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Apuntes sobre Violencia Feminicida contra Afrohondureñas 
 

Por Ana Eugenia Hasemann-Lara, PhD 
Ciudad Universitaria, 21 de marzo del 2024 

 
Centroamérica se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo en las últimas tres 
décadas, a pesar del llamado ‘giro democrático’ –asumido en 1981 en el caso de Honduras—entre 
discursos y políticas públicas que más recientemente se han enfocado en la gobernanza de la seguridad 
en la región.  
 
A pesar de ello, la violencia que sufren las mujeres Afrohondureñas nos recuerda que la seguridad es y 
sigue siendo un privilegio de pocos. Se ha sobreentendido y sobreestimado la relación entre la 
democracia y la seguridad, la que supuestamente debiera manifestarse en la provisión de la seguridad 
ciudadana como un ‘bien público.’ Esta es una perspectiva errónea, según Muller (2018) y Crawford 
(2006), ya que, de hecho, la distribución de la seguridad raras veces es justa o equitativa. 
 
Las más recientes revisiones críticas de las teorías de seguridad ciudadana y el orden público arguyen 
que la seguridad –como un claro constructo de la colonialidad y la modernidad—se presenta 
pretenciosamente como legítima y civilizatoria, justificando su paternalismo y xenofobia (i.e. entiéndase 
racista, clasista, sexista, etc.) (Guerra, 2021; Howell y Richter-Montpetit, 2020; Bertrand, 2018). Por lo 
que no debería sorprendernos que la seguridad, como la contraparte de la violencia, también se ha 
instrumentalizado en la matriz del poder al que refieren las y los pensadores de la decolonialidad. Es 
decir, que la seguridad es, en la teoría y en la práctica, anti-negra, anti-feminista, anti-trans, anti-popular, 
y anti-subalterna. 
 
Esto me trae a la mente la ponencia magistral titulada “Lectura Descolonial de la Violencia Sexual” (2023), 
en la que Breny Mendoza, precisamente para el evento conmemorativo realizado por el IUDPAS en el 
marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del año pasado, arguyó cómo la violencia, como 
un instrumento de la colonialidad, está consustanciada con el origen de la opresión de las mujeres1. 
Mendoza sugiere que, siguiendo una lógica de subordinación (privada) y eliminación (pública), la 
violencia contra mujeres ha tenido un papel significativo en la construcción de grandes civilizaciones e 
imperios, en particular la violencia sexual y el feminicidio. La cito: 
 

Ahí donde las tasas de violencia sexual y de feminicidio son más altas… se desarrollan formas 
de gobierno donde el poder es no solo sumamente concentrado y ejercido con mucha violencia, 
sino que es donde la misógina se eleva a razón de estado…. 

 
Elaborando sobre esto, es ahí, donde la violencia y el feminicidio se justifica como algo tolerable para la 
sociedad, lo que especialmente atañe a mujeres no-blancas, mujeres racializadas, mujeres 
deshumanizadas, en las palabras de María Lugones (2011). Según Christen Smith (2022), una 
antropóloga afrolatina Brazileña, una de las dimensiones más perniciosas de nuestro legado de la 
conquista y la esclavitud es la marcación de la mujer negra como “violable,” no solo físicamente, pero 

 
1 Los imperios y los patriarcados “suelen esgrimirse con violencia,” esto mas, la violencia sexual y el feminicidio “son 
imprescindibles para el sostenimiento” de los mismos.  
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también en términos epistémicos –despojando, minando, apropiando y colonizando sus pensamientos y 
su libre albedrío2.  
 
Entonces, mientras seguimos esperando que culmine la mencionada transición democrática que 
comenzó hace más de 40 años, las mujeres somos el rostro escondido de la inseguridad (InfoSegura 
PNUD, 2020)  Las ciudadanas hondureñas, mujeres solas o acompañadas; madres o sin hijos; rurales o 
urbanas; indígenas, negras o mestizas, enfrentamos cotidianamente una plétora de desigualdades que 
se yuxtaponen y se suman a esa matriz de poder (entre patriarcado-capitalismo-racismo). Y es ahí, donde 
se evidencia un entramado de opresiones y violencias diferenciadas contra mujeres 
afrolatinoamericanas, como ser: 
 

A) Limitado acceso a la educación, con brechas que no se reducen. 
B) Alta paridad reproductiva a edad temprana 
C) Alto ingreso al mercado laboral con entrada temprana y salida tardía 
D) Alta participación en el servicio doméstico y la limpieza sin garantías laborales 
E) Violencia física sobre ellas y sus hijos, en especial violencia familiar, violencia doméstica y 

violencia íntima (4:10) y con un riesgo 2.5 veces mayor a ser asesinadas por hombres, 9/10 
conocían a su agresor/asesino.   

F) Aumento de mujeres jóvenes en las cárceles3, entre edades 18-19 son cuatro veces más 
probables de ser privadas de libertad. 

G) Notables indicadores de desigualdad en indicadores de calidad de vida en comparación a la 
población general 

H) Promedio de chequeos prenatales es menor, con tasas de mortalidad materna significativamente 
más altas. 

I) Múltiples experiencias de hipersexualización de sus cuerpos a temprana edad, con significativos 
riesgos de sufrir violencia sexual4 (aproximadamente un 20% será violada en el transcurso de 
sus vidas) 

 
Además, el Covid-19 trajo consigo la “triple pandemia” para las mujeres afrolatinoamericanas e 
indígenas, como lo ha denominado Omaira Bolaños5, Directora del Programa de Justicia de Genero en 
América Latina para Amnesty International. Covid-19 aceleró y destapó 1) la discriminación y la 
desigualdad en acceso a la salud, 2) la destrucción ambiental de sus tierras y territorios, y  3) la creciente 
persecución y violencia dirigida a líderesas y activistas defensoras de derechos humanos. Algo que 
arrastrábamos desde antes. Ya en el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había 
condenado la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres afrohondureñas, por 
razón de su género y origen étnico-cultural.  
 
 
Debo reconocer que desde el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al IUDPAS, tenemos un 
gran reto por delante, que atendería a deudas históricas por equidad: el desagregar los datos de muertes 

 
2 Recomiendo ver el trabajo de Keisha-Khan Perry y Melanie Medeiros, sobre las dimensiones de género en la violencia 
estatal anti-negra en “Black Women in Latin America and the Caribgean: Critical Research and Perspectives.” 
3 https://latinoamerica21.com/es/la-exclusion-de-las-mujeres-afrodescendientes-en-america-latina/  
4 CEPAL (2018) https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/db833437-040c-48ff-af7a-5f2cf0c7cbfa/content  
5 https://news.trust.org/item/20200709182830-27m6r  

https://latinoamerica21.com/es/la-exclusion-de-las-mujeres-afrodescendientes-en-america-latina/
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/db833437-040c-48ff-af7a-5f2cf0c7cbfa/content
https://news.trust.org/item/20200709182830-27m6r
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violentas de mujeres por etnicidad o identidad cultural, y con ello visibilizar a las mujeres de Pueblos 
Indígenas y Afrohondureñas en las cifras de muerte por causa externa6.  
 
Este es un reto que podría superarse en un futuro cercano, mediante, por ejemplo el seguimiento y 
aplicación consistente de novedosos instrumentos, como ser la encuesta virtual de violencia basada en 
género hacia mujeres afrodescendientes. Dado el subregistro y falta de accesibilidad a datos confiables 
sobre violencia basada en género hacia mujeres afrolatinoamericanas, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), elaboró dicha herramienta para realizar el “Diagnóstico Regional sobre 
Violencia Basada en Género contra Niñas, Adolescentes y Mujeres Afrodescendientes en América 
Latina.” Fue aplicado en 8 países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Perú) en el 2020. Otra iniciativa comendable, a la cual nos deberíamos sumar, es el caso de la Red 
Lésbica Cattrachas, que presentó en el 2021 el “Informe de Muertes Violentas de Mujeres Negras en 
Honduras,” proveyendo un análisis diferenciado de patrones con datos del año 2014 al 2020. 
 
Reconociendo que las mujeres afrodescendientes están expuestas a violencias por motivaciones 
misóginas y racistas que incrementan sus niveles de vulnerabilidad; considerando que el próximo año 
llegaremos al cierre del Decenio de las y los Afrodescendientes en las América (2016-2025);7 y, en 
preparación para el próximo 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, 
Afrocaribeña y de la Diáspora, por todo ello, es propicio reflexionar sobre el espíritu del Consenso de 
Santo Domingo (2013) y el Compromiso de Santiago (2020), entre otras8, y preguntarnos ¿cómo se ve 
esto en la práctica? ¿Quizás ya es hora de revisitar y actualizar la Agenda Política de las Mujeres 
Indígenas y Afrohondureñas –iniciativa que solo ha quedado en papel desde el 2012? 
 
En mi opinión, deben ser compromisos permanentes y prioritarios: 1) replantearnos alternativas a las 
convencionales aproximaciones de gobernanza-violencia-seguridad, 2) abogar por la reparación a las 
víctimas y sobrevivientes de la violencia racista, feminicida, sistémica e histórica, 3) contribuir a la 
implementación de una agenda regional de género con enfoque interseccional e intercultural, y 4) cerrar 
la brecha entre la realidad estadística de la población afrodescendiente y  la producción de evidencias 
para monitorear y diagnosticar la incidencia de violencia basada en género contra mujeres 
afrodescendientes y sus comunidades.   
 

Por Ana Eugenia Hasemann-Lara, PhD 
Ciudad Universitaria, 21 de marzo del 2024 

 
 
 
 
 

 
6 Ver Informe CEPAL (2018) sobre los logros y retos frente la la visibilidad estadística/en cifras de mujeres negras y 
afrodescendientes, en “Afrodescendent women in Latin America and the Caribbean: Debts of Equality.” Y, UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) 2021. Diagnóstico Regional sobre Violencia Basada en Género contra Niñas, Adolescentes 
y Mujeres Afrodescendientes en América Latina.  
7 En el 2016, la Organización de los Estados Americanos aprobó las iniciativas de incluir el enfoque afrodescendiente en la 
agenda del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención De Belém do Pará).  
8 Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) 
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CATTRACHAS 2021. Muertes violentas de mujeres negras en Honudras: análisis diferenciado de 
patrones, 2014-2020.  
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