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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 4 DE NOVIEMBRE COMO “DÍA 
NACIONAL DE LA MUJER AFROMEXICANA”, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA 
CASTRO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

La suscrita, diputada Rosa María Castro Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, apartado H, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás 
relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 
soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el cuatro de noviembre 
como Día Nacional de la Mujer Afromexicana, de conformidad con la siguiente 

Exposición de Motivos 

Durante el periodo colonial desde el siglo XVI, personas del continente africano fueron 
traídas de manera forzada a la entonces Nueva España. Según los estudiosos del tema, 
entre ellos el pionero Gonzalo Aguirre Beltrán, “una de las principales causas fueron atender 
las demandas de las nuevas empresas de colonizadores, ante la caída demográfica de la 
población indígena y la prohibición de esclavizarla a partir de 1542”.1 

“El comercio de personas esclavizadas se realizó de varias regiones del continente 
africano, fundamentalmente de la región de Senegambia, en el norte occidente, del 
centro Angola y Congo y también algunas fueron trasladadas desde África occidental. Las 
y los africanos provenían de diversas culturas, entre ellas mandingos, wolofs, brans y 
congos”. Esta diversidad étnica significó una pluralidad de costumbres y concepciones del 
universo que, aunada a la diversidad de vías y pautas de integración en la estructura 
económica de la Colonia, crearon diferentes zonas de influencia africana con sus 
consecuentes manifestaciones culturales regionales.2 Su inclusión como una de las 
significativas raíces de la historia de México en la Constitución política de nuestro país, 
confirma el origen de la sociedad mexicana como una nación pluricultural. Debe hacerse 
notar que desde entonces llegaron miles de mujeres de origen africano que 
desempeñaron, como lo ha estudiado María Elisa Velázquez Gutiérrez, “trabajos 
destacados, no sólo en los cuidados de niños, personas enfermas y adultas, sino en 
diversas tareas económicas en casi todos los territorios novohispanos. También mujeres 
africanas y afrodescendientes participaron en motines y rebeliones y en la lucha cotidiana 
por conseguir la libertad y mejores condiciones económicas para ellas y sus familias”.3 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) “reconoció que la esclavitud y la trata de 
esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la 
humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter 
organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas”.4 Con ello quedó de 
manifestó la barbarie de este comercio de seres humanos y las problemáticas económicas y 
sociales que sufrieron las regiones de donde fueron secuestradas estas personas en el 
continente africano, así como en América Latina y el Caribe hasta hoy en día. 
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Bajo estas condiciones, el carácter estructural e institucional de la discriminación y el 
racismo de que han sido objeto las y los afromexicanos, se suma la ignorancia y los 
prejuicios existentes, lo que contribuye a mantenerlos en la invisibilidad, a causa de la 
discriminación racial, el desprecio por el color de la piel y la xenofobia, el racismo sistémico 
persiste y se reproduce en amplios sectores de la sociedad. 

Por ello, resulta importante el reconocimiento de su derecho a la cultura, a su identidad; a 
participar en igualdad de condiciones en la vida política, económica y cultural del país. 
Asimismo, a mantener y fomentar sus propias formas de organización y sus culturas. 
También es indispensable que se reconozcan sus derechos al uso, disfrute y conservación 
de sus bienes naturales de su hábitat, y sus tierras. Este reconocimiento constitucional,5 no 
es una concesión, es el resultado de la lucha de mujeres y hombres afromexicanos que 
tienen décadas en un movimiento que ha luchado por la visibilización, el reconocimiento y 
el ejercicio de los derechos de las personas afromexicanas y que ha tenido resonancia a nivel 
nacional para ser reconocidos como colectividades culturalmente diferenciadas y 
existentes. 

Sin embargo, es necesario continuar derrumbando muros, quitando obstáculos hasta 
conseguir erradicar el racismo, reivindicar sus derechos y su dignidad como mujeres 
afrodescendientes. 

En este sentido es importante recordar que desde el año de 1992, 400 mujeres 
afrodescendientes de 32 países de América Latina se reunieron por primera vez en 
República Dominicana, enfrentando sus miedos y externando la fuerza para enfrentar 
juntas los desafíos y la violencia a la que han sido sometidas, en este primer Congreso, 
hablaron también de sexismo, discriminación racial, pobreza, migración, de la necesidad de 
acompañarse y de organizarse surgiendo la primera Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), organización con enfoque interseccional, surgió 
para visibilizar las experiencias que atraviesan a las mujeres afrodescendientes y se 
propusieron generar estrategias para combatir las diferentes formas de violencia surgidas 
en los sistemas de poder. Su agenda reivindicó la lucha contra la opresión y la construcción 
de un espacio para compartir y acompañarse entre mujeres afrodescendientes de América 
Latina y el Caribe. 

El enfoque interseccional comprendido desde una perspectiva multidimensional de las 
relaciones de poder permite observar las jerarquizaciones y comprender cómo estos 
sistemas generan privilegios para los que ejercen el poder y subordinan a aquellos que no lo 
tienen. “En términos generales, la interseccionalidad (Crenshaw 1989) propone que racismo 
y sexismo no pueden ser pensados de manera fragmentada debido a que éstas son las 
variables estructurantes de las desigualdades y discriminaciones presentes en la sociedad. 
Estas variables se fusionan y se co-constituyen como “hechos” biológicos en el entramado 
social naturalizando y reproduciendo las desigualdades económicas, raciales y de género 
(Lugones 2008; Stolcke 2000). Clase-raza-género-sexualidad conforman una matriz de 
dominación donde se produce una clasificación social y se genera una idea particular de lo 
que es ser “mujer negra” (Hill-Collins 2000)”.6 
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La lucha de las mujeres afrodescendientes fue también para ganar un lugar dentro del 
feminismo, se deben reconocer las diferencias, “el feminismo afrodescendiente se 
caracteriza por ser un movimiento político, social y cultural impulsado por mujeres 
africanas, afrodescendientes, afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora que busca 
cuestionar, problematizar y reflexionar sobre las opresiones tanto de género como las 
raciales, y tienen como principal propuesta política explicar las realidades de las mujeres 
negras a partir de comprender que existe una articulación entre las categorías de raza, 
género, clase, sexualidad y colonialidad. Por tanto, la cuestión de la identidad y su 
recuperación, reapropiación y resignificación, serán fundamentales para llevar a cabo sus 
luchas”.7 

Esa red de apoyo mutuo y comunidad generado en 1992, permitió que en los diferentes 
países de América Latina se replicara este ejercicio organizativo, en México, primero entre 
afromexicanas y luego con mujeres indígenas y mestizas. Surgieron organizaciones como la 
Asociación de Mujeres de la Costa (Amco), Mujeres Pescadoras del Manglar, la Red de 
Mujeres Afromexicanas, la Colectiva de la Costa Ña a Tunda en el estado de Oaxaca y en el 
estado de Guerrero, surgió la Red de Mujeres de la Costa Chica y Afrocaracolas; entre otras, 
surgió la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento (Muafro) entre la costa chica 
de Guerrero y Oaxaca, y muchas más, generando un movimiento de mujeres afromexicanas 
importante, que era parte del movimiento de pueblos negros que desde 1997 surgió bajo la 
iniciativa de Glynn Jemmot, sacerdote de Trinidad y Tobago, y más tarde del profesor Sergio 
Peñaloza, de la organización pionera, México Negro, AC.8 Movimiento que ha generado la 
reivindicación y el reconocimiento de su existencia como pueblos y comunidades 
afromexicanas en nuestro país. 

Fue en el decimotercer Encuentro de los Pueblos Negros de Oaxaca y Guerrero, celebrado 
en Charco Redondo Tututepec, Oaxaca, en el año 2011, que surge como una demanda 
genuina “un movimiento de mujeres afromexicanas de Oaxaca que asume un papel 
protagónico y logra posicionar un discurso de reivindicación de su identidad y orgullo de 
pertenencia, que a la par pone al descubierto la añeja discriminación, el racismo, 
desigualdad, marginación y exclusión de la cual históricamente la mayoría de las mujeres 
negras ha sido y sigue siendo víctima”.9 

Posterior a este surgimiento y avanzando el movimiento de mujeres en el año 2017 la 
colectiva Ña´a Tunda y AMCO, AC, fundaron el encuentro de mujeres afromexicanas para 
seguir analizando, reflexionando y haciendo propuestas con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y la exigencia de ser incluidas en todos los ámbitos de la 
vida pública y en la toma de decisiones de todo aquello que les concierne. 

Estas organizaciones surgen y se mantienen activas para visibilizar las luchas de las mujeres 
afromexicanas, teniendo como finalidad la erradicación del racismo sistémico y de la 
discriminación racial, por tal motivo, debemos partir de que en México siguen existiendo 
estas prácticas, según la encuesta nacional sobre discriminación llevada a cabo en el año 
2022, cuyos resultados a nivel nacional, señaló que una de cada cuatro personas reportó 
haber sido discriminada por al menos un motivo prohibido. En dicha encuesta los 
afromexicanos ocupan el segundo grupo con mayor prevalencia de discriminación, 
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alcanzando un porcentaje de 34.3 por ciento, por motivos de tono de piel, manera de hablar, 
forma de vestir, arreglo personal, clase social, creencias religiosas, ser mujer u hombre, la 
etnicidad; entre otros motivos.10 

Según la mencionada encuesta en México, la discriminación se agudiza con las mujeres, 
más aún si son adultas mayores, indígenas, pobres, y peor aún, si son afromexicanas. Otros 
datos estadísticos del año 2020, en donde, por primera vez el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), incluyó en el censo a la población afromexicana como la 
tercera raíz cultural de México, en ese momento la población nacional autoadscrita fue de 2 
millones 576 mil 213 personas, de las cuales la mayoría son mujeres, con 50.4 por ciento (1 
millón 297 mil 617).11 

Las carencias, la discriminación y el racismo que viven, que padecen va más allá de lo 
cultural. Los resultados del censo contienen datos que confirman el olvido al que han sido 
sometidas las mujeres afromexicanas pues tienen un nivel mayor de analfabetismo que el 
promedio nacional, comparado con la población no afromexicana y la brecha es aún mayor 
entre mujeres y hombres. Sólo 15 por ciento de las mujeres afrodescendientes estudian, 
contra 34.8 por ciento de los hombres. 

Si analizamos los datos por la población económicamente activa, la media nacional es de 62 
por ciento, pero apenas llega a 48 por ciento en los municipios con mayoría de población 
afromexicana. Y si se desagrega por sexo, encontramos que apenas 25 por ciento de las 
mujeres son económicamente activas. 

Los datos antes señalados reflejan el abandono de las políticas públicas para los 
afromexicanos y en especial para las mujeres, desde hace más de 500 años, se encuentran 
en el territorio nacional y hasta 2019 fue reconocida su existencia constitucionalmente, en 
septiembre de 2024 junto a los Pueblos Indígenas, fueron reconocidos como Sujetos de 
Derechos Público, sin duda, es un avance pero aún falta el establecimiento de políticas 
públicas con enfoque de derechos humanos, intercultural y de género que permita el 
ejercicio y goce pleno de sus derechos, con perspectiva antirracista y antidiscriminatoria 
entendiendo las realidades de las afromexicanas desde la articulación entre las categorías 
de raza, género, clase, sexualidad y colonialismo. 

Estas luchas permitirán avanzar en derechos que son elementales para la vida, que 
requieren urgente atención, como: 

- El derecho a la salud y un sistema de cuidados. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a las mismas oportunidades que el resto de la población, para ser 
económicamente autónomas. 

- Derecho a la tierra. 
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- Derecho al trabajo. 

- Derecho a la vivienda digna. 

- Derecho a la participación de las mujeres afromexicanas en la vida pública y en la toma 
de decisiones dentro de sus comunidades, a nivel municipal, estatal y nacional. 

- Derecho al libre desarrollo de su cultura y a su inclusión social. 

- Derecho a una vida libre de violencia, sin racismo y sin discriminación por razón de raza, 
género, clase y por motivos de sexualizar sus cuerpos. 

- Derecho a la justicia reparativa y a gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades como todos los seres humanos. 

Este es un momento idóneo en México y en el mundo para que esos derechos y esas luchas 
de las mujeres afromexicanas tomen cause. El 17 de diciembre de 2024 se proclamó el 
Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes,12 por las Naciones Unidas, en el 
que México asumió los retos, queda entonces empezar a materializar los compromisos, 
tanto internacionales, como a cumplir las leyes nacionales, para alcanzar los objetivos ahí 
planteados. 

Por todo ello, considero que es relevante visibilizar a las mujeres afromexicanas, propongo 
que el 4 de noviembre, sea declarado el Día Nacional de la Mujer Afromexicana, como un 
reconocimiento a su participación en varios espacios municipales, estatales y nacionales, 
reivindicando su identidad, proyectando su historia y su riqueza cultural, y el importante 
papel que desempeñan en la vida comunitaria, así como su trascendencia nacional. 

La conmemoración de esta fecha servirá para visibilizar a las mujeres afrodescendientes en 
reconocimiento de su trabajo, abriendo brecha en la lucha por sus derechos, en su aporte al 
movimiento feminista, en su incansable lucha que cotidianamente libran contra el racismo 
sistémico y la discriminación. 

No se requiere retórica, se necesita el impulso de acciones y políticas concretas desde las 
diversas instituciones y autoridades de los tres niveles de gobierno y los poderes del Estado 
mexicano, para visibilizar a las mujeres afromexicanas, así como reivindicar y proteger sus 
derechos frente a la exclusión, racismo sistémico y violencia de que son objeto. 

Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable 
Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se declara el 4 de noviembre como Día Nacional de la Mujer 
Afromexicana 

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 4 de noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Mujer Afromexicana. 
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Transitorio 

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Notas 

1 Aguirre Beltrán Gonzalo. “La población negra de México. Estudio etnohistórico” (1946) 

2 Martínez Montiel Luz María. Afroámerica I. La ruta del esclavo. UNAM. Pag.31 

3 María Elisa Velázquez, Mujeres de origen africano en la capital virreinal, siglos XVII y XVIII, México, 
INAH/UNAM, 2006. (Colección Africanía no.2) 

4 Informe de la conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. Septiembre 2001, 

5 Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

6 Busquier Lucía. Luchas y resistencias en la historia reciente protagonizadas por mujeres Afrodescendientes: 
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora en 1992. Universidad de Córdoba, 
Argentina. 

https://doi.org/10.15446/historelo.v14n31.96046  

7 Ibidem. Pág. 66 

8 Velázquez María Elisa e Iturralde Nieto Gabriela, Afromexicanas: trayectoria, derechos y participación política. 
Número 8 de la Colección Género y Democracia, Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), México Pag. 
35 2020. 

9 Revista Folios. Publicación de discusión y análisis. ISSN 1870-4697// NUEVA ÉPOCA-ENERO 2021 No. 36. 
Artículo de Castro Salinas Rosa María: Movimiento de Mujeres Afromexicanas, por su visibilización, derechos e 
inclusión. Pag. 35 

10 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, COE. https://sindis.conapred.org.mx/wp-
content/uploads/2023/07/Enadis22_Resultados_Mayo-2023.pdf  

11 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P  

12 https://www.ohchr.org/es/stories/2024/12/second-international-decade-people-african-descent-renews-call-
recognition-
justice#:~:text=Este%20Segundo%20Decenio%20Internacional%20es,afrodescendientes%20en%20todo%20el% 
20mundo. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2025. 

Diputada Rosa María Castro Salinas (rúbrica) 
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