecto percibido como parte fundamental de la  

organ ización es  la difusión de  expresiones culturales africanas y afro-uruguayas . 

Señalan tener desconfianza frente a la masificación del candornbe, perciben un 

vaciamiento de contenido consecuencia de su apropiación por la población blanca. 

Pardo entiende que al buscar que lo africano y afro-uruguayo no quede sometido por las 

condiciones sociales, en el olvido o vaciado de contenido se forma una identidad de 

resistencia en el sentido uti l izado por Manuel Castel ls .  Dicho investigador anal izó el 

peso que tiene lo  etno-racial (ser negro) y lo  nacional ( ser uruguayo) en la construcción 

de la  identidad de los entrevistados, concluyendo que predomina la postura que 

considera a los afrodescendientes o negros como parte del nosotros común que 

conforma la nación y no corno un grupo aparte. 

Mónica O laza (2006) anal iza cómo los impactos de la global ización a nivel 

local, contribuyen a la generación de crisis en e l  mundo agrario, formación de ciudades 

y fábricas globales, subordinación del proceso productivo a los movimientos del capital 

global , desempleo estructural, exclusión y dist intas formas de discriminación. Estas 

transformaciones favorecen la desintegración social, remueven la identidad cultural que 

fuera construida por las él ites de poder desde l a  formación del Estado-nación. Esto abre 

espacios para expresiones multiculturales, relegadas del reconocimiento y partic ipación 

en la construcción de las representaciones colectivas. En este contexto, al que cabe 
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agregar el proceso de apertura democrática que vivió nuestro país desde mediados de 

los '80, emergen los afro-uruguayos como actor colectivo organizado desde los sectores 

subalternos de la cultura. Los afro-uruguayos defienden y reivindican su cultura y su 

aporte al i maginario colectivo. En su l ucha buscan hacerse visibles, en una sociedad que 

amalgamó a los d iversos sectores a través del Estado, pero al costo de la  

homogeneización y la  fidel idad obstacul izando otro t ipo de lealtades como ser la étnica. 

Al resquebraj arse esa hiperintegración, que se basó en la homogeneidad, lealtad y 

amortiguación de los confl ictos, éstos se reeditan en un nuevo contexto h istórico. 

Sostiene que el reposic ionamiento de lo afro-uruguayo en nuestra sociedad se percibe:  

1 )  a través de la  presencia  de organizaciones que reivindican sus aportes en el marco 

general de los sectores discriminados, 2) en la presencia en el ámbito musical, de 

instrumentos como el tambori l y las sal idas de " l lamadas" por distintos barrios 

montevideanos, expresión c lara del legado cul tural afro-uruguayo. 

Tomando como contexto societal a la global ización investiga la existencia de 

cambios en la i dentidad cultural de los afro-uruguayos, anal izada desde la vivencia y 

subjet ividad de los propios actores. Para cumpl i r  con sus objetivos de investigación 

real izó cuatro grupos de discusión con miembros de Mundo Afro, ACSUN y CECAO. 

Del anál is is  de los grupos de discusión surgen distintos componente que fueron 

identificados como identitarios por los participantes en los grupos. El tamboril es visto 

como nexo para ser reconoci do por la sociedad, al ser considerado hoy como algo 

uruguayo, si bien lo  es, pertenece y proviene de los afrodescendientes. Es símbo lo de 

alegría, l i bertad, denuncia y conexión con sus orígenes. E l  candombe también es 

percibido como un componente identitario primordial, esta danza era y es parte de los 

rituales afro-uruguayos pero, sienten que no se capta la esenc ia de la danza; por parte de 

la cultura blanca hegemónica. Sostienen que no se conoce su historia que es parte del 

legado cultural de sus ancestros, y que los blancos lo bailan en general corno 

"snobismo". Los cultos de origen afro es otro componente identitario, al interior de los 

afro-uruguayos y también en este caso perciben apropiación y usos inadecuados por el 

mundo blanco. Negro es percibido como un término con connotaciones en su mayoría 

negativas, que refieren al  color de pie l  e inventado por el esclavista. Afrodescendiente 

se comenzó a usar parti r  de ésta década, surgió de la Conferencia Mundial Contra el 

Racismo y las dist intas formas de Discriminación. Es más conocido al interior de las 

organizaciones que intentan difundirlo en sus trabajos barriales. Se producen conflictos 

entre quienes durante toda la vida se acostumbraron a ident ificarse y nombrarse como 
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negros. Otro tema que surgió de los grupos fue una crítica a l a  educación formal por e l  

lugar (cuando lo hay) asignado a los afro-uruguayos en l a  historia nacional. Se trata 

siempre de un rol subalterno o l i sa y l lanamente de su invisibi lización. Los afro

uruguayos part ic ipantes en l a  i nvesti gación señalaron que es característico de la 

comunidad la  importancia del rol de l a  mujer en la  fami l ia  como nucleadora al i nterior 

del grupo, es de destacar también el respeto por el saber de los ancianos, y 

principalmente en la  figura de la abuela. Se da una fuerte presenci a  de fami l ias 

extendidas y de jefas de hogar mujeres al interior de la comunidad. O laza (2006) señala 

que la pobreza general izada en la que se encuentra la comunidad afro-uruguaya, 

heredada de una generación a otra y proveniente de su pasado de esclavitud, es el marco 

de referencia en el que han elaborado y elaboran su ident idad, lo cual genera una baja  

autoestima para el colectivo. A esto se  suma e l  fenómeno de  la discriminación raci al 

que está inserto en la  vida cot idiana de los afro-uruguayos. E l  color de piel funciona 

como atributo desacreditador transformándose en est igma para su portador. La 

discriminación raci al se manifiesta en diferentes formas y lugares: ausenc ia de afro

uruguayos en cargos de vis ibi l idad en general, por ejemplo, en la esfera pública, 

comercio, transporte público; ausencia de afrodescendientes en los programas y 

publicidades en la  TV; inexistencia de cosméticos y productos de bel leza para la piel de 

la  persona afrodescendiente. Mónica Olaza final iza las conclusiones de su tesis de 

Maestría señalando algunos aspectos no cubiertos por su trabajo y que podrían ser 

inspiradores de futuras i nvestigaciones "Estimamos conveniente investigar el tema en 

otras dos poblaciones objet ivo :  afro descendientes sin vínculos institucionales y no afro 

descendientes. De  esta forma, se obtendría una visión abarcativa de mayor completud 

del problema. Permit iría abordar el tema integración social e identidad cultural ,  en toda 

su complej idad" (pág. 1 52) .  

Además de estos trabajos anal izados, que están específicamente enfocados en la 

temática de la ident idad de los afrodescendientes, existe otro conjunto de estudios que 

se tomaron en cuenta para esta invest igación; entre los principales debo mencionar: 

Rodríguez (2006), Montaña ( 1 997, 200 1 ,  2008), Bentancur, Borucki  y Frega (2004 ) , 

Altamiranda (2004), V icente (2002),  y finalmente recordar antecedentes c lásicos como 

el de Pereda Yaldez ( 1 927,  1 938 ,  1 94 1 ,  1 964, 1 965)  y De Carvalho Neto ( 1 955 ,  1 965) .  

Luego de la revisión de antecedentes nacionales sobre e l  tema, parece 

importante analizar las d iferencias y s imi l itudes en la construcción de una i dent idad 

cultural a pai1 ir  de lo etno-racial entre aquel los afro-uruguayos que part ic ipan en 
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orgamzac10nes etno-raciales y aquel los que no. La i ntención de la  presente 

investigación será brindar un estudio sistemático que compare el proceso de 

construcción identitaria entre estos dos grupos de afrodescendientes para generar un 

conocimiento mas profundo del proceso de construcción i dentitaria en nuestra sociedad 

uruguaya contemporánea. 
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Objetivo General: 

- Analizar el proceso de configuración identitaria que atraviesan los afro

uruguayos en la sociedad uruguaya contemporánea. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los atr ibutos culturales que son considerados diferenciadores (hac ia 

afuera) y definidores de la  propia unidad y especificidad (hacia adentro) por los afro

uruguayos. 

- Anal izar de qué manera incide Ja experiencia  de discriminación racial en la 

construcción identitaria de los miembros de d icha colectividad. 

- Comprender cómo se vinculan lo rac ial y lo étnico en la conformación de su 

identidad. 

- Analizar las diferencias y s imi l i tudes en la construcción de una identidad 

cultural a part ir de lo etno-racial entre aquel los afro-uruguayos que participan en 

organizaciones etno-raciales y aquel los que no. 
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Marco Teórico 

Identidad 

Por identidad entiendo : "el proceso de construcción del sentido atendiendo a un 

atributo cultural,  o a un conj unto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre e l  resto de las  fuentes de sentido. Las identidades organizan e l  

sentido . . .  Defino sentido como la identificación simból ica que real iza un actor social de l  

objetivo de su acc ión"(M. Castel ls, 200 1 , pág. 28  y 29) . Las identidades se  construyen a 

partir de la apropiac ión, por parte de los actores sociales, de determinados repertorios 

culturales considerados simultáneamente como d i ferenciadores (hacia afuera) y 

definidores de la propia unidad y especificidad ( hacia adentro) .  La auto- identificación 

del sujeto requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que 

exista socialmente. Como señala Caste l l s  la identidad se construye siempre en un 

contexto marcado por re laciones de poder, y es a paiti r  de esto que construye una 

tipología de tres tipos de identidad : legitimadora, de resistencia y proyecto. 

La identidad legitimadora es introducida por las instituciones dominantes de la 

sociedad para lograr racional izar y extender su dominio. Forman parte de esta identidad 

las instituciones que conforman la sociedad c iv i l  (sindicatos, iglesias, partidos 

cooperativas, etc . ). Esta identidad se encuentra en claro retroceso en nuestra soc iedad 

debido al debil itamiento del Estado-Nación, del trabajo, la c lase social y los partidos 

como espac ios referenciales de construcción de identidad, debido al avance de la 

soc iedad red y el capital ismo informacional .  

La identidad de resistencia es generada por actores que se encuentran en 

posiciones devaluadas o estigmatizadas por los que dominan. Son trincheras de 

resistenc ia y supervivencia  que se basan en principios d iferentes a los de la sociedad 

dominante . Como señala Castel l s: " ... la identidad para la resistencia, conduce a la 

formación de comunas o comunidades . . . Puede que éste sea el tipo más importante de 

construcción de la identidad en nuestra sociedad .  Construye formas de resistencia 

colec tiva contra la opresión, de otro modo insoportable" (M. Castel ls, 200 1 ,  pág. 3 1 ) . 

La identidad proyecto produce sujetos, éstos son el actor social colectivo por 

intermedio del cual alcanzan los individuos un sentido total izante de su vida, en éste 

caso: " la  construcción de la identidad es un proyecto de una vida d iferente, quizás 
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basado en una identidad oprimida, pero que se expande hacia la  transformación de la 

)w�icdad como l a  pro longación de este proyecto de identidad" (Castel ls, 200 1 ,  pág. 32).  1 

Los afro-uruguayos han sido una población a la  cual h istóricamente se le  ha 

asignado una posición subordinada en la  estructura social y una identidad estigmatizada. 

La exclusión política, económica y social que han sufrido como comunidad contribuye 

significativamente a reforzar la diferencia con el "otro" (europeo o blanco). La 

experiencia de discriminación racial genera un profundo sentimiento de injusticia al 

interior de la  comunidad que funciona al mismo tiempo como elemento de cohesión. 

Es por e l lo  que la construcción identitaria que real izan como colectivo emerge 

primordialmente como identidad de resistencia. Las tradiciones culturales l egadas por 

sus ancestros esc lavizados son el material simból ico a partir del cuál construyen una 

identidad defensiva que invierte e l  j uicio de valor negativo y transforma el  ser negro en 

motivo de orgul lo .  La que en principio emerge corno identidad de resistencia l lega a ser 

una identidad proyecto cuando se expande hacia la transformación de la sociedad corno 

pro longación de la afirmación identitaria. Los afro-uruguayos al desarro l lar acciones 

colectivas que se proponen transformar la situación de exclusión social y discriminac ión 

racial están desafiando el status subordinado y la identidad estigmatizada que les asigna 

el orden social vigente. 

Cultura 

Los conceptos de identidad y de cultura son inseparables, por la senc i l la razón 

de que el primero se construye a part ir de un atributo cultural o un conjunto re lacionado 

de atributos culturales. Nuestra identidad sólo  puede consistir en la apropiación 

distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro grupo o en 

nuestra sociedad. Uti l izaré cultura en el  sentido de C l i fford Geertz, o sea como: la  trama 

de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su experiencia y 

conducen sus acciones. La cultura se nos presenta como una "telaraña de significados" 

que nosotros mismos hemos tej ido a nuestro al rededor y dentro de la cual quedamos 

ineludiblemente atrapados. Como señala Gi lberto Giménez, no todos los significados 

pueden l lamarse culturales, sino sólo  aquel los que son compartidos y relativamente 

1 Es importante destacar que para Castells la identidad asociada al factor étnico pierde relevancia en 
relación a las identidades construidas sobre el territorio, género o religión. Esta afirmación es, desde 
nuestra perspectiva, muy discutible e incluso opuesta a las conclusiones de este trabajo. No obstante esta 
discrepancia, igualmente creemos útil y válida su definición y análisis de la identidad y sus tres variantes: 
legitimadora, de resistencia y proyecto, que utilizaremos a lo largo de nuestro trabajo. 
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duraderos. La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, 

e')tático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez "zonas de 

es abi l idad y persistencia" y "zonas de movil idad" y cambio.  

Raza, mino rías nacionales y grupos étnicos 

Como señala Kymlicka "Las sociedades modernas tienen que hacer frente cada 

vez más a grupos m inoritarios que exigen el  reconocimiento de su identidad y la  

acomodación de sus d i ferencias culturales, algo que a menudo se denomina el reto del 

"mult icultural ismo" "(W.  Kyml icka, 1 996, pág. 25) .  Las principales fuentes de 

incorporación de m inorías a las comunidades pol íticas son : la conquista y colonización 

de sociedades que anteriormente disfrutaban de autogobierno y la inmigración 

voluntaria de fami l ias e individuos. Las di ferenc ias en la forma de incorporación a la 

sociedad mayoritaria inciden en la naturaleza de los grupos minoritarios y en e l  t ipo de 

relaciones que éstos se proponen establecer con la sociedad de la que forman parte. 

S iguiendo a este mismo autor ent iendo por "nación": "una comunidad hi stórica, 

más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal 

determinada y que comparte una lengua y cultura di ferenciadas" (W. Kyml icka, 1 996, 

pág. 26). A part ir de esta definición de nación es posible decir que un país que contiene 

más de una nación no es, una nación-Estado, se trata de un Estado multinacional, siendo 

las culturas más pequeñas "minorías nacionales ". 

La segunda vía de incorporación de minorías a las sociedades mayoritarias es la 

inmigración voluntaria. Los grupos inmigrantes no son naciones, así  como tampoco 

ocupan tierras natales, su particularidad se expresa básicamente en su vida fami l iar y en 

las asociaciones voluntarias. Estos grupos part ic ipan en l as i nstituciones de la  cultura 

dominante y se expresan en la lengua dominante . Si bien los grupos inmigrantes han 

afirmado su derecho a expresar su particularidad étnica, desean hacerl o  dentro de las 

instituciones de la  sociedad mayoritaria. Un  país que presenta una p lural idad de grupos 

de éstas características será un Estado-pol iétnico. 

Este modelo desarrol lado por Wi l l  Kyml icka pennite comprender las fuentes 

más comunes de diversidad cultural en los Estados modernos. S in  embargo existen 

algunos casos que presentan características singulares, que no permiten su inclusión ni 

en la categoría de minorías nacionales, n i  tampoco en la  de grupos étnicos. Los 

Afrodescendientes no se aj ustan al modelo de los inmigrantes voluntarios ya que fueron 

12  



traídos a América involuntariamente como esclavos, así como también se les impidió 

integrarse a las instituciones de l a  cultura mayoritaria (debido a l a  d iscrim inación racial,  

que tomó d i ferentes formas en l as distintas sociedades americanas). Tampoco es posible 

definirlos como una m inoría nacional, ya que no t ienen una t ierra natal en América 

(como es e l  caso de los grupos indígenas) o una lengua común. Los afrodescendientes 

proceden de d iferentes culturas africanas, con diferentes lenguas, y por los esclavistas se 

h izo todo lo posible para no mantener j untas a las personas que tenían una etnia común. 

Los intentos de mantener v ivas sus t radiciones africanas fueron sistemáticamente 

prohibidos y perseguidos aque l los que las practi caran. A pesar de la represión sufr ida 

cie11as expresiones culturales de origen africano lograron sobrevivir hasta hoy mediante 

el sincretismo con la cultura dominante, buen ejemplo de el lo son las rel igiones de 

origen afro-brasi leño como el umbandismo. 

Peter Wade ( 1 997) señala que luego del fin de la segunda guerra mundial la  

vasta mayoría de los  biólogos, genetistas y antropólogos físicos han l legado a la 

conclusión que, biológicamente hablando, las razas no existen. La variación genét ica 

existe, pero es muy dificultoso tomar un determinado gen o un grupo de genes y trazar 

una l ínea alrededor de esta distribución en el espacio que define una raza. Tampoco 

puede un término tal como negro o blanco ser precisado c laramente en términos 

genéticos. Además la mayoría de los psicólogos acuerdan que los humanos son iguales, 

en promedio, en términos de capacidades mentales. La variación individual existe, pero 

no existen diferencias significat ivas que estén relacionadas con categorías tales corno 

negro, blanco, europeo, amerindio, africano, etc. Debido a esto, muchos científicos 

naturales y la inmensa mayoría de los científicos sociales, están de acuerdo en que la 

noción de raza es una construcción social .  Aceptar que la  noción de raza es una 

construcción social no significa que no tenga impot1ancia. Dada la existencia de gente 

que se comporta como si existieran el resultado, es que las razas existen como 

categorías sociales de gran tenacidad y poder. Si hay gente que discrimina a otros sobre 

la base de sus ideas sobre las razas, ésta es una realidad social de extrema i mportancia. 

De la  misma manera hay gente que considera que su ident idad racial representa un 

aspecto central de su persona, basando en e l la  demandas de reconocimiento y 

afirmación ident itaria .  

Considero necesario uti l izar al mismo tiempo los conceptos de raza y etnia (o 

grupo étn ico) para poder entender la  peculiar situación del proceso de construcción 

ident itaria de los afro-uruguayos. Los atributos que definen su identidad, es decir  que 
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operan como d i ferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y 

�·r cificidad (hacia adentro), t ienen relación tanto con e l  d iferente color de piel  que 

ts ntan los m iembros del grupo con respecto a l a  mayoría de la sociedad en la que 

están inmersos, como con un conjunto de tradiciones culturales reivindicadas como 

propias. Por lo tanto lo racia l  y lo étnico se superponen y entrecruzan de múltiples 

formas en e l  proceso de definición de sí mismos por los miembros del grupo, así como 

en la definición que de el los hacen los otros. Es por e l lo  que considero necesario hablar 

de identidad etno-racia l  a la  hora de caracterizar e l  proceso de construcción identitaria 

de los afro-uruguayos. 

A part ir de la presentación del marco conceptual que uti l iza ésta i nvestigación 

considero pertinente proponer e l  siguiente conjunto de hipótesis de trabaj o. 

Hipótesis 

H ipótesi s  1 :  Los afro-uruguayos han padecido h istóricamente una si tuación de 

discriminación y opresión en un país donde se les asignó un status social subordinado y 

una identidad estigmatizada. 

H ipótesi s  2: Como respuesta a esta situación han desarrol lado una identidad de 

resi stencia. 

H ipótesis 3: La identidad afro-uruguaya emerge primariamente como identidad 

de resistencia pero al desafiar el status subordinado y la identidad estigmatizada 

atribuida por los g rupos dominantes también se constituye como identidad proyecto que 

cuestiona la exclusión y discriminación racial a la que los condena el orden social 

vigente. 

H ipótesis 4: El proceso de cuest ionamiento identitario que atraviesan los afro

uruguayos presenta di ferencias entre aquel los afro-uruguayos que participan en 

organizaciones etno-raciales y aquel los que no. 
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Metodología 

Esta i nvestigación se basó fundamentalmente en la  realización de entrevistas en 

profundidad a personas que se autodefinen como negros, afrodescendientes o afro

uruguayos. Dentro de este tipo de categoría de entrevista cualitativa; se uti l izó la de t ipo 

estandarizada no estructurada (no programada), en la  cual existe la presencia de un 

guión de entrevista pero no se respeta estrictamente un orden en la formu lación de las 

preguntas y se da lugar a la l ibre expresión del entrevistado. Se real izaron un total de 1 5  

entrevistas en profundidad . 

Los objetivos de investigación imponían una división de la población de afro

uruguayos entre aquel los que partic ipan en organizaciones etno-raciales y aquel los que 

no. Debido a que ya existían trabajos que se ocupaban del proceso de cuestionamiento y 

construcción identitaria entre los afro-umguayos que participan en organizaciones etno

raciales, el grueso del trabajo  de campo buscó recabar la perspectiva de la población no 

organizada. De todas manera se recabó la perspectiva de cuatro organizaciones etno

raciales diferentes (ACSUN, CECUPI, Mundo Afro y Africanía) a través de la voz de 

sus di rigentes. 

Para producir conocimiento válido se l levó a cabo un muestreo teórico; se 

descartó el muestreo aleatorio simple por no ser apropiado para los objetivos de la 

investigac ión (en él todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados). También se desestimó la posib i l idad de aplicar el muestreo 

aleatorio estrat ificado debido a que no se disponía de un marco muestra] con cada una 

de las categorías construidas. 

El muestreo teórico tiene como objetivo aumentar la comprensión sobre el 

problema que uno quiere investigar y nos es úti l  para conseguir  de manera intencional la 

representación de cada una de las categorías. A part ir de los objetivos de invest igación 

se real iza una segmentación de la población en l as variables consideradas relevantes 

desde el punto de vista teórico, a part i r  de esta operación se construyen cas i l leros 

tipológicos que se obtienen a part ir de la multipl icación de la cantidad de categorías que 

tienen las variables consideradas en el estudio. 

La variable "part ic ipa en organizaciones etno-raciales", tiene dos respuestas 

posibles 1 -si y 2-no; género tiene idéntica cantidad de categorías que la anterior, 1-

mascul ino y 2-femenino; por último la  variable edad se dividió en tres categorías, 1-( 1 5 -
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34), 2-(35 -59) y 3 -(60 y +), s i  multipli camos 2 x 2 x 3 ,  se obtienen un total de 1 2  casos 

·1 i<;ibles. El cas i l lero t ipológico debe entenderse como un dispositivo muestra! ,  del que

s sirve el i nvestigador para lograr una selección de entrevistados que garantice 

mínimamente la heterogeneidad de la muestra, en variables que se consideran 

analíticamente relevantes. 

Además de la  técnica de entrevista se real izaron observaciones-participantes en 

d iferentes eventos organizados por miembros de la colectividad afro-uruguaya: entre 

e l las la conmemoración de los 65 años de ACSUN(organización etno-raci al más 

antigua) en 2006, activ idades por el "Día del candombe, la cultura afro-uruguaya y la 

equidad racial " 2007, seguim iento de W1a cuerda de tambores en su recolTido semanal 

por el barrio, paiiic ipación en una c lase de candombe en ACSUN, presentaciones de 

l ibros de autores afro-uruguayos y demás eventos culturales relacionados con el  

colectivo . La pati ic ipación en este conjunto de actividades fue una gran oportunidad 

para contactar posibles entrevi stados dispuestos a colaborar con la investigación. 

También permitió la uti l ización del procedimiento "bola de nieve" ,  al sol icitar a los 

entrevi stados que faci l i ten el contacto con otras personas afrodescendientes de su 

círculo de fami l iares, amigos o conoc idos. 

En la  práctica se hizo uso de los tres criterios para conseguir las entrevistas : el 

muestreo teórico, la casual idad y e l  procedimiento de "bola de nieve" .  A lo largo del 

trabajo  de campo se pers iguió el cumplimiento del criterio de saturación. Éste significa 

que no se encuentran datos adicionales donde el investigador pueda desarrol lar 

propiedades de la categoría. En la medida en que se van encontrando casos s imi lares 

una y otra vez el investigador adquiere confianza de que una categoría está saturada. Se 

busca crear grupos que despl ieguen lo más que se pueda la diversidad de los datos. 

Una vez final izado e l  trabaj o  de campo se procedió a realizar la codificación de 

los fragmentos textuales que referían a cada tema. Luego se j untaron todos los 

fragmentos textuales que referían a cada tema sin perder l a  referencia de la 

identificación de origen de cada fragmento. Con el material correspondiente a cada tema 

se procedió a analizarlo e interpretarlo. Por último se fue redactando el texto definitivo 

desarrol lando su l ínea argumental-expl icativa, incorporando los fragmentos de 

entrevista que se consideraron eran relevantes en cada sección de la monografía. 
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Análisis 

Racismo y discriminación racial 

La expenencia colectiva de discriminación y opresión vivida por los 

descendientes de africanos en un país donde se les asignó un status social subordinado 

y una identidad estigmatizada es uno de los componentes principales de la  i dentidad 

afro-uruguaya. 

Las acti tudes y comportamientos racistas y discriminatorios, los  prej uicios y 

estereotipos, han sido h istóricamente construidos y se encuentran directamente 

vinculados a la esclavitud en el país y en el continente americano. Pujadas define 

. racismo como : ' " ideología que pretende justificar fa explotación y la exclusión de 

grupos y minorías étnicas mediante la afirmación de una menor capacidad intelectual 1 

asociada a determinados grupos raciales. Los prejuicios y la discriminación por 

motivos raciales tienen su institucionalización en formas de discriminación económica 

y política que, eventualmente, puede estar recogida en el sistema legal de un país. " (J .  

Pujadas, 1 993, pág. 87) . "  

En las entrevistas real izadas a afrodescend ientes el tema de l  racismo y la 

discriminación está siempre presente: todos los entrevistados tanto partic ipantes en 

organizaciones etno-raciales como no participantes, coinciden en que exi ste racismo en 

Uruguay y alguna o más veces se sintieron discriminados .  La discriminación aparece 

de distintas maneras : a nivel cotid iano, sobre todo de forma "solapada'', aunque 

ocasionalmente también de forma directa. Esta forma velada de racismo es el modo 

más común de d iscriminación, pero al ser "sut i l"  es muy d i fíci l de demostrar. Con 

respecto a dónde se manifiesta la discriminación racial los entrevistados expresaron 

haber sufrido discriminación en el trabajo, en centros de estudio, así como en los 

ámbitos más cotid ianos de la vida social (bares, bailes, peluquerías, transporte 

colectivo). También señalaron la discriminación que opera desde los medios de 

comunicación y e l  currículum educativo. 

En cuanto a la discriminación a nivel más cotidiano, varios entrevistados citan 

casos de d iscriminación que tuvieron lugar en bares. La formas en que se manifiesta la 

d iscriminación van desde miradas de menosprecio y desconfianza por parte del  personal 

que atiende al públ ico hasta el impedimento del ingreso por la condición de pertenecer 

(para los ojos del d iscriminador blanco) a la raza negra. Muchas veces la prohibición del 

1 7



i ngreso se encubre detrás de l a  frase " la  casa se reserva e l  derecho de admisión" .  En l as 

siguientes c i tas de entrevistas se i lustra esta forma de discriminación rac ial : "En los 

bares, ah, es impresionante, cómo te miran. Qué va a pedir y como diciendo 'este 

hombre tendrá plata o no tendrá plata ', cuando la persona ni siquiera 

pidió. "(Entrevistado 06, no participa en organizac iones etno-raciales, sexo mascul ino, 

grupo de edad 35 -59) 

"Hace unos doce, catorce años atrás- en un bar que estaba en 18 de julio y Yí, 

que se llamaba Zoccos-, fue el único caso directo de discriminación que viví. Ese día 

me había quedado sin cigarrillos, trabajaba en un departamento de operaciones 

especiales. Venía por 18 de julio y fui al bar a comprar cigarrillos y me dijeron: 'no 

hay ', y veo que hay un estante lleno de cigarros y le digo: '¡perdón! ¿ Y  eso qué es? ', y 

me dicen: 'la casa se reserva el derecho de admisión '. Le digo: 'Así que no me van a 

vender los cigarros ' y me dicen: 'No. Retírese '. Le dije: '¿ Me permite el tel�fono? ', 'le 

dije que se retire ', me dice el encargado. Saco el carné de policía y me dice: 'hubiera 

empezado por ahí ', yo le dije: 'si yo tengo esto no tengo color (por el carné) '. 

(Entrevistado l O, no partic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de 

edad 35 -59) .  

La mayoría de los casos de discriminación son mucho menos claros que éste 

último. Se trata por ejemplo de mi radas o act itudes como no sentarse al lado de un 

afrodescend iente en el transporte colectivo de pasaj eros u observarlos o evaluarlos con 

mayor detenimiento que a los demás. Uno de los entrevistados se refiere a este tipo de 

fenómenos: "Por ahí vas viajando en el ómnibus y la gente no se quiere sentar contigo, 

te toman como un fetiche, cuando te ven se tocan la rodilla, se tocan los codos, se dan 

vuelta 'a ver esos negros ', ese tipo de cosas nos pasan a nosotros ". (Entrevistado 05,  no 

participa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 35 -59) 

En e l  momento de la conformación de parejas, muchas veces los prejuicios 

racistas se manifiestan en el trato tenso o d irectamente discriminatorio que sufre la parte 

de la pareja  afro por parte de la fami lia  blanca o como en el ej emplo que sigue por un 

al legado a la misma. En la siguiente c ita podemos notar cómo el prej uicio actúa 

juzgando d i ferencialmente el mismo comportamiento. El joven entrevistado comenta 

con respecto a l a  relación con su nov ia (blanca): "Era como raro, no con todo el 

mundo, pero si con algunos familiares de ella era tensa la situación, más allá de que 

nunca me hablaron mal, había una persona que no era familiar, que me hacía sentir 

que mi presencia no le gustaba mucho. Una vez, en un almuerzo, nosotros estábamos 
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re/accionando la casa y hacía terrible calor, entonces estábamos todos sin remera, 

cuando fitimos a comer, ese señor dijo: "no sé tú pero en mi casa no se come sin 

remera ", y estaban todos sin remera. Igual no daba para pelearme ni nada, entonces fui 

y me puse la remera. Dichos así tuve unos cuantos, pero trato de no darles mucha 

importancia. " (Entrevistado 09, no partic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo 

mascul ino, grupo de edad 1 5-34) A pesar de estos contratiempos que en muchas 

ocasiones acompañan la vida cotidiana de la parte afro de la pareja  mixta, todos los 

entrevistados coinciden (tanto participantes en organizaciones, como no participantes) 

en que la mixtura se ha incrementado notoriamente en las últ imas décadas. Expresan 

que ha veces resulta d ifíci l  encontrar parej as conformadas por los dos miembros negros, 

como manera de hacer notar la profunda mixtura que conforma nuestra población. 

Otro ejemplo de discriminac ión es el caso de bailes donde no se permite el 

ingreso de afrodescendientes, aunque no hay nada explícito al respecto . En esta c i ta se 

narra un hecho sucedido a unas amigas del entrev istado: "Hace poco unas amigas 

(afrodescendienles) fueron a una discoteca de acá de la Ciudad Vieja y el portero les 

d!fo: "ustedes no entran " y chau, no pudieron entrar. " (Entrevistado 1 3 , partic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 1 5-34) A su vez algunos 

entrevistados comentan haberse sentido discriminados dentro de estos locales 

nocturnos: "Cuando tenia J 8, que empecé a salir a los bailes, yo no quería ir. Iba con 

mis amigas, invitaban a mis amigas a bailar y yo estaba toda la noche ahi parada, y 

decían esta que hace acá y me hacían como el toque del tambor. "(Entrevistado 1 4, no 

participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 35-59) Estas 

citas i l ustran cómo la sociedad l imita a los negros a determinados medios:  el tambor, la 

cumbia, etc. A su vez, hace senti r  extraño al que i ngresa a espacios en donde 

aparentemente no es del todo admitida su presencia. El fenómeno de la segregación 

racial está presente en nuestra sociedad, aunque no l legue a los niveles de otras 

sociedades. De todas maneras el hecho de que se s iga excluyendo a los afro-uruguayos 

de determinados lugares es un fenómeno de gran preocupación y que obl igaría a que las 

autoridades intervengan ante sucesos de este t ipo. 

En el ámbito laboral también muchos entrevistados expresan haberse sentido 

discriminados, desde encontrar resi stencias si se trata de ascender en la función públ ica, 

no haber sido contratados a pesar de cumpl i r  las condiciones requeridas o haberse 

percatado de criterios racistas (jamás explícitos) a la hora de j uzgar la "buena presencia" 

de alguien. La expresión muchas veces esconde prejuicios d iscriminatorios, exigiendo 
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que la  persona negra deba dis imular sus característ icas físicas peculi ares, como por 

ej emplo t ipo de cabel lo.  A nivel l aboral las personas negras muchas veces cuando 

envían un curriculum (sin foto) son citadas a las entrevistas, pero una vez que se 

presentan a l a  m isma se les dice que ya tomaron a otra persona. Una de las entrevistadas 

manifiesta: "Nunca pude hacer peluquería, por el tema racismo estoy segura. Cuando 

yo terminé fui la mejor alumna de la UTU, tengo todos los diplomas ahí. Pedían en el 

diario egresada de fa UTU, jamás conseguí. Hay una peluquería acá en la Aduana que 

fui todas las veces, cada tres meses cambiaban de empleadas y nada. Iba a las colas y 

nunca. ' Ya tomamos, me decía el hombre ' ". (Entrevistado 08, no part ic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 1 5-34) Esta c ita i lustra 

otros casos semejantes: es al ver a la persona cuando los empleadores d icen que ya 

contrataron a otro. Muchas veces la sospecha (confi rmada o no) de no haber sido 

empleados a causa del factor racial ,  inhibe a los afrodescendientes a presentarse a 

s imilares trabajos, por tanto la  inserción laboral t iene una cuota de ince11idumbre mayor 

para los afrodescendientes. 

En e l  ámbito educativo la d iscriminación presenta al menos dos aspectos:  la 

discriminación cot idiana entre alumnos o por parte de maestros y profesores, por un 

lado, y por otro la discriminación que opera desde el currículum educativo, 

part icularmente en las asignaturas Historia y L iteratura. Los prejuicios racistas están 

presentes en la interacción entre los a lumnos que muchas veces expresan de manera 

expl ícita la ideología racista transmit ida por agentes social izadores como su fami l ia. Los 

comentarios ofensivos y los insultos que reciben los n iños afro-uruguayos producen una 

menguada autoest ima que luego les costará mucho esfuerzo recuperar. Es quizá por e l lo 

un deber impostergable de las autoridades educat ivas empezar a reflexionar sobre éste 

tema i ntentando transformar al centro educativo en un agente de cambio cultural capaz 

de demoler los prej uicios rac istas de la población.  Una entrevistada cuenta sobre sus 

t iempos de escuela :  "En la escuela de monjas era discriminada, me hacía encima 

muchas veces, porque me discriminaban mismo, yo comía la merienda sola a la hora 

del recreo, a veces no quería salir al recreo, no quería ir más a la escuela. Después en 

sexto año tuve una amiga brasilera que vino que era negra, ella tenía un carisma 

especial y me sacó adelante. "(Entrevistado 08, no paiticipa en organizaciones etno

raciales, sexo femenino, grupo de edad 1 5 -34) 
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Pero no son solo  los alumnos quienes reproducen los prej uicios rac istas en los centros 

educativos, existen muchos docentes que en forma conciente o inconsciente no hacen 

más que reafirmarlos. La s igu iente entrevistada c ita el caso de un profesor de ita l iano de 

la misma nacionali dad, que se desempeñaba en un l i ceo público: "Fue un comentario 

bastante lamentable del profesor, hablando de los emigrantes africanos que iban a 

España, Italia, porque, claro, estaban mal económicamente, entonces al profesor se le 

dio por decir que él si fuera gobierno no permitiría que esos vagos fueran para el país 

de él. "(Entrevistado 1 4, no part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, 

grupo de edad 35 -59) 

E l  otro aspecto de la  discrim inación en e l  ámbito de la educación opera desde e l  

currículum educat ivo. Muchos entrevistados hacen notar l a  d iscriminación que significa 

no inc lu ir  al cont inente africano en el currículum de Historia Universal ( la cual es 

centrada en Europa Occidental ), dej ando de lado la riquísima cultura africana, así como 

denuncian la  marginación de los afrodescendientes, s i  se trata de H istoria Nacional . En 

este aspecto se remarca la presentación de Ansina como un subalterno, cebador de mate 

del prócer. "Son contados aquellos profesores y maestras que se preocupan para que los 

gurises conozcan una realidad cercana a lo que sucedió. La gente negra debería saber 

que los negros no jiteron solamente esclavos o que sólo saben tocar el tambor; hay 

todavía mucho por hacer en ese sentido. (Entrevistado O 1 ,  no partic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad sexo mascul ino, grupo de 

edad 3 5 -59) 

"Desde la escuela debemos conocer la historia afi'icana y cifro-americana. Esta 

medida elevaría la autoestima de los afi'odescendientes y a su vez estaríamos logrando 

que el resto no ctfrodescendiente conociera más sobre nosotros. " (Entrevistado 04, 

part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo femeni no, grupo de edad 60 y +) 

A lgunos entrevistados manifiestan su malestar con los programas de literatura de 

la educación formal por la  exclusión de los autores afro-uruguayos. "¿Hasta cuando los 

negros vamos a tener que tolerar que nuestros escritores no figuren en ningún texto 

escolar?, ¿hasta cuando los negros vamos a tener que soportar que en esos maratones 

de tres días que se lee poesía y todo lo demás no figure ningún negro?, ¿no tenemos 

escritores?, hay un vacío en la enseñanza. "(Entrevistado 1 1 , no participa en 

organizaciones etno-racia les, sexo mascul ino, grupo de edad 60 y +) 

La discriminación desde los medios de comunicación consta de al menos dos 

aspectos:  la escasa presencia de afrodescendientes en publ ic idades o programas 
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televisivos y el modelo de bel leza manej ado en los mismos. S i  bien no se real izó un 

e levamiento m inucioso, l a  presencia de afrodescendientes se d ispara en Carnaval y en 

las Llamadas, para luego volver a l a  casi  invisib i li dad. En  cuanto al modelo de bell eza, 

varios entrevistados notan que el Uruguay de la publ icidad es mucho más blanco, rubio 

y de ojos c laros que l a  población uruguaya en general . Los sigu ientes fragmentos de 

entrevistas señalan al  respecto : "Prendan la televisión, a ver cuántos negros participan 

en la televisión. Hay un aviso, de la Pi/sen, y aparecen mínimo 50 personas, entre las 

50 no cruza siquiera un niño (afrodescendiente) ni por casualidad. Inclusive son una 

especie de narcisitos, tenés que ser una especie de hombre perfecto, rubio platinado, 

para aparecer en televisión. Quien ve esos programas pensarán que la propaganda fue 

hecha en Suecia. Los negros no aparecemos en la televisión. Apenas aparece alguna 

pintadita ahora, porque es Carnaval, y pará de contar. "(Entrevistado 06, no participa 

en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 35 -59) 

"Acá no ves un negro haciendo una publicidad ni a los palos. En este país, la 

mayoría son morochos, y siempre en los reclames salen todos rubios, también es 

racista para las otras personas. "(Entrevistado 03, no participa en organizac iones etno

raciales, sexo femenino, grupo de edad 1 5-34) 

Otro aspecto que interesa destacar es el racismo existente en la propia  

comunidad afrodescendiente, que no es  otra cosa que la intemalización de las pautas de 

valor estigrnatizantes presentes en la soc iedad. Como dice Gi lberto Giménez: " ( . .) en 

muchos casos se  puede tener también una representación negativa de la propia 

identidad, sea porque ésta ha dejado de proporcionar el mínimo de ventajas y 

gratificaciones requerido para que pueda gratificarse con éxito moderado en un 

determinado contexto social ( .  .) , sea porque el actor social ha introyectado los 

estereotipos y estigmas que le atribuyen -en el curso de las "luchas simbólicas " por las 

clasUicaciones sociales. " (G. Giménez, 1 997, pág 1 7). 

Este fenómeno se nota en la  creencia por parte de algunos miembros de la 

colectividad afro de que hay ámbitos donde los negros no pueden i ngresar, el prej uicio 

suele afectar a otros afrodescendientes, que deben desprenderse del mismo si quieren 

integrarse a supuestos "ámbitos blancos": " Hubo gente que me dijo que cuando yo 

llegara a la Universidad no me iban a dejar entrar porque yo era negro. Esos 

conceptos equivocados que tenemos. A las dos semanas de estar en Montevideo 

asistiendo a Facultad, unos morenos que eran del barrio Sur y Palermo, cuando iba 

subiendo la escalinata de la universidad, me pegaron el grito. Me acerqué y me 
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preguntaron qué iba a hacer ahí adentro, que un negro no podía estar ahí. A hí me di 

cuenta que las diferencias no se daban sólo en el interior, sino que en Montevideo 

también existían. En la facultad jamás fui discriminado por mis compañeros o 

profesores, tampoco sufrí discriminación haciendo deporte. "(Entrevi stado 1 O, no 

part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 3 5-59) 

"Sentí un rechazo de mis familiares cuando dije que iba a estudiar Derecho, 

que fue cuando tenía 1 4  años, estaba en el liceo. Llegó al punto que no iba a la casa 

de nadie. En mi familia son policías, las nnijeres por lo general trabajan en casas de 

familia. Son todos gente bien, re-luchadora, pero como que si vos apuntás a algo más, 

ah no, como que querés ser más que todos nosotros. Los primeros años de carrera creo 

que me afectó mucho eso. Me tenían como que yo me creía más que nadie, y yo siempre 

fui bastante pe1fil bajo. Lo tomaron como una especie de traición por esa concepción 

que tienen, de que el negro se relega a ciertos ámbitos, a ciertos puestos. " 

(Entrevistado 03, no partic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de 

edad 1 5-34) 

La experiencia colect iva de discriminación y opresión se evidencia también en 

las c ifras de la Encuesta Nacional de Hogares Ampl iada 2006, realizada por el INE :  los 

afro-uruguayos presentan niveles de ingreso promedio i nferiores a los de la poblac ión 

descendiente de europeos, también alcanzan menores niveles educativos y a nivel 

laboral se desempeñan en general en tareas de baj a  cal i fi cación y remuneración, a su 

vez t ienen escasa part icipación en cargos de dirección, en la polít ica y en la academia. 

Sin embargo, la  situación estructural desfavorable  es i nterpretada de d iferente 

manera entre los entrevistados. Es claramente vista como un síntoma de discriminación 

estructural por los afro-uruguayos que partici pan en organizaciones etno-raciales. Un 

dirigente de una organización etno-racial señala al respecto: "La discriminación en 

Uruguay se da a nivel estructural. En nuestro país no tenemos leyes que discriminen a 

las personas por su género o etnia. Sucede que las diferentes estructuras no dejan que 

los cifro descendientes asciendan a ciertos niveles. En nuestro país desde el comienzo 

hasta nuestras fechas, han venido d(ferentes oleadas de gente que inmigró desde 

distintos países. Lamentablemente los afro uruguayos luego de finalizado el régimen 

político de la esclavitud, no tuvieron las mismas oportunidades que los inmigrantes 

europeos. El ascenso social se ve estancado. "(Entrevistado 1 2, partic ipa en 

organizac iones etno-raciales, sexo mascul i no, grupo de edad 1 5-34) 
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Entre aquel los que no participan en dichas organizaciones se identificaron dos 

posturas :  los que ven la  situación de igual manera que los  part ic ipantes en 

orgaruzac10nes y quienes consideran que esta s ituación se debe a malas decisiones 

individuales y falta de ambición por parte de los propios afro-uruguayos. Dos 

entrevistados que no part ic ipan en organizaciones etno-raciales i lustran las posturas 

mencionadas anteriormente: "Las mujeres negras, en cuanto a lo laboral, ganan menos 

que las blancas. En el caso de los hombres la discriminación se da más bien en el 

ámbito laboral. Los negros se desempeñan por lo general en la construcción, o como 

recolectores, barrenderos, etc. Tienen los peores empleos y por consiguiente los peores 

sueldos. ¿ Por qué hay tan pocos universitarios negros? No es porque sean burros, es 

porque hay un momento donde las familias están económicamente tan mal que los 

muchachos y muchachas tienen que salir a pelear/a a la par del padre o fa 

madre. "(Entrevistado O 1 ,  no participa en organizaciones etno-rac iales, sexo mascul ino,  

grupo de edad 35 -59) 

"Me parece que no corremos con ninguna desventaja, a no ser que tengas 

problemas de autoinferioridad. Estamos todos en la misma, y quien estudia más llegará 

más alto y quien estudia menos no. Pero creo que todos corremos con la misma 

posibilidad. También está el tema social pero de cada uno, pero como persona, no si 

sos negro o blanco. Tus estudios llegan hasta donde puedas o hasta donde quieras. 

Entonces para mí no es que por ser negro seas inferior a otra gente, sino que sos 

inferior porque vos no te buscaste tu camino. "(Entrevistado 09, no part icipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 1 5 -34) 

Las dist intas experiencias de discriminación narradas por los entrevistados 

ponen de mani fiesto que el d i ferente color de pie l  con respecto a la mayoría de la 

poblac ión continúa siendo parte fundamental de la identidad de los afro-uruguayos. Las 

categorías raciales continúan operando como atributos clasificadores de la población en 

nuestro país. Las razas existen como construcciones sociales de gran tenacidad y poder 

que continúan produciendo efectos en la vida de las personas. El hecho de ser 

c lasificado por los "otros" blancos corno perteneciente a la raza negra t iene 

consecuencias de exclusión y d iscriminación para la persona identificada de esa manera. 

El sent imiento de injustic ia que provoca entre los afro-uruguayos la discriminación 

racial es una importante fuente de cohesión grupal .  La raza es más que una mera 

categoría estadíst ica, a pesar de que la mayoría de los integrantes de la categoría negro 

no se encuentran en interacción social  y no responden a un cuerpo común de normas y 
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valores, experimentan cierto sentimiento de sol idaridad porque han sido víctimas de las 

representaciones y los estereotipos negat ivos que se asoci an en nuestra sociedad a las 

personas pertenecientes a la  raza negra. 

Expresiones culturales afro-uruguayas 

Los afro-uruguayos han padecido históricamente una si tuación de 

discriminación y opresión en un país donde se les asignó un status soc ial subordinado y 

una identidad estigmatizada, como respuesta ha ésta situación han desanol lado una 

identidad de resistenci a  a partir  de un conjunto de tradiciones particulares. En esta 

sección se intenta i dentificar los atributos culturales que son considerados comunes por 

los miembros del grupo y que a su vez los diferencian como minoría cultmal del resto 

de la sociedad. 

El candombe es percibido por todos el los como parte fundamental de la cultura 

afro-uruguaya y es sentido como legado ancestral . A muchos afrodescendientes les 

disgusta el desconoci miento de los orígenes del Candombe y les preocupa el riesgo de 

que su d ifusión y mercanti l ización di luyan o distorsionen sus contenidos 

esenciales. "Esta música-cultura es cifro-uruguaya, es un legado que dejaron los 

cifrodescendientes para el resto de la colectividad. Todos podemos gozar con el 

candombe, pero reconociendo a los padres de esta música-cultura que nació en una 

situación tan trágica como la esclavitud, como manera de sobrevivencia. El candombe 

era un elemento de resistencia. ¿ Qué otra cosa podían hacer los africanos para 

conservar los elementos étnico-culturales traídos de Áfi'·ica? " (Entrevistado O 1 ,  no 

part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 35 -59) 

"La lonja es un latido de corazón, un golpe que lo sentís acá (se toca el pecho), 

cuando sentís la cuerda te golpea acá. "(Entrevistado 05,  no participa en organizac iones 

etno-raciales, sexo masculi no, grupo de edad 35 -59) 

"Hay gente que ve en el candombe sólo la parte festiva. Pero la parte festiva es 

como la punta del iceberg, está toda la parle de abajo. Nosotras venimos a en/regar esa 

otra parte- que la gente puede entenderla o no, que es la cultura afi'·o como forma de 

resistencia, como forma de lucha. " (Entrevistado 1 5 , no participa en organizaciones 

etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 3 5-59) 

Para otros entrevi stados l a  i ntegración de más personas blancas en las comparsas 

contribuye a que haya un mayor respeto y menos discriminación hacia los afro-
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uruguayos. E l  candombe y las " llamadas" son percibidas como ejemplos de integración 

racial .  "Cada día hay más gente tocando el tambor, en Montevideo y en el Uruguay. 

A'so significa que la cultura afro-uruguaya, ha integrado al resto de los habitantes del 

país, al lubolo, es decir al blanco, que se pinta la cara de negro. Cada vez el tambor es 

más expresión de integración, no es sólo el toque del tambor, sino cuánto se logra 

alrededor, el fin de semana cuando se reúnen, la integración de los grupos de carnaval 

y de llamadas. Compuse un tema que se llama tambor callejero, una de las frases dice 

que va de febrero a enero y que integra d[ferentes capas de la sociedad. "(Entrevistado 

1 O, no partic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 35 -59) 

"Fue cambiando en el tema de la discriminación cuando empezaron a 

involucrarse en el tema del candombe y las "llamadas " los blancos, la raza blanca 

joven, empezaron a entrar en el tema y empezaron a verse más parejas que era un tabú 

( .  . . ) Se que en Cuareim y A nsina no porque, en Cuareim y Ansina es un barrio racista, 

ellos son negros, siguen los negros con los negros. No te dejaban entrar un blanco tenía 

que ser muy conocido para que tocara el tambor. Pero en otros barrios que empezaron 

el tema de las comparsas, empezaron a salir con los tambores, ahí jite que la gente ji1e 

cambiando " (Entrevistado 08,  no partic ipa en organ izaciones etno-raciales, sexo 

femenino, grupo de edad 1 5-34) 

Tanto por Pardo ( 2002) como Olaza (2006) encontraron que los afro-uruguayos 

que part ic ipan de organizaciones etno-raciales tienen desconfianza frente a la 

masificación del candombe, debido a que perciben un vaciamiento de contenido y su 

apropiación por la cultura dominante, s in  que e l lo repercuta en una mejora en la forma 

en la que son considerados por e l  resto de la sociedad . En la población de afro

uruguayos que no participan en organizac iones étnicas también se constató la presencia  

de esta misma postura, pero apareció otra posición que ve en el hecho de la 

part ic ipación de las personas b lancas en las comparsas y " l lamadas" un hecho positivo, 

porque permite una mayor integración interracial en nuestra sociedad. 

En relación al candombe y las " l lamadas" exi sten dos posturas que se 

mani fiestan en el d iscurso de los entrevistados. Una que concibe la  tradición en una 

forma estática y cenada, que perc ibe cualquier trasgresión en la forma en que se 

desarro l la  la expresión cultural como "herej ía",  se trata de una postura "conservadora" 

de la tradición. La concepción "conservadora" es la prevaleciente entre los entrevistados 

tanto organizados como no organizados. "Ahora observo que aparecen cantando, que 
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aparecen con un pito, y ahora veo que aparecen bailarinas, que tienen buenos cuerpos 

l'l'ro no tendrían ni que estar, veo disfraces que no tienen nada que ver con la 

comparsa de los negros. Veo ritmos que ni siquiera son de tambores ( .  . .) Observo que 

no hay mucha respuesta cuando desfilan las llamadas, no veo la respuesta de un 

tambor a otro. Van muy rápido desfilando sus pies estaban encadenados, entonces más 

de este paso vos no podés moverte (se para como si tuviera cadenas), entonces no me 

podés desfilar (hace un toque rápido), ¿qué es eso ? "  (Entrevistado 06, no part ic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 35-59) 

La otra postura que aparece es una concepción de la trad ic ión dinámica y 

compatible, en principio, con el cambio, la modernización y el desan·o l lo .  No se 

considera a ésta como una mera repetición del pasado en e l  presente sino como una 

redefinición y reelaboración permanentes del pasado en función de las necesidades y 

desafíos del presente. "El carnaval uruguayo se está mostrando fuera de ji-anteras, eso 

sirve mucho, los espectáculos que se dan en el teatro de verano son muy hermosos y se 

cambió la mentalidad: hoy son espectáculos, antes era unaforma repetitiva de mostrar 

fa cultura negra y no mostraban nada, todos los años hacían lo mismo, era el tambor, 

la mama vieja, el escobero y el gramillero, la bandera, y por ahí quedaba fa cosa. 

Estoy muy conforme de haber participado del cambio. Este cambio fue impulsado por 

Yambo Kenia, con fa incursión de gente como Luis Trochón y Wilson Rodríguez. Este 

año representó la obra Las esclavas del Rincón. Fue un desciflo hermosísimo, 

plasmamos la única ejecución en plaza pública que hubo en nuestra historia nacional, 

ocurrió en fa Plaza Matriz, en abril de 1 824. Se mostró la crueldad del trato de la raza 

blanca con el negro y la diferencia que había entre la vida del negro en La Habana y la 

vida del negro acá en San Felipe y Santiago. Impactó en el público, se logró un 

silencio, que según f os comentarios periodísticos nunca se había logrado en el teatro de 

verano. Fue la primer obra nacional llevada a las tablas. " (Entrevistado 1 O, no 

participa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 3 5-59) 

Algunos entrevistados tanto part icipantes de organizaciones etno-raciales como 

no participantes, l amentan que en el imaginario co lectivo la única manifestación cultural 

negra visible sea el candombe. Esta s ituación, sostienen, reforzaría e l  estereotipo que 

reduce a la cultura negra al toque del tambor y a los afrodescendientes a la música, e l  

bai le y e l  deporte. La colectividad afro busca deconstruir  este estereotipo resaltando 

otras expresiones culturales afrodescendientes, como la poesía, p intura, dramaturgia, 

escultura, etc . que han tenido escasa d ifusión en Uruguay, a pesar de haber sido 
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reconocidas fuera de fronteras. "Estoy de acuerdo que se va a nombrar el 2007 como 

año de Rosa Luna y Marta Guiarte, pero no puede quedarse sólo en eso. Es cierto que 

fúeron dos personas muy importantes, que le dieron muchos aportes a esta sociedad en 

su conjunto. Pero creo que no podemos situar al afrodescendiente sólo en el carnaval, 

debemos también mostrar los aportes desde la literatura, desde las artes plásticas, la 

cosmovisión de un colectivo que tiene otro ritmo, otra forma de ver la vida y otros 

aportes ". (Entrevistado 04, participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, 

grupo de edad 60 y +) 

"La cultura afro no podemos reducirla al candombe, soy uno de los que fucha 

acá porque se sepa la tradición teatral negra. El teatro negro empezó antes de los años 

treinta con grandes dramaturgos como Isabelino Garín, Carlos Cardozo Ferreira, que 

escribió la obra A mores sin prejuicio. Poetas como Pilar Barrios, Juan Ju! io 

Arrazcaeta, Virginia Brindis de Salas, todos ellos tenían que trabajar en los peores 

trabajos. "(Entrevistado 1 1 , no part ic ipa en organjzaciones etno-raciales, sexo 

mascul ino, grupo de edad 60 y +) 

Es de fundamental importanci a  en la construcción de una identidad étnica la 

referencia a un común origen o a ancestros comunes. La identidad étnica es una forma 

de pertenencia orientada prevalecientemente hacia el pasado, que comporta un sentido 

de cont inuidad rustórica y un lugar de origen comunes. Los ancestros adquieren 

re levancia no por sí m ismos, sino en cuanto transmisores autorizados de una compleja  

herencia cultural. 

Algunos entrevistados, sobretodo participantes en organizaciones, manifestaron 

su preocupac ión por la escasa información de que d isponen los afro-uruguayos para 

rastrear de qué parte de África son sus ancestros. "Se ha perdido ese árbol genealógico. 

No se sabe fa procedencia exactamente de los negros que eran embarcados como 

mercaderías para América venían de determinados puertos, estratégicamente situados 

en la costa de África, pero esos negros los casaban en otras partes, al interior de 

Áji-ica, entonces los barcos a veces le ponían fa procedencia del puerto de donde 

venían. "(Entrevistado 02, part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, 

grupo de edad 60 y +) 

"Las personas que vinieron a principios del siglo XX" pueden decirles a sus 

nietos de qué región o zona de Europa vinieron, pero los afro descendientes no 

podemos decir que venimos de tal o cual nación o etnia aji-icana porque los registros 
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no existen. " (Entrevistado 1 2, participa en organ izaciones etno-raci ales, sexo mascul ino, 

grupo de edad 1 5-34) 

S in embargo otros entrevistados que no fo1man parte de organizaciones señalan 

algunos lugares de África de los cuales fueron traídos sus ascendientes, a dicha 

información han accedido por narraciones de sus mayores, cabe señalar que quienes 

tienen un conocimiento del lugar de África del cuál eran sus ancestros son una 

m inoría. "Mi bisabuela -que falleció con ciento diecinueve años- al cuarto mes de 

embarazo de la madre, se dio la libertad de vientres en Brasil, entonces ella nació de 

vientre liberto. Yo cuando nací mi bisabuela tenia ciento dos años. La ascendencia 

tribal nuestra es wasiri, del nordeste del Congo. " (Entrevistado 1 O, no part ic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 35 -59) 

"Yo vengo de Mozambique, la rama de mi padre es de Nfozambique y fa rama de 

mi madre es de Brasil, otra linea étnica. " (Entrevistado 05 , no part ic ipa en 

organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de edad 3 5-59) 

Entre los entrevistados aparece también la referencia  a un territorio (África) 

considerado bajo  el ángulo s imból ico-cultural .  Se trata de un territorio-signo que se 

considera como Ja tiena de los antepasados con relación a los cuales se sienten y se 

comportan como descendientes genuinos y como hermanos de sangre. El terr i torio se 

considera como referente s imból ico de su ident idad colect iva. "Ser C!frodescendiente es 

un reencuentro con la identidad africana. Cuando ustedes hablan de su patria saben, o 

nos imponen a todos nosotros una madre patria española, que file quien dominó estas 

tierras antes, y hay, obviamente, mucha prevalencia. Pero yo a mi madre patria 

cifricana quiero conocerla. Y tengo el derecho y la responsabilidad, para terminar con 

estos temas de racismo y de clasismo, que van de la mano. Ser afrodescendiente no me 

habla solamente de la cuestión genética, me habla de las diferentes culturas de las que 

soy parte. "(Entrevistado 1 5 , no part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo 

femenino, grupo de edad 35 -59) 

"No tenemos registros de cuántos africanos llegaron ni nada por el estilo, ni de 

dónde provenían, ni en qué fecha, y nosotros queremos cambiar eso. Queremos que si 

hay alguna persona interesada en conocer sus orígenes, en saber quiénes fueron sus 

ancestros, en saber de que región del Á.fi'ica vinieron sus tatarabuelos, pueda tener un 

fugar donde conseguir esa información. Nos parece que es un derecho más conocer las 

propias raíces, como lo hacen las otras comunidades. Lo que buscamos a través de 

organizaciones como ésta es tratar de encontrar nuestras raíces y no dejarlas de lado. " 
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( Entrevistado 1 3 , part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo mascul ino, grupo de 

edad 1 5-34) 

Al igual que en la i nvestigación de Pardo (2002) sobre los m iembros de Mundo Afro, 

entre los afro-uruguayos no organizados predominó la postura que considera a los 

afrodescendientes o negros como parte del nosotros común que conforma la nación y no 

como un grupo aparte. En la definición identi taria se amalgaman lo  etno-racial africano 

con lo nacional uruguayo. "Nosotros somos afrodescendientes pero antes de ser 

afrodescendientes yo soy uruguayo y se me tiene que considerar uruguayo y no negro 

uruguayo. Soy qfrodescendiente sí, descendiente de africanos, no cabe la menor duda y 

somos afro porque las características que tenemos los negros que estamos en América 

son completamente diferentes, distintas y no tenemos las características del negro 

netamente puro, en el cual no ha pasado ningún blanco dentro de sus raíces. En cambio 

nosotros sí, soy descendiente de italianos y soy oscuro pero no tan oscuro como es un 

verdadero africano. "(Entrevistado 07, no participa en organizaciones etno-raciales, 

sexo mascul ino, grupo de edad 60 y +) 

"Yo me siento uruguaya, eso de afrodescendiente no es para mí, yo siempre digo 

síganme diciendo la negra, yo me siento negra uruguaya no cifrodescendiente por que 

yo vengo de otra década, capaz que mi abuela de 86 años tampoco se va a sentir 

afrodescendiente. Yo sé que tengo mi tatarabuelo porque me han contado que vino 

esclavizado para acá, en barco negrero(. .) Vos vas a África, si nosotros somos 

africanos, los negros tienen morrón de nariz, labios más gruesos, azules, los ojos bien 

negros, nosotros no. Nosotros muchos tenemos nariz chiquita, orejas, los negros tienen 

unas orejas espectaculares, lo único que estamos de acuerdo es que tenemos unos 

dientes espectaculares todos los negros, nada más. Pero tenemos una mixturanza, una 

mezcla "(Entrevistado 08, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, 

grupo de edad 1 5-34) .  La mezcla etno-racial es señalada como un dist intivo de los afro

uruguayos con respecto a los africanos. Se sienten conectados con su origen africano, 

pero también se sienten al mismo tiempo distintos, porque en su aspecto físico así como 

en su cultura reflej an la conjunción de lo europeo, africano y lo indígena. 

Recientes trabajos de investigación Arocena ( 1 998) y F ilardo (2005)  nos 

muestran transformaciones importantes en el espacio rel igioso de los uruguayos con la 

pro l i feración de cultos, rituales, templos e iglesias alternativos. Dentro de estas formas 

de rel igiosidad alternativas los cultos afro brasi leños, muestran un crecimiento 

espectacular en los últimos años.  Aumenta el número de templos de dichos cultos por 
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los d istintos barrios de Montevideo, así como l a  gente que concurre a el los.  S in 

embargo entre los afro-uruguayos no se constata una predominanci a  de personas 

participantes en estos cultos. La cultura y religiosidad africana es respetada y valorada, 

aunque muchos entrevistados practican otras relig iones, como Ja cató li ca, o son ateos. 

Entre Jos afro-uruguayos predomina la  diversidad en cuánto a cultos rel ig iosos, por lo 

tanto la rel igiosidad no j uega un papel tan importante en su definición identitaria como 

e l  que desempeñan por ejemplo otras expresiones culturales como el candombe. 

La i dentidad afro-uruguaya como qued'l de manifiesto en esta sección tiene 

también un componente étnico que se expresa en un conj unto de tradiciones y atributos 

culturales sentidos como propios por los miembros del colectivo. Lo racial se entrecruza 

con lo étnico, lo fenotípico con lo cultural , es por lo que considero necesario denominar 

este proceso de configuración identitaria como etno-racia l .  A la  experienc ia  de 

d iscriminac ión por el diferente color de piel se suman las tradiciones culturales de sus 

ancestros como componentes primordiales de la identidad afro-uruguaya. Se trata de 

una identidad de resistencia  etno-racial que invierte los términos del discurso opresivo 

transformando una identidad estigmatizada en motivo de orgul lo a part ir  de l a  

resignificación de  l as representaciones sociales que se asociaron históricamente a este 

colectivo. Las tradic iones culturales legadas por sus ancestros y reelaboradas por lo 

afro-uruguayos a lo  l argo de su historia son los materiales simbólicos que uti l izan para 

d iferenciarse de l  resto de la población. Ésta colectividad etno-racial no busca constituir 

una sociedad paralela (no es una identidad segregacionista) participa en las instituciones 

de la cultura dominante y se expresa en la lengua dominante. Si bien afirman su derecho 

a expresar su particularidad étnica, desean hacerlo dentro de las instituciones de Ja 

sociedad mayoritaria. 

Dos tensiones básicas que atraviesan la identidad afro-u ruguaya 

La colectividad afro-uruguaya v ive actualmente un proceso de cuestionamiento 

identitario, una deconstrucción y reconstrucción de su identidad. En este proceso 

encontramos dos tensiones básicas: la disputa por la identidad reflejada en Ja 

deconstrucción I construcción de una autodefinición y la tensión entre homogeneizac ión 

social y heterogeneidad cultural . En esta segunda cuestión el di scurso de la colectividad 

afro organizada es una síntesis posible de esta tensión. En éste proceso de 

cuestionamiento identitario la identidad afro-uruguaya que emerge primariamente como 

identidad de resistencia  desafía e l  status subordinado y la  identidad estigmatizada 

3 1  



atribuida por los grupos dominantes y se constituye como identidad proyecto. Los afro

uruguayos están construyendo una nueva i dentidad, redefiniendo su posición en la 

sociedad y procurando una i ntegración p lena en l as instituciones de la cultura 

dominante, pero al m ismo tiempo reclaman que se les permita expresar su s ingularidad 

cultural, es decir exigen una i ntegración multicultural ista. 

¿ Negros o Afrodescendientes? 

Dentro del colectivo afro existe una disputa por el modo de autodenominarse, 

que es también una disputa por la identidad. ¿Negros o afrodescendientes?2 Este último 

término es c laramente reivindicado por las personas que forman parte del movimiento 

negro organizado, en cambio es mucho menos prevaleciente en las personas que no 

están integradas al movimiento organizado, que lo perciben como producto de un 

proceso del cual e l los no fueron, ni son parte. La palabra negro impuesta por los 

esclavistas, uniformizó las d istintas identidades étnicas que tenían cada uno de los 

distintos pueblos africanos que fueron esc lavizados en una única identidad, la de negros, 

con la consiguiente carga valorativa negativa y despectiva, que asociaba la blanquitud a 

lo moderno y lo rac ional y la negritud a lo prim itivo e irracional .  La asociación h i stórica 

entre negro y un conjunto de características negativas hacía que e l  individuo 

categorizado de esta manera sufriera un trato d iferencial y un impedimento a 

desenvolverse como individuo pleno en la interacción social, por el solo hecho de su 

pertenencia categoria l .  E l  término afrodescendiente es un término pol ítico de lucha que 

surge del movimiento de descendientes de africanos esclavizados. Los así autodefinidos 

buscan deconstrui r  el término negro, por haber sido impuesto por la esclavización, así 

como por su bagaj e  negativo y despreciativo. Los siguientes fragmentos de entrevistas 

expresan la preferencia por el ténnino afrodescendiente : "Afrodescendienle es un 

término político histórico reciente. El movimiento negro o afi'odescendiente 

organizado, en diciembre del a11o 2000 en la Preconferencia Mundial contra el 

Racismo realizada en Santiago de Chile, propone ese término como reivindicación de 

las raíces y los valores. Muchos entendemos que el término negro es La palabra que le 

dio el esclavista a Los qfricanos esclavizados. Las personas que nos ident�ficamos como 

2 El término afro uruguayo, aunque generalmente es aceptado, no es casi utilizado por los entrevistados 
para autodefinirse. La tensión central está entre los términos negro y afrodescediente que dividen las 
aguas en la autodefinición de las personas entrevistadas. 
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afrodescendientes reivindicamos un pasado en común. El término engloba a todos los 

que tienen ascendencia de las personas que vinieron esclavizadas hacia América, y 

revaloriza todo un legado cultural". (Entrevistado 1 2, part ic ipa en organizaciones etno

racial es, sexo masculino, grupo de edad 1 5-34) 

"Yo creo que para comenzar a acercarnos a tiempos de cambios reales, a 

tiempos de integración, la palabra correcta es afrodescendiente. La palabra negro 

tiene una carga muy fuerte, refuerza ese racismo estructural existente. Creo que para 

cambiar de verdad tenemos que comenzar por alguna punta y una de esas puntas es la 

forma de expresión ". (Entrevistado 04, participa en organizaciones etno-raciales, sexo 

femenino, grupo de edad 60 y +) 

"Creo que al decir negro o blanco hay una falta de respeto, es como decir chino 

para referirse a todos los asiáticos. Afrodescendiente ir¡fimde mucho más respeto y es 

como realmente se debe decir. " (Entrevistado 03,  no part icipa en organizaciones etno

raciales, sexo femeni no,  grupo de edad 1 5 -34) 

Existe otra postura en quienes se autodefinen como negros. En este caso la i dentidad 

impuesta es reconstruida, resignificada positivamente y apropiada; la palabra negro es 

entonces reivindicada, celebrada, despojada de su anterior uso despectivo. Estos tres 

fragmentos de entrevista i lustran la perspectiva de quienes se autodefinen como negros :  

" Yo siempre digo: síganme diciendo la negra, yo me siento negra uruguaya, no 

afi'odescendiente. Somos negros y blancos, entonces ¿por qué ahora hay que decir 

afrodescendientes? Es muy complicado explicarle a mi hija, yo no puedo explicarle: 

"No, porque ahora hay que decirnos afrodescendientes ", "¿por qué mamá si sos 

negra? "(Entrevistado 08, no part ic ipa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, 

grupo de edad 1 5-34) 

"Hay chiquilines o gente que te dice: "ahhhh, negra ", y yo les digo "sí, soy 

negra, y vos sos blanco ", entonces se quedan así, porque piensan que vos te vas a 

enojar, no, yo no me enojo, ¿de qué me voy a enojar? . "  (Entrevistado 1 4, no parücipa 

en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 35 -59)  

" Yo lo considero un eufemismo eso de afrodescendiente, podemos caer y 

estamos cayendo casi en el ridículo que cayeron las escuelas preciosistas de Francia, 

que en vez de decirle a una persona "andá al gallinero Y .fi.jate si la gallina puso algún 

huevo ", decían "ve a dónde está el cantor del día -que era el gallo- y ve si su consorte 

ha puesto un fruto . "  ( Entrevistado 1 1 , no participa en organizaciones etno-rac iales, sexo 

mascul ino, grupo de edad 60 y +) 
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La estrategia de l a  "corrección política" en el lenguaje para propiciar un cambio 

de acti tud en la  sociedad se respalda en buena medida en la  l lamada h ipótesis de Sapir

Whorf, según la cual el pensamiento humano está fuertemente condicionado por e l  

lenguaje  (Whorf, 1 97 1 ) . A part ir de esta h ipótesis, se  asume la  posib i li dad de alterar e l  

idioma para promover cambios ideológicos, en este caso sustituir la  palabra negro, que 

operaría como estigma, por afrodescendiente. La idea es sin duda vál ida y es una forma 

posible de abrir el debate, colocando el tema en la esfera públ ica. Pero existe también el 

punto de v ista que sugiere que, en vez de esconder J a  palabra estigmatizada, l a  misma 

puede ser apropiada en forma orgul losa y así, gradualmente, anular sus connotaciones 

peyorativas. Si ocultamos la palabra negro, ¿no transmitimos tácitamente la i dea de que 

habría algo de vergonzante, degradante en ese color de piel ,  y con e l la  fort ificamos e l  

estigma que pretendíamos extinguir? 

Más al lá de los distintos argumentos, lo significativo es que en la actual idad 

existe un profundo cuestionamiento de la identidad negra desde su interior, como 

i lustra la  generación de una autodefinición, que muestra un intento de superar la 

estigmatización y los estereotipos negativos que la c lasificac ión impuesta por e l  otro 

hegemónico, blanco o europeo impuso a los negros. Negros / afrodescendientes es una 

cuestión abierta, que dista mucho de estar conc luida y el tiempo mostrará que término 

acaba por imponerse . 

¿Ser definitivamente iguales o radicalmente d(ferentes? 

Para profundizar en la segunda cuestión, la tensión entre la homogeneización 

social y la heterogeneidad cultural, uti l izaré los aportes de Fel ipe Arocena en su artículo 

"Viernes ya no quiere ser Robinson" (Arocena, 1 994). 

Según Arocena, existen dos dimensiones básicas para pensar el tema de la 

integración en nuestras sociedades contemporáneas : una tendencia  hacia la 

homogeneización social y otra hacia la heterogeneidad cultural . La primera tendencia 

refiere a la universalización de las formas organizativas y de las instituciones sociales 

idiosincráticas de la modernidad, como son los partidos pol íticos y l as nociones básicas 

del régimen democrático, así como a la uniformización de las instancias administrativas 

de las sociedades, organizadas burocráticamente . La homogeneización social también 

se manifiesta en las maneras de re lacionamiento y transformación de la naturaleza a 

través de la técnica moderna y de la economía industrial , en la arquitectura global izante 
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que hace que los distintos entornos urbanos se parezcan entre sí cada vez más y a través 

e los medios de comunicación que informan de manera casi i déntica a todo el mundo. 

Sin embargo, parale lamente a la  dimensión homogeneizante existe una tendencia hacia 

la  heterogeneidad cultural . Como dice Arocena: " ( . .) La heterogeneidad cultural en la 

que estamos insertos es la contracara de la homogeneización que producen los medios 

de transporte y comunicación. Simultáneamente aparecen distintas tradiciones 

culturales y maneras de estar en el mundo que han subsistido a la homogeneización. Un 

gran menú cultural se hace presente día a día en los hogares de todo el mundo 

presididos por la pantalla televisiva. En las metrópolis caminan codo a codo hindúes, 

musulmanes, negros, católicos, asiáticos, cada uno con sus d(ferentes dioses, 

sexualidades, ritos, comidas, olores, sentidos de justicia. " (Arocena, 1 994, pág. 60). 

Las tendencias hacia  la homogenización social y hac ia la heterogeneidad cultural 

y l as tensiones resultantes de las mismas están presentes en el d iscurso de la  

colectividad afro-uruguaya, sobre todo de  la organizada. Ya sea mediante e l  reclamo de 

una mayor presencia  de los afrodescendientes- acorde a su peso poblacional general

en las instituciones democráticas, en las espacios productores de conocimientos 

c ientíficos y técnicos, en los medios de comunicación, así como también en la 

aspi ración a un nivel de consumo que permita una cal idad de vida de acuerdo a las 

pautas de valor de la modernidad, los afrodescendientes manifiestan querer ser 

definitivamente iguales al resto de la población. 

Los afro-uruguayos exigen pol íticas públ icas específicas para el colectivo afro, 

acciones afim1ativas o de d iscriminación posit iva que equiparen y reparen al colectivo 

(cuotas, becas, etc . ) .  Estas políticas tenderían a elevar la part icipación de los 

afrodescendientes en espacios relevantes de la sociedad moderna, así como 

contribuirían a disminuir su proporción de pobreza hasta alcanzar los niveles de la 

población general . De esta manera los afrodescendientes serían definitivamente iguales 

al resto de la población. Pero al mismo tiempo demandan que se reconozca y repare su 

identidad particular, d iferente, heterogénea. 

Reclaman que se incorpore en el currículum escolar la Historia Africana y la de 

los afro-uruguayos, de un modo dist into al que histórican1ente se ha dado en el país 

( rompiendo con la invisib i l ización y el tratamiento menosprec iado y estereotipado de 

los miembros del colectivo) .  Quieren que se sepan los orígenes del candombe, buscan 

que se reconozca el aporte legado por sus ancestros en la construcción del país 

(combatiendo en las guerras de independencia, encargándose de la crianza de los niños, 
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construyendo la  c iudad, etc . ) .  Intentan que se promuevan activamente las d ist intas 

expresiones culturales afro; que los p intores, músicos, escul tores, escritores 

afrodescendientes sean reconocidos y di fundi dos como parte del acervo cultural 

nacional . 

"En un mundo cada vez más parecido, ¿ cómo hacer para poder sentirse también 

diferente? Puesto que la identidad es solamente construida cuando las personas se 

sienten absolutamente iguales pero también absolutamente diferentes, ¿ dónde buscar 

esas diferencias y cómo construirlas? A hora la respuesta es sólo una posible: en las 

tradiciones culturales particulares. " (Arocena, 1 994, pág. 62). Frente a la 

homogeneización social que impone la  modernidad, los afrouruguayos pelean por no 

quedar afuera de la misma, esto es, ser absolutamente iguales en tanto que miembros 

plenos de la sociedad moderna, es decir, poder desairnl larse profesional y 

económicamente, acceder a cargos de dirección, tener una partic ipación acorde a su 

peso poblacional general en el Parlamento, en las universidades, en los espacios de toma 

de decisiones. Pero al  mismo tiempo reivindican la necesidad de mantener y defender 

sus tradic iones y expresiones culturales d istint ivas legadas por sus ascendientes como 

para a la vez que iguales, ser radicalmente di ferentes, debido a este conj unto de factores 

que confi guran su identidad particular. De este modo la tensión entre homogeneización 

social y heterogeneidad cultural es de alguna manera sintetizada por l a  colectividad 

afro-uruguaya. Los esfuerzos por la recuperación de la memoria histórica, por l a  

reconstrucción de  la identidad y por e l  reconocimiento de  la  di ferencia suponen, a la  

vez, nuevas formas de integración.  La colectividad afro-uruguaya está construyendo una 

identidad proyecto que cuestiona el orden social vigente que se ha comportado en forma 

segregacionista y asími lacionista hacía dicho colectivo y su objetivo es lograr una 

sociedad multicultural la cuál les permita ser al mismo tiempo iguales y radicalmente 

diferentes. 
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Conclusión 

Las experiencias de d iscriminación rac ial narradas por los entrevistados ponen 

de manifiesto que el d iferente color de p ie l  con respecto a la mayoría de la población 

continúa siendo parte fundamental de la identidad de los afro-uruguayos. Las razas 

continúan funcionando como atributos c lasificadores de la población en nuestro país. El 

hecho de ser t ipificado por los otros b lancos como perteneciente a l a  raza negra tiene 

consecuencias de excl usión y discrimi nación para la persona c lasificada de esa manera. 

La discriminación es vivida por los afrodescendientes en su vida cotid iana. El t ipo de 

discriminación en este nivel es sobre todo "velado'', "suti l" o "solapado"; sin embargo 

afecta la vida diaria de los afro-uruguayos, perj udicando su autoestima, 

desmotivándolos a continuar en el si stema educativo, inhibiéndolos para presentarse a 

ciertos empleos. La discriminación vivida por los miembros del colectivo afro en la 

escuela, l i ceo, universidad, transporte colectivo, locales bai lables, restaurantes y bares, 

l ugares de trabajo, así como en los medios de comunicación y desde el currículum 

educat ivo no es advertida como cuestión relevante por la  sociedad y el Estado, lo que no 

contribuye a encarar el combate a la misma. En relación a éste tema no se hal laron 

di ferencias sign ificativas entre aquellos afro-uruguayos paiiicipantes en organizaciones 

etno-raciales y aquel los que no lo son, todos narraron uno o más casos de 

d iscriminación que les tocó vivir en algún momento de su vida. 

La experiencia  colectiva de d iscriminación vivida por los descendientes de 

africanos se evidencia también en las c ifras de la Encuesta Nacional de Hogares 

Ampliada 2006, real izada por el INE. La población afrodescendiente presenta una 

situación netamente desfavorable  en todos los indicadores relativos al  desempeño 

educativo y económico. Ésta colectividad muestra un promedio de años de estudio 

menor al alcanzado por la población blanca, la  diferencia alcanza a dos años entre las 

personas mayores de 35 años y a 1 .6 años entre las de 25 a 29. Las tasas de asistenc ia al 

sistema educativo a part ir de los 1 4  años son sistemáticamente menores que las de los 

blancos. Entre los j óvenes de 1 8  a 24 años la proporción de jóvenes b lancos que asiste a 

un centro de enseñanza dupl ica la proporción de asistentes de ascendencia negra, ( 4 1  % 

y 22% respectivamente). La tasa de pobreza de la población afrodescendiente dupl ica a 

la de la población b lanca. E l  50% de los afrodescendientes están baj o  la l ínea de 

pobreza y e l  5% son indigentes, mientras que estos valores alcanzan la  c ifra de 24% y 
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1 .6% entre l as personas de ascendencia blanca. Las personas de ascendencia b lanca 

tienen menor tasa de actividad: a l rededor de 60% contra un 66% para la poblac ión con 

ascendencia afro. También presentan menor tasa de desempleo: 1 0 .5% frente a 1 4%. La 

distribución entre l as categorías ocupac ionales distingue a los afrodescendientes del 

resto. Estos se concentran sustancialmente en empleos no cal ificados, encontrándose 

una elevada proporción de hombres en la construcción y de mujeres en los servicios 

personales. M ientras que presentan una significativa menor participación en empleos de 

categoría d irectiva o técnico / profesional , así como también en los sectores de la salud, 

enseñanza y sistema financiero. La desigualdad que muestran estas c i fras presenta 

d iferencias en la manera en que es interpretada por los entrevistados. Para aquel los afro

uruguayos que participan en organizaciones etno-raciales es una e locuente muestra de la 

discriminación a la que está sometida este colectivo por las estructuras sociales de 

nuestro país. En tanto que entre los afrodescendientes que no participan en 

organizaciones etno-raciales hay quienes comparten la visión de los organizados y otros 

que consideran que la situación desfavorable que reflejan las c i fras del colectivo en 

educación, inserción laboral y niveles de ingresos es consecuencia de malas decis iones 

individuales y falta de ambición por parte de los propios afro-uruguayos. 

Los afro-uruguayos han padecido h istóricamente una s ituación de 

discriminación y opresión en un país donde se les asignó un status social subordinado y 

una identidad estigmatizada, como respuesta ha esta si tuación han desarrol lado una 

identidad de resistencia a parti r  de un conjunto de tradiciones particulares, legado 

cultural de los africanos que l legaron esclavizados. Producto del anál is is de las 

entrevistas se identificaron un conjunto de atributos culturales que son considerados 

comunes por los miembros del grupo y que al m ismo tiempo los d iferencian como 

minoría cultural del resto de la sociedad. Todos los afrodescendientes o negros 

entrevistados concuerdan en que el candombe y las " l l amadas" ,  son tradiciones que 

forman parte de su i dentidad particular. A algunos afro-uruguayos participantes en 

organizaciones etno-raciales como no partic ipantes, les preocupa que en el  imaginario 

colectivo la única manifestación cultural negra vis ible sea e l  candombe. Consideran que 

esta situación reduce a la cultura negra al toque del tambor y a los afrodescendientes a la 

música y el bai le .  Como forma de ampl iar esta visión resaltan otras expresiones 

culturales afrodescendientes, como la poesía, p intura, dramaturgia, escultura, etc. Los 

ancestros comunes son considerados como una parte fundamental de su identidad etno

racia l ,  adquieren relevancia no por sí mismos, sino en cuanto transmisores autorizados 
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de una complej a  herencia cultural . Aparece también la  referencia  a un territorio (África) 

• ,ün iderado baj o  el ángulo  simból ico-cultural y referente simból ico de la i dentidad 

col�ctiva, La i dentidad afro-uruguaya también posee un componente étnico que se 

expresa en un conj unto de tradiciones y atributos culturales sentidos como propios por 

los miembros del colectivo, Lo racial  se conecta con lo  étnico, e l  color de piel con las 

tradic iones, es por e l lo que considero necesario denominar este proceso de 

configuración identitaria como etno-racia l .  A la experiencia de d iscriminación por e l  

d iferente color de  p ie l  se  suman las tradiciones culturales de sus ancestros como 

componentes primordiales de la identidad afro-uruguaya. Se trata de una identidad ele 

resistencia etno-racial que invierte los términos del discurso opresivo transformando 

una identidad estigmatizada en motivo de orgu l lo  a partir de la resignificación de las 

representaciones sociales que se asociaron históricamente a este co lectivo . Las 

tradic iones culturales legadas por sus ancestros y reelaboradas por los afro-uruguayos a 

lo  largo de su h istoria son los materiales culturales que uti l izan para diferenciarse del 

resto de la población. 

Actualmente, la identidad afro-uruguaya vive un proceso de deconstrucción y 

reconstrucción, expresado en dos tensiones básicas: la disputa por la identidad reflejada 

en la deconstrucción / construcción de una autoclefinic ión y la tensión entre 

homogeneización social y heterogeneidad cultura l .  En éste proceso de cuestionamiento 

identitario la identidad afro-uruguaya que emerge primariamente como identidad de 

resistencia  desafía el  status subordinado y la identidad estigmatizada atribuida por los 

grupos dominantes y se constituye como identidad proyecto. Ésta cultura 

tradicionalmente d iscriminada y subordinada está desarro l lando un proceso de l ucha 

contra la asimi lación a una nacional idad dominante, percibida como opuesta a la 

diversidad 

La palabra negro históricamente uti l i zada por la sociedad uruguaya para referirse 

a los descendientes de africanos, está siendo cuestionada por la colectividad afro 

organizada, que rechaza la palabra por considerarla asociada al periodo esclavista, a un 

status subordinado y a un conj unto de estereotipos negativos. Los i ntegrantes de 

organizaciones afro-uruguayas consideraron que el camino a seguir es constru ir  una 

autodefinición, por e l lo  reivindican la palabra afrodescendiente como término pol ítico

histórico de lucha. Muchos entrevistados no organizados discrepan con esta postura. 

El los consideran que no hay que avergonzarse de usar la palabra negro ya que no 
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tendría necesariamente una carga negativa. La palabra afrodescendiente la  perciben 

como un eufemismo, más que como una forma de afirmación ident itaria. 

Los afro-uruguayos recl aman ser definitivamente iguales al resto de los 

m iembros de la sociedad uruguaya. Su  anhelo es que los m iembros de l a  colectividad 

puedan desarro l larse profesional y económicamente, tener una participación acorde a su 

peso poblacional en el Parlamento, en cargos de d irección, en las universidades y en los 

diferentes espacios de toma de decisiones, para lo que p lantean la  necesidad de que e l  

Estado implemente políticas afirmativas o de discriminación positiva, como se han 

implementado en Bras i l  y Estados Unidos. Pero al mismo t iempo demandan pol íticas de 

reconocimiento cultural, que permitan que su participación p lena en las instituciones de 

la  sociedad mayoritaria no signifique la pérdida o distorsión de sus tradiciones y 

expresiones culturales distintivas legadas por sus ascendientes. La forma de concebir la 

integración que se desprende del discurso de la  colectividad afro-uruguaya puede 

resumirse en siguiente frase: "ser definit ivamente iguales pero al mismo tiempo 

radicalmente d iferentes". 

La identidad afro-uruguaya se transforma en identidad proyecto como 

prolongación de su afirmac ión identitaria .  Los afrodescendientes están construyendo 

una nueva identidad, redefiniendo su posición en la sociedad y procurando una 

integración plena en las i nstituciones de la cultura dominante, pero al mismo tiempo 

reclaman que se les permita expresar su s ingularidad cultural .  Su proyecto es construir 

una sociedad multicultural i sta, es decir que le d iga "sí" a la diversidad cultural . Dicho 

proyecto está orientado por una concepción de la identidad, las etnias y las razas como 

construcciones sociales d inámicas, sujetas al cambio y a la  i nfluencia exterior. Los afro

uruguayos anhelan integrarse en la sociedad mayoritaria como miembros plenos de la  

interacción social ,  acceder a cargos de dirección en las esferas económica, pol ítica y 

tecno-científica pero no aceptan que dicha integración impl ique el avasal lamiento de sus 

tradiciones culturales particulares. Una integración respetuosa de las d i ferencias y que 

impl ique el mutuo enriquecimiento entre mayoría y minorías culturales es la síntesis de 

este proyecto. 
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