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Introducción

La presente monografía tiene su origen en la investigación "Afrodescendientes

en Uruguay" realizada en el marco del Taller de Cultura de la Licenciatura en

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinado por los profesores Felipe

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

producto colectivo del trabajo de Lil Vera y Juan Cristiano. Se realizaron 15 entrevistas

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

uruguayos. En ella se realizó el estudio de tres ejes temáticos: "La identidad afro-

uruguaya", "Racismo y discriminación racial" y "Reconocimiento y política de la

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

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

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

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

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

montevideano, cumpleaños de la institución afro-uruguaya más antigua ACSUN

(Asociación Cultural y Social Uruguay Negro), una  clase de un taller de candombe en

ACSUN, además de una extensa revisión de la bibliografía escrita sobre el tema.

A partir de un nuevo análisis de los datos recogidos para la investigación

anterior este trabajo 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 el proceso de

configuración identitaria que atraviesan los afro-uruguayos. En particular se analizan las

diferencias y similitudes en la construcción de una identidad cultural a partir de lo etno-

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

aquellos que no.

En el 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 declararon 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-racial muy significativa de la población

uruguaya. Además sus organizaciones y expresiones culturales como el candombe y las
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"llamadas" o las religiones afro, en los últimos años han cobrado notoria  visibilidad en

nuestra sociedad. Es por este conjunto de razones que considero pertinente ocuparme

del proceso de construcción identitaria de este colectivo.

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

por un lado de un conjunto de tradiciones particulares legadas por los africanos que

llegaron a nuestro territorio y por otro lado de la experiencia de discriminación y

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

candombe y las "llamadas", 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 ampliar esta

visión mencionan otras expresiones culturales  afrodescendientes, como la poesía,

pintura, dramaturgia, 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 Ampliada realizada por el INE

(2006) señalan que los afro-uruguayos presentan una situación 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 distintos ámbitos de la vida cotidiana (escuela, liceo, bailes, trabajo,

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

racial padecida en algún momento de su vida.

La colectividad afro-uruguaya vive actualmente un proceso de cuestionamiento

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

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

manifestando la tendencia a la homogeneización social. Pero al mismo tiempo luchan

por mantener sus tradiciones culturales particulares, exigen el reconocimiento de sus

aportes a la música, literatura, artes plásticas, 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 publicados por Felipe Arocena (2006) y (2008) analizan

cómo grupos étnicamente discriminados están desarrollando diferentes estrategias de

resistencia cultural. El primer artículo (2006) se ocupa del proceso mediante el cual los

movimientos afro-brasileños y las poblaciones indígenas de Brasil luchan contra la

discriminación, desarrollando sus propias identidades culturales y desmitificando el

mito de la democracia racial brasileña. También analiza lo que sucede en Perú y Bolivia

donde está ocurriendo algo similar con las poblaciones indígenas, llevando a un

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

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

comparten un problema común: las culturas tradicionalmente discriminadas y

subordinadas están en un proceso de lucha contra la asimilación a una nacionalidad

dominante, percibida por estos grupos marginados como opuesta a la diversidad. El

autor extrae las siguientes conclusiones del análisis comparado de los tres países: 1) No

se trata de una coincidencia el hecho de que en diferentes contextos sociales, históricos

y demográficos como son los de Brasil, Bolivia y Perú, y en apenas una década, la

estrategia de asimilación a través del mestizaje haya sido seriamente cuestionada.

Actualmente el multiculturalismo se está convirtiendo en la estrategia principal para la

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

grupos étnicos en Brasil, Bolivia 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 diferentes sistemas de símbolos, construidos a partir de

antiguos héroes étnicos, religiones alternativas, mitos, autonomía territorial, música, y

apariencia física (color de piel, fenotipo).

En el artículo de (2008) Felipe Arocena junto a Jessica Elfstrom analizan la

radical transformación que va desde la concepción del país (Brasil) 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-brasileños y

descendientes de europeos construyó una sociedad sin problemas de discriminación, al

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

ocuparse con políticas públicas. En esta transformación han jugado un rol preponderante

las organizaciones que conforman el movimiento social afro-brasileño.
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Recientemente se han publicado algunos trabajos de investigación que nos

revelan transformaciones importantes en el espacio etno-racial de los uruguayos

siguiendo tendencias similares a las descriptas por Felipe Arocena para Brasil, Bolivia y

Perú. La sociedad uruguaya también es una sociedad multicultural.

En una investigación coordinada por Felipe Arocena y Sebastián Aguiar (2007)

se estudiaron 11 comunidades culturales que forman parte de nuestra sociedad

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

con costumbres diversas, lenguajes diferentes, religiones 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 las consideró parte integrante de

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

"a partir 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

multiculturalismo hacia los afrodescendientes y hacia los descendientes de charrúas,

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

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

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

proceso de cuestionamiento y redefinición etno-racial en nuestra sociedad uruguaya

contemporánea.

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

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

los afro-uruguayos.

Ignacio Pardo (2002) realizó 18 entrevistas a integrantes de la organización

Mundo-Afro con el objetivo de conocer la autopercepción que tienen de la organización

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

autopercepción, cómo se apoyan en otros discursos para construirla, cuál es la

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

potenciales conflictos de esa sociedad y cómo resuelven los dilemas identitarios que se

les presentan. Del análisis del discurso de los entrevistados surge que una porción

importante del discurso 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 individuo aislado y desviado. Otro aspecto a destacar es que el discurso

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

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

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

movimiento social alternativo. El grupo de presión 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 formal. Manifiestan que existe una

invisibilidad 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 artiguista y en la

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

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

Señalan tener desconfianza frente a la masificación del candombe, 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 utilizado por Manuel Castells. Dicho investigador analizó 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 como un grupo aparte.

Mónica Olaza (2006) analiza cómo los impactos de la globalización a nivel

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

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

global, desempleo estructural, exclusión y distintas formas de discriminación. Estas

transformaciones favorecen la desintegración social, remueven la identidad cultural que

fuera construida por las élites de poder desde la formación del Estado-nación. Esto abre

espacios para expresiones multiculturales, relegadas del reconocimiento y participación

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 imaginario colectivo. En su lucha buscan hacerse visibles, en una sociedad que

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

homogeneización y la fidelidad obstaculizando otro tipo de lealtades como ser la étnica.

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

amortiguación de los conflictos, éstos se reeditan  en un nuevo contexto histórico.

Sostiene que el reposicionamiento 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 tamboril y las salidas de "llamadas" por distintos barrios

montevideanos, expresión clara del legado cultural afro-uruguayo.

Tomando como contexto societal a la globalización investiga la existencia de

cambios en la identidad cultural de los afro-uruguayos, analizada desde la vivencia y

subjetividad de los propios actores. Para cumplir con sus objetivos de investigación

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

Del análisis de los grupos de discusión surgen distintos componentes que fueron

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

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

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

alegría, libertad, denuncia y conexión con sus orígenes. El 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 esencia 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 como

"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 piel e inventado por el esclavista. Afrodescendiente

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

Racismo y las distintas 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 identificarse y nombrarse como
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negros. Otro tema que surgió de los grupos fue una crítica a la educación formal por el

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

siempre de un rol subalterno o lisa y llanamente de su invisibilización. Los afro-

uruguayos participantes en la investigación señalaron que es característico de la

comunidad la importancia del rol de la mujer en la familia como nucleadora al interior

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 presencia de familias

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

que la pobreza generalizada 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 identidad, lo cual genera una baja

autoestima para el colectivo. A esto se suma el fenómeno de la discriminación racial

que está inserto en la vida cotidiana de los afro-uruguayos. El color de piel funciona

como atributo desacreditador transformándose en estigma para su portador. La

discriminación racial se manifiesta en diferentes formas y lugares: ausencia de afro-

uruguayos en cargos de visibilidad 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 belleza para la piel de

la persona afrodescendiente. Mónica Olaza finaliza las conclusiones de su tesis de

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

inspiradores de futuras investigaciones "Estimamos conveniente investigar el tema en

otras dos poblaciones objetivo: afro descendientes sin vínculos institucionales y no afro

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

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

su complejidad" (pág. 152).

Además de estos trabajos analizados, que están específicamente enfocados en la

temática de la identidad de los afrodescendientes, existe otro conjunto de estudios que

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

Rodríguez (2006), Montaño (1997, 2001, 2008), Bentancur, Borucki y Frega (2004),

Altamiranda (2004), Vicente (2002), y finalmente recordar antecedentes clásicos como

el de Pereda Valdez (1927, 1938, 1941, 1964, 1965) y De Carvalho Neto (1955, 1965).

Luego de la revisión de antecedentes nacionales sobre el tema, parece

importante analizar las diferencias y similitudes en la construcción de una identidad

cultural a partir de lo etno-racial entre aquellos afro-uruguayos que participan en
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organizaciones etno-raciales y aquellos que no. La intención 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 identitaria 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 atributos culturales que son considerados diferenciadores (hacia

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

uruguayos.

- Analizar de qué manera incide la experiencia de discriminación racial en la

construcción identitaria de los miembros de dicha colectividad.

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

identidad.

 - Analizar las diferencias y similitudes en la construcción de una identidad

cultural a partir de lo etno-racial entre aquellos afro-uruguayos que participan en

organizaciones etno-raciales y aquellos 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 conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Las identidades organizan el

sentido...Defino sentido como la identificación simbólica que realiza un actor social del

objetivo de su acción"(M. Castells, 2001, pág. 28 y 29). Las identidades se construyen a

partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, de determinados repertorios

culturales considerados simultáneamente como diferenciadores (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 Castells la identidad se construye siempre en un

contexto marcado por relaciones de poder, y es a partir 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 racionalizar y extender su dominio. Forman parte de esta identidad

las instituciones que conforman la sociedad civil (sindicatos, iglesias, partidos

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

debido al debilitamiento del Estado-Nación, del trabajo, la clase social y los partidos

como espacios referenciales de construcción de identidad, debido al avance de la

sociedad red y el capitalismo informacional.

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

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

resistencia y supervivencia que se basan en principios diferentes a los de la sociedad

dominante. Como señala Castells: "...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

colectiva contra la opresión, de otro modo insoportable" (M. Castells, 2001, pág. 31).

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

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

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

sociedad como la prolongación de este proyecto de identidad" (Castells, 2001, pág. 32).1

Los afro-uruguayos han sido una población a la cual históricamente 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 ello que la construcción identitaria que realizan como colectivo emerge

primordialmente como identidad de resistencia. Las tradiciones culturales legadas por

sus ancestros esclavizados son el material simbólico a partir del cuál construyen una

identidad defensiva que invierte el juicio de valor negativo y transforma el ser negro en

motivo de orgullo. La que en principio emerge como identidad de resistencia llega a ser

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

prolongación de la afirmación identitaria. Los afro-uruguayos al desarrollar acciones

colectivas que se proponen transformar la situación de exclusión social y discriminación

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 sencilla razón

de que el primero se construye a partir de un atributo cultural o un conjunto relacionado

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. Utilizaré cultura en el sentido de Clifford 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 tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos

ineludiblemente atrapados. Como señala Gilberto Giménez, no todos los significados

pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos 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,

estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de

estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio.

Raza, minorías nacionales y grupos étnicos

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

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

acomodación de sus diferencias culturales, algo que a menudo se denomina el reto del

"multiculturalismo""(W. Kymlicka, 1996, pág. 25). Las principales fuentes de

incorporación de minorías a las comunidades políticas son: la conquista y colonización

de sociedades que anteriormente disfrutaban de autogobierno y la inmigración

voluntaria de familias e individuos. Las diferencias en la forma de incorporación a la

sociedad mayoritaria inciden en la naturaleza de los grupos minoritarios y en el tipo de

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

Siguiendo a este mismo autor entiendo por "nación": "una comunidad histórica,

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

determinada y que comparte una lengua y cultura diferenciadas" (W. Kymlicka, 1996,

pág. 26). A partir 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 familiar y en

las asociaciones voluntarias. Estos grupos participan en las instituciones 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 hacerlo dentro de las

instituciones de la sociedad mayoritaria. Un país que presenta una pluralidad de grupos

de éstas características será un Estado-poliétnico.

Este modelo desarrollado por Will Kymlicka permite comprender las fuentes

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

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

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

Afrodescendientes no se ajustan al modelo de los inmigrantes voluntarios ya que fueron
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traídos a América involuntariamente como esclavos, así como también se les impidió

integrarse a las instituciones de la cultura mayoritaria (debido a la discriminación racial,

que tomó diferentes formas en las distintas sociedades americanas). Tampoco es posible

definirlos como una minoría nacional, ya que no tienen una tierra natal en América

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

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

hizo todo lo posible para no mantener juntas a las personas que tenían una etnia común.

Los intentos de mantener vivas sus tradiciones africanas fueron sistemáticamente

prohibidos y perseguidos aquellos que las practicaran. A pesar de la represión sufrida

ciertas expresiones culturales de origen africano lograron sobrevivir hasta hoy mediante

el sincretismo con la cultura dominante, buen ejemplo de ello son las religiones de

origen afro-brasileño como el umbandismo.

Peter Wade (1997) señala que luego del fin de la segunda guerra mundial la

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

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

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

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

puede un término tal como negro o blanco ser precisado claramente 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 significativas que estén relacionadas con categorías tales como

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 importancia. 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 importancia.

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

aspecto central de su persona, basando en ella demandas de reconocimiento y

afirmación identitaria.

Considero necesario utilizar al mismo tiempo los conceptos de raza y etnia (o

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

identitaria de los afro-uruguayos. Los atributos que definen su identidad, es decir que
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operan como diferenciadores (hacia afuera) y definidores de la propia unidad y

especificidad (hacia adentro), tienen relación tanto con el diferente color de piel que

presentan los miembros del grupo con respecto a la mayoría de la sociedad en la que

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

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

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

en la definición que de ellos hacen los otros. Es por ello que considero necesario hablar

de identidad etno-racial a la hora de caracterizar el proceso de construcción identitaria

de los afro-uruguayos.

A partir de la presentación del marco conceptual que utiliza ésta investigación

considero pertinente proponer el siguiente conjunto de hipótesis de trabajo.

Hipótesis

Hipótesis 1: Los afro-uruguayos han padecido históricamente una situación de

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

una identidad estigmatizada.

Hipótesis 2: Como respuesta a esta situación han desarrollado una identidad de

resistencia.

Hipótesis 3: La identidad afro-uruguaya emerge primariamente como identidad

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

atribuida por los grupos dominantes también se constituye como identidad proyecto que

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

vigente.

Hipótesis 4: El proceso de cuestionamiento identitario que atraviesan los afro-

uruguayos presenta diferencias entre aquellos afro-uruguayos que participan en

organizaciones etno-raciales y aquellos que no.



17

Metodología

Esta investigación 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 utilizó la de tipo

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 formulación de las

preguntas y se da lugar a la libre expresión del entrevistado. Se realizaron un total de 15

entrevistas en profundidad.

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

uruguayos entre aquellos que participan en organizaciones etno-raciales y aquellos que

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

construcción identitaria entre los afro-uruguayos 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 dirigentes.

Para producir conocimiento válido se llevó a cabo un muestreo teórico; se

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

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

de ser seleccionados). También se desestimó la posibilidad de aplicar el muestreo

aleatorio estratificado debido a que no se disponía de un marco muestral 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 útil para conseguir de manera intencional la

representación de cada una de las categorías. A partir de los objetivos de investigación

se realiza una segmentación de la población en las variables consideradas relevantes

desde el punto de vista teórico, a partir de esta operación se construyen casilleros

tipológicos que se obtienen a partir de la multiplicación de la cantidad de categorías que

tienen las variables consideradas en el estudio.

La variable "participa en organizaciones etno-raciales", tiene dos respuestas

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

masculino y 2-femenino; por último la variable edad se dividió en tres categorías, 1-(15-
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34), 2-(35-59) y 3-(60 y +), si multiplicamos 2 x 2 x 3, se obtienen un total de 12 casos

posibles. El casillero tipológico debe entenderse como un dispositivo muestral, del que

se sirve el investigador 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 realizaron observaciones-participantes en

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

ellos la conmemoración de los 65 años de ACSUN(organización etno-racial más

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

equidad racial" 2007, seguimiento de una cuerda de tambores en su recorrido semanal

por el barrio, participación en una clase de candombe en ACSUN, presentaciones de

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

colectivo. La participación en este conjunto de actividades fue una gran oportunidad

para contactar posibles entrevistados dispuestos a colaborar con la investigación.

También permitió la utilización del procedimiento "bola de nieve", al solicitar a los

entrevistados que faciliten el contacto con otras personas afrodescendientes de su

círculo de familiares, amigos o conocidos.     

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

muestreo teórico, la casualidad y el procedimiento de "bola de nieve". A lo largo del

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

que no se encuentran datos adicionales donde el investigador pueda desarrollar

propiedades de la categoría. En la medida en que se van encontrando casos similares

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

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

Una vez finalizado el trabajo de campo se procedió a realizar la codificación de

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

fragmentos textuales que referían a cada tema sin perder la 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

desarrollando su línea argumental-explicativa, 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 experiencia 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 identidad

afro-uruguaya.

Las actitudes y comportamientos  racistas y discriminatorios, los prejuicios y

estereotipos, han sido históricamente 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 la explotación y la exclusión de

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

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, 1993, pág. 87)."

En las entrevistas realizadas a afrodescendientes el tema del racismo y la

discriminación está siempre presente: todos los entrevistados tanto participantes en

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

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

de distintas maneras: a nivel cotidiano, sobre todo de forma “solapada”, aunque

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

más común de discriminación, pero al ser “sutil” es muy difícil 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 cotidianos de la vida social (bares, bailes, peluquerías, transporte

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

comunicación y el currículum educativo.

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

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

discriminación van desde miradas de menosprecio y desconfianza por parte del personal

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

(para los ojos del discriminador blanco) a la raza negra. Muchas veces la prohibición del
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ingreso se encubre detrás de la frase "la casa se reserva el derecho de admisión". En las

siguientes citas de entrevistas se ilustra esta forma de discriminación racial: “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 organizaciones etno-raciales, sexo masculino,

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 teléfono?’, ‘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 10, no participa 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 miradas o actitudes como no sentarse al lado de un

afrodescendiente en el transporte colectivo de pasajeros 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 masculino, grupo de edad 35-59)

En el momento de la conformación de parejas, muchas veces los prejuicios

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

de la pareja afro por parte de la familia blanca o como en el ejemplo que sigue por  un

allegado a la misma. En la siguiente cita podemos notar cómo el prejuicio actúa

juzgando diferencialmente el mismo comportamiento. El joven entrevistado comenta

con respecto a la relación con su novia (blanca): “Era como raro, no con todo el

mundo, pero sí 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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refaccionando la casa y hacía terrible calor, entonces estábamos todos sin remera,

cuando fuimos  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 participa en organizaciones etno-raciales, sexo

masculino, grupo de edad 15-34) 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 últimas décadas. Expresan

que ha veces resulta difícil encontrar parejas conformadas por los dos miembros negros,

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

Otro ejemplo de discriminación es el caso de bailes donde no se permite el

ingreso de afrodescendientes, aunque no hay nada explícito al respecto. En esta cita se

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

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

dijo: “ustedes no entran” y chau, no pudieron entrar." (Entrevistado 13, participa en

organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 15-34) A su vez algunos

entrevistados comentan haberse sentido discriminados dentro de estos locales

nocturnos: “Cuando tenía 18, 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 ahí parada, y

decían esta que hace acá y me hacían como el toque del tambor.”(Entrevistado 14, no

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

citas ilustran  cómo la sociedad limita a los negros a determinados medios: el tambor, la

cumbia, etc. A su vez, hace sentir extraño al que ingresa 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 llegue a los niveles de otras

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

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

autoridades intervengan ante sucesos de este tipo.

En el ámbito laboral también muchos entrevistados expresan haberse sentido

discriminados, desde encontrar resistencias si se trata de ascender en la función pública,

no haber sido contratados a pesar de cumplir las condiciones requeridas o haberse

percatado de criterios racistas (jamás explícitos) a la hora de juzgar la “buena presencia”

de alguien. La expresión muchas veces esconde prejuicios discriminatorios, exigiendo
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que la persona negra deba disimular sus características físicas peculiares, como por

ejemplo tipo de cabello. A nivel laboral las personas negras muchas veces cuando

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

presentan a la misma 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 la 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 participa en

organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 15-34) Esta cita ilustra

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

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

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

similares trabajos, por tanto la inserción laboral tiene una cuota de incertidumbre mayor

para los afrodescendientes.

En el ámbito educativo la discriminación presenta al menos dos aspectos: la

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

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

particularmente en las asignaturas Historia y Literatura. Los prejuicios racistas están

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

explícita la ideología racista transmitida por agentes socializadores como su familia. Los

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

menguada autoestima que luego les costará mucho esfuerzo recuperar. Es quizá por ello

un deber impostergable de las autoridades educativas empezar a reflexionar sobre éste

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

de demoler los prejuicios racistas de la población. Una  entrevistada cuenta sobre sus

tiempos 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 participa en organizaciones etno-

raciales, sexo femenino, grupo de edad 15-34)



23

Pero no son solo los alumnos quienes reproducen los prejuicios racistas en los centros

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

más que reafirmarlos. La siguiente entrevistada cita el caso de un profesor de italiano de

la misma nacionalidad, que se desempeñaba en un liceo 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 14, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino,

grupo de edad 35-59)

El otro aspecto de la discriminación en el ámbito de la educación opera desde el

currículum educativo. Muchos entrevistados hacen notar la discriminación que significa

no incluir al continente africano en el currículum de Historia Universal (la cual es

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

denuncian la marginación de los afrodescendientes, si se trata de Historia 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 fueron solamente esclavos o que sólo saben tocar el tambor; hay

todavía mucho por hacer en ese sentido. (Entrevistado 01, no participa en

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

“Desde la escuela debemos conocer la historia africana y afro-americana. Esta

medida  elevaría la autoestima de los afrodescendientes y a su vez estaríamos logrando

que el resto no afrodescendiente conociera más sobre nosotros.” (Entrevistado 04,

participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 60 y +)

Algunos 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 11, no participa en

organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 60 y +)

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

aspectos: la escasa presencia de afrodescendientes en publicidades o programas

televisivos y el modelo de belleza manejado en los mismos. Si bien no se realizó un
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relevamiento minucioso, la presencia de afrodescendientes se dispara en carnaval y en

las "llamadas", para luego volver a la casi invisibilidad. En cuanto al modelo de belleza,

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

y de ojos claros que la población uruguaya en general. Los siguientes fragmentos de

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

en la televisión. Hay un aviso, de la Pilsen, 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 organizaciones etno-

raciales, sexo femenino, grupo de edad 15-34)

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

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

valor estigmatizantes presentes en la sociedad.  Como dice Gilberto 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

clasificaciones sociales.” (G. Giménez, 1997, pág 17).

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 ingresar, el prejuicio

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

preguntaron qué iba a hacer ahí adentro, que un negro no podía estar ahí. Ahí me di
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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.”(Entrevistado 10, no

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

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

que fue cuando  tenía  14 años, estaba en el liceo. Llegó al punto que no iba a la casa

de nadie. En mi familia son policías,  las mujeres 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 perfil 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 participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino, grupo de

edad 15-34)

La experiencia colectiva de discriminación y opresión se evidencia también en

las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006, realizada por el INE: los

afro-uruguayos presentan niveles de ingreso promedio inferiores a los de la población

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

laboral se desempeñan en general en tareas de baja calificación y remuneración, a su

vez tienen escasa participación en cargos de dirección, en la política y en la academia.

Sin embargo, la situación estructural desfavorable es interpretada de diferente

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

estructural por los afro-uruguayos que participan 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 afrodescendientes asciendan a ciertos niveles. En nuestro país desde el comienzo

hasta nuestras fechas, han venido diferentes 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 12, participa en

organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 15-34)

Entre aquellos que no participan en dichas organizaciones se identificaron dos

posturas: los que ven la situación de igual manera que los participantes en
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organizaciones y quienes consideran que esta situación se debe a malas decisiones

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

entrevistados que no participan en organizaciones etno-raciales ilustran 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 pelearla a la par del padre o la

madre."(Entrevistado 01, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino,

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 participa en

organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de edad 15-34)

Las distintas experiencias de discriminación narradas por los entrevistados

ponen de manifiesto que el diferente color de piel con respecto a la mayoría de la

población 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

clasificado por los "otros" blancos como perteneciente a la raza negra tiene

consecuencias de exclusión y discriminación para la persona identificada de esa manera.

El sentimiento de injusticia que provoca entre los afro-uruguayos la discriminación

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

categoría estadística, 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

valores, experimentan cierto sentimiento de solidaridad porque han sido víctimas de las
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representaciones y los estereotipos negativos que se asocian en nuestra sociedad a las

personas pertenecientes a la raza negra.

Expresiones culturales afro-uruguayas

Los afro-uruguayos han padecido históricamente una situación de

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

una identidad estigmatizada, como respuesta ha ésta situación han desarrollado una

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

sección se intenta identificar los atributos culturales que son considerados comunes por

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

de la sociedad.

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

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

disgusta el desconocimiento de los orígenes del Candombe y les preocupa el riesgo de

que su difusión y mercantilización diluyan  o distorsionen sus contenidos

esenciales.“Esta música-cultura  es afro-uruguaya, es un legado que dejaron los

afrodescendientes 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 África?” (Entrevistado 01, no

participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, 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 organizaciones

etno-raciales, sexo masculino, 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 parte de abajo. Nosotras venimos a entregar esa

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

resistencia, como forma de lucha.” (Entrevistado 15, no participa en organizaciones

etno-raciales, sexo femenino, grupo de edad 35-59)

Para otros entrevistados la integración de más personas blancas en las comparsas

contribuye a que haya un mayor respeto y menos discriminación hacia los afro-

uruguayos. El candombe y las "llamadas" son percibidas como ejemplos de integración
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racial. "Cada día hay más gente tocando el tambor, en Montevideo y en el Uruguay.

Eso 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 diferentes capas de la sociedad."(Entrevistado

10, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, 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 Ansina 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 fue que la gente fue

cambiando" (Entrevistado 08, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo

femenino, grupo de edad 15-34)

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

participan 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, sin que ello repercuta en una mejora en la forma en la que son

considerados por el resto de la sociedad. En la población de afro-uruguayos que no

participan en organizaciones étnicas también se constató la presencia de esta misma

postura, pero apareció otra posición que ve en el hecho de la participación de las

personas blancas en las comparsas y "llamadas" un hecho positivo, porque permite una

mayor integración interracial en nuestra sociedad.

En relación al candombe y las "llamadas" existen dos posturas que se

manifiestan en el discurso de los entrevistados. Una que concibe la tradición en una

forma estática y cerrada, que percibe cualquier trasgresión en la forma en que se

desarrolla la expresión cultural como "herejía", 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

aparecen con un pito, y ahora veo que aparecen bailarinas, que tienen buenos cuerpos



29

pero 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 participa en

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

La otra postura que aparece es una concepción de la tradición dinámica y

compatible, en principio, con el cambio, la modernización y el desarrollo. No se

considera a ésta como una mera repetición del pasado en el 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 fronteras, 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 una forma repetitiva de mostrar

la 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 la cosa.

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

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

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

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

ocurrió en la Plaza Matriz, en abril de 1824. 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 los comentarios periodísticos nunca se había logrado en el teatro de

verano. Fue la primer obra nacional llevada a las tablas." (Entrevistado 10, no

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

Algunos entrevistados tanto participantes de organizaciones etno-raciales como

no participantes, lamentan que en el imaginario colectivo la única manifestación cultural

negra visible sea el candombe.  Esta situación, sostienen, reforzaría el estereotipo que

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

baile y el deporte. La colectividad afro busca deconstruir este estereotipo resaltando

otras expresiones culturales  afrodescendientes, como la poesía, pintura, dramaturgia,

escultura, etc. que han tenido escasa difusión en Uruguay, a pesar de haber sido

reconocidas fuera de fronteras. “Estoy de acuerdo que se va a nombrar el 2007 como
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año de Rosa Luna y Marta Gularte, pero no puede quedarse  sólo en eso. Es cierto que

fueron 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 lucha

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 Amores sin prejuicio. Poetas como Pilar Barrios, Juan Julio

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

trabajos.”(Entrevistado 11, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo

masculino, grupo de edad 60 y +)

Es de fundamental importancia 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 continuidad histórica y un lugar de origen comunes. Los ancestros adquieren

relevancia no por sí mismos, sino en cuanto transmisores autorizados de una compleja

herencia cultural.

Algunos entrevistados, sobretodo participantes en organizaciones, manifestaron

su preocupación por la escasa información de que disponen los afro-uruguayos para

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

No se sabe la 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

África, entonces los barcos a veces le ponían la procedencia del puerto de donde

venían."(Entrevistado 02, participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino,

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 afrodescendientes no podemos

decir que venimos de tal o cual nación o etnia africana porque los registros no existen."

(Entrevistado 12, participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de

edad 15-34)
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Sin embargo otros entrevistados que no forman 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

minoría."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 tenía ciento dos años. La ascendencia

tribal nuestra es wasiri, del nordeste del Congo." (Entrevistado 10, no participa en

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

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

mi madre es de Brasil, otra línea étnica." (Entrevistado 05, no participa en

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

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

considerado bajo el ángulo simbólico-cultural. Se trata de un territorio-signo que se

considera como la tierra de los antepasados con relación a los cuales se sienten y se

comportan como descendientes genuinos y como hermanos de sangre. El territorio se

considera como referente simbólico de su identidad colectiva. "Ser afrodescendiente 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 fue quien dominó estas

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

africana 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 15, no participa 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 África vinieron sus tatarabuelos, pueda tener un

lugar 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."

(Entrevistado 13, participa en organizaciones etno-raciales, sexo masculino, grupo de

edad 15-34)
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Al igual que en la investigación de Pardo (2002) sobre los miembros 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 identitaria 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 afrodescendiente 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 masculino, 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 afrodescendiente 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 15-34). La mezcla etno-racial es señalada como un distintivo 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 reflejan la conjunción de lo europeo, africano y  lo indígena.

Recientes trabajos de investigación Arocena (1998) y Filardo (2005) nos

muestran transformaciones importantes en el espacio religioso de los uruguayos con la

proliferación de cultos, rituales, templos e iglesias alternativos. Dentro de estas formas

de religiosidad alternativas los cultos afro brasileños, muestran un crecimiento

espectacular en los últimos años. Aumenta el número de templos de dichos cultos por

los distintos barrios de Montevideo, así como la gente que concurre a ellos. Sin

embargo entre los afro-uruguayos no se constata una predominancia de personas
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participantes en estos cultos. La cultura y religiosidad africana es respetada y valorada,

aunque muchos entrevistados practican otras religiones, como la católica, o son ateos.

Entre los afro-uruguayos predomina la diversidad en cuánto a cultos religiosos, por lo

tanto la religiosidad no juega un papel tan importante en su definición identitaria como

el que desempeñan por ejemplo otras expresiones culturales como el candombe.

La  identidad afro-uruguaya como queda de manifiesto en esta sección tiene

también un componente étnico que se expresa en un conjunto 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-racial. A la experiencia de

discriminación 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 orgullo a partir de la

resignificación de las representaciones sociales que se asociaron históricamente a este

colectivo. Las tradiciones culturales legadas por sus ancestros y reelaboradas por los

afro-uruguayos a lo largo de su historia son los materiales simbólicos que utilizan para

diferenciarse del 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 la

sociedad mayoritaria.

Dos tensiones básicas que atraviesan la identidad afro-uruguaya

La colectividad afro-uruguaya vive 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 la

deconstrucción / construcción de una autodefinición y la tensión entre homogeneización

social y heterogeneidad cultural. En esta segunda cuestión el discurso 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 el status subordinado y la identidad estigmatizada

atribuida por los grupos dominantes y se constituye como identidad proyecto. Los afro-

uruguayos están construyendo una nueva identidad, redefiniendo su posición en la
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sociedad y procurando una integración plena en las instituciones de la cultura

dominante, pero al mismo tiempo reclaman que se les permita expresar su singularidad

cultural, es decir exigen una integración multiculturalista.

¿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 claramente 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 ellos no fueron, ni son parte. La palabra negro impuesta por los

esclavistas, uniformizó las distintas identidades étnicas que tenían cada uno de los

distintos pueblos africanos que fueron esclavizados en una única identidad, la de negros,

con la consiguiente carga valorativa negativa y despectiva, que asociaba la blanquitud a

lo moderno y lo racional y la negritud a lo primitivo e irracional. La asociación histórica

entre negro y un conjunto de características negativas hacía que el individuo

categorizado de esta manera sufriera un trato diferencial y un impedimento a

desenvolverse como individuo pleno en la interacción social, por el solo hecho de su

pertenencia categorial. El término afrodescendiente es un término político de lucha que

surge del movimiento de descendientes de africanos esclavizados. Los así autodefinidos

buscan deconstruir el término negro, por haber sido impuesto por la esclavización, así

como por su bagaje negativo y despreciativo. Los siguientes fragmentos de entrevistas

expresan la preferencia por el término afrodescendiente: “Afrodescendiente es un

término político histórico reciente. El movimiento negro o afrodescendiente

organizado, en diciembre del año 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 africanos esclavizados. Las personas que nos identificamos como

afrodescendientes reivindicamos un pasado en común. El término engloba a todos los

que tienen ascendencia de las personas que vinieron esclavizadas hacia América, y

                                                  
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 afrodescendiente que dividen las
aguas en la autodefinición de las personas entrevistadas.
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revaloriza todo un legado cultural". (Entrevistado 12, participa en organizaciones etno-

raciales, sexo masculino, grupo de edad 15-34)

“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 infunde mucho más respeto y es

como realmente  se debe decir.” (Entrevistado 03, no participa en organizaciones etno-

raciales, sexo femenino, grupo de edad 15-34)

Existe otra postura en quienes se autodefinen como negros. En este caso la  identidad

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 ilustran la perspectiva de quienes se autodefinen como negros:

“Yo siempre digo: síganme diciendo la negra, yo me siento negra uruguaya, no

afrodescendiente. 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 participa en organizaciones etno-raciales, sexo femenino,

grupo de edad 15-34)

“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 14, no participa

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 fijate 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 11, no participa en organizaciones etno-raciales, sexo

masculino, grupo de edad 60 y +)

La estrategia de la “corrección política” en el lenguaje para propiciar un cambio

de actitud en la sociedad se respalda en buena medida en la llamada hipótesis de Sapir-
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Whorf, según la cual el pensamiento humano está fuertemente condicionado por el

lenguaje (Whorf, 1971). A partir de esta hipótesis, se asume la posibilidad de alterar el

idioma para promover cambios ideológicos, en este caso sustituir la palabra negro, que

operaría como estigma, por afrodescendiente. La idea es sin duda válida y es una forma

posible  de abrir el debate, colocando el tema en la esfera pública. Pero existe también el

punto de vista que sugiere que, en vez de esconder la palabra estigmatizada, la misma

puede ser apropiada en forma orgullosa y así, gradualmente, anular sus connotaciones

peyorativas. Si ocultamos la palabra negro, ¿no transmitimos tácitamente la idea de que

habría algo de vergonzante, degradante en ese color de piel, y con ella fortificamos el

estigma que pretendíamos extinguir?

Más allá de los distintos argumentos, lo significativo es  que en la actualidad

existe un  profundo cuestionamiento de la identidad negra desde su interior, como

ilustra la generación de una autodefinición, que muestra un intento de superar la

estigmatización y los estereotipos negativos que la clasificación impuesta por el otro

hegemónico, blanco o europeo impuso a los negros. Negros / afrodescendientes  es una

cuestión  abierta, que dista mucho de estar concluida y el tiempo mostrará que término

acaba por imponerse.

¿Ser definitivamente iguales o radicalmente diferentes?

Para profundizar en la segunda cuestión, la tensión entre la homogeneización

social y la heterogeneidad cultural, utilizaré los aportes de Felipe Arocena en su artículo

“Viernes ya no quiere ser Robinson” (Arocena,1994).

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 políticos y las 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 relacionamiento y transformación de la naturaleza a

través de la técnica moderna y de la economía industrial, en la arquitectura globalizante

que hace que los distintos entornos urbanos se parezcan  entre sí cada vez más y a través

de los medios de comunicación que informan de manera casi idéntica a todo el mundo.
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Sin embargo, paralelamente  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 diferentes dioses,

sexualidades, ritos, comidas, olores, sentidos de justicia.”  (Arocena, 1994, pág. 60).

Las tendencias hacia la homogenización social y hacia la heterogeneidad cultural

y las tensiones resultantes de las mismas están presentes en el discurso de la

colectividad afro-uruguaya, sobre todo de la organizada.  Ya sea mediante el reclamo de

una  mayor presencia de los afrodescendientes- acorde a su peso poblacional general-

en las instituciones democráticas, en las espacios productores de conocimientos

científicos y técnicos, en los medios de comunicación, así como también en la

aspiración a un nivel de consumo que permita una calidad 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 políticas públicas específicas para  el colectivo afro,

acciones afirmativas o de discriminación positiva que equiparen y reparen  al colectivo

(cuotas, becas, etc.). Estas políticas tenderían a elevar la participación 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, diferente, heterogénea.

Reclaman que se  incorpore en el currículum escolar la Historia Africana y la de

los afro-uruguayos, de un modo distinto al que históricamente se ha dado en el país

(rompiendo con la invisibilización y el tratamiento menospreciado 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,

construyendo la ciudad, etc.). Intentan que se promuevan activamente las distintas

expresiones culturales afro; que los pintores, músicos, escultores, escritores
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afrodescendientes sean reconocidos y difundidos 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? Ahora la respuesta es sólo una posible: en las

tradiciones culturales particulares." (Arocena, 1994, pág. 62). Frente a la

homogeneización social que impone la modernidad, los afro-uruguayos 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 desarrollarse profesional y

económicamente, acceder a cargos de dirección, tener una participación 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 tradiciones y expresiones culturales distintivas legadas por sus ascendientes como

para a la vez que iguales,  ser radicalmente diferentes, debido a este conjunto de factores

que configuran su identidad particular. De este modo la tensión entre homogeneización

social y heterogeneidad cultural es de alguna manera sintetizada por la colectividad

afro-uruguaya. Los esfuerzos por la recuperación de la memoria histórica, por la

reconstrucción de la identidad y por el reconocimiento de la diferencia 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 asimilacionista hacia dicho colectivo y su objetivo es lograr una

sociedad multicultural la cuál les permita ser al mismo tiempo iguales y radicalmente

diferentes.



39

Conclusión

Las experiencias de discriminación racial narradas por los entrevistados ponen

de manifiesto que el diferente color de piel 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 clasificadores de la población en nuestro país. El

hecho de ser tipificado por los otros blancos como perteneciente a la raza negra tiene

consecuencias de exclusión y discriminación para la persona clasificada de esa manera.

La discriminación es  vivida por los afrodescendientes en su vida cotidiana. El tipo de

discriminación en este nivel es sobre todo “velado”, “sutil” o “solapado”; sin embargo

afecta la vida diaria de los afro-uruguayos, perjudicando su autoestima,

desmotivándolos a continuar en el sistema educativo, inhibiéndolos para presentarse a

ciertos empleos.  La discriminación vivida por los miembros del colectivo afro en la

escuela, liceo, universidad, transporte colectivo, locales bailables, restaurantes y bares,

lugares de trabajo, así como en los medios de comunicación y desde el currículum

educativo 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 hallaron

diferencias significativas entre aquellos afro-uruguayos participantes en organizaciones

etno-raciales y aquellos que no lo son, todos narraron uno o más casos de

discriminación que les tocó vivir en algún momento de su vida.

La experiencia colectiva de discriminación vivida por los descendientes de

africanos se evidencia también en las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares

Ampliada 2006, realizada 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 asistencia al

sistema educativo a partir de los 14 años son sistemáticamente menores que las de los

blancos. Entre los jóvenes de 18 a 24 años la proporción de jóvenes blancos que asiste a

un centro de enseñanza duplica la proporción de asistentes de ascendencia negra, (41%

y 22% respectivamente). La tasa de pobreza de la población afrodescendiente duplica a

la de la población blanca. El 50% de los afrodescendientes están bajo la línea de

pobreza y el 5% son indigentes, mientras que estos valores alcanzan la cifra de 24% y
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1.6% entre las personas de ascendencia blanca. Las personas de ascendencia blanca

tienen menor tasa de actividad: alrededor de 60% contra un 66% para la población con

ascendencia afro. También presentan menor tasa de desempleo: 10.5% frente a 14%. La

distribución entre las categorías ocupacionales distingue a los afrodescendientes del

resto. Estos se concentran sustancialmente en empleos no calificados, encontrándose

una elevada proporción de hombres en la construcción y de mujeres en los servicios

personales. Mientras que presentan una significativa menor participación en empleos de

categoría directiva o técnico / profesional, así como también en los sectores de la salud,

enseñanza y sistema financiero. La desigualdad que muestran estas cifras presenta

diferencias en la manera en que es interpretada por los entrevistados. Para aquellos afro-

uruguayos que participan en organizaciones etno-raciales es una elocuente 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 cifras del colectivo en

educación, inserción laboral y niveles de ingresos es consecuencia de malas decisiones

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

Los afro-uruguayos han padecido históricamente una situación de

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

una identidad estigmatizada, como respuesta ha esta situación han desarrollado una

identidad de resistencia a partir de un conjunto de tradiciones  particulares, legado

cultural de los africanos que llegaron esclavizados. Producto del análisis de las

entrevistas se identificaron un conjunto de atributos culturales que son considerados

comunes por los miembros del grupo y que al mismo tiempo los diferencian como

minoría cultural del resto de la sociedad. Todos los afrodescendientes o negros

entrevistados concuerdan en que el candombe y las "llamadas", son tradiciones que

forman parte de su identidad particular. A algunos afro-uruguayos participantes en

organizaciones etno-raciales como no participantes, les preocupa que en el imaginario

colectivo la única manifestación cultural negra visible sea el candombe. Consideran que

esta situación reduce a la cultura negra al toque del tambor y a los afrodescendientes a la

música y el baile. Como forma de ampliar esta visión resaltan otras expresiones

culturales  afrodescendientes, como la poesía, pintura, dramaturgia, escultura, etc. Los

ancestros comunes son considerados como una parte fundamental de su identidad etno-

racial, adquieren relevancia no por sí mismos, sino en cuanto transmisores autorizados
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de una compleja herencia cultural. Aparece también la referencia a un territorio (África)

considerado bajo el ángulo simbólico-cultural y referente simbólico de la identidad

colectiva. La  identidad afro-uruguaya también posee un componente étnico que se

expresa en un conjunto de tradiciones y atributos culturales sentidos como propios por

los miembros del colectivo. Lo racial se conecta con lo étnico, el color de piel con las

tradiciones, es por ello que considero necesario denominar este proceso de

configuración identitaria como etno-racial. A la experiencia de discriminación 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 orgullo a partir de la resignificación de las

representaciones sociales que se asociaron históricamente a este colectivo. Las

tradiciones culturales legadas por sus ancestros y reelaboradas por los afro-uruguayos a

lo largo de su historia son los materiales culturales que utilizan 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 autodefinición y la tensión entre

homogeneización social y heterogeneidad cultural. 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 discriminada y subordinada está desarrollando un proceso de lucha

contra la asimilación a una nacionalidad dominante, percibida como opuesta a la

diversidad

La palabra negro históricamente utilizada 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 conjunto de estereotipos negativos. Los integrantes de

organizaciones afro-uruguayas consideraron que el camino a seguir es construir una

autodefinición, por ello reivindican la palabra afrodescendiente como término político-

histórico de lucha. Muchos entrevistados no organizados discrepan con esta postura.

Ellos 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 identitaria.

Los afro-uruguayos reclaman ser definitivamente iguales al resto de los

miembros de la sociedad uruguaya. Su anhelo es que los miembros de la colectividad

puedan desarrollarse profesional y económicamente, tener una participación acorde a su

peso poblacional en el Parlamento, en cargos de dirección, en las universidades y en los

diferentes espacios de toma de decisiones, para lo que plantean la necesidad de que el

Estado implemente políticas afirmativas o de discriminación positiva, como se han

implementado en Brasil y Estados Unidos. Pero al mismo tiempo demandan políticas de

reconocimiento cultural, que permitan que su participación plena 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 la siguiente frase:“ser definitivamente iguales pero al mismo tiempo

radicalmente diferentes”.

La identidad afro-uruguaya se transforma en identidad proyecto como

prolongación de su afirmación identitaria. Los afrodescendientes están construyendo

una nueva identidad, redefiniendo su posición en la sociedad y procurando una

integración plena en las instituciones de la cultura dominante, pero al mismo tiempo

reclaman que se les permita expresar su singularidad cultural. Su proyecto es construir

una sociedad multiculturalista, es decir que le diga "sí" a la diversidad cultural. Dicho

proyecto está orientado por una concepción de la identidad, las etnias y las razas como

construcciones sociales dinámicas, sujetas al cambio y a la influencia 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, política y

tecno-científica pero no aceptan que dicha integración implique el avasallamiento de sus

tradiciones culturales particulares. Una integración respetuosa de las diferencias y que

implique el mutuo enriquecimiento entre mayoría y minorías culturales es la síntesis de

este proyecto.
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Anexo

(Transcripción de las entrevistas realizadas)
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Entrevistado 01 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 35-59)

"INV:" —¿Cuáles serían las principales organizaciones de afro descendientes en el
Uruguay?

"ENTR 01:" —La más vieja de las organizaciones es ACSUN -Asociación Cultural y
Social Uruguay Negro-, creada en el año 1941. Es la matriz de todas las  demás
organizaciones; de ahí surge Mundo Afro en 1990, que es la más  conocida pero no es la
única. También existe CECUPI -Centro Cultural por  la Paz y la Integración-, dirigido
por Beatriz Santos, quien además se encuentra al frente de asuntos culturales en la
Unidad Temática Afro, creada en 2003 por la Intendencia de Montevideo. También está
la organización de Tomás Olivera y la de Julio Olivera. No quisiera que parezca una
crítica pero estas organizaciones no nuclean mucha gente, aunque en varias esto no es
su objetivo.

"INV:" —¿Qué reúne a los afrouruguayos en la actualidad?

"ENTR 01:" —Si hablamos de qué reúne más personas afro en este momento, podemos
hablar de las comparsas. Cada comparsa se ha transformado en un gestor social donde la
gente se va incorporando y cumple determinada tarea vinculada con el candombe.
Afortunadamente se han hecho acuerdos con la Intendencia Municipal de Montevideo y
han surgido centros sociales y culturales que cumplen otros roles que no están
estrictamente relacionados con el candombe.

"INV:" —¿Cómo ve que el candombe se haya popularizado?

"ENTR 01:" —El candombe se ha diversificado llegando a todos los barrios, lo cual no
es bueno o malo.  Esto no significa la distorsión del mismo candombe, lo importante es
cómo se toma, si como una simple moda o por el contrario respetando los parámetros
culturales que encierra. No tiene barrera, no discrimina a quién entra y está bueno que
eso se pudiera mantener. El candombe es una música-cultura que tiene más de
doscientos años, si alguien va a integrar una comparsa es importante que sepa por lo
menos qué rol cumple:  el gramillero, la mama vieja, los tamborileros, y cómo se tocaba
y se bailaba el candombe antes. No todas las comparsas lo hacen. Ahí está la crítica que
algunos hacemos: no es bueno que el candombe tenga tanto crecimiento si no se saben
las raíces, si no se conoce la historia. Cuando uno habla con personas que integran
comparsas nota que desconocen bastante la historia del candombe.

"INV:" —Historia que tiene ver con los africanos esclavizados.
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"ENTR 01:" —El candombe logró sobrevivir hasta hoy gracias a la gente negra, a las
familias negras, que fueron discriminadas hasta por lo menos las décadas de 1960 y
1970, las negras que bailaban eran consideradas prostitutas y los negros que tocaban
eran considerados borrachos. Se produjo un cambio en los medios de comunicación, se
comenzó a considerar el candombe como uruguayo. Esta música-cultura  es afro-
uruguaya, es un legado que dejaron los afrodescendientes 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 supervivencia. El candombe era un elemento de resistencia. ¿Qué otra cosa
podían hacer los africanos para conservar los elementos étnico-culturales traídos de
África?

"INV:" —¿Cuándo llegaron los primeros afrodescendientes al país?

"ENTR 01:" —Siempre  les sugiero a los investigadores e historiadores que cuando
hablen de los afrouruguayos se mencione que fueron traídos y no que llegaron. Los
primeros africanos fueron traídos hacia 1680 para la fundación de Colonia del
Sacramento, con Manuel Lobo, el portugués. En números mayores empezaron a ser
traídos a Montevideo en 1742, de forma ininterrumpida hasta 1842-43, después de la
Constitución, después de la República Oriental del Uruguay. En mi libro Umkhonto
hago mención de uno de ellos, Gregorio, que cumplía la función de pregonero, que era
una especie de difusor de las novedades: si había que rematar o vender una casa,
Gregorio iba como un alto parlante humano voceando las novedades, es decir, ya no era
un africano, era un descendiente de africanos debido a que se le entendía perfectamente.

"INV:" —¿Cuántos afrodescendientes  fueron traídos durante la esclavitud?

"ENTR 01:" — Un número cercano a los 40 mil africanos fueron traídos, sólo  hasta
1810.  Durante el periodo de esclavitud en su totalidad fueron traídos entre 50 mil y 60
mil africanos. No todos quedaban en nuestro territorio, muchos eran reembarcados hacia
otros destinos como Bolivia,  las provincias argentinas o Perú. Los números son
dudosos por el hecho del contrabando que se hacía por el límite con Brasil.

"INV:" —Según el INE, en 1996 había un 6% de población afrodescendiente;
¿usted está de acuerdo con dicha información?

"ENTR 01:" —Para mí hay más, yo hablo con la gente de Mundo Afro y  hablo con
personas de otras organizaciones las cuales se atienen a esas cifras, pero para mí no son
exactas. En la encuesta se le preguntó a  la persona cómo se identificaba, y las personas
debido a toda la discriminación que han sufrido, lo menos que quieren aparentar ser o
parecer, si son más claritos que sus padres y sus abuelos, es pasar como negros. La
pregunta no estaba bien hecha debido a que se refería indistintamente a la raza y la
etnia, que no son lo mismo. El tema no estuvo bien manejado conceptualmente. Aunque
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los rasgos no sean visibles, se considera afrodescendiente tanto en Brasil como en
EEUU hasta la cuarta generación.

"INV:" —¿Ha tratado de buscar información sobre su ascendencia, sabe  algo acerca de
sus ascendientes directos?

"ENTR 01:" —Mi tatarabuela era negra y escapada de Brasil, yo me considero
afrodescendiente pero no digo que soy negro. Mi señora es "re-tinta" y cuando nos ven
juntos piensan que somos una pareja mixta; tengo mezcla con indio y con blanco
también; por suerte tengo todas las mezclas. Creo que soy un uruguayo típico, si todos
miramos un poquito para atrás —no todos, pero un buen porcentaje— somos producto
de la mezcla. Yo soy historiador, pero antes que ello soy militante contra el racismo; mi
vida gira en torno a todo esto, no lo hago como profesional solamente. Mi contribución
pasa por lo que pueda aportar en lo histórico revelando una historia que no es conocida,
hacer charlas en las escuelas y en los liceos para que los chiquilines no tengan
vergüenza de decir que son negros o indios. Yo perdí mi apellido indio, el cual era
Subitú, porque mi tatarabuelo no reconoció a mi bisabuelo, sin embargo el apellido se
mantuvo gracias a la tradición oral que mi bisabuelo transmitió a mi abuela, que no se
reconocía como indígena. Los veteranos no quieren reconocerse como descendientes,
menos aún las mujeres del interior, no todas claro.

"INV:" —¿Se siente más uruguayo o más afrodescendiente?

"ENTR 01:" —Esa pregunta está buena, pero no lo voy a contestar por mí mismo, sino a
partir de gente que conozco. Hay una parte que se siente  primero afro y después
uruguayo; hay otra parte que evita el ser negro a toda costa y cuanto más se pueda
blanquear la familia mejor. El ser negro se vuelve una carga para ellos y no debería
serlo. Deberían sentirse orgullosos de formar parte de una cultura que ha aportado tanto
al país y tener elementos para defenderse en caso de ser agraviados o atacados. Hay
gente que trata de disimular lo negro porque es más clarito que la madre o el abuelo y
como que zafó, como si se hubiese cortado la línea de color, se casa con un blanco, el
niño le sale rubio y entonces, ¿qué hago en el cumpleaños del niño?, por ejemplo, si mi
esposo tiene plata, y mi madre es tan negra que no lo puedo ocultar, te van a decir: ¡es
negra!, entonces hago una fiesta donde junto a los amigos y familiares de mi esposo el
sábado, y el domingo viene la gente negra. ¡Es real! Está pasando hoy.

"INV:" —¿Normalmente las familias de los afrodescendientes se conforman por parejas
afro?

"ENTR 01:" —Hay mucha mixtura de negras con blancos y de blancos con negras; hay
también  familias donde ambos son negros, pero según lo que podemos apreciar, no es
mayoría. Hay muchas familias negras que podemos llamar tradicionalistas que
pretenden que sus hijos e hijas tengan parejas negaras. Muchas veces se ven mujeres
negras que están buscando a blancos, por esa idea de ir "blanqueando" lo cual es
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lamentable, se ven por las calles re-negras con re-blancos, y bien re-tintos con re-
blancas, no es frecuente pero se ve.

"INV:" —¿Qué religiones practican los afro uruguayos?

"ENTR 01:" —Hay católicos, cristianos, mormones, evangelistas, testigos de Jehová,
umbandistas, gente que sale del umbanda y practican religiones africanas puras. En los
últimos dos o tres años ha cobrado mucho interés para los afro una línea de religiones
que es directamente africana, que reivindica solamente a los orixás. La umbanda tiene
muchas mezclas; no estoy realizando un juicio de valor, pero creo que la umbanda,
dentro de las religiones afro es la que tiene más adeptos. Ha adquirido mucha
notoriedad la Línea Nación, que tiene más que ver con las características de las culturas
africanas. Quienes practican la Línea Nación son personas que tratan de interiorizarse
con la práctica de cultos africanos; tanto del pueblo de Yorubá como del pueblo Fon,
que son los dos pueblos de los cuales se heredaron aspectos religiosos en estas tierras;
en Brasil y desde Brasil para acá. Ahí entro a batallar yo, reivindicando los aportes
religiosos de pueblos africanos que estuvieron acá. Los cultos de Yoruba y Fon se
practicaron en Montevideo hasta por lo menos 1930-40. Hubo una etapa donde se
consideraban a estos cultos diabólicos, anticatólicos, paganos, y se los reprimía.

"INV:" —¿La comunidad afro se siente de alguna manera conectada con África y su
realidad?

"ENTR 01:" —La realidad política no es conocida, más bien pasa por aspectos
populares como el fútbol, por ejemplo, cuando se juega un Mundial se identifican con
los cuadros africanos o con la selección brasileña, que tiene mayoría de gente negra.

"INV:" —¿Por qué reivindican la palabra afrodescendiente y no usan la palabra negro?

"ENTR 01:" —Hay organizaciones que en este momento están reivindicando la palabra
afrodescendiente, yo no tengo problema en que se diga negro, siempre que se diga con
respeto. Es común escuchar "ese negro de mierda", "negro tenías que ser", pero no
"blanco de mierda" o "rubio de mierda". El tema está en cómo se dice, si es de manera
discriminatoria o por el contrario en tono coloquial, sincero, amistoso. Yo me afilio un
poco a la tesitura que utilizaba Malcom X, negro como relativo a la belleza. Mohamed
Alí toma de él "el ser negro es hermoso". En Estados Unidos hay un movimiento negro
muy importante y se lleva con orgullo el ser negro. Si uno se siente orgulloso y dichoso
de ser negro está bien que lo reivindique.

"INV:" —¿Existe discriminación hacia los afrodescendientes en Uruguay?
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"ENTR 01:" —Considero que sí, existe discriminación en varios aspectos. Se vive la
discriminación a diario.  Dichos como: "negro de mierda", "negro tenías que ser", "matá
un negro y plantá un árbol", "milanesa de barro", "te falta la lepra nomás, porque sos
negro y sos de Peñarol", le dicen los de nacional, o viceversa, cansadores chistes que se
siguen haciendo, aunque no se a quién le hacen gracia. Debería aplicarse la penalización
existente en un artículo del código penal. Hay casos extremos en el interior, por ejemplo
en Flores hay una familia que no va a la plaza porque tiene miedo de  ser señalada con
el dedo y sentirse discriminada. Por otra parte aun no se ha reconocido el aporte afro,
aun no se ha saldado una deuda que tiene que ver con lo educacional. En algunas
Facultades como Humanidades, Ciencias Sociales y Psicología, hay docentes que están
haciendo un esfuerzo para que se conozcan dichos aportes, pero no se trata de un
objetivo compartido por toda la educación. 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 fueron solamente esclavos o que sólo
saben tocar el tambor; hay todavía mucho por hacer en ese sentido. En las escuelas  lo
primero que le dicen a los gurisos negros es "negro de mierda" y ¿qué elementos tienen
para defenderse?

"INV:" —¿Se acuerda de algún caso de discriminación que haya  sufrido últimamente?

"ENTR 01:" —La otra vez íbamos en el auto por 8 de Octubre con un hombre bien
negro, íbamos apurados y cruzamos con luz amarilla; cuando un hombre alto, grande,
acompañado por su señora y su hija intentan cruzar antes de que tuvieran la verde para
habilitarlos, con lo cual, nosotros alcanzamos a pasar y quedaron a medio metro del
auto. El hombre mira para adentro del auto y dice "¡negro tenías que ser!". Y  yo le digo
a mi amigo: "¡pará!, vamos a bajarnos para hablar con este señor"; pero cuando
bajamos del coche éste ya se había  esfumado. Más tarde lo volvemos a cruzar y el
hombre con cara de aterrorizado pensaba que lo íbamos a patotear, nunca se imaginó
que la intención era hablar con él. Yo le dije: "usted es un racista porque si un blanco
hubiera estado manejando usted no le dice eso".  Casos como éste ocurren a diario.

"INV:" —¿Cuándo era chico sufrió discriminación?

"ENTR 01:" —Yo no, pero mi señora, sus hermanos y el 99% de la gente negra que
conozco sí. En la actualidad a mis dos gurises si te digo que no los han "negreado" te
estaría mintiendo, y lejos de querer que sean patoteros o maleantes tratamos de darles
elementos para defenderse, ellos saben que no se van a dejar discriminar. Cada familia
negra te puede dar ejemplos diferentes de discriminación. Un ejemplo personal fue
cuando una vez volvíamos de Flores con mi familia y antes de llegar a descender del
colectivo en la Plaza Cuba, habían dos gurises rubios que miraban a mis gurises y
hablaban entre ellos, cuando uno de ellos le dice al otro: "cuando yo sea senador voy a
sacar una ley, y voy a mandar matar a todos los negros". Por suerte mis gurises iban
caminando adelante y creo  que no los escucharon. ¡Yo no lo podía creer! Además ahí
había mucha gente de Paysandú, mucha gente cobriza, que también quedó impactada
con el comentario. ¿Qué hago en una situación como esa? Porque algo tengo que hacer.
Yo le pregunté a una abogada negra qué tenía  que hacer en esos casos: ¿ir a una
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seccional policial? ¿Tomar el ómnibus de rehén? La mujer no me supo responder, no
tengo que caer en la misma que ellos. Racismo directo existe, y existe también del otro,
"el velado", aquel  que admiten las organizaciones.

"INV:" —¿Cómo se manifiesta el racismo velado?

"ENTR 01:" —Cuando se daba la historia del Uruguay, ¿que se decía de los negros?
Que eran esclavos. Yo creo que pasa por un tema educacional, porque si la sociedad
reconociera que este país se formó por manos de diferentes colores, cabezas de
diferentes colores, y mentalidades de diferentes culturas -culturas de diferente
procedencia-, yo creo que habría más igualdad. No estoy diciendo que todo el Uruguay
sea racista, pero cuando hay un gran porcentaje donde lo primero que salta es lo negro
como algo negativo, tengo que decir que hay racismo;  yo les cuento la realidad, lo que
ocurre a diario. Existió también el caso de una muchacha negra que era brillante, iba al
liceo Bauzá, y en una reunión de profesores una profesora dijo que no sabía qué hacer
con ella, en el sentido de que no sabía cómo hacer para bocharla y no dejarla como una
brillante alumna. También  hay casos en algunas escuelas donde a los niños negros se
les impidió ser abanderados. ¡No puede ser que esto siga pasando en los centros
educativos! Pero pasa también en otros órdenes de la vida, como por ejemplo en las
peluquerías donde no encontrás productos adecuados para los negros, además muchas
mujeres afro optan por laciarse el cabello porque convengamos que en un trabajo buena
presencia significa pelo laciado. Otro caso puede ser cuando un afro envía su curriculum
o lo llaman por teléfono para ser entrevistado y al verlo le dicen que ya tienen a otra
persona. Detrás de la baja participación de los afrouruguayos en la universidad está el
tema económico, hay casos  de chicos y chicas que les lleva muchos años terminar
secundaria por motivos económicos ya que deben trabajar y no pueden dedicarle mucho
tiempo al estudio. También está el caso de mujeres que empiezan una carrera, luego se
hacen madres, las parejas las abandonan y terminan dejando de lado la carrera porque
no les queda otra alternativa que insertarse en el campo laboral  ya que son jefas de
hogar.

"INV:" —¿Se podría decir que el hombre sufre más o menos discriminación que la
mujer?

"ENTR 01:" —Ese es todo un tema; la negra es por lo general vista sólo como un objeto
sexual. Se las ve físicamente impresionantes y tan lindas a algunas de ellas, que
enseguida se las vincula con la prostitución. Además 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 pelearla a la
par del padre o la madre. La idea que queremos llevar adelante es apoyar a los
estudiantes afro que alcanzaron la universidad.
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"INV:" —¿Nota  diferencias con respecto a la discriminación entre Montevideo y el
Interior?

"ENTR 01:" —En el interior es más directo todavía, es peor.  Por ejemplo  existe un
club en Cerro Largo donde hasta hace poco no dejaban entrar negros, su nombre era
"Club Obrero De Melo". La gente negra de Melo, como es mucha, generó una
resistencia, lo cual para mí está bien, aunque algunas personas lo consideran como un
racismo a la inversa. El tema es que los negros se defienden; no se trata de racismo,
¿qué harías tú si no te dejan  entrar a un club por tu color de piel? Te juntás con tus
hermanos negros, con tus primos negros y hacés un baile. ¿Te vas a quedar sin bailar?
Mucha gente me dice que eso es estar haciendo racismo al revés, pero no, lo que yo
estoy haciendo es reaccionar. No hay ningún elemento que me sugiera que esta realidad
está cambiando ¿Dónde están los ministros negros? Tenemos un solo diputado negro y
fue políticamente electo. Por suerte avanza muchísimo, pero fue electo por la Vertiente
Artiguista, no lo votamos los 300 mil afro descendientes. ¿Dónde están los catedráticos
negros? No están. Yo no digo que no se estén dando pasos, ¡pero qué lentos!

Entrevistado 02 (participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 60 y +)

"INV:" — Cuéntenos algo acerca del grupo Bantú y de la organización Africanía,
¿cómo surgen?, ¿qué actividades realizan?

"ENTR 02:" — El conjunto Bantú es un grupo artístico integrado fundamentalmente por
descendientes de negros africanos, o sea por gente de la raza negra. También por
supuesto hay muchos integrantes que son de raza caucásica. Esto surgió como una
aventura o una inquietud de unos jóvenes haya por el año ' 71. Acá en el barrio Reus al
Sur o barrio Ansina, como se conoce. En el cual con varios amigos de mi infancia
decidimos formar un grupo artístico. Estando trabajando, haciendo nuestra etapa de
aprendizaje teórico en el teatro negro independiente, dirigido por el Dr. Francisco
Merino. Allí surge el nombre de conjunto Bantú, en honor a los antepasados negros que
llegaron en forma mayoritaria a nuestro país, que fueron traídos de aquellas latitudes.
Ustedes saben muy bien que se calcula  algo más del 50% de los negros provenientes de
áreas bantúes del África. Si bien no se sabe exactamente los lugares de procedencia de
los negros, se entiende que más del 50% vinieron del área bantú, o sea del Congo, de
Ángola y de Mozambique fundamentalmente. Esto no quiere decir que no vinieran
también de otra zonas como Senegal, Guinea e inclusive de más al sur, así surge el
nombre del conjunto bantú. Cuando comenzó todo esto además de divertirnos y animar
fiestas familiares y determinados festejos, en determinado momento fuimos
institucionalizándonos. Comenzamos a actuar con el Ministerio de Educación y Cultura,
en plena época de dictadura, en los años setenta y pico. Y seguimos, hemos seguido
prácticamente ininterrumpidamente, han pasado más de treinta años, que venimos
actuando en diversos lugares. Siempre teniendo una base que es las raíces autóctonas,
de África en el Uruguay, raíces africanas en el Uruguay, que como ustedes deben saber
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queda muy poquitito o nada. ¿Por qué? Debido a ese proceso de mestizaje, ese proceso
de sincretismo. En base a ese sincretismo va quedando muy poco o casi nada, más en
estos tiempos que corren tan rápido y en el cual cada vez mas es evidente encarar
aspectos comerciales, económicos, el negro fue protagonista dentro del carnaval
uruguayo, dentro de las sociedades de negros y lubolos, pero actualmente todo se ha
comercializado hasta tal punto que quedan algunas pequeñas muestras de lo que puede
haber sido la cultura africana. Esa ha sido nuestra inquietud o la del conjunto bantú a
través de más de treinta años. Hemos tenido la suerte a partir de 1990 y hasta el
momento actual de poder haber sido invitados ha varios eventos importantes
internacionales. Yo con el conjunto y también personalmente. En el año '90 nos
invitaron al carnaval de Niza, en Francia, el cual fue toda una nueva experiencia, una
grata experiencia, porque no estábamos preparados y sin embargo los diarios franceses
decían que la vedette de ese carnaval era de Uruguay y Argentina. Argentina también se
había presentado con candombe. Nosotros también, pero habían grupos rarísimos
brasileros, mexicanos y europeos. Y para nosotros fue toda una novedad ver como se
miraba al Uruguay. Más al principio nos preguntaban de que parte de África éramos y a
mucha gente le cuesta entender que es Uruguay, donde está situado, como son los
uruguayos, como es su historia, como es su población, como es su cultura. A partir de
esa experiencia surgieron otras mas y estuvimos en los años noventa, cuatro veces en
Europa recogiendo impresiones muy importantes respecto a lo que es el folklore
nuestro, a lo que nosotros habíamos aprendido en las calles acá en el barrio nuestro.
Todo fue hecho con un gran esfuerzo personal. En el '90 fuimos la primera vez a
Europa, después fuimos en el '92, '93, después en el '96. Estuvimos en América, yo
personalmente estuve en EE.UU. Todo eso nos dio una visión distinta y panorámica de
lo que es nuestro país desde el punto de vista social y cultural. Algo que yo de chico
siempre pensaba ¿cómo se vera el Uruguay desde afuera? Uno de adentro no tiene a
veces la perspectiva, ¿estamos bien?, ¿estamos mal?, ¿cómo somos? Tuve esa suerte y
todos tuvimos esa suerte. Hemos salido sin un solo peso y hemos vuelto sin un solo
peso, no fue nada comercial. Intervinimos en una cantidad de festivales folklóricos,
tanto en Europa como en América, pero logramos un gran capital humano, el
conocimiento de distinta gente, de distintas razas, distintas civilizaciones. Todo eso
desde el punto de vista cultural va llenando el caudal y la personalidad de cada uno. Eso
en cuanto al conjunto bantú. Después desde el año 2000, nuestra actividad comenzó a
ser cada vez menor, igual seguimos activos, pero fue cada vez menor. Porque nos ha
faltado un empresario, un patrocinador, algo que divulgara lo nuestro. Hay gente que
conoce bien nuestra obra, pero la mayor parte de la gente no sabe lo que es el conjunto
bantú, ni que es Africanía, ni nada por el estilo. A nosotros nos invitaron en 10 años,
más de diez veces para ir a Europa, eso está dando, es un aval del interés y de que las
cosas no se hicieron tan mal. El problema es que siempre hay que financiarse algo
pasajes o estadía y al no tener el grupo un respaldo, nos tuvimos que contentar con ir
cuatro veces y bastante hemos hecho. Pero podría ser una tarjeta de presentación para el
país, entrar a mostrar al país desde un aspecto folklórico y después introducirse en los
otros aspectos políticos, sociales y comerciales. Pero bueno esto no se ha dado. Tales
han sido las dificultades que hemos tenido, que hemos tenido que desechar viajes, que
decidimos formar una asociación civil con varios fines. Uno que fuera como un respaldo
del conjunto bantú, cada vez que tuviéramos que hacer alguna gestión, que fuera a
través de la institución y no del conjunto. Segundo eso está inserto acá en el barrio Reus
al Sur que es nuestro barrio, es nuestra casa, el cual tiene una larga y rica historia que
queremos difundirla. Y como esta gente que está construyendo ahora acá que viene de
otras zonas y que no tiene ni la mas mínima idea de lo que ha sido este barrio, hemos
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entendido que una forma de encarar la lucha contra el racismo, la xenofobia y la
discriminación racial es a través de la educación. Educando pensamos que se disminuye
y se puede llegar al mínimo de estos problemas, educando en todo sentido adentro y
afuera. En el año 2000 decidimos formar la asociación civil Africanía con esa función
de irradiar lo que nosotros hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo
permanentemente a la mayor cantidad de gente posible y en eso está nuestra tarea.
Hemos organizado cursos, talleres, de tango, de candombe. Ahora vamos a hacer un
cursillo de periodismo. De periodismo barrial. Ustedes vieron que en cada barrio hay un
periódico, un periódico barrial con otro enfoque y bueno pensamos hacer un curso, que
ya hemos participado en varios cursos sobre historia del tambor, y de historia del negro
en Uruguay. Bueno eso es un poco lo que Africanía pretende hacer.

"INV:"— ¿En qué fenómenos culturales podemos encontrar una sobrevivencia de las
tradiciones africanas?

"ENTR 02:"— De las tradiciones africanas lo que ha quedado en nuestro país y bastante
modificado, habría que ir a África y hacer un relevamiento en África, hay cosas que son
evidentes y cosas que no se ven. Cosas que son tangibles y cosas intangibles. Lo que se
ve es la manifestación del candombe, el toque de tambor en los distintos barrios, que
cada vez se va extendiendo mas. Ya desbordo la capital que fue el lugar de nacimiento y
ya en varios departamentos del país hay toques de tambores, en el cual los uruguayos
nos identificamos con el mismo. Y que es un motivo de reunión, un motivo de difusión,
un motivo de algarabía, un motivo de intercambiar vivencias, que es a través del
candombe. Eso es evidente, es una de las cosas que se ve. También habría que hacer una
acotación de que esto tradicionalmente y originalmente era patrimonio exclusivo del
negro de nuestro país y que poco a poco fue cambiando su aspecto de color y
actualmente la mayor parte de la raza blanca es la que está cultivando el candombe, mas
del 90% y hay grupos íntegros que son de raza blanca. Probablemente algo parecido
debe haber acontecido, es una suposición, con el jazz en EE.UU. Originalmente fue una
música de los negros, grandes bandas de jazz, y después aparecieron los grandes
músicos blancos, grandes bandas de jazz blancas. Esa es una de las cosas evidentes. Lo
que no se ve desde el punto de vista de la herencia de las culturas africanas,
probablemente está el eje motor de lo que no se ve en las amas de crianza. Las amas de
crianza que como signo de status estaban en Montevideo colonial. Habían familias que
tenían exclusivamente negras para criar a los niños. Era como un signo de status tener
un negro en su familia, tenían toda la confianza de los amos. Entonces esas negras que a
su vez tenían hijos o hijas y los criaban y los amamantaban, paralelamente iban criando
y amamantando a los hijos de sus amos. Y a través de ellas se han conservado muchas
leyendas, historias, cuentos, cosas que venían de atrás, probablemente de África. En
supersticiones como el "negrito del pastoreo", como "el negrito del agua". Cosas que
muy bien las ha relevado Ildefonso Pereda Valdez, también Lauro Ayestarán, eso es lo
que no se ve. Porque hay muchos próceres, gente importante que ha sido criada por
amas negras y que se le han inculcado modalidades. Otra cosa que no se habla es la
participación del negro en todas las gestas militares, en todas las luchas. Este país ha
sido construido desde los oficios mas humildes, hasta integrar en los puestos mas
humildes las tropas de nuestro país, ha estado el negro presente. Basta trasladarse a
Colonia y ver las obras que fueron hechas por negros, en tiempos de la esclavitud y pos
esclavitud. El aporte de los negros está en cosas que no se ven y cosas que se ven y no
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se dicen. Los negros estuvieron presentes y siempre iban al frente con la infantería en
todas las luchas civiles y en las luchas por la independencia ha estado presente el negro.
Y murieron en cantidad, este ha sido uno de los factores de la desaparición de la raza
negra en Argentina. Hay otros factores, pero el hecho de que el negro fuera un
combatiente de primera línea, después están los problemas de enfermedades, de
epidemias y después hay otros factores que se ha hablado muy poco de él pero que es,
por lo menos en Argentina se ha dado mucho eso, donde prácticamente desapareció el
negro, teniéndo una proporción igual que acá o mayor. En el cual el negro ha asistido a
su propia extinción siendo conciente de la discriminación racial, las dificultades para
vivir dentro de una comunidad que no los aceptaba, que los consideraba como un
objeto, como piezas, como objetos materiales y como gente de segunda categoría.
Entonces hay un gráfica muy llamativa de Argentina, de los nacimientos a lo largo del
siglo XIX, de 1800 a 1900. Donde en esa gráfica se ve que las familias pobres que era
donde los negros estaban ubicados, son generalmente integrados por muchos miembros
y familias grandes. Y en la gráfica que les digo de Argentina a lo largo del siglo XIX
uno ve que asciende hasta determinado nivel y luego va descendiendo, descendiendo
hasta prácticamente extinguirse a fines de 1800. Las familias negras fueron teniendo
cada vez menos hijos, dado la situación que les tocaba vivir. De 8, 10, 14 hijos que
tenían, uno ve que a finales del siglo XVIII que tenían 2, 1 o ninguno. Ese es un estudio
bastante reciente. Es un factor que acá también influyó bastante, pero que no
desaparecieron como en Argentina.

"INV:"— ¿Dónde y cuando nació?

"ENTR 02:"- Nací acá prácticamente, acá donde está Africanía, ahí me crié yo, nací el 8
de agosto de 1937. Yo siempre digo que en nuestra infancia no tuvimos nada y tuvimos
todo, somos de origen muy humilde, este era un barrio para gente trabajadora, gente
obrera, clase media y clase media baja. Éramos muy pobres, pero éramos muy ricos, no
teníamos nada y teníamos todo, tuvimos una niñez muy feliz que eso ha sido la base
para que hoy ya entrando prácticamente en la senectud estamos muy felices, podemos
afrontar todos los avatares, todo este mundo tan conflictivo, lo podemos afrontar porque
tuvimos una infancia feliz. Podemos bosquejar una sonrisa y tomar las cosas con cierto
optimismo con cierta chanza porque vivimos despreocupados. A mí me tocó vivir una
niñez donde se dormía con las puertas de las casas abiertas, no había porque cerrarlas
con llave, no había ningún problema de seguridad. De la droga si se hablaba era muy
poco, y yo era ya un adolescente. Cuando se hablaba algo de droga que estaba en el
bajo, la Ciudad Vieja se sabía bien quienes eran pero no tenía esa explosión que ha
tenido ahora. Me tocó vivir una niñez y casi una adolescencia sin los adelantos
tecnológicos maravillosos que existen ahora, como la televisión. Pero yo me siento muy
contento de haber vivido la niñez, la juventud que viví, porque tuve la oportunidad de
vivir la época de los cines de barrio las grande matinée, todo eso que ahora se está
buscando dentro de las familias, desde que la gente tenga un laboratorio dentro de su
familia donde uno ir creando su personalidad todo eso existía en los cines de barrio. Los
lunes populares estaba todo el barrio nos conocíamos todos, se sabía quienes eran
honestos, quienes no eran honestos, pero no pasaba nada. Había ladrones, había
prostitutas, pero estaban identificados y había mucho respeto. Tuve la suerte de ver el
canto del cisne del fútbol uruguayo, que ustedes los mas jóvenes pagarían cualquier
dinero por ver a Uruguay en Maracaná, que yo en ese tiempo tenía doce años. Estaba
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jugando a la pelota en el Seminario con unos muchachos del barrio. De tarde nos daban
cine gratis, teníamos la rambla. Todo esto eran todo campos, donde está la embajada
norteamericana, donde están los edificios esos era todo campo. Entonces jugar con una
pelota en el campo era nuestro esparcimiento. La Playa Ramírez, era San Rafael, Punta
del Este. El Parque Rodó con sus atracciones. Íbamos caminando. Una gran cantidad de
cines, la gente nos conocíamos durante varias cuadras y manzanas. Unos sabía quienes
eran donde vivían, se saludaban: "buenas tardes". Yo les decía tuve la suerte de haber
visto el canto del cisne del fútbol uruguayo, en la época de Maracaná. Tenía doce años
cuando la mayor parte del pueblo uruguayo ni pensaba que fuese a ser campeón del
mundo. En esa final del mundo ustedes saben muy bien, que Brasil era una máquina y
que era el lógico campeón, con empatar ya era campeón del mundo. Cuando de repente
escucho la sirena del diario El Día, Uruguay era campeón. Esas vivencias, esas son
cosas inolvidables. Los carnavales, los tablados de barrio, los corzos de barrio, todo eso
nos fue formando, nos fue llenando. Sobretodo por el respeto por los mayores, respeto
por el prójimo. No existía ese adelanto que hay ahora, de las computadoras, celulares y
todas estas cosas parecen mentira. De la época del tranvía a la época del jet, es una cosa
increíble, como tan rápidamente corrió todo. Todo en desmedro del ser humano, porque
el gran problema de la sociedad actual es la soledad, cada uno de nosotros en el fondo
sentimos una soledad y eso nos mata. Porque estamos hechos para vivir en compañía,
eso es lo que mata la niñez, la pobreza y la soledad. Porque antes había mucha pobreza,
este era un barrio muy humilde, muy pobre, pero tenía otra dignidad, otro respeto.

"INV:"— ¿Era un barrio con muchas personas afrodescendientes?

"ENTR 02:" — Sí había muchos, pero vivíamos también una época distinta, no tan
integrada como ahora, el negro estaba mucho más asociado, mucho mas aglutinado,
porque había una discriminación racial expresa. Evidente en varios lugares que no
dejaban entrar negros, lugares públicos, como confiterías, cines, teatros, bailes que no
entraban negros. Entonces el negro trataba de hacer cosas en conjunto y era una
satisfacción encontrarse una barriada negra con otra. El negro tenía un gran sentido del
humor, reírse de uno mismo. A partir de 1950 que hay un gran ingreso de la
adolescencia en la enseñanza secundaria yo soy uno de ellos. El ingreso masivo a la
enseñanza secundaria, entonces allí comienza a cambiar, a haber otro tipo de
integración, la mejor arma contra la discriminación es la educación. Uno cuanto mas
sabe mas vale, la gente que sabe le tiene miedo a la educación, yo lo he podido
comprobar. Gente que no sabe lo que puede saber cualquiera de ustedes, si saben que
están estudiando algo, hasta donde pueden saber, saben que la persona que tiene mas
preparación, mas educación, se puede decir que la llave del mundo está en la gente mas
inteligente, aunque a veces no es la gente mas sana. Es el gran problema de la condición
humana, la ambición, que prima mas que otros valores. Hay que tratar de cultivar los
verdaderos valores humanísticos, eso es lo fundamental.

"INV:" —¿Actualmente como ve la situación de la discriminación? ¿Considera que hay
menos que antes o piensan que se ha mantenido igual?
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"ENTR 02:" — Yo pienso que es la misma, yo pienso que la discriminación racial es
igual. Lo que pasa es que este es un país donde la discriminación racial es mas solapada,
mucho mas difícil de detectar. Pero es una pregunta y un problema de difícil respuesta.
Porque radicalmente están dadas todas las condiciones para que uno pueda llegar a ser
lo que quiera ser y son pocos los negros que han llegado a tener carreras universitarias
en proporción y puede haber varios factores que hayan influido en ello. Pero si ellos
llegaron y todos, todos, de raíces muy humildes, ¿por qué no pueden llegar todos?
Entonces si este país ofrece todo para llegar si bien la situación es de cada vez mas
pobreza y el negro ocupa los lugares de pobreza. Yo pienso que hay factores a favor y
factores en contra en cuanto a la idiosincrasia, porque está todo en el seno de la familia,
en la comodidad, en la malentendida viveza criolla. Si ustedes me preguntan si hay
discriminación, si por supuesto que hay, no le hace cuando uno tiene claro lo que quiere
y a donde va. Porque si bien a veces dos personas que pretenden un determinado puesto
uno blanco y otro negro, tiene de pronto mayor aceptación o mayor facilidad un blanco
que un negro, la sociedad lamentablemente, o a veces por algo esnobista, o esnob, es
necesario que haya un negro o una negra en determinada empresa, por algo que se
vende, no es algo real. Hay distintos niveles, hay niveles de pobreza de los cuales no se
puede salir y ahí negro, blanco están en las mismas condiciones, amarillo. Hay otros
niveles en el cual con mucho esfuerzo se puede ascender un poco mas y otros en que
con poco esfuerzo se puede vivir bien. Todo va en el esfuerzo de cada uno, porque si
uno se capacita, hay negros, no muchos, pero hay negros en puestos claves. Que han
llegado por capacidad. Hace poco entrevisté a una señora que tiene 95 años, y fue el
primer jefe de control de la torre del aeropuerto de Carrasco, llegó por concurso y es
negra.

"INV:" —¿Sufrió algún hecho de discriminación?

"ENTR 02:" : —Yo muy poco. En general he tenido todas las puertas abiertas. Tendré
dos o tres anécdotas de discriminación racial, pero son reales.

"INV:" — ¿Puede contarnos alguna?

"ENTR 02:" —Si hay una que siempre cuento. Yo fui estudiante de Medicina, hice
medicina, terminé los cursos de medicina, no me recibí porque me quedaron tres
materias. Pero en el año '70 nosotros fuimos a estudiar el quiste hidático a Paysandú, un
grupo que estábamos en el departamento de higiene de la facultad de Medicina, fuimos
57 alumnos a estudiar quiste hidático. Fuimos con los profesores por tren en AFE. En
ese momento tuve dos hechos de discriminación racial y que los sentí bien patente. Uno
porque AFE nos había asignado un vagón para los estudiante de Medicina para ir a
Paysandú y cuando fue a subir al vagón no me querían dejar subir, me decían: "usted
por acá no",-nosotros era el último vagón del tren el que teníamos- "no usted vaya por
allá al primero, que no puede subir", yo me quedé cortado. Claro el hombre que cuidaba
no tenía ni idea, no pensaba que un negro podía se estudiante de medicina. Ni yo
contesté, uno de los profesores le dijo: "el joven es alumno nuestro", el hombre decía:
"uy, perdone no sabía nada". No estaba en su mente que un negro pudiera llegar a ser
estudiante. Y estando ya en Paysandú nos alojamos en un local religioso y yo estaba
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alojado con dos estudiantes chilenos. Salimos a recorrer la ciudad, fuimos a un
restaurante, estaba toda la delegación nosotros -los dos chilenos y yo- llegamos después
y pasó una hora y no nos atendían y pasaba el mozo y le chistábamos y no nos atendía.
Los compañeros chilenos decían: "será porque estamos vestidos de sport así nomás".
Les digo: "no, no es por eso, no es por ustedes sino que es por mí". Entonces fuimos a la
caja y nos dijo el mozo y nos dijo: "¿que desean?", entonces pedimos unos panchos y
nos dijeron: "a la vuelta son mas baratos y miren que son mejores". Era evidente que no
nos querían atender y era por mí, yo lo sentí, cada cosa que le preguntábamos era la
respuesta: "no, no hay". Entonces le dije: "dígame que hay", y se quedó cortado,
comimos cualquier cosa no se lo que pedimos, pero en el fondo sentí aquello de que no
nos querían atender.

"INV:" —¿Acá en Montevideo sufrió algún caso de discriminación?

"ENTR 02:" — Con el conjunto bantú nosotros en los años '80 actuamos 8 veces, en 8
ediciones de la reina de las llamadas, en 10 años actuamos 8 veces. Y uno de esos años
actuamos en la Institución Atlética Sudamérica, y las autoridades de Sudamérica
estuvieron con un miedo y con un celo, cuando fuimos a actuar nosotros, "qué cuidado,
que esto, que cuidado, que aquello", "que usted por acá no". Yo fui al diario El País y
salió casi media página, yo puse una nota de queja contra el Sudamérica porque no
había ningún motivo para que a nosotros nos trataran como nos trataron. Pero hay gente
que le falta educación, gente que no tiene una preparación cultural suficiente para
entender la diversidad.

"INV:" — ¿Usted considera que la palabra negro, afrodescendiente, afrouruguayo son
equivalentes o piensa que la palabra negro debe ser sustituida por otra como
afrodescendiente?

"ENTR 02:" —No las palabras, son palabras, según como se utilice. Se puede decir
negro de distintas maneras, con distintos acentos y se puede decir distintas cosas. Lo
mismo afrodescendiente. Afrodescendiente para ser un poco mas suave. Aunque a mí
hace poco me entrevistaba una chica que venía por la comisión fullbright, y me vino a
entrevistar y lo primero que me preguntó es, "¿usted se siente negro?". Yo le contesté:
"me siento ser humano, no veo porque me hace esa pregunta, yo prescindo del color. Si
bien estoy trabajando por la raza negra. Todos tenemos algo de mezcla". Si bien yo
lucho por el negro es porque considero que históricamente a sido una raza que se puede
decir hacia la cual se han cometido muchas injusticias. Hay negros decentes y hay
negros indecentes, negros honestos y deshonestos, y de blancos igual. Es decir no es una
cuestión de color. A mí hay mucha gente que me dice negro, negrito, pero según con el
tono con que ha uno se lo digan uno se da cuenta de la intención. Muchas veces lo dicen
como en una forma condescendiente, "negrito, negrito bueno", quedó ese estereotipo del
negro fiel, del negro bueno, sumiso.

"INV:" —¿Le parece que ahora hay mas mezcla que antes?



61

"ENTR 02:" — Si por supuesto, mucha mas mezcla interracial que antes. En mi niñez y
mi adolescencia y mi juventud era muy llamativo ver a un negro con una blanca y
viceversa. Era darse vuelta todo el mundo y mirar. Ahora es hasta medio chic.

"INV:"— ¿Usted practica alguna religión?

"ENTR 02:" —No. No me da ni la capacidad, ni el tiempo para poder tomar decisión
por alguna de ellas, habría que estudiar mucho para ver cual tiene la verdad. Si creo que
existe un ser superior y que hay que hacer el bien por el bien mismo y que todas las
religiones tienen u parte buena y su parte mala. Yo fui criado en la religión católica,
tomé la comunión, mi madre era muy devota católica. Pero uno empieza a ver la
historia, las atrocidades de la edad media, la atrocidades cuando el descubrimiento de
América, que venían con una cruz adelante y matando a todo lo que se le cruce enfrente.
Los musulmanes, la religión católica, los protestantes, los testigos de Jehová, todos
tienen razón, todos tienen su razón. Entonces yo para tomar partido por una de ellas,
tendría que estudiar cada una de ellas y decir esto está bien, esto no. No me da la vida,
tengo muchas otras cosas que hacer. Prefiero prácticamente ir haciendo el bien por el
bien mismo. Si uno va hacia atrás, hacia la cabeza de las religiones uno llega a que hay
una persona que tiene un anillo de oro, con encajes de brillantes, con casas y
propiedades por allá, y ¿cómo es esto?, no tengo tiempo.

"INV:" — ¿Qué visión tiene de las acciones afirmativas que se puedan hacer a nivel
estatal para la población de raza negra?

"ENTR 02:" — Son pertinentes y son muy importantes. Pero mucho mas importante
sería que los destinatarios de eso lo aprovechen.

"INV:" -¿Sabe algo de su ascendencia directa?

"ENTR 02:" —No, se ha perdido ese árbol genealógico. No se sabe la 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 África, entonces los barcos a veces le
ponían la procedencia del puerto de donde venían. Entonces hay que tener mucho
cuidado porque han habido mezclas entre las tribus. La línea del Ecuador es una línea
divisoria, que separa todo tipo de pueblos. Pueblos al Norte son sudaneses, al Sur son
bantúes. Los sudaneses tienen otras características religiosas, allí influyeron mucho los
musulmanes y al sur son bantúes practicaban religiones tradicionales, autóctonas.
Bantúes son aquellos que tienen afinidades lingüísticas, hay cantidad de lenguas bantúes
y por eso es que se denomina a un pueblo bantú, por la lengua y nada mas, físicamente
son distintos. Cuando se dividió África los límites que se pusieron fueron tan arbitrarios
que separaron pueblos enteros. Esos es lo que origina los tutsis contra los hutus, es una
cosa bastante compleja de estudiar, no es fácil de entender. El Norte de África es muy
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distinto al Sur del Ecuador. Egipto es distinto, está en África pero no parece de África,
hay una civilización egipcia que es impresionante, después están los árabes, es todo tan
apasionante, tan importante, que a veces la gente lo toma con ligereza todo esto.

Entrevistado 03 (no participa en organizaciones étnicas, sexo femenino, grupo de
edad 15-34)

"INV:" -Nos gustaría  que nos contaras algo acerca de cómo ha sido tu experiencia en la
universidad.

"ENTR 03:" -Yo que se, creo que normal, como cualquier persona, al menos así es
como lo percibo yo.¿Vos te referís a nivel racial, si he tenido algún tipo de ..? La verdad
es que no, que yo haya percibido no hasta hace como dos años cuando tuve que dar una
materia que era Técnica Forense III, que se llama Consultorio, que iba un profesor y le
pedía si me podía ayudar con las demandas, que teníamos que seguir juicios, él nunca
me ayudó, nunca me orientó en suficiente, y con otras personas sí las orientaba. A mí
me pareció un poco de mala onda. Pero después, los compañeros son bien, hay algún
que otro desacatado, pero creo que es general, no es porque sea yo. O tal vez que yo no
lo percibo, porque tengo un carácter muy especial y todo ese tipo de cosas me resbalan
un poco, pero yo no percibo, lo que no quita que considere que la sociedad uruguaya es
racista.

"INV:"-¿En qué aspectos pensás que se manifiesta el racismo?

"ENTR 03:" -Por ejemplo, para encontrar trabajo, estás preparado y todo, y capaz que
consideran a otro y a vos nunca te llaman. Viste que pasás por las tiendas y no ves
vendedoras negras, los puestos importantes no ves gente negra. No ves tantos
profesionales negros, o maestros negros. Yo iba al Dámaso por ejemplo, tenía una
profesora de química que era negra, le hacían la vida imposible. La destrataban, pero
mal. En esos ámbitos así se manifiesta más la ausencia de gente afrodescendiente. La
gente "ah, yo voy al  carnaval, somos todos hermanos, bailemos, disfrutemos, pero el
resto del año, como que la sociedad afrodescendiente está relegada a ciertos ámbitos.
Los ves, sí, en el informativo, que salen con que "consumen pasta base, o que escuchan
cumbia villera"  o ese tipo de cosas, pero siempre estamos mostrando lo negativo,
cuando hay pila de gente que es buena, que son gente luchadora, trabajadora, o estás
esforzándote por hacer una carrera, como cualquier otra persona.

"INV:" -¿Acá en la facultad has tenido compañeros afrodescendientes?

"ENTR 03:" -Ahora se está viendo un poco más. Cuando yo entré, en el 97, hace años
luz(risas), no se veía, éramos dos o tres, ahora se ve un poco más y más mujeres que
hombres. Bueno, hay más mujeres que hombres en este país, muy mal. Pero bien, se que
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en otras facultades hay. Yo saco fotocopias en la Facultad de Ciencias Económicas y
había un par de mujeres y tengo entendido que hay un profesor afrodescendiente
también. Hay gente, digo, pero te cuesta en pila llegar ahí y lograr que te respeten, por
que a cualquiera le cuesta. Pero no hay que ponerse en plan de víctima, yo creo que a
veces la gente negra, por el hecho de ser negra o de ser pobre, porque una cosa va unida
con la otra, por lo general, no se esfuerza por salir adelante o por cambiar la imagen y se
quedan ahí. Yo creo que hay gente que se agarra de eso también, para no salir adelante.

"INV:" -¿Te parece que son necesarias acciones afirmativas para que puedan estudiar
los afrodescendientes o para que salgan de su situación económica o con los
mecanismos que ha generado la sociedad pueden acceder igual?

"ENTR 03:" -Yo que se, yo creo que haría falta un poco más de acciones, pero por parte
de organizaciones afrodescendientes, tá, que el gobierno ayudara, pero creo que si
realmente la gente quisiera salir adelante lo pueden hacer. Tá, yo que se, me parece a
mi. Yo he tenido que luchar muchísimo también para llegar acá. Hubo una época, por
ejemplo en el 2002, cuando explotó la crisis en Uruguay, yo ya estaba en cuarto, quinto
año de facultad, imaginate, hace pila que estoy trabada entre quinto y sexto, y no salía
trabajo y terminé trabajando en una empresa de limpieza. Porque no había nada más. Y
después trabajé en una empresa de seguridad, estaba horas de pie, siendo estudiante
universitario pienso que para  hacer alguna otra cosita te tiene que dar, por lo menos
para estar en la caja de un supermercado, mínimo.

"INV:" -¿Y vos te presentabas a esos trabajos?

"ENTR 03:" -Sí, obvio.

"INV:" -Y lo que te llamaron fue de eso.

"ENTR 03:" -Y de lo que me llamaron fue de esto, entonces ahí se manifiesta
claramente.

"INV:" -¿Y vos cuando mandabas  foto también?

"ENTR 03:" -En algunos sí, y en algunos no tenía, no tenía para cubrir todo y entonces
no mandas. Ya cuando me dijeron que eso era una selección racista, no me gasto
mucho. No me gasto porque tengo poca plata, y si mando foto y después no me van a
tomar porque "ah, es de color", no tomamos, no. Por ejemplo una vez llevé a Mosca,
estaban pidiendo, y cuando fui, la cara así de la mujer, me miró como diciendo "estás
perdida, no te van a llamar". ¿En Mosca has visto alguna trabajadora de color?
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"INV:" -No.

"ENTR 03:" -Jamás. En McDonalds sí, por ejemplo, en McDonalds me llamaron, pero
yo ya había organizado todo mi horario, y tá, al final nunca trabajé ahí. Creo que si
tenés buena presencia y todo, por ejemplo, trabajé en el Punta Carretas, en Plaza de
Comidas, y tá, ahí teníamos a una compañera que le faltaban un par de dientes, y la
pusieron a ella tipo de encargada y capaz que yo llevaba más tiempo y no me pusieron.
Y yo iba, religiosamente, lloviera, tornara no faltaba. Entonces ahí vos te das cuenta que
hay ciertas actitudes, dijeron "ah, porque ella tiene carácter", sí, tenía un carácter
fuertísimo y nadie se metía con ella, pero la pusieron a ella y no tenía estudios. Es
necesario que el gobierno tome medidas, pero creo que está dentro de uno también,
hacer algo por salir adelante. Que más que nada es la gente de color que se relega un
poco. En época de mi madre, con el pensamiento que tenían mis abuelos, que venían del
campo, que estaban entre las vacas y los caballos, tá, tenían una mentalidad que había
que trabajar, trabajar, trabajar, además venían de padres o abuelos que habían sido
esclavos, y más la gente de campo, pero ya en esta época, creo la gente tiene que tener
otra mentalidad. Vos ves gente en la calle que deja mucho que desear. Por ejemplo la
actitud de Rada que es uno de los exponentes de nuestra cultura no me gustaba, hasta
hace un par de años, cuando hacía el programa: "El Teléfono" no me gustaba porque me
parece que siempre estaba tratando de hacer chistes o bromas para caerle bien a todo el
mundo. Creo que también está en uno: bueno, hacete respetar, pero desde otro punto de
vista, digo, se profesional, se serio, se competente y eso está en cada uno. Porque el
gobierno, más allá de que la gente sea racista o no, que no lo es tanto, tampoco, la gente
no sale a gritar en una plaza ¡soy racista!, los medios de que dispone la gente de color es
igual a los que disponés vos, ella o yo, todos. Después, en el campo laboral, será otra
cosa, pero para llegar a eso, es igual, creo yo. Mañana vos no tenés trabajo, y te ponés a
sacar fotocopias, paseas perros o barrés pelo en una peluquería, pero los medios para mí
son los mismos para todos, a nadie se le niega nada. Y yo que se, tenés un  profesor
racista, plantealo, tendría que haber ese tipo de mecanismo, un lugar donde plantearlo,
que alguien ponga algún tipo de limitación o haya algún contralor. Creo que profesores
prejuiciosos existieron siempre y van a seguir existiendo, y hay médicos prejuiciosos,
tengo una amiga que es maestra y tiene una amiga que es re prejuiciosa. No pueden
haber maestras prejuiciosa pero hay. Supuestamente no banca a los negros porque
cuando era chica tenía una amiga negrita que se limpiaba los mocos en una piscina,
entonces desde ahí no banca a los negros(risas). No podés. Para mí que todos tenemos
los mismos medios, así te lleve 15 años, 20 años, si te querés recibir de maestro,
profesor o algo, luchar por lo que vos querés, el país te lo proporciona. No tenés un
peso, salí, trabajá y ganátelo. Después en el campo laboral, ahí ya es otra cosa. También
conozco a un muchacho que es abogado, ya recibido y trabaja en el bufete más
importante del país. Y él es huérfano de padre y madre, es negro, pero negro mal, y lo
becaron, creo que el Estado lo becó, lo mandaron a la católica, y ahora el tipo trabaja en
uno de los mejores bufetes, es excelente abogado. Entonces creo que es cuestión de que
cada uno se lo plantee y luche por ello, y bueno, y "la gente es racista", racistas te vas a
encontrar por todas partes, salís afuera del Uruguay y capaz que es peor, llegás a España
y sos un sudaca, te tratan mal, vas a EEUU y los negros yanquis te detestan por ser
negro latino. Es así. Creo que ese tipo, hay como una pandemia del odio, pero es a nivel
mundial. Se palpa en todas las sociedades y creo que esta es una de las más light. En
Brasil nomás es impresionante, y vos mirás el Carnaval de Río y son todos negros. Y
sin embargo es un racismo impresionante.
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"INV:" -¿Has participado en alguna organización de afrodescendientes?

"ENTR 03:" -No, no me gusta mucho eso. Es como guetizarse, no se si se dice así, no
me gusta mucho eso. Fui una vez cuando tenía 19 años a ver de qué se trataba,  porque
vi un programa en Canal 5, y dije "voy a ver, a ver de qué se trata" y no me gustó,
porque no vi que apuntara  a hacer cosas importantes o relevantes para que la
comunidad tenga otra imagen ante la sociedad. No, estaba hablando acerca de practicar
ritos religiosos, y eso mucho no me gusta...

"INV:" -¿En dónde fue eso?

"ENTR 03:" -En Mundo Afro fue eso, que era la única que yo conocía, ahora parece que
hay otras más, pero en ese momento creo que era Mundo Afro, nada más que existía,
como que son Ellos, ellos, ellos, y en realidad no se importan mucho, es una pantalla, es
como una organización fantasma. Vos entrás a la página de Internet, y tienen fotos que
yo creo que las sacaron de una película yanqui, y la metieron ahí, porque ves gente así,
una cosa maravillosa, y después entrás y el edificio, ¿han estado ahí? El edificio no es la
gran cosa,  pero entrás a la página y parece que fuera terrible organización, que nos
ocupamos de esto, proporcionamos vivienda, ayudamos a la educación, y sin embargo,
hay gente que cada día, hay una gran problemática de vivienda, la gente deja el liceo,
deja la escuela. Ellos reciben ayuda del grupo Rockefeller, de grupos muy importantes,
de Kellogs, de las zucaritas, de Ford, y esa gente es gente pesada que les da plata, ¿y
qué hacen en realidad? Tá, mucho más no puedo decir porque es lo que yo se, no hacen
mucho. Ahora el presidente de Mundo Afro, creo que es mano derecha o asesor de
Tabaré de todos los asuntos de racismo, pero hasta el día de hoy no veo que haya hecho
nada. No se, yo que se.

"INV:" -¿Y a nivel de la legislación, de la prevención del racismo, del castigo de actos
de racismo, cómo está el Uruguay? ¿Hay alguna legislación actuando?

"ENTR 03:" -Mirá, hay solamente un artículo en el Código Penal que castiga los actos
de odio de manera general, los actos de odio por cuestiones de religión, raza, ideología,
pero no es que haya algo específico contra el racismo. Castiga todo tipo de  acto de
agresión, porque seas gordito, lo castiga en general. No hay nada. Está la ley de
Ortuño,la del 3 de diciembre, que en realidad no la leí bien, ojo, que no se  entere,
porque es mi jefe, que esa ley habla acerca de la equidad racial.

"INV:" -Es la misma ley aprobada el día del candombe.

"ENTR 03:" -Sí. Que esperemos que pasa de ahora en más. Son procesos muy lentos en
realidad. Creo que se requiere de unión de la comunidad afro, que no hay. Eso se puede
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ver en Estados Unidos, por ejemplo, hay más unión. Ellos se imponen, yo creo que ya
es demasiado, se están yendo de mano. Se imponen, en Estados Unidos, tienen
películas, en las que a veces no ves un blanco ni por orden de Cristo, yo vi una serial de
Bill Cosby...

"INV:" -Ah, yo la miraba...

"ENTR 03:" -Viste que ahí no aparece un blanco..., el vecino nada más, pero como en la
octava o novena temporada, cuando los hijos tenían como 20 años, apareció un vecino
blanco. Impresionante. Eso es racista. Es como guetizarte.

"INV:" -Incuso la universidad donde iban eran todos negros.

"ENTR 03:" -Eran todos negros, era impresionante. (risas)

"INV:" -Es que en realidad hay universidades que...

"ENTR 03:" -Son negros. Está el Spendal College o algo así, que son todos negros, o la
universidad de Columbia, me parece que la gran mayoría son negros. Pero allá hay
gente muy rica, también, pueden financiar ese tipo de universidades. Cuando se terminó
la esclavitud hubo muchos negros que les dieron tierras, y los tipos las explotaron y
ahora son terribles empresarios. Hay negros riquísimos, ni hablar de basquetbolistas y
eso porque es impresionante la plata que tienen. Los que cantan rap, hip hop, los odio,
es impresionante la plata que tienen. Pero tá.

"INV:" -¿No te gusta la música que hacen?

"ENTR 03:" -No, me encanta, pero tienen demasiada plata. Demasiada. Como abrir una
habitación y tener una habitación sólo para los zapatos, que a veces no se los han
llegado a poner. Allá el negro es visto de otra manera. Acá viste que los futbolistas, yo
tengo un primo que es futbolista, y gana muy bien, pero ni se compara con lo que ganan
ellos o lo que reciben ellos en el deporte. Por ejemplo este rapero Fifty Cent, los tipos
han hecho un estudio de mercadeo, de cómo Fifty Cent influye en Harlem, Harlem en
Estados Unidos y estados Unidos en el capitalismo. Y cómo se forraban de plata al
vender un par de championes. Él sale en un video musical, 5 minutos, y a las siguientes
tres horas habían vendido no se cuantos pares de championes. Acá no ves un negro
haciendo una publicidad ni a los palos. Dejame pensar...

"INV:" -Yo últimamente vi publicidad gráfica de Anda, de Conaprole, etc.
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"ENTR 03:" -Sí, pero son contados, en fin, en este país son todos morochos, la gran
mayoría, y siempre en los reclames salen todos rubios, también es racista para las otras
personas. Para que en este país un negro sea realmente influyente va a tener que correr
mucha agua bajo el puente. O que sea algo equitativo, años, no se si yo lo voy a llegara
ver.

"INV:" -¿Considerás que la palabra negro, afrouruguayo, afrodescendiente son
equivalentes?

"ENTR 03:" -No, nunca. Depende de cómo..., creo que al decir negro o blanco hay una
falta de respeto, me parece a mí, no se. Decir negro, blanco o chino para referirse a
todos los asiáticos. Para mi no es lo mismo. Afrodescendiente es realmente como debe
decirse y influye mucho más respeto y es cómo realmente es como se debe decir, punto.
Además acá, siempre, a menos que digan el negro Rada, que parece que lo dicen de
cariño, siempre dicen negro, decir persona de color, tampoco. Es como dice una amiga
mía, todos tenemos color. Para mí el término adecuado es afrodescendiente.

"INV:" -¿Qué es para vos ser afrodescendiente, qué significa?

"ENTR 03:" -No se, la verdad, es que yo no he estado muy conectada con la cultura
afro. Yo a las llamadas fui una vez, cuando tenía 16 años, no se bailar candombe, soy de
madera para eso. Me encantan los tambores, pero no se bailar candombe. Y si tuviera
una hija creo que tampoco la dejaría bailar candombe.

"INV:" -¿Por qué no? ¿Por qué no te gusta?

"ENTR 03:" -Para otros sí, pero para mi no, me parece que eso de bailar ahí
semidesnuda y los tipos: "eee" (risas). Vos vas y están todos ahí, todos ebrios y gritando
"eee". Para otros sí, me gusta, ver como se mueven y todo, todo bien, pero para mi no.
Yo apunto a otra cosa.

"INV:" -No estás segura de lo que significa para vos ser afrodescendiente.

"ENTR 03:" -Yo que se, es obvio que lo soy, pero no se si lo vivo como lo vive el resto
de la gente.  Llega el carnaval, yo no lo viví tanto así. La mayoría de mis amigos son
blancos, inclusive mis medios hermanos son blancos, yo tengo un hermano que es
rubio, y mi hermana es blanca morocha, entonces, es una cosa rara. Sabés que sos
negro, pero estuviste toda tu vida rodeado de blancos. Yo nunca jamás tuve compañeros
negros en la escuela, ni maestras negras a no ser esa profesora de química. Entonces
como que, a mi madre no le gusta mucho el candombe, entonces como que, ella es
testigo de Jehová, viste que la religión, pero mi madre es media flexible, ella fuma, pero
hay algunas cosas que ella dice "ay no, eso no", no se si realmente me identifico como
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afrodescendiente. Yo creo que ahora, al conocer a Oscar, es el que más, joroba más, me
llevó un CD de hip hop, me lleva música de candombe. Yo escucho ahí, no es que me
guste escuchar candombe, escucho hip hop, o escucho salsa que es música
afrodescendiente, escucho Lenny Kravitz, que es soul, Macy Gray, Alicia Keys, ellos
son todos negros, pero me gusta Madonna, también. Hay una japonesa que toca el
violín, me encanta. Yo creo que me identifico con todo el mundo. Tengo un amigo
musulmán, tengo un amigo judío, todos mis amigos son blancos.

"INV:" -Nosotros en realidad lo que identificamos es una visión del afrodescendiente
como algo cultural, tenemos una cultura, hay una cultura acá atrás, y otro que no, es la
piel, y ahí está la diferencia. Aparentemente todos conocen el término, pero lo
interpretan de diferente manera.

"ENTR 03:" -Yo lo tomo como que afrodescendiente es la piel. Punto, ya está. Sos
afrodescendiente, descendés de africano, punto. No puede venir una persona que tiene
toda una descendencia de españoles a decir: "ah, yo soy afrodescendiente porque toco el
tambor". Entonces yo mañana toco esa guitarrita que tocan los japoneses y soy asiático
descendiente. ¡No! Capaz que me estoy equivocando. Hay gente que sabe mucho más,
como Oscar, Oscar sabe los quilos, tal vez él sepa mucho más y te sepa definir más. Mi
opinión es esa, para mi es cuestión de la piel.

"INV:" -En realidad buscamos las distintas opiniones. ¿Te parece que la sociedad
uruguaya se percibe como homogénea o se reconoce como nación multiétnica?

"ENTR 03:" -Es complicada esa pregunta. En realidad acá hay gente de mucha
descendencia. El Uruguay está formado por la comunidad afro, italiana, judíos y
españoles, esas son las principales. Pero después hay armenios, no vamos a contar los
coreanos que se ven en el puerto, pero hay algunos. Creo que en enero, febrero,
Uruguay se tiñe de un color, con lo del carnaval, somos todos negros, el uruguayo que
está en Alemania escucha un tambor y dice "¡ah, eso es de mi tierra!", capaz que desde
ese punto de vista, pero no se. Reiterame la pregunta.

"INV:" -¿Si la sociedad se percibe como multiétnica, como formada por diferentes
etnias o se percibe como homogénea, o básicamente blanca?

"ENTR 03:" -Desde ese punto de vista, multiétnica. La gente es racista, pero capaz que
es racista, si vos tenés un novio blanco, pero es por los dos lados, mirá que yo he tenido
novios blancos y mi familia se ha portado mal. Y capaz que yo fui a la casa del
chiquilín, eran todos re-blancos, y me han tratado re bien. El racismo es por las dos
partes. No es que los negros ay pobres, no, los negros son fatales también y son recontra
racistas. Hacen muchos chistes de negros, claro que entre negros todo bien, pero yo creo
que el uruguayo se define como multirracial, más allá que no acepte ciertas cosas.
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"INV:" -¿Por qué pasó ese rechazo, porque tenían miedo...?

"ENTR 03:" -La verdad es que no se. No me lo explico. Porque ha habido otra gente,
antes que yo, tíos, que se han casado con gente blanca, no se. Capaz que porque él era
diferente, no era como el resto. Capaz que como estudiaba, como yo, ya lo tomaron un
poco medio...hay códigos que tenés que estar ahí adentro para entenderlos, tal vez. Yo
creo que si mañana me enamoro de un japonés, o de un musulmán, o de quien sea está
todo bien. Para mi está todo bien y es lo que yo quisiera para mis hijos. Saber dividir a
las personas por las buenas o malas cualidades que pueda tener, pero después el color de
la piel o el status social no tiene nada que ver. Yo te digo que tengo un amigo judío y
tiene mucha plata, somos amigos y nos reímos de cosas de nuestras comunidades y está
todo bien.

"INV:" -O sea que para vos las personas se distinguen por sus cualidades personales...

"ENTR 03:" -Por sus cualidades personales. Yo me fijo más en lo humano de las
personas. Para mi, a mi me encanta conocer gente y tener amigos, y está buenísimo
conocer gente de diferentes culturas. En realidad todos mis amigos nacimos acá, todos
somos uruguayos, pero tengo un amigo que es musulmán y me cuenta de cuando el
padre vivía en su tierra, que se vino a los 15 años y porque le puso Shamir, y a todos los
hijos le puso un nombre musulmán y un nombre de la familia Kennedy. Entonces uno
se llama Fitzgerald Québec o no se qué, y el otro se llama Jacqueline Samira (risas).
Entonces son cosas que te aportan, son cosas ricas. Saber acerca del pueblo judío, está
bueno. creo que todo empieza por la educación cuando uno es niño y las escuelas
deberían apuntar a eso. Al menos yo creo que tuve una buena educación desde ese punto
de vista. Tuve maestras muy humanas; y fui a escuela pública toda mi vida. Solamente
creo quea los cuatro o cinco años fui a una escuela católica porque en aquella época no
había muchas guarderías, pero mi madre no es católica ni ahí, me sacó más rápido que
corriendo cuando empecé la escuela. También en eso se me ha dado libertad para elegir
mi religión.

"INV:" -¿Y practicas alguna religión?

"ENTR 03:" -No. Internet. (risas). Yo que se, es como hablamos como una amiga, tengo
mi propio dogma. Si llega un hare krishna está todo bien, no los entiendo, no puedo
entender a una persona que rece por el alma de una pulga, pero bueno, si cree en eso,
está todo bien. Yo creo que hay que apuntar al aspecto humano de las personas. Si una
persona es buen ser humano no importa si le falta un ojo, un pie o lo que fuere. Además
no sólo hay que apuntar al racismo, si bien es a lo que estamos enfocando. Hay muchos
tipos de segregar a la gente, o porque son gorditos, o porque son muy flacos, o
porque...es impresionante. Ahora te segregan por todo. Por es lo gente se obsesiona, y
anda bulímica, anda anoréxica, y capaz que fue por eso que Michael Jackson se raspó
toda la piel. ¡Claro! Ahí está, lo irracional que puede llegar a se una persona y lo
perjudicial que puede llegar a ser el racismo. Porque él dijo que se quemó, mentira, él
no se quemó. El tipo se fue haciendo cirugías y se puso unos productos químicos para
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aclararse la piel y ahora tiene un color púrpura, y está que se le cae todo a pedazos y la
fortuna que tiene no le sirve de nada. Creo que han existido grandes hombres negros y
la gente no sabe. Es como por ejemplo los musulmanes, están muy mal vistos a nivel
mundial, ¿la gente confiaría  en algún musulmán después de lo que pasó el 11 de
setiembre de 2001? Yo confiaría.

"INV:" -Vos no vas a tomar uno por todos...

"ENTR 03:" -Pero se crean estereotipos. "Los musulmanes se matan, son unos
kamikases. Por cualquier cosa, por Alá" "Los negros son todos borrachos, chorros y
tocan el tambor." O "los japoneses son muy inteligentes y los negros... mmm" y no es
así.

"INV:" -¿Te parece que normalmente los afrodescendientes conforman pareja...?

"ENTR 03:" ¿Con otras etnias?

"INV:" -¿Has visto como que hay más apertura a nivel de mezclas?

"ENTR 03:" -Sí, es que ahora ver un negro con un (negro) es una cosa re rara, sacale
foto porque no lo volvés a ver más. No ves, es impresionante, todos mis primos, yo
inclusive, todo el mundo con novios blancos. Nadie se consigue un novio negro ni  a los
palos. No es que uno no quiera, no ves, no encontrás. O no se da.

"INV:" -A veces nos dicen que ven más mezcla como con cierto rechazo a esa situación.
Como diciendo "sí", como si eso tuviera algo de negativo, no se cómo lo ves vos.

"ENTR 03:" -Como que va a llegar un momento que, pero ya está todo re-mezclado.
Pero es que es así. Mi abuelo era español, español, mi abuela, venía yo creo que del
amazonas, mis otros abuelos eran negros, de ahí salí yo, y mi padre que es medio como
un alien (risas).No, no, pobre hombre. Ya se veía antes mezcla. Puede ser que la gente
lo tome a mal, sí, porque cada vez nacen niños que son café con leche, puede ser que la
gene lo tome a mal desde ese punto de vista, a la gente no le gusta tener un yerno negro
o blanco...

"INV:" -¿Pero eso no sería...?

"ENTR 03:" -¿Ser racista? Claro, obvio. Porque la gente siempre va a querer que se
parezca a él, decir: "tiene mis ojos"y viene un tipo rubio "ay, mi nieto tiene mis ojos" y
resulta que tu nieto salió negro, querido. Entonces el tipo se quiere cortar las venas. Ya
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no va a llevar a McDonalds o capaz que sí, después se encariña y dice "ay, mi nieto", ¿y
que? Se ve mucha mezcla, sí. Yo tengo un primo que es re negro y tiene una novia re
rubia, pero rubia, rubia, no es que se tiña, no se como le van a salir los hijos. Pero
bueno, tá, se re quieren, también. Es muy raro ver un negro con una negra, muy raro.
Inclusive la esposa de Ortuño, que él defiende mucho, es blanca. Hace años que se ve
eso acá y en estados unidos se ve mucho, también. en otros países también, negro y
japoneses, chinos y no se qué. Antes viste que no nacían japoneses rubios de ojos
azules, que no se veían, ahora están naciendo. Nunca se veían, a no ser que se oxigenen
los pelos. Ya había negros de ojos verdes, lo difícil va a ser que nazca un negro rubio.
(risas)

"INV:" -¿En dónde te parece que se manifiesta la cultura afro?

"ENTR 03:" -A pleno, en las llamadas. Porque después no ay otro espacio así, cultural
que digas que se manifiesta la cultura afro, ni siquiera el día del patrimonio. Ni siquiera
el día del patrimonio que vos tenés oportunidad de ir a mundo afro. Se exhiben unas
artesanías que no dicen nada de la cultura afro, o unos atuendos ahí de unas cosas que
ellos hacen de religiones, y que no dice nada, a plano en las llamadas, única vez. Que yo
sepa, no se vulva a ve nunca más. El canal 5 tiene "España vale", "Italia no se qué",
"Uruguay shalom", pero no tiene un espacio dedicado a la cultura afro.

"INV:" -Esos programas están en general sustentados por las organizaciones o por
embajadas.

"INV:" -Ya no están más, los sacaron a  todos.

"ENTR 03:" -Ah (lástima). Mundo Afro recibe plata de Ford, grupo Rockefeller,
Kellogs, ¿dónde está esa plata? Podrían hacer un programita, si los programas de canal
5 no requieren de mucho presupuesto, o cualquier programa de cable, no requiere de
mucho presupuesto. Y sin embargo, ¿dónde está la money?

"INV:" -¿Conocés alguna otra tradición que la comunidad afrodescendiente tenga como
propia? ¿O además de las llamadas no hay otra?

"ENTR 03:" -Bueno, yo en realidad no estoy muy conectada con la cultura afro, yo ya te
lo había dicho, pero...

"INV:" -¿Vos cuando decís la cultura afro te referís al tema de las Llamadas...?

"ENTR 03:" -Sí, me refiero a todo lo que pueda ser de descendencia africana, tambores,
yo que se, cierto día, ciertos santos, como pueden tener los italianos o los judíos, viste
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que ellos celebran el día del Holocausto. La otra vez me invitaron, se estaba haciendo
una especie de charla por los 160 años de la liberación de vientres. Se hizo en la casa de
Rivera. Tá, se tocó el tambor, se hicieron esas charlas, no veías un afrodescendiente ni a
los palos. La más negra era yo, así, lejos. Y después, Oscar.

"INV:" -En otros ámbitos los ves, y son muchos.

"ENTR 03:" -Sí...Yo no conozco gente negra. Yo los veo solamente en la época de las
llamadas. Digo ¿pero de dónde salió?

"INV:" -¿Tú vivís en...?

"ENTR 03:" -En el barrio que vivo no hay gente negra. Por eso te digo, yo en la escuela,
en el liceo, en facultad, en mis trabajos, no veo gente negra. En mi familia, por parte de
mi madre, porque por parte de mi padre, no son negros. Entonces, tal vez por eso yo me
lo tomo más light, y tal vez a veces la gente está siendo racista y yo no me doy cuenta.
Tiene que ser muy alevoso para que yo me de cuenta, y tiene que ser muy alevoso para
que yo realmente me enoje. Porque si yo me doy cuenta, puedo ser tan despreciativa o
cortante. Creo que una vez llegué a responderle a ese profesor, le respondí mal, y a
veces me lo he cruzado en los pasillos, y nada, los dos re serios. Nos saludamos, pero la
antipatía se nota. Y como yo no estoy en el curso de él, no me importa para nada
disimular, que se de cuenta y ya está. Pero en realidad yo no he sufrido. Incluso cuando
estaba en el Dámaso, a una compañera mía la destrataron muchísimo, pero ella no era
negra, era tipo descendiente de indios, una cosa así. La destrataron mal, mal, mal. Pero
conmigo no. A veces va en el carácter. Yo creo que si la gente percibe que vos sos muy
sumiso, se afianza más. No es que el uruguayo sea tan malo, si no que se aprovecha de
ciertas cosas. Y cuando son niños o adolescentes viste que son peor. Los niños no tiene
piedad, y los adolescentes como están en esa etapa guaranga son... pero supongo que la
gente después madura, al menos al punto de respetar al oro, o tolerar al otro. Capaz que
mañana tu hija te trae un novio re negro y vos decís: "Pa, se te fue la mano", pero si va a
tu casa no lo vas a destratar. No le vas a cerrar la puerta en la cara. Lo tratás y todo, lo
tratás así, la gente después madura a ese punto, cuando sos niño te puede afectar más.

"INV:" -¿Tú cuando niña sentiste algún tipo de discriminación que recuerdes?

"ENTR 03:" -No, cuando era chica, no. Tal vez porque nunca me eligieron para bailar
nada, pero capaz que yo ya era mala para el baile, no se. Yo nunca bailé el pericón ni
nada de eso.

"INV:" -¿Por qué no tenías ganas?
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"ENTR 03:" -Yo que sé, la maestra no me elegía. Pero capaz que ya era dura para el
baile. No puedo decir, "ay, la maestra...". Yo cuando era chica, siempre fui una de las
más estudiosas, así. Porque re nerd. Me pasaba encerrada, como era hija única, estudiá
esto y estudiá aquello, tenía que estudiar inglés, tenía que estudiar guitarra, que me re
contra paspaba, pero tá, pasaba todo el día así, leyendo, estudiando, leyendo. Las
maestras "ay", viste que a las maestras les gustan los gurisitos así, que están siempre
aplicados, y te ponen de ejemplo. Después llega el liceo, y pasaba así raspando, y quinto
y sexto, sí, me puse las pilas y después facultad bueno, volví de nuevo para atrás, yo que
se, todo bien. Yo no sentí racismo de chica.

"INV:" -¿Y por parte de otros afrodescendientes?

"ENTR 03:" -Ah, eso sí. Por parte de otros afrodescendientes sí, de mi familia, más que
nada. Que son el gran karma de mi vida. Por ejemplo, cuando era chica, yo vivía muy
encerrada dentro de mi casa, era por toda la situación de que mis padres se habían
divorciado y todo eso, y mi madre que estudie, que estudie. Por ejemplo, yo sentí un
rechazo de mis familiares cuando yo dije que iba a estudiar derecho, que fue cuando
estaba en el liceo, tenía como 14 años, como que empecé a sentir un rechazo, y llegó al
punto que yo no iba a la casa de nadie, pero era por eso.

"INV:" ¿Alguna vez te dijeron qué era lo que les molestaba particularmente de que vos
estudiaras Derecho?

"ENTR 03:" -Por que tienen la concepción de que el hecho de ser negro te relega a
ciertos puestos. En mi familia son futbolistas, o son policías, o trabajan en casas de
familia, las mujeres por lo general. Son todos gente bien, gente re trabajadora, re
luchadora, pero como que si vos apuntás a algo más, ah no, como que querés ser más
que todos nosotros. Yo creo que lo tomaron como una traición o algo así, para
explicarlo de cierta manera. A mí eso me afectó, 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 perfil bajo. Lo tomaron como una especie de traición por esa concepción que
tienen, de que el negro tiene que estar en ciertos ámbitos. Inclusive mi primo que es
futbolista lo han segregado un poco, pero es por esa concepción que tienen.

"INV:" -¿Y por parte de otros afrodescendientes sin ser de tu familia has sentido algún
tipo de discriminación?

"ENTR 03:" -No, no conozco. No se. El primero que conocí así fue (nombre de
persona) y está todo bien. El es mi jefe y me está ayudando, estoy trabajando para él,
haciendo investigaciones, me da un horario re flexible, así que yo hago investigaciones
sobre leyes de racismo y todo eso a nivel internacional, y después me dedico a estudiar.
El día que me reciba ya veremos qué pasa. Él quiere que trabaje para la comunidad
negra, pero vamos a tener que transar porque tampoco quiero guetizarme. No me parece
que eso sea lo ideal. Yo que se. Yo en realidad no he sufrido mucho el racismo.
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Segregación por parte de familiares, sí, pero no se si es por una cuestión de racismo. Tal
vez  en base a concepciones racistas que tienen muy arraigadas, de que las cosas tienen
que ser así. Y ser buena persona, pero siempre con trabajos, manteniendo ese status
social siempre, que está bien, pero creo que está bueno cambiar, también, un poco.
Empezar a romper ciertos estereotipos, ciertos esquemas, si otra gente lo ha hecho, ¿por
qué uno no? Imaginate que todos nuestros ancestros eran inmigrantes y era gente re
trabajadora, re laburadora, porque todos los italianos, todos los españoles que vinieron
eran gente de campo. ¿Todos se tendrían que haber quedado como campesinos? Es una
concepción. Se sabe que en al África hay grandes estrategas, se sabe que Mandela es
abogado, y pertenece a una tribu de estrategas. Por eso el tipo fue elegido y criado para
ser presidente. Tienen otra mentalidad porque no pudieron acceder a otro tipo de
educación, tal vez, pero eso ya no me afecta. Creo que lo aprendí a manejar, no dando
corte y ya está, y siguiendo adelante. Yo no estoy estudiando Derecho para tirarme así y
me caigan las cosas arriba. Cuando uno se recibe tiene que lucharla, como todos; y para
llegar acá, estar en sexto tuve mucho sacrificio. Iba a trabajar a Punta Carretas en
bicicleta bajo el rayo del sol, me levantaba a las cuatro de la mañana a estudiar, me
quedaba hasta tarde estudiando, le robabas horas al sueños, otros iban a la playa, vos te
quedabas en tu casa,  con los calores y todo. Es terrible sacrificio, no se por qué la mala
onda. Supongo yo que por esas concepciones que tienen "ah, no el negro tiene que hacer
esto y aquello y ya está". Y después por parte de gente blanca yo no he recibido, a no
ser ese profesor...A no ser en el ámbito laboral, que te das cuenta de ciertas cosas, ahí
que vos decís mmm. Podría haber sido yo (que tomaran para un empleo o cargo).Pero
después no. mis mejores amigos son blancos y está todo bien.

"INV:" -No se si querés agregar algo que no hayamos preguntado, que quieras decir...

"ENTR 03:" -No se, creo que soy muy parlanchina y ya hablé demasiado, no se. Espero
que todo este tipo de cosas así sirvan para que algún día las cosas se equiparen un poco
más. Sin tomar como modelo a nadie, porque el modelo yanqui no me parece que sea el
adecuado tampoco. Son muy despreciativos ellos con otras comunidades. Entonces
tampoco es eso. Que la gente llegue, que llegue un punto que la gente se rija por otros
aspectos. Por lo humano, que es lo que realmente... y porque todo sería muy aburrido si
todos fuéramos blancos o todos negros o todos descendiéramos de un mismo tronco; lo
bueno está en la diversidad. No habrían mundiales de fútbol, no habrían competencias
olímpicas, paren. Es lo bueno, que todo el mundo aporte a esa diversidad. Y lo bueno es
que la gente realmente lo respete. La gente realmente educada sin importar el status
social en el que está es la que realmente sabe valorar, creo yo.

Entrevistado 04 (participa en organizaciones étnicas, sexo femenino, grupo de edad
60 y +)

"INV:"- ¿Qué es para usted ser afrodescendiente?
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"ENTR 04:" - Ser afrodescendiente para mí es motivo de orgullo desde que empecé a
profundizar en mi propia herencia cultural. Cada día que pasa es como un nuevo
descubrimiento, cada día que pasa me siento más orgullosa de comprender que no
obstante el gran sufrimiento que mis ancestros pasaron, de todas maneras dejaron una
herencia tan fuerte que hoy es una parte trascendental en el aporte a la identidad de este
país.

"INV:" - ¿Considera que negro, afrouruguayo y afrodescendiente son equivalentes o
considera que el término negro debe ser sustituido por otro?

"ENTR 04:" - Yo creo que para comenzar a acercarnos a tiempos de cambio, de
cambios reales, a tiempos de integración, la palabra correcta es afrodescendiente.
Porque 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.

"INV:" - ¿Participa de alguna organización de afrodescendientes?

"ENTR 04:" - En mi vida en este momento juego dos roles: uno es que dirijo el Centro
Cultural por la Paz y la Integración, cuyos objetivos son luchar por la paz, la igualdad y
la integración a través de la difusión del arte, de charlas, conferencias y seminarios.
Buscamos profundizar, divulgar, mostrar y visibilizar los aportes del colectivo afro. En
el otro lugar que me toca estar representando a asuntos culturales, es en  la Unidad
Temática Municipal  por los Derechos de los Afrodescendientes. La Unidad Temática
tiene la misión de transversalizar con sesgo étnico los programas existentes en la
Intendencia. Otro de sus cometidos es identificar aquellos programas que no están
cubriendo las expectativas del colectivo, así como aquellos programas que hacen falta.
Apuntamos sobretodo a políticas públicas y culturales focalizadas hacia nuestro
colectivo.

"INV:" - ¿Está de acuerdo con que se instrumenten acciones afirmativas?

"ENTR 04:" Totalmente. Yo considero que a través de las acciones afirmativas, a través
de las famosas cuotas, se estaría de alguna manera comenzando a dar las oportunidades
de las cuales el colectivo hasta ahora carece, y a su vez sería una medida de reparación
de toda una historia vergonzante como fue la esclavitud y su flagelo, que es el racismo.

"INV:" - ¿En qué aspectos deben focalizarse las acciones afirmativas?

"ENTR 04:" -Una de las primeras medidas que se deberían tomar es en el ámbito de la
educación. Desde la escuela debemos conocer la historia africana y afroamericana. Esta
medida  elevaría la autoestima de los afrodescendientes y a su vez estaríamos logrando
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que el resto no afrodescendiente conociera más sobre nosotros. Con esta medida
estaríamos abordando un tema que hasta el momento ha estado totalmente oculto o mal
informado.  Apuntamos a una sociedad que, al conocer cada uno de nosotros  sus
respectivas partes, -que desde mi punto de vista son lo indígena, lo afro y lo venido de
Europa en un gran crisol-, todos mezclados como decía Guillén, a partir de ahí podemos
comenzar a pensar en sociedades justas y equitativas. No quiero dejar de mencionar en
esta entrevista que vamos camino al año de la equidad racial, espero que así se de,
hemos hablado de muchas equidades, pero parece que hay miedo de decir llanamente
equidad racial,  no se menciona. Estoy de acuerdo que se va a nombrar el 2007 como
año de Rosa Luna y Marta Gularte, pero no puede quedarse  sólo en eso. Si bien es
cierto que fueron dos personas muy importantes, que le dieron muchos aportes a esta
sociedad en su conjunto. Pero creo que no podemos situar al afrodescendiente tan solo
en el carnaval, yo creo que debemos también de mostrar los aportes desde la literatura,
desde las artes plásticas, la cosmovisión de un colectivo que tiene otro ritmo, que tiene
otra forma de ver la vida y que tiene otros aportes.  No obstante celebro que se
mencione a esas dos figuras, creo que eso ayuda, por supuesto. De alguna manera va de
la mano, aunque esto es mucho más profundo, de la  reciente ley presentada por el
Diputado Ortuño del Día nacional del Candombe la Cultura Afro-uruguaya y la Equidad
Racial. Considero que  mientras que Uruguay no declare profundamente, con
sinceridad, la equidad racial, sino la declara, nos queda mucho por hacer.

"INV:" -¿Considera que existe discriminación hacia los afrodescendientes en el
Uruguay?

"ENTR 04:" - Por supuesto, la discriminación racial es un flagelo que se instaló en
nuestro país a partir del fenómeno de la esclavitud, es decir: esclavitud, discriminación
y racismo están estrechamente ligados y lo que es peor, en un determinado momento los
amos exigieron reparación económica porque habían perdido ese gran aporte que a
través de los hombres esclavizados ellos cobraban. Creo que habría que pensar en una
reparación, para nosotros, descendientes de aquellos hombres esclavizados que pasaron
tanto por eso, ahora nosotros tenemos esa herencia cultural maldita, vergonzante y esa
pobreza estructural y mientras que esas cosas no estén reparadas a través de acciones
afirmativas y a través de oportunidades reales  no habrá cambios en esta situación.

"INV:" - ¿En que aspectos se manifiesta la discriminación actualmente?

"ENTR 04:" - La discriminación en algunos aspectos es sutil, solapada y en otros
aspectos es abierta, porque, - me hago responsable de lo que digo-, si yo estoy
trabajando en la Unidad Temática Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes
en calidad de honoraria y la Unidad no tiene presupuesto, entonces no veo la voluntad
política de realmente querer que esa Unidad cumpla con sus programas y sus proyectos,
jerarquizando la misma a través de un presupuesto para la Unidad y de honorarios para
quienes trabajamos en ella. Allí en la Unidad solamente hay una persona presupuestada
con un contrato que es el coordinador. La otra persona que trabaja- que toma el área de
descentralización- y yo- que estoy en asuntos culturales-, somos honorarios.
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"INV:" - ¿Alguna vez sufrió algún caso de discriminación por ser afrodescendiente?

"ENTR 04:" - Sufrí discriminación especialmente cuando trabajé en canal cinco y allí
podía darme cuenta por diferentes manifestaciones de algunos compañeros -no voy a
decir de todos porque sería injusta- pero sí la sufrí en carne viva. Lo mismo cuando iba
al liceo y cuando iba a la escuela.

"INV:" - Así que en el ámbito educativo sufrió discriminación, ¿ fue por el trato de los
compañeros, los profesores o lo que se enseñaba?

"ENTR 04:" - En lo que se enseñaba, con algún compañero y con algunos profesores.
Yo creo que otro tema y me alegra que lo hayas traído al tapete, es que nosotros
debemos preparar al personal docente que se interiorice y profundice más en los
aspectos de la historia y de la cultura afro-uruguaya, para que estén capacitados para
transmitir a sus estudiantes y que puedan tener conocimiento real del tema, lo mismo
que saben historia de Roma, historia nacional En nuestra historia nacional hay un debe,
porque los afrodescendientes no estamos  representados en nuestra historia como
realmente deberíamos estarlo.

"INV:" - ¿Los afrodescendientes han sido contemplados en sus aspectos culturales o han
sido invisibilizados por la sociedad uruguaya?

"ENTR 04:" - En realidad otro de los grandes problemas que los afrodescendientes
sufrimos es la invisibilidad, y yo voy a usar las palabras de alguien que no me
corresponde, Jorge Romero Rodríguez, el actual asesor en asuntos afro del Dr. Tabaré
Vázquez, que dice: "qué cosa mas visible que un afro", no obstante hemos sufrido esa
invisibilidad y esa indiferencia de la sociedad en su conjunto. Es necesario una voluntad
y compromiso real desde las áreas gubernamentales, desde lo político, ni que hablar una
gran transformación en la educación, para insertar estos temas y las acciones afirmativas
y esa igualdad de oportunidades.

"INV:" - ¿En qué le parece que se manifiesta la cultura afro o que aspectos culturales
son más relevantes para la comunidad?

"ENTR 04:" - Sin duda que el aspecto más relevante es la música y a las pruebas me
remito. El candombe ya dejó de ser un elemento exclusivamente perteneciente a los
afro, yo creo que el candombe es patrimonio cultural uruguayo, porque trasuntó la línea
de color, porque trasuntó la línea de clase, porque trasuntó las franjas etáreas y trasuntó
el género, porque hoy podemos ver felizmente mujeres que se cuelgan el tambor, al
igual que hombres. Vemos esa explosión de cuerdas a lo largo y ancho de todo el país.
Unas tocadas- de repente si nos vamos más a la frontera-, hacia Brasil, con un poquitito
más de tinte de samba, pero en realidad no hay parte del Uruguay que visitemos, en la
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cuál no aparezca alguna manifestación a la que estoy haciendo mención. Creo que el
candombe es además aglutinador, el candombe mueve masas. Creo que el debe grande
está en que no podemos resumir la cultura afro tan solo en el candombe y sus
manifestaciones; creo que deberíamos profundizar un poco más en la literatura, porque
hay que empezar a rastrear y sería bueno que ustedes se acerquen a ACSUN, a la
biblioteca, hubo una publicación muy importante que se llamó "Nuestra Raza", hubo
una serie de intelectuales afro que aportaron muchísimo, sería interesante remover, por
eso volvemos otra vez a la historia. También hemos contribuido en las artes plásticas,
contribuimos en los saberes populares, contribuimos a través de la religión. De hecho
hay muchísima gente blanca - no importa el género y no importa la franja etárea- que
rinde o cultua esa religión de herencia africana.  ¡ No podemos olvidarnos de algo muy
importante!, aquella pequeña economía doméstica y no doméstica que fueron las bases
de la construcción de este país, cuando aquellos hombres esclavizados, trabajaron y a
través de su sudor y de su trabajo, de su esfuerzo, de su sangre, muchas familias blancas
lograron un excelente buen pasar económico, basados en la economía doméstica que
generó, que generaron esos hombres esclavizados. Además tenemos que tener en cuenta
las contribuciones, si nosotros vamos a la Ciudad Vieja y vemos esas estupendas
manifestaciones edilicias, ¿quiénes las construyeron? La mano de obra fue esclava o sea
que no podemos reducir el aporte afro tan solo a la música. En el lenguaje, en la
literatura, en las artes plásticas, en la cosmovisión, una vez que entendamos eso ahí sí
podemos decir que vamos a comenzar a desmenuzar este racismo estructural.

"INV:" - ¿Existen algunas fechas que celebre la comunidad afrodescendiente como
propias?

"ENTR 04:" - En realidad le damos importancia al once de octubre como contra festejo,
porque en realidad ¿que vamos a festejar el once de octubre?, cuando años atrás se
festejó, en realidad los afro no teníamos nada que festejar y convengamos que hay
fechas como el día de la mujer negra, el veinticinco de julio y  hay otras, supongo que
ahora comenzaremos a celebrar, a partir de esta ley que se aprobó, ahora comenzaremos
a celebrar el tres de diciembre. Hubo algunas polémicas acerca del día elegido, sucede
que el tres de diciembre fue el desalojo de aquel gran conventillo que fue Cuareim,
como simbolismo para nosotros ha sido muy importante y más allá de las polémicas de
si es el día correcto o no, lo importante es el resultado. Creo que a partir del tres de
diciembre, Uruguay todo se para ante el mundo de otra manera. Estaría cumpliendo con
los compromisos adquiridos durante tantos años, de reparar toda esta inequidad con los
afrodescendientes.

"INV:" - ¿A nivel internacional hay una interacción con los afrodescendientes de otros
países?

"ENTR 04:" - Sí, a través de la Alianza Estratégica Afrolatinocaribeña. Recalco con
énfasis el trabajo realizado por Mundo Afro que ha abierto escritorios en diferentes
lugares de la región, yo creo que visibiliza, muestra, cuenta, a través de esos
intercambios, cuál es, quién es quién de los uruguayos y lo que hacemos, lo que
aportamos, y cuáles son nuestras expectativas y nuestras necesidades.



79

"INV:" - ¿Practica alguna religión?

"ENTR 04:" - No. En realidad por supuesto que creo, respeto profundamente la religión
que me tocaría como herencia, pero en sí soy una mujer que cree mucho más que en la
religión, creo en la religiosidad, entonces mi religión es apuntar a desarrollarme como
ser humano, siendo honesta, siendo generosa, siendo fraterna y creyendo en el otro.
Creo que existe una fuerza interior que nos mueve y le podemos llamar de muchas
maneras. Le podemos llamar Cristo, le podemos llamar Krishna, le podemos llamar
Buda, le podemos llamar Orixás, pero que es algo que está dentro de nuestro ser, que
debemos cultivar y profundizar y apuntando siempre a vivir con el otro en claves de
amor, de paz, de integración. Amo profundamente,  respeto y trato de seguir los
postulados de, para mi, alguien maravilloso, el reverendo Martin Luther King, que
sabiendo que estaba expuesto a morir no le importó y el no luchó sólo por los
afrodescendientes, él luchó por los desheredados del mundo. Esa filosofía de vida que
está dentro de la religiosidad  me ha inspirado muchísimo y trato de aplicarla en mi vida
en las acciones cotidianas.

"INV:" - ¿Normalmente la base de las familias afrodescendientes se conforman con
parejas afro o mixtas?

"ENTR 04:" - No podemos decir que son la base, porque si decimos que son la base
estaríamos faltando el respeto a las parejas que no son provenientes del mismo
colectivo. Pero me parece que acá lo que importa es el amor y el respeto. Entonces es
tan importante una sólida familia basada en el amor, en el respeto, en la educación, en la
comprensión que sea del mismo colectivo o interracial. Evidentemente la pareja
interracial sufre porque hay incomprensión de un lado y del otro y a su vez
incomprensión del entorno, pero no es un obstáculo porque el amor todo lo vence.

"INV:" - ¿Quisiera agregar algo para terminar la entrevista?

"ENTR 04:" - En primer lugar agradecerte esto, porque me parece que tanto tu interés
como el de tus compañeros están demostrando una sensibilidad de parte de ustedes y
además una responsabilidad como jóvenes que son, en esta sociedad que debemos de
cambiar. Y la otra como mensaje último, yo apuesto con todas mi fuerzas a ustedes
jóvenes, comprometiéndolos a que sean agentes multiplicadores de este mensaje.

Entrevistado 05 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 35-59)

"ENTR 05:" - Te puedo hablar de las personas con mis rasgos. Yo vengo de
Mozambique, la rama de mi padre es de Mozambique y la rama de mi madre es de
Brasil, ora línea étnica. He tratado de hurgar un poquito y en el lenguaje hay algunas
palabras, pero  muy pocas, lo que me dijeron por qué se perdió, fue por el sentido
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geográfico de nuestro país. Se conserva en Brasil, se conserva en Cuba, en Haití y en
otros lados por el tipo geográfico, llevaban las colonias de esclavos africanos, caían en
grandes plantaciones entonces toda la gente iba junta y mantenían el lenguaje. Nosotros
acá en el Uruguay,  lamentablemente, en el sentido ese que perdemos la lengua, somos
fácilmente domesticados, porque vamos a familias en pequeñas haciendas como
servicio doméstico, de esta manera nos dominan en cuanto a la lengua, si bien , están los
candombes, que son donde se tratan de reunir al principio, estamos hablando de  1746,
cuando se está fundando Montevideo, que es cuando se cambia el negro por el indio, el
mal dicho indio, el nativo nuestro, se empieza a agotar el nativo nuestro y empiezan a
traer esclavos negros, para seguir con la fundación de la cuidad, seguir con el trabajo
pesado, ahí aparecemos nosotros, si bien nos dan como una de las colectividades medias
haraganas, se trae para la parte pesada, y lo otro es que venimos como esclavos,
entonces ahí hay otro de los  que nos cuesta mucho llegar, aparte, no tenemos una
colectividad de apoyo. Nos cuesta llegar a estudios terciarios, a la facultad, somos muy
pocos los negros que llegamos a la facultad. Nos falta la ayuda de la colectividad. En
parte esto es porque no fue la colectividad que vino, que vos recibís el apoyo de los que
se quedaron. Nosotros fuimos obligados a venir, nos trajeron a lazo, entonces no nos
pudimos resarcir de eso por mucho tiempo, si bien en 1830 se supone que fuimos
liberados en los papeles, hay una falta de organización de la colectividad, si bien en este
momento hay varias líneas y hay una que tiene varios profesionales, son profesionales
pero tiene sus pro y sus contra. A mí me invitaron a participar, yo no participo porque
encuentro ese grupo se está pasando para el otro lado. Defienden  y están buscando sus
orígenes también, eso es interesante, lo que no me interesa a mí es parcelizarme y
defender al negro a todo, si bien yo me siento un negro feliz no quiero ese racismo en
contra, se están cerrando tanto que se están volviendo racistas  en el otro sentido. La
idea es unirnos para ayudarnos a crecer, a formar un fondo, aunque sea pequeño como
para empezar, y pedir ayuda gubernamental para nuestros estudiantes. Alguna casa para
poder quedarse los negros que vienen del interior, ese tipo de cosas hay que trabajarla
mucho. Los distintos grupos, caso de mundo Afro y de ACSUN, están trabajando en
otra línea. Como que están perdiendo, están luchando por el árbol, y no por el bosque.
Lo siento así, eso es lo que les interesa, no les interesa la parte social, si bien defienden
los principios y todo, pero lo veo muy e el papel, no en concreto.

"INV:" - Nos contabas al principio todo el tema de los orígenes, ¿cuándo te surgió el
interés por conocer eso o te lo contaron tus padres, cómo te surgió ese interés particular
por estudiar o conocer acerca de eso?

"ENTR 05:" - Resulta que cuando recién entro a secundaria empiezo a sentir, ya lo
sentía desde antes, pero empiezo a sentir un racismo solapado, presionado por varias
cosas y algunas cosas me hicieron notar  mi familia, no sólo mis padres sino la familia
grande, digamos.  Qué te cuento, son como el hecho de que cuando vas viajando en el
ómnibus 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. Por suerte estoy hablando de mis años. Yo a los gurises
míos no les enseñé ese tipo, como mi familia me enseñó, como estar a la defensiva de
eso, no sólo yo, casi todos los de mi generación empezamos a no darle pelota a ese tipo
de cosas, y que está bajando ese racismo solapado aunque existe. Porque hoy por hoy,
yo me acerco, por ejemplo a ti, y vos me decís no pasa nada con los negros porque yo
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tengo amigos negros, tá, nos integramos en ese aspecto, qué pasa si es con Lil, y yo
intimo contigo, qué pasa con el entorno. Al intimar contigo, nosotros nos sentimos bien
y tratamos de defendernos, pero el entorno nos aprieta, o sea, la familia. Le pasó a
Matías con la novia. Si bien la familia es muy abierta, la familia vino a hablar porque
ellos nunca..., están dentro del mundo afro, digamos, hay varios que son tamborileros y
salen en comparsas, son blancos pero están en nuestro mundo, una cosa es estar en el
entorno y otra cosa es recibirte como parte de la familia. Ellos vinieron a hablar con
nosotros para que nosotros no fuéramos a presionar a la gurisa, ni ellos fuerana
presionar a Matías, como a ellos les pasaba que sentían la resistencia. Los gurises
estaban nomás bien entre ellos, pero la cosa era el acercamiento de las familias en base
de que los gurises iban para arriba, en el sentido de que iban con cierta solidez en su
relación. En el diálogo, había veces que nos reíamos, detectando la gente, porque en mi
familia, hay algunas tías viejas que están resentidas y les cuesta acepar al blanco, tanto
como el blanco le cuesta acepar, entonces había también en la otra familia, algunos tíos
que le costaba acepar, y siempre alguna bromita donde se hace discriminación, existe.
El tema de ese racismo solapado, eso también te amedrenta, te achica, se acuerdan que
arrancamos del tema de la secundaria, que cuando yo empiezo a decir, todo el mundo
me critica, se ríe de mi, bueno, yo quiero irme con mi gente, ahí es donde entro  a
buscar mi origen. Mi padre me dijo: yo viví en Carmen, en la tercera sesión, en
Durazno, pero  nunca me dijo vamos. Y yo le digo: vamos papá, a ver cómo está ese
pueblo y dice no, yo prometí que jamás iba a volver, desde ahí ya quede trancado en mi
búsqueda. Y no tenía medios como para, si bien yo trabajé desde muy temprano, yo me
recibí de profesor de arpa muy joven, yo no quería trabajar como profesor, pero los
compañeros empezaron a pedirme, porque querían tocar arpa y no había en el medio un
profesor, tanto jorobaron que empecé con ellos la parte de la docencia, con compañeros
de edad par. Se que mis primeras raíces las tengo en Uruguay, las tengo en Durazno, por
parte de mi padre, y por parte de mi madre, que vienen de Brasil porque mi abuelo vino
escapado de las plantaciones de Brasil, incluso se que tengo familiares allá. Cuando yo
era muy chico venían primos de mi abuela  a pasar en la casa materna digamos, que fue
donde yo me crié, en la casa de mi abuela. Era un matriarcado, mi abuela quedó viuda
desde muy joven y luchó como lavandera con muchos hijos, 6 hijos,  sólo con el lavado,
que en aquel momento tenía su campo. Los estudiantes toso usaban cuellito. El hoy
presidente estaba dentro del grupo de estudiantes a los que mi abuela prefería, porque
eran estudiantes de ahí, vecinos, entonces ella los cuellitos se los lavaba gratis. Pero a su
vez ese grupo de muchachos de l arbolito venían a casa, por eso yo defendí a Tabaré
cuando dijeron que se estaba dando un baño de pueblo por tocar el tambor en la feria,
cuando iba a ser intendente. Yo  lo defendí porque estaña acostumbrado siendo mucho
más chico a verlo venir con el grupo del arbolito y los tambores, si bien ellos eran
blancos, pero igual tocaban tambor, y venían a hacerle una serenata a mi abuela en
agradecimiento a esos cuellitos que durante el año,  mi abuela les tenía prontitos y
gratis. Se usaba mucho el almidón y mientras hubo almidón hubo lavanderas que podían
defender su hogar, después vino el acrocel y adiós.

"INV:" - ¿Tú creciste en La Teja?

"ENTR 05:" - Yo nací en la Teja, no sólo crecí. Ese matriarcado que te digo se ejercía
con una fuerza terrible y mi abuela quería que los nietos nacieron en la casa, venía la
partera ahí. Humboldt entre Benito Riquet y Dionisio Coronel y a su vez el hoy
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presidente vivía en Benito Riquet, entre Humboldt y Fernández, el hermano mayor de él
vivía en la esquina.

"INV:" - ¿Qué recordás de la Teja, cuando niño?

"ENTR 05:" - Muchas cosas. Como niño si bien me cachaban y ese tipo de cosas, no
sentí lo que sentí después como estudiante en secundaria. Fue ahí cuando empecé a
sentir ese racismo solapado. Como niño tuve una infancia muy linda, pasé grandes a
aventuras. Estudiaba mucho para poder ser premiado de alguna forma, con los
campamentos. Yo estudiaba en un colegio privado, vos dirás, nieto de lavandera,
colegio privado, el asunto era que mi abuela con su lavado ubicó a los nietos, porque los
salesianos también usan los (cuellitos), entonces logró becas, ahí fuimos al colegio
salesiano, a la teja, a la Divina Providencia, hicimos todo hasta que pude, en esa época
en quinto y en sexto había que ir de mañana y de tarde al colegio y yo estaba
terminando el curso de arpa. Hice quinto, sexto tuve que ir a la enseñanza pública,
porque si no, no podía hacer lo otro, no podía terminar, ahí lo fundamental era la
velocidad y la práctica, y si iba los dos turnos de la escuela no me quedaba casi tiempo.
Ya te digo, teníamos campamentos en el colegio, y yo iba a la Asociación Cristiana de
jóvenes de la teja, que estaba muy enganchada con los beneficios de la ACJ del centro.
A mi las aventuras de esos campamentos me duraban para todo el año, toda esa
convivencia y compartir, me dejaron ese encuentro con gente que me aportaron tantas
cosas nuevas en el verano, que después yo traía y compartía con mis otros compañeros.
Era medio cacique de las comanditas de escuela, no era un niño en ese sentido
marginado. Tenía carácter como para dominar el grupo, el problema es cuando no tenés
liderazgo, cuando vos tenés un carisma y liderazgo, no vivís el problema de que te dejen
de lado, tenés todo un entorno tuyo y me defendía en el fútbol, ahora con mis 140 kilos,
el fútbol me sirve para moverme igual, me muevo gracias al fútbol y gimnasia que hice
de niño, si no yo con este peso no podría subir los tanques de ANCAP. Este es otro
carácter que tenemos los negros, un desarrollo óseo favorable a los deportes, por algo
nos destacamos en esa parte, así como nos cuestan los estudios tenemos a favor la parte
física.

"ENTR 05:" - Si bien la infancia fue muy modesta, con mucho sacrificio de mis padres
y eso, pude acceder a cierto rango de estudios que me permitió mantenerme ese espacio,
destacarme, sólo tocar el tambor no, tocaba el arpa, ya era "ah mire toca el arpa", era un
niño distinto, me despegaba del negro común, digamos, estaba tocando un instrumento
distinto al negro corriente que era el tambor. El tambor me gustaba, en la familia el
instrumento por excelencia era el tambor. En mi familia había muchos músicos. Mi
interés por la música arranca a los 3 años, era una familia muy alegre y en todos los
cumpleaños con la participación de los niños, no era sólo los hijos, aparecía todo el
grupo de primos, era un banda aquellos, se hacían como pequeños shows, era otro
momento socioeconómico también, entonces daba para que los gurises accedieran a una
educación paralela más amplia que hoy. Hoy estamos subsistiendo, se nos hace difícil
mandar a los gurises al club, como yo iba a la ACJ, a los gurises los tuve que llevar a la
placita. Por suerte aprendieron a nadar muy bien, no menosprecio, pero no es lo mismo
en el sentido de que hay toda una actividad social en torno a ese tipo de club, como la
ACJ, que a mi me aportó mucho, incluso para dar las clases y todo. Yo venía a ser tipo
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líder en la asociación, entonces me permitió cierta soltura para la docencia, cierto
dominio de clase, que de repente en didáctica no te dan todas las armas, las armas
prácticas las tenés que hacer vos.

"INV:" - Me decías que a los 3 años te surgió, ¿por qué a los 3?

"ENTR 05:" - Mi abuela tenía de esas camas antiguas de bronce, que yo veía que la
lustraban con Brazo las hijas, ¿quién era que la ensuciaba? Yo, me sentaba a los pies de
la cama. Cuando yo tenía 3 años mi abuela tuvo problema de hemiplejia y ese tipo de
cosas, por el mismo esfuerzo del lavado, pero a su vez las hijas valoraban el esfuerzo
que había hecho la madre, la rodearon mucho y a su vez mi abuela volcaba en los nietos
lo que las hijas le daban a ella. Nosotros siempre estábamos arriba de la cama de mi
abúrela, mi abuela materna, que fue la que conocí, mis otros abuelos no tuve la suerte de
conocerlos. Yo nunca había visto tocar arpa, me cuentan porque yo bien no me acuerdo,
en varias radios se escuchaban mucha música de Paraguay, yo en los fierritos de la cama
hacía como que tocaba las cuerdas. Entonces me dijeron miguel, ¿a vos te gusta el arpa?
¿Qué es el arpa? Te vamos a llevar la palacio de la Música a ver si el instrumento te
gusta, si te gusta lo estudiás, o estudiás otro instrumento que te guste, ¿te gusta el
tambor? Me gusta ¿Cómo tocan los primos de allá del Cerro? Eso me gustaba. Entonces
me llevaron y cuando vi quedé impactado, de eso sí me acuerdo. Justo era chiquita el
arpa y más me prendió porque esta puedo alcanzarla, yo viste que no soy muy alto, soy
de estatura media, y cuando era chiquito era un negro retaconcito y gordo, siempre fui
de complexión gruesa, entra dentro de mi característica corporal. Cuando era
adolescente o cuando estuve a punto de casarme pesaba 72 k, estaba bastante bien en el
peso, pero la complexión era de pancita, de caderas gruesas, es  decir que soy un
mozambo más. Por eso a mi hijo le digo Moleque, que en Mozambo quiere decir negro
chico, le quedó acá en el medio de La Paz, Las Piedras, hablan de Moleque hablan de él.
Les llama la atención el término.

"INV:" - Mozambo es la lengua de Mozambique

"ENTR 05:" - Sí, es un problema porque dentro de una misma nación hay varias
lenguas, nación en sentido africano, en el sentido tribal.

"INV:" - En un país varias naciones, no un país una nación.

"ENTR 05:" - Ahí está. Lo entendieron bien. Acá es una tribu, nación es una tribu y la
zona que abarca esa tribu y a su vez en la tribu hay clanes y cada uno tiene su nombre  y
su lengua, supongo que para entenderse es complejo, al ser distintas las lenguas. Leí a
Lauro Ayestarán que me ayudó en cuanto ala denominación del tamboril, me dio una
base sólida, porque es un instrumento híbrido como el piano. Le sacás dos tipos de
sonido, percutiendo la lonja sacás un sonido y percutiendo la madera sacás otro tipo de
sonido (tica con las palmas toque de maderas) La de ahora. La antigua. Fue
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evolucionando y seguirá evolucionando. Va a empezar a complicarse la armonización
general del candombe que por eso fue que los negros mayores empezaron a pedir que no
se hicieran los cortes, porque la algunos cortes son afro, pero la mayoría son brasileros,
cubanos, o haitianos, entonces perdemos la hegemonía del candombe como nuestro.
Nos identifica, porque Uruguay, blanco, negro, en otro país qué hace, se reúne cerca del
tambor, o habla con alguien que esté viviendo en otro país, tambor y mate.

"INV:" - ¿Ese acercamiento de las personas blancas al tambor, y de algunas manera esa
representación del Uruguay a través del tamboril y del candombe lo ves como algo
positivo o lo ves como una apropiación de una tradición propia la colectividad negra o
afrodescendiente por pare del colectivo mayor?

"ENTR 05:" - Yo lo encuentro muy positivo, en cuanto a lo integración. Lo hace
dilucidar el hecho de que hay comparsas enteramente blancas, no hay un negro, y sin
embargo suenan igual. El Uruguay es candombero. El candombe nació en Uruguay.
Tiene raíces afro, pero el ritmo, lo que se acordaban de África lo empezaron a tocar acá
y le dieron forma acá. Musicalmente es nuestro, hay que defenderlo porque Argentina
ya empezó a tocar, en cualquier momento hace como con el dulce de leche y el asado,
primero es rioplatense y después es nuestro, los argentinos y ya lo perdemos. Hay
músicos como Fito Páez que lo encuentra y ya lo integra perfectamente en sus
canciones. Recién ahora se empiezan a grabar el teatro de verano.

"INV:" - ¿Y a nivel de las tradiciones que tiene origen africano o que fueron
generándose en Uruguay?

"ENTR 05:" - Lo que pasa es que el blanco que se integra, se integra también a nuestra
idiosincrasia, y pelea por defender la colectividad, pasa a ser más que blanco un lubolo.
La pintura es real, la pintura está en la parte psicológica. Cuando vos te integrás a las
comparsas te integrás también a la realidad social que presenta el negro, si bien hay
comparsas totalmente blancas, que buscan de alguna manera abandonar las raíces, por
eso las rechazamos de alguna manera.  Para que se de lo que yo llamo la explosión
demográfica del tambor, estábamos nucleados en 3 barios fundamentales de
Montevideo los negros, en las casas de inquilinato les llamaban conventillo. El
conventillo Medio Mundo, el conventillo Gaboto y el conventillo de Ansina, esos eran
los bastiones más importantes, que tenían los ritmos más definidos, salían las comparsas
y vos decías "ahí viene la gente de Ansina". Cuareim 1080 es la expresión que queda
del conventillo Medio Mundo. La expresión más clara era Morenada, pero dejó de salir.
C1080 es nuevita, tiene 8 años de estar en la calle. Morenada tenía 50. Zumbaé, que
dicen que tiene 30 y pico de años, entre comillas, porque salieron 4 o 5 años, que se
ganaron todo, pero dejaron de salir y salieron hace 2 años de vuelta. Son la misma
gente, el nombre lo mantiene la familia, son como familias, parecía lo que hablamos de
las tribus. Son varias familias las que mantienen una tribu y otra, un a comparsa y otra.
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"INV:" - Así que a nivel de toque hay un diferencial según las familias que están al
frente y los barrios también, del origen. ¿eso se ha ido manteniendo con las nuevas
comparsas?

"ENTR 05:" - Hay una pelea por eso, es una forma de decir lo de la pelea, hay gente que
está tratando de hacer la mixtura, en el buen sentido, de darle mayor creatividad rítmica,
en la búsqueda esa fue a estudiar a otros países, integrando otros ritmos. A mi me
encanta el sonido, pero defiendo lo uruguayo, lo nuestro, entonces prefiero tocar más
sencillo y mantener la raíz. Lo mismo que entiendo que hay todo un espectáculo en la
llamada de hoy, que se vende en la tv, pero yo estoy con la gente que toca el tambor
clavado. El sonido del tambor clavado es distinto al de tensores, por los hierros que
están en torno al tambor. Por suerte que se prohibió el parche de nylon, porque ahí nos
sestábamos saliendo, estábamos pasando a ser una batería en lugar del mantener el
sonido del tambor. Hubo unos años ahí que vino la fiebre de los parches. Pero que pasa,
una llamada como las de este año, que fue bajo agua, que fue bajo agua, vos con parches
de nylon te reís, pero el sonido no tiene nada que ver con la lonja. La lonja un latido de
corazón, un golpe que lo sentís acá, cuando sentís la cuerda te golpea acá. Felicito a los
que hicieron que fuese obligatorio que la comparsa entera vaya con lonja, con
membrana de animal. Eso todavía nos mantienen vivos. Mientras que no venga el
nylon, estoy de acuerdo en que se utilizan las mixturas, las mezclas musicales que se
están dando. Para cuerdas de acompañamiento, todo bien, pero no para la parte de
comparsas propiamente dichas, ahí tenemos que mantener las raíces. Algunos de los
grupo de la colectividad negra tira para un lado o para otro. Somos como 6 grupos, hay
como 6 grupos, porque yo no estoy integrando ninguno de ellos, si bien en el grupo de
profesionales me están tirando para que vaya y participe con ellos, ya les expliqué por
qué.

"INV:" - ¿Estás de acuerdo con que se implementen acciones afirmativas o
discriminación positiva?

"ENTR 05:" - Eso yo te lo mencioné, te acordás, al principio. Estoy de acuerdo, incluso
estuve el día del candombe. Eso va en esa línea. Una de las cosas que queremos lograr
es volver a tener la llamada el 6 de enero, el día de san Baltasar. Porque la llamada
original salía así, se salía a festejar el 6 de enero, y no en el carnaval, la incluyeron
porque arrastraba mucha gente, entonces la incluyeron en el carnaval, nosotros
queremos sacarla de vuelta. Que el desfile de llamadas sea el 6 de enero y el carnaval
haga lo suyo. Pero seguro, la intendencia no tranza eso, es la principal entrada que tiene
el carnaval, es increíble la cantidad de gente que arrastra las llamadas. Si bien hay otros
problemas, son periféricos, las llamadas como espectáculo la intendencia no quiere
aflojar, ahí sí estamos todos de acuerdo los distintos grupos de la colectividad negra.
Esto fue un primer movimiento, ese es uno de los objetivos, es defender algo que era
nuestro, no estoy hablando acá de negro o blanco. El pueblo tenía una fiesta que se
perdió y nosotros queremos obtenerla de nuevo, y ya que hay cierta apertura política,
vamos a aprovechar.
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"INV:" - Mucha gente habla de afrodescendiente, como para sustituir la palabra negro
¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿vos cómo te sentís más cómodo?

"ENTR 05:" - No, Yo soy negro. Al contrario, me cuesta hasta decirlo,
afrodescendiente. Yo no se si todo ese entorno que les conté, el haber tenido una
infancia muy feliz, si bien se me complicó en secundaria, las pequeñas cosas que he
descubierto, y he podido seguir creciendo y a mi familia le he podido dar un entorno
parecido al que me dieron mis padres,  con gran esfuerzo, como para que vayan
creciendo en esa maraña que está difícil, pero abriendo brecha y seguir para adelante,
muy individualista, por eso creo que eso que hacemos algunos individualmente,
tendríamos que asociarnos para buscar que sea más genérico. Nosotros tenemos un
trabajo que nos permite aunque sea un techo, aspiraciones a por ejemplo que nuestros
hijos lleguen a estudios terciarios. Pienso que es para todos, pero estamos hablando del
negro. Al negro se le hace difícil, al menos en varios lugares que tengo familia en el
interior.

"INV:" - ¿Y actualmente, pasando la adolescencia, en la adultez has sentido algún tipo
de discriminación?

"ENTR 05:" - Yo llegué,  pero como yo llegué y me dolió mucho, traté de que ellos no
la sintieran, entonces no les enseñé nada de lo que me habían enseñado a mi para
detectar y ver, de repente a ellos se lo hacían porque yo venía en el ómnibus y veía que
se sentaban al lado de los negritos sólo si no quedaban más asientos, como padre eso te
duele pila, pero no se los dije para que no se dieran cuenta, de ese tipo de racismo
solapado.

"INV:" - ¿Vos como adulto, sentías discriminación hacia tu persona?

"ENTR 05:" - Lo que pasa que ahora se me complica, creo que ha bajado mucho, hoy
por hoy no lo siento como cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años todavía había
lugares que yo iba a buscar trabajo y me veían negro y, me pasó de ir con una barra de
amigos, el único negro era yo, fuimos a un boliche, en 18 de julio, fuimos y nos
sentamos, nos instalamos, íbamos bien vestidos. Pasaba el tiempo, les servían a todas
las mesas y a nosotros no. El mozo, "la casa se reserva el derecho de admisión",
¿hicimos algo?, "el señor no puede estar" Entonces casi les damos vuelta el... eso por la
impotencia, no por ir a buscar lío, que te saquen de un lugar porque sos negros, nos
sacaron a todos, si yo no hubiese ido con ellos, ellos hubieran entrado no más bien. Y
hoy por hoy se que hay algunos bailes en la aduana que todavía pasa lo mismo, o sea
que todavía el racismo solapado, pero en menor grado. Por lo menos yo he visto
choferes negros que no había, guardas negros que no había, porteros en los bancos que
no había...

"INV:" - Nosotros hemos visto vendedores, cajeras...
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"ENTR 05:" - El porcentaje de negro puro está en un 30 %, entonces si tomás la mezcla
ves más profesionales y todo. Negro puro no hay. A mí que me ves como negro puro,
tengo mezcla.

"INV:" - Creo que blanco puro tampoco hay. Con respecto al tema de la mezcla, ¿te
parece que ahora hay más mezcla?

"ENTR 05:" - Pienso que la mezcla es igual, lo que ha cambiado es la aceptación. Si
bien hay gente que le llama la atención. Viste que Silvia es mulata zambo, mezcla de
indio con negro. Silvia tiene 4 razas distintas. Eso se nota en el físico. Les llaman las
manchas de la mezcla. Los gurises míos les aparecían hematomas oscuros, medios
verdosos, y el médico nos dijo, esto es la mezcla que ustedes hicieron. "Tu señora tiene
mezcla" "Sí, tiene mezcla" "Pero vos tenés rasgos más autóctonos, entonces están
mezclando igual "Entonces los gurises salían con manchas que después se le van, las
notás cuando son bebé, hasta los 2 o 3 años. No es que la mixtura sea mayor, es más
aceptada. Hay gente que todavía le llama la atención. Es lo que te explicaba cuando se
acercaron la familia de la novia de Matías con nosotros, estuve el arranque de las
familias de acercarse, para allanarles el camino a los gurises, a la contra social que iban
a recibir los gurises, por lo menos que a nivel familiar no sea tan directa.

"INV:" - ¿Qué significa para vos ser negro, tiene algún significado particular, es un
rasgo?

"ENTR 05:" - Para mi es un rasgo, pienso que lo fundamental es la razón, sea negro,
chino, la escala de valores es lo que me interesa y me asocio con gente a través de eso.
Por ejemplo tuve un alumno chino que me costaba mucho aceptar lo que él me
planteaba, la sumisión por ejemplo.  El loco acá está en muy buena posición, estudiaba
en el Crandon, para que tengas una idea, pero a su vez yo decía "pero no puede ser que
vos con lo que sufriste en tu país", era bastante cercano a mi edad "que vos me contabas
que andabas descalzo, comiendo siempre arroz, no estuvieras defendiendo a la clase
obrera...

"INV:" - ¿Sumisión a qué, defendía?

"ENTR 05:" - El decía que el que llega a determinado cargo tiene derecho a que el
obrero le cumpla con tantos y...

"INV:" - Derecho a someter.

"ENTR 05:" - Seguro, y no a las agremiaciones, porque él me veía a mi caminando en la
calle, peleando por reivindicaciones, entonces el loco me veía en la tele, y me decía "te
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vi, ¿qué estabas haciendo?"  Yo le explicaba, y él a su vez me explicaba ¿y el empleador
de ustedes no les paga salario? Sí, pero no nos alcanza lo que nos paga. "Pero ustedes no
se conforman con nada, yo andaba descalzo, y comía arroz y éramos felices." Sin
embargo el loco tenía en su fondo ciertos valores, estoy hablando como de 15 años
atrás. Le perdí  el rastro, nos vimos en un encuentro de Taekwondo y no lo vi más. Yo
por ejemplo defiendo mucho el cooperativismo, el colegio s una cooperativa, a su vez
estamos lidiando con la comparsa para que se transforme, cambiarle la cabeza a los
negros, no que sean familias negras que estén a cargo de la comparsa sino que la
comparsa la formemos todos y tomemos las responsabilidades todos. Estamos luchando
por eso hace 7 años. La comparsa la forman 130 personas. No largamos a hacer la
cooperativa porque falta gente que entre en esa conciencia. Hay algunos que piensan
que como somos cooperativa no tengo que cumplir con determinados roles. Poe ejemplo
si yo en el colegio soy cooperativista, voy a la dirección, cazo el mate, me instalo,
quiero firmar cosas como director cuando mi función es la docente de música, entonces
tengo que dar las obras inherentes al cargo, porque si no es un caos. A su vez el de
historia, historia, etc. Cada uno tiene que cubrir su rol, si no, no funiona la cooperativa.
Somos casi 30 los que estamos con cierta claridad para que la comparsa se constituya
como cooperativa.

"INV:" - ¿Practicás alguna religión?

"ENTR 05:" - Sí, soy católico. Tengo algunas controversias dentro de la iglesia, a nivel
personal. Me defino asó porque no opté de grande a la religión, sino que ya mi abuela
nos metió en el colegio católico y crecí con esa valoración y me siento cómodo con esos
valores. Sí se me planteó integrarme a otras religiones y no me gustó ese sistema.

"INV:" - ¿A qué religiones te invitaron?

"ENTR 05:" - Por ejemplo la evangelista. Me exigieron un montón de cosas que yo no
quería dejar de hacer ni de ser. Me plantearon integrarme al umbandismo y tampoco, si
bien, tiene mucha connotación afro, que me llama en cuanto a lo rítmico, traté de
conseguir grabaciones de los distintos ritmos, que es lo que hace incorporar a los
cuerpos, esa adrenalina que surge de los distintos ritmos en las ofrendas a un oriya u
otro. Eso está muy latente es las comparsas, pero yo sigo siendo un católico entre
comillas. Y la misma fe traté de que tengan los gurises, si bien ellos son católicos no
practicantes. Nosotros cuando podemos participamos de las celebraciones, cuando
puedo me doy una vueltita. Recién vivimos una fiesta importantísima, La Pascua. Yo te
puedo hacer una pregunta, ¿a qué aludís con esa pregunta?

"INV:" - La pregunta viene por el lado de que podría haber un vínculo entre la
comunidad afro con la umbanda, y en realidad hay una gran diversidad.

"ENTR 05:" - Si te metés en las comparsas vas a encontrar un peso fuerte de
umbandismo, te digo más, hay comparsas que sus colores, Sarabanda es de Iemanjá.
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Morenada es de San Jorge. Y pasó otros, así como nosotros nada que ver, nuestra
comparsa se llama candombe zambo por las razas, el naranja por el indio, el negro por
el negro y el blanco por el blanco, integramos los colores, hay otros que ponen los
colores del barrio, como yambo, yambo era del buceo y tiene los colores del buceo. La
del cerro sale con las banderas   celeste y blanco por el Cerro, en el caso de Sarabanda
es por la virgen.

Entrevistado 06 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 35-59)

"INV:" - Me habías contado  que tú escribías poesía y habías participado en algunas
reuniones con otros escritores, ¿podés contarnos un poquito acerca de eso?

"ENTR 06:" - Sí, ahí se intentó hacer una reunión de escritores y relatores negros, por
ahí intervino mi madre y otras personas más. En intramuros, y un día el año pasado, nos
juntamos y cada uno fue relatando, un relato y una poesía, entre otras cosas, que escribo
yo cuando me viene algo a la cabeza. Entonces escribo. Un poco el relato fue referente a
la esclavitud, al de las tantas cosas que han pasado acá. En estos años donde parecería
que se yo que tiene que ver con el cambio con los gobiernos, que fueron como 150, 160
años de gobierno tradicional, blancos y colorados que gobernaron juntos, ya eran los
dueños del país en mi opinión, entonces ahora, como que en este gobierno, que está
mezclado con socialistas, personas de izquierda, tupamaros, artiguistas, como que
quieren recompensar todas esas cosas que no se han logrado hacer durante todos esos
años, y intentan digamos, ocupar, ahora ya no se dice negro, se dice afrodescendientes,
intentan en cierta forma discupar a la raza negra, a los gauchos, a los indios, en fin, con
trabajos, con cosas, aunque no lo digan públicamente, pero es la forma en que yo lo veo.
Es una forma como pidiendo disculpas. Porque este país en mi opinión se hizo
justamente, hay que agradecer a la raza negra, porque murió por esta tierra, y no se
nombran nunca, se nombra, de Ansina lo único que se dice esa que era un hombre que
cebaba mate para Artigas, y no, no era así, él era un jefe comandante, que tenía un
dominio bárbaro, era líder, porque dominar es otra cosa, era líder dentro de la raza
negra. Y a parte de que hablaba español, tenía dialectos de otros idiomas africanos. Pero
eso los libros de historia no lo dicen. En estos años, 2006, 2007, como que intentan, a
través de empleos públicos, y eso, ir integrando a las personas negras o a los
afrodescendientes. DE mi parte yo siempre escribo alguna pequeña cosa, algún relato,
que después busco alguna poesía.

"INV:" - ¿Las temáticas de esas poesías que escribís tienen que ver con la raza o la etnia
africana o...?

"ENTR 06:" - De todo, si no me volvería como los judíos, con todo el dinero que tienen,
tienen el 90% del capital del mundo, y siguen llorando con sus películas, a través del
genocidio. Yo entiendo que hubo un sector de la etnia judía muy perjudicado, murieron
millones, pero también murieron muchos rusos para parar la marcha, para que no
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avanzaran, y justo cuando llegaron los alemanes a Rusia, que estaban a 100 km. 100
km. De Moscú, si llegaban a Moscú, ya está Rusia, y el pueblo ruso que con sus propias
manos, pico y pala, hicieron pozos y pozos, murieron muchísimos civiles, para que
cayeran los tanques a esos pozos, ya no tenían mucho combustible los alemanes, ahí
pienso yo hubo un error de cálculo, de repente no tendrían que haberla hecho en
invierno la guerra, tenían que haberse aguantado un poco más, problema de los
ingenieros, de los militares, de lo que yo he leído es mi observación. Pero también
murieron muchísimos indígenas acá, en la conquista de Latinoamérica, fueron como 90
millones de indígenas que mataron y siguen matando, y yo no veo ninguna
compensación que les hayan hecho a los indígenas. Acá tendríamos que estar rodeados
de indios, no lo estamos, hoy por hoy, la raza negra será un 7, un 8, de pura casualidad,
porque justamente los pusieron al frente, prácticamente sin armas, las armas que tenían
algunas estaban muy bien preparadas y otras no, algunas eran armas por decirles armas,
y los mandaron al choque, y ahí murieron una millonada de negros, eso  los libros de
historia no lo dicen, y los que han gobernado por todos estos años se han ocupado muy
bien de no decirlo por sus propios intereses. No les interesaba entregar la tierra a los
criollos, a los negros, a los indios, entonces ahí vemos las desigualdades, barrios
privilegiados, donde hay una mejor posibilidad, donde hay una mejor estabilidad
económica, eso lo vemos hoy por hoy. No es lo mismo vivir en punta del este, que en
carrasco, o que vivir en el Cerro, o que vivir en Unidad Casavalle, que es donde estamos
nosotros ahora, que acá le dicen borro. A una cuadra de acá está la calle Casavalle y
empieza el barrio borro. A este gobierno le va a costar muchísimo porque tiene que
compensar todas las vallas, ir tapando pozos, se van a dedicar estos 4 o 5 años a tapar
pozos de 60 años atrás, entonces, es bravo eso. Ustedes pregúntenme.

"INV:" - ¿Considerás que negro, afrouruguayo, afrodescendiente, son términos
equivalentes, o pensás que hay uno que se debe utilizar y otros no...?

"ENTR 06:" - ¿Qué es lo mismo el término?

"INV:" - Claro, si pensás que son lo mismo o son cosas diferentes de decir, negro,
afrodescendiente, afrouruguayo.

"ENTR 06:" - Y a todas las cosas les ponen un término, lo que pasa es que... hay mucha
ignorancia en la pregunta esa. Para mi opinión, vos sos blanco, vos sos blanca, yo soy
negro. Pero como que intentan disfrazar la palabra, volvemos prácticamente a lo mismo
que estábamos hablando anterior. Entonces, "no le podemos decir negro", viste, en los
eeuu, era muy común que se dijera "No, no le digas negro", ellos son personas de color.
Vos fijate, son personas de color, o sea, vos de este lado, vos tenés un lado blanco, acá
en el medio un poquito amarilloy un poquito de negro. ¡Yo no conozco ninguna persona
que sea de colores, a no ser que sea un dibujo animado! Sos blanco, o sos amarillo, o
sos negro. O sos del partido blanco, o sos del partido rojo, o somos de izquierda,
derecha. A mi me gustan las personas definidas, porque nombrando a las personas
definidas vos sabés ante quien estás hablando.  "aquel es gay" , "aquel es un señor, es un
padre, tiene dos hijos" ¿Qué tiene que ver eso ? Si ni siquiera saben qué es la palabra
gay, que traducido al inglés viene a ser "hombre amable, hombre atento, hombre
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generoso y muy cuidadoso de su persona, de su gente", entonces ya lo tienen como
marica. Pongo esto como ejemplo, entonces para mi es igual, somos negros, puntos.
Tengo esta forma: si yo voy caminando y de espaldas escucho: ¡Che, negro! , yo
simplemente sigo de largo, "¡bo, negro, a vos te hablo!, yo sigo caminando hacia
delante, ahora si vos en cambio decís: "¡Bo, Juan!", me decís de espaldas, de repente:
"¡Eh, Juan Abreu!", por ahí me doy vuelta, porque ya dijo Juan, yo soy Juan, pero lo
dijo de nuevo, dijo Juan Abreu, esa persona es evidente que me conoce, entonces sí me
doy vuelta. Porque inclusive hay tonos en como se dicen las cosas, que uno define a las
personas. Porque depende en qué tono vos lo digas, es como vos recepcionás y te das
cuenta cuando es con amabilidad, cuando es con agresión, cuando es una burla. Sobre
eso hay que estar atento, hay que abrir los ojos un poquito. Tenés que darte cuenta. Es
una cuestión de inmadurez, de ignorancia, una cuestión de formación, también viene por
ahí, un poco de escuela. A veces lamentablemente a muchas personas no se les da esa
misma condición, posibilidad.

"INV:" - ¿Tú tuviste posibilidad de educarte, de formarte?

"ENTR 06:" - Yo, vos sabés que fui a la escuela Al aire libre, la escuela 62, en ocho de
octubre y Larrañaga, primero estuve en una escuela donde yo tenía dislexia, hoy las
personas dicen dislexia y creen que es algo terrible, creen que es algo que parece que al
muchacho se le cayó un brazo, pero no, dislexia es una confusión de letras, confundía la
ele con la e, por ejemplo, porque me decían mayúscula, minúscula, y la hermana menor,
y eso y yo "pa, si esta es la hermana mayor, debe ser la l, y esta es la más chiquita debe
ser la e", tenía un entrevero con la l y la e, pero con el tiempo yo me di cuenta que era
una mala formación, una mala enseñanza. Que a veces no es culpa de la maestra del otro
profesor que le enseñó a esa maestra. Es todo una cadena de cosas. Y esa cadena fue a
parar a mi. Y como esa palabra, otras. La u con la v, la b con la v, era ¡fa!, y además la
chiquita y la menor, la manuscrita y la imprenta, entonces fui en la escuela a una clase
de preparación, de apoyo, donde había una maestra muy especializada, que me tenía una
enormidad de paciencia, pero  creo que a los dos meses ya esta profesora me supo
diferenciar qué era una cosa y que era otra. Después tenía otro apoyo más, que era en la
escuela nacional de declamación, en Lavalleja y Minas, eso existe, la directora era
Cesarino. Cuando yo salí de esa parte de preparación, como mi madre trabajaba todo el
día, me ubicó en la escuela Al aire libre, la 162, en Ocho de octubre y Abreu, que
casualmente tiene mi apellido, ¡mirá que homenaje, ahora!, ahí era todo el día. Entraba a
las ocho y media, desayunaba y salía  a las cuatro y media de la tarde, un poquito antes
que las otras, desayunábamos, almorzábamos y teníamos también una merienda en la
tarde. Ahí hice de segundo hasta sexto año. Después una vuelta en quinto, sexto año vi
un video de un artista uruguayo, y medio como que yo quedé enganchado con esa
película, vi cómo hacían cerámica y tallaban y eso, y después una muchacha que
encontré en el ómnibus me dijo mi hermano va a una utu así y asá y como que me gustó
la idea de la UTU esa, averigüé donde quedaba eso, quedaba en la calle Durazno u
Salto. Sigue quedando porque es la UTU Pedro Figari. Ahí en la UTU, Pedro Figari, me
anoté en taller de madera, y ahí con el profesor Izquierdo, que era mexicano, con él tuve
un año excelente porque tenía una onda espectacular con esta persona, el profesor este
vive hasta el día de hoy, con él hice tallado en madera, llegué a estar uno o dos años con
él. Después ya en el tercer año vino otro profesor, español, a Izquierdo por un tema
político,  lo dejaron fuera de la enseñanza, lo dejaron seguir trabajando en sus trabajos
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particulares, pero no dentro de la UTU ni en ningún otro instituto de enseñanza, no
podía enseñar ni siquiera en su casa. Después vino un español que se llama Javier
Nievas, un escultor, pintor, muy bueno en su materia, muy prolijo, no era lo mismo, me
costó un poco adaptarme a él, pero tá, los cambios son por algún motivo. Con él aprendí
otras cosas, otra forma de enseñanza. Con él estuve tercer año, después hice dos años
más de preparación, cuarto y quinto, también en Pedro Figari, después me abrí y
empecé una especie de vagancia, esas cosas que les pasan a uno. Volví nuevamente a la
enseñanza, hice carpintería, ya sabía algo de máquina, pero igual me profesionalicé un
poquito más, ahí estuve como dos años más, o tres años. Después de eso, ah bueno,
jugaba al básquetbol, como siempre. Una vuelta anterior hubo un concuerdo de tallas en
madera, del banco República, por ahí golpean la puerta una mañana acá, frío brutal
hacía, yo digo, ¿qué cristiano será que se anima a golpear la puerta  a esta hora?, me
levanto, abro la puerta, sí no, una carta, del banco República. Y era que era ganador de
uno de los premios. Me dejó una carta, una invitación, ahpi decía sr, sra., fui con mi
madre. En estos concursos entran 600 y pico de personas o más, y bueno, saqué un
sexto premio en tallas en madera. De eso quedó un dinero grande, yo me acuerdo que
compré ropa interior, pantalón vaquero, medias, zapatos, championes, realicé un baile
acá, con unos amigos hicimos una colecta, que siempre hacíamos baile, desde los 14
años ya estábamos haciendo baile. Y uno aprendiendo, uno se va formando y va
sabiendo qué va buscando. En mi caso le dije a mi madre que quería ir a esa UTU.
Después volví nuevamente a la UTU, hice escultura, lo hacía de noche, terminaba eso y
me iba a trabajar a una cochera, estuve como dos años en una cochera, salía de mi casa
como a las 6; ya ahí había abandonado bastante el básquetbol, lo había dejado bastante
de lado. Me dedicaba a eso, iba a la UTU, iba a la cochera, entraba como a las dos de la
mañana, salía como a las diez, después a casa  dormir. La llevaba así. Y siempre con los
cumpleaños y casamientos, y cosas, algunos eran fracasos, unos eran éxitos, ahora ya
estos años prácticamente trabajo solo. Pero cuando tenía 14 años lógico, qué pasaba,
éramos una banda de rock, íbamos 16... mi formación es esa.

"INV:" - Y disk jockey.

"ENTR 06:" - Disk jockey de alma, de chiquito, ya trece, catorce. Lógicamente no tenía
tantos muebles ni tantos discos. Tenía muy poquitas cosas. Ahora tengo todas esas
cosas, libros, revistas, CD, debe haber unos 600 CD, en esa caja hay todo casete. Ahí
hay un micrófono abandonado. No se qué hace esa tabla de surf, me llegó esa tabla, me
la dieron unos botijas hace dos años atrás, era el día de los niños,  no  les cobré nada, el
taxi, el transporte para ir después a mi trabajo. Los mismos gurises vinieron, tenían eso
para sortear y dijeron "se la damos al disk jockey", eso me emocionó. Es lindo eso.

"INV:" - ¿Participaste de alguna organización de afrodescendientes?

"ENTR 06:" - Muy poco en sí, recién ahora me estoy volviendo a integrar. La primera
vez que participé fue en ACSUN, no, me estoy expresando mal, estuve en ACSUN una
vuelta, hace muchísimos años, y después por el 88 o 89, empecé a ir a mundo Afro. Ojo
al gol,convengamos, que por mi formación, lo que yo tengo entendido era algo que se
llamaba Club Uruguay, después se cortó eso y nació ACSUN, que sigue existiendo. De
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ACSUN nació Mundo Afro. Los integrantes, los digamos jefes organizados en Mundo
Afro nacieron en ACSAN. ACSUN era la casa de los negros, es la más antigua, cumplió
65 años el año pasado. Yo participé muy poco en Mundo Afro ahora, me llaman para
hacer alguna cosa, en ACSUN me llaman para hacer alguna pequeña cosa, pero no estoy
seriamente integrado, porque yo lo que más lamento es las diferencias que tienen. Lo
digo acá, la raza negra tiene como una especie de celos entre ellos mismos. Es algo muy
lamentable. Y a parte por la poca cantidad, por lo pocos que somos, pocos y no pocos,
porque un 8% es un 8%, eso sumado a miles, somos unos cuantos.

"INV:" - Son como 300.000 personas.

"ENTR 06:" - Exactamente, no hay que ignorar esa parte. De Montevideo a Artigas, el
porcentaje más alto si no me equivoco es en Cerro Largo, Tacuarembó, todos esos
lados. Mundo Afro como que no integra toda esa parte, lo manejan a su nivel, los
dirigentes sabrán por qué hacen eso, porque no se integran, ¿qué es lo malo de eso?
Justamente, al dividir de esa forma, los de afuera te devoran, entonces nunca vas a estar
fuerte para poder afrontar muchas cosas. Se podrían lugar más cosas, como el tema
social, laboral, de salud, los motivos porque a los negros ciertos puestos de trabajo no se
los dan, si ustedes tomaron el ómnibus. Yo los invito a que tomen todos los ómnibus
que quieran y fíjense bien cuantos choferes, inspectores negros hay, en todas las
compañías.

"INV:" - Alguna vez habré visto alguno.

"ENTR 06:" - Bueno, anotalo, preguntale su nombre, su apellido y sacale una foto. Y
después sumá cuantos son. Observen cuantas personas negras hay en Tata, prendan la
televisión, a ver cuántos negros participan en la televisión. Hay un aviso, de la pilsen, y
aparecen mínimo  50 personas, entre las 50 no cruza ni siquiera un niño
(afrodescendiente) ni por casualidad.

"INV:" - ¿Qué propaganda de Pilsen es?

"ENTR 06:" - La que sea.

"INV:" -Ah, la del bar en la playa.

"ENTR 06:" - ¿Cruza algún niño negro, algún gaucho? No. Inclusive son una especie de
narcisitos, aparecen únicamente personas jóvenes, se ve que no existen personas ni de
40, ni de 50, ni de 60,70.

"INV:" - Tampoco aparecen gordos...
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"ENTR 06:" - Nada de nada, tenés que ser una especie de hombre perfecto, rubio
platinado, para que vos puedas aparecer en la televisión. Y no hablemos de los
programas de la mañana, son lo más lamentable que yo he visto, es lo más triste, lo más
bajoneado. Hablan de cosas que yo no sé a quién les hablan. No se de qué están
hablando. Se ve que no hay nunca ningún problema de nada, está todo bien, no hay un
problema de paro, está todo joya. Y quien ve esos programas pensarán que es un
programa sueco, que la propaganda fue hecha en Suecia, algo de eso. Los negros no
aparecemos en la televisión por ningún motivo. Apenas aparece alguna pintadita ahora,
porque es Carnaval, y pará de contar. Y los que han aparecido tratan de que está poco
tiempo, ya sea relatando o co-conduciendo un programa y que desaparezca en poco
tiempo.

"INV:" - Rada tuvo un programa...

"ENTR 06:" - Un programa, "El teléfono", que estuvo dos años más o menos, el primer
año estaba él con una muchacha, ya el segundo año aparece el hijo de Cacho De la
Cruz, porque se ve que si no estaba el hijo de Cacho de la Cruz, el programa no podía
existir. Después apareció una muchacha en el programa de Omar Gutiérrez, que estuvo
muy poco tiempo ahí; después en canal 10 apareció otra muchacha más, como
informativista, y también, primero la pusieron del lado de la derecha, dicen que de la
derecha quedaba mal, que la imagen, que la luz, que el rayo, la pusieron de l lado de la
izquierda, miraron se fijaron, que ya se vence el contrato, la sacaron para afuera.
Estamos hablando de tres personas que aparecieron en televisión, en 7 años. Ahora hay
un diputado negro, que hace muchísimos años que interviene en la política.

"INV:" - Hace un ratito hablabas de la poca presencia de los afrodescendientes en la
televisión, eso daría cuanta de una situación de racismo o discriminación, ¿a vos te
parece que el Uruguay es un país racista?

"ENTR 06:" - Sí, claro que sí. Hay un sector muy grande, de muchísimo poder, que no
le interesa que los negros aparezcan en TV. Es una forma de no darles espacio, de no
darles cabida, y no quieren, no quieren, no quieren que cruce un niño, delante de la
televisión. Observen los programas de niños, en los programas de niños no aparecen
niños negros. Hacen todo lo posible para que o aparezca un niño negra en la televisión.
Hay un señor, que está hace 30 o 40 años que está en la TV, esa persona es el artista,
vamos a decir el artista, que se fija él personalmente que no aparezcan niños negros en
la televisión.

"INV:" - ¿Quién es esa persona?

"ENTR 06:" - El señor Cacho de la Cruz. A pesar de que estuvo durante mucho tiempo
trabajando con Rubén Rada, inclusive llegaron a grabar un disco y eso. Cuando él
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aparezca ahora de nuevo, ustedes observen las cortinas que ellos hacen, graben sus
programas, observen bien. Cuenten. Y atrás hay otras personas que lo apoyan. Por ahí
apareció un, no recuerdo el nombre de él, era americano, estuvo mucho tiempo
vinculado al canal 12, y trabajó con la artista Mary Da Cunha. Hizo teatro, hizo
televisión, teatro, y no se qué fue lo que pasó ahí, será porque era americano. Después
vuelta a la democracia Rubén Rada hacía un espectáculo, hacía Homero, no era parodia,
era como una especie de obra, los que invadieron España, los moros, eran negros,
entonces él hacía de Homero. Un hombre que estaba celoso de su mujer y eso...Ahí
como era un tema de que venía la democracia, intentaron meter a todo el mundo. Como
rada aparecieron otros artistas más, pero fue una especie de excepción. Una vuelta en el
canal 12, no recuerdo el mundial, jugaba Argentina con Camerún y como no tenían
buena información del fútbol africano, se encontraron con una sorpresa: que era un
cuadro rápido, veloz, y Camerún le gana 3 a 0 a Argentima, y ahí aparece un locutor,
que no está en la parte de fútbol del informativo, él lo primero que dijo cuando le tocó a
él, fue: "Bueno, señoras y señores, sorpresa: 11 negros le ganaron a Argentina", estamos
hablando de un locutor de radio, que lo tienen como un número 1, para mi es una
mierda ese hombre. No existe ese tipo. Hoy, 2007, un ex ministro, como De Posadas
diciendo: "¡pero esto parece un merendero de negros!" 2007 estamos hablando. Pero
son todos de esa misma línea, vienen de la línea conservadora, de la línea de no pedir
nunca disculpas, de no, que tienen que agradecer todo lo que el negro ha hecho en esta
tierra, no quieren reconocer absolutamente nada, no solamente sabe tocar el tambor, hay
otras cosas más. Hay personas que son médicas, hay sicólogos, hay abogados, hay un
diputado, y son negros uruguayos, no son ni americanos ni ingleses. Son uruguayos.
Que no salga en público, que no se haga escándalo, como toda la porquería de los
programas argentinos, no significa que no existe, sí existe. La propaganda, muchas de
las propagandas son argentinas, donde son más racistas que acá inclusive, racistas y
clasistas. Y ustedes observarán, observen, que tratan de incorporar más bien a la parte
de Buenos Aires. Durante mucho tiempo se burlaron de los que son de Jujuy, cualquiera
que no tenga el tono porteño...Ahora como que están un poquitito más abiertos. Y si no
hay negros, es bueno, es lógico, porque a los negros en Argentina, no hay que olvidarse,
los mandaron a matar. Estaban instalados en la parte de San Telmo, en el barrio cheto de
San Telmo; muchos murieron por la falta de higiene que había y el resto al final Rosas
los mandó a matar a todos. Y hoy, 2007 tenemos que soportar a 4 o 5 mongólicos que
vienen a protestar sobre algo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no van a reconocer sus
propias fallas? Allá también hay gente que no tiene agua, protestan por algo que
posiblemente pueda pasar... Pero como dijo Mujica, a esa gente no los convence ni
Dios... Tú me hablabas de la comunicación...

"INV:" - Yo te decía de la discriminación a nivel cotidiano, más allá de los medios, la
que vivimos a diario.

"ENTR 06:" - A nivel cotidiano, es donde está la parte más ignorante de los casos, están
siempre señalando "eh, che, negro, bo, negrooo" A mi no me molesta que me digan
negro, yo me doy cuenta en qué tono lo dicen, entonces yo cuando no pronuncian mi
nombre, como dije anteriormente, sigo de largo, no me detengo ni a pelear, lógicamente
si me hacen frente, si vos me vas a dar 10 golpes, un golpe mío te vas a llevar. Punto y
aparte. No voy a ir corriendo a una comisaría a hacer...no, tengo el tipo cara a cara, lo
enfrento y punto, sea como sea. Es mi forma. Y a nivel cotidiano es eso, siempre están
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negreando a la gente. Eso de repente lo podés ver bien en una cancha de fútbol, "ah,
estos negros pata dura", todas esas cosas así, son cosas cotidianas, son malas
expresiones, son personas no formadas, que se expresan así. Eso es un racismo
ignorante. Si es negro y se llama José, "bo, José, no hagas burradas, agarrá el cajón
bien, ponelo así". Antes de criticarlo, por qué no le decís "agarrá el cajón así, con las
dos manos, ya se que tenés fuerza, si lo agarrás con una se te va a inclinar, y las papas,
los boniatos..." Digo esto porque yo laburé en el Mercado. En los bares, ah, es
impresionante, cómo miran, viste. Qué va a pedir y como diciendo "este hombre tendrá
plata o no tendrá plata", cuando la persona ni siquiera pidió. Lo primero que tiene que
hacer la persona es decir buenas tardes o buenas noches, le alcanzo acá la lista, de
repente no es necesario, no me traiga la lista, tráigame un café, un whisky, y en los
bares... Pero eso sucede acá. Hay una parte de Brasil, claro, el porcentaje de negros es
mucho más alto, entonces ya el trato es más cotidiano, pero es otra cosa, y mozos
negros no hay por ejemplo (risas). Yo me río solo.

"INV:" - ¿Tú personalmente recuerdas un caso de discriminación que hayas sufrido?

"ENTR 06:" - Eso es casi siempre, claro, siempre hay un caso que a uno lo choca un
poco más. Una vuelta yo iba a trabajar a Punta del Este, y en el viaje, cuando tomo el
ómnibus, dos veces pasó. Primero sube un policía, daba la casualidad que yo estaba
sentado en el asiento 1 y 2, mira, no fue ni al fondo, se paró ahí, adelante mío, no me
miró con cara de buenos amigos, y yo pienso "a ver este señor qué es lo que desea",
creo que me miró fácil unos tres minutos, me fijó la mirada a ver si yo agachaba la vista,
y yo no agaché la vista en ningún momento , porque ya veía que la pelota era conmigo.
Cuando se aburrió de mirarme, se ve que con sus ojos láser me sacó una buena
fotografía, entonces me dijo: "Documentos", "Cómo no, señor, ¿quiere documentos?",
como yo le hablé en el mismo tono que él, él dijo "Discúlpeme, no sabía que usted...",
"Sí, sí": el muy tarado y el muy ignorante, creyó que yo también era policía, entonces
no dijo más nada, y simplemente descendió del ómnibus. Pero hablé como él quiso que
le hablara, fui firme. Eso fue en un coche de Onda, Onda ya no existe más. Después otra
vuelta me dormí en el viaje. Yo, claro, poniéndome de esas camisas bochincheras,
comenta el guarda con el chofer, pero era porque me sentía vivo, con ganas, una remera
amarilla, decía O'Neill, mi madre me la había comprado en la cooperativa magisterial,
era nueva. Y allá fui a trabajar a Punta del Este, era simplemente para trabajar en una
cancha, a limpiar una cancha de tenis, tampoco iba de oficinista. Pero le dijo: "bo, y este
negro ¿qué hará?" y el otro, el chofer le dice "No se, capaz que es brasilero" "¿Te
parece? No, este negro no", le dice "Y irá para la parte de laburo", "¿De qué va a laburar
allá?" Yo me hacía el que estaba durmiendo, escuché la conversación, o sea fijate vos,
ya ni siquiera tenemos derecho a ir a trabajar, tampoco podía ser un negro brasileño,
estaban preocupados por la vestimenta, lo único que tenía es que era toda una ropa
nueva, que la tenía guardada porque ya sabía que en esa fecha me iba, llevé un bolso
Adidas que yo me había comprado. Entonces no podía ser un negro tenista, no podía ser
un negro de muchísimo dinero, tampoco era un negro uruguayo o brasilero, ¿qué sería
yo?, acá tenés un negro marciano, de esos que caen cada dos por tres. Eso como
anécdota, porque yo a veces enganchaba algún trabajo en punta del Este, uno fue en una
cancha de tenis, tenía que limpiar la cancha de tenis, que era de ladrillo rojo, tenías que
en primer lugar mojar la cancha, pasás un rodillo y después pasas un trapo, y queda bien
lisito, queda precioso la cancha. Hay que hacerles ese tratamiento  las canchas de
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ladrillo rojo. Después otro trabajo en Punta del Este, fue para un restaurante, lavaba
copas, ayudaba ahí a cocinar, la vez que fui laburé 3 meses y pico, fue la vez que traje
más dinero. Fijate hasta donde viene la discriminación, no puede ser un laburante, y se
ve que tampoco podés vestirte muy bien. Si voy al otro cuarto y me pongo un traje todo
brilloso que tengo ahí, que sepan que tengo ese traje, "y este hombre con ese traje
¿dónde irá?, ¿qué irá a hacer?" No pueden extrañarse de esas cosas. ¿Y si viene un
médico de traje? Como es blanco y tiene traje, ese sí lo traes bien. Son cosas inmaduras
e ignorantes.

"INV:" - ¿En qué cosas te parece que se manifiesta la cultura afro? O en tradiciones que
para los afrodescendientes o negros las reivindiquen como propias, ¿qué cosas te
parece...?

"ENTR 06:" - ¿qué son de eso? Y hay, el arte venía ya de entrada, cuando agarraron a la
gente, ellos no sabían a quien agarraban, veían que había un negro suelto, y los
agarraban. Por ahí vos podías agarrar a una persona que era de repente jefe de una tribu,
a un curandero, a un brujo. La raza negra tenía comunidades muy grandes antes de que
el hombre blanco llegara a África, ellos ya tenían escritores, sus escultores, sus
guerreros, pero primero, para que el otro mundo no se enterara qué era la raza negra,
primero, destruyeron todo, la pulverizaron. Así como pulverizaron en Bremen, en
Alemania, en la segunda guerra mundial, que pulverizaron toda la ciudad. Y al traer esa
gente así, que la arrancaron de sus raíces, siempre hay alguien que va a pintar, que va a
hacer máscaras, hay un nivel de artistas hoy por hoy muy importante, muy buenos,
como Mary Porto, una excelente artista plástica. Y vos nacés con esa raíz, viene de ahí
adentro, yo pienso que saco una especia de transmisión de los ancestros, que quedó eso
adentro de uno. Si alguna vez logran ir a un museo de Picasso, un hombre que l tienen
como genio, en sus primeras etapas, está comprobado, que son copias de artistas
africanos. Porque cuando estuvo en África el tipo se comió todo, mamó de ahí, entonces
tiene muchos trabajos africanos, pero no creados por él, son cosas que él vio en África,
entonces tá. Al venir la dictadura, la gente viendo quienes son los que iban a gobernar,
escondió sus cosas, escondió su arte, escondió todo lo suyo. Yo poemas, algunas cosas,
las tengo medias ahí, como encajonadas. Ahora como quieren reabrirse, está
apareciendo también el arte negro escondido uruguayo, y hay cosas muy lindas, muy
hermosas. Hay mucha cosa africana dentro de los negros uruguayos. No es lo mismo un
pintor inglés o alemán, que uno inclusive latino. Hay que saber diferenciar el arte, hay
muy buen arte japonés. Y yo estoy haciendo todas las cosas al revés, como que después
de los 40, me dio por volver a jugar al básquetbol, volver a pinar, volver a escribir,
cosas así. Pero yo estaba medio juntado y haciendo otras cosas y ahora no tengo ningún
deseo de hacer nada de eso. Ni de juntarme...

"INV:" - ¿Formar una pareja?

"ENTR 06:" - Ahora estoy buscando a mi persona, aunque parezca egoísta, estoy para
mis discos, a comprar más cosas, tengo que buscar algo que me pidieron de un grupo
alemán, me acordé ahora... Y están los que se acoplan, los que se suben al carro
andando. Yo observo en las llamadas, hay gente que no tendría ni que tocar, no estoy
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muy de acuerdo en que haya tantas comparsas ya que no son tantos negros, viste. Ahora
observo que aparecen cantando, que aparecen con un pito, y ahora veo que aparecen
bailarinas, que tienen buenos cuerpos pero no tendrían ni que estar, veo disfraces que no
tienen nada que ver con la comparsa de los negros. Veo ritmos que ni siquiera ton de
tambores. ¿Qué es lo que pasa si esto es parte del arte? Estas personas esclavizadas, esta
gente negra, venían de distintos lugares, pero en cada lugar hablan distintos idiomas, o
dialectos. Sólo en Sudáfrica debe haber como 6, hay aldeas que hablan en dialecto, se
comunican con otras aldeas, con otras tribus, haciendo intercambio. Yo te doy esta
remera, vos me das esa remera, o yo te doy este reloj, prácticamente, no existe el dinero.
Viven como en la primera etapa. Pero esto dicho por africanos que yo conocí poco
tiempo atrás. ¿A qué me refiero, que se han subido al carro? Porque digo, las primeras
comparsas primero estaban ocultas y aparecieron digamos, adentro de alguna iglesia
tocando, porque tenían prohibido salir a tocar, no los dejaban manifestarse. Había una
especie de comunicación, ¿Cómo nos comunicamos con aquellos otros negros? Dentro
de los mimos negros, cuando yo llegue del trabajo, te llamo. Ahí no hay paloma
mensajera, nada, te llamo con mi tambor. Por ahí es donde existe lo que se llama piano,
y por ahí viene el repique, de otra aldea que le contesta. Y hay personas que
interpretaban el tambor y sabían leerlo. Y por ahí podía ser algún brujo, que sabía leer el
tambor. Su llamado. Hacían como una especie de telegrama. Observo que no hay mucha
respuesta, cuando desfilan las llamadas, no veo la respuesta de un tambor a otro. Y el
hombre blanco, lamentablemente, no lo siente. Van muy rápido desfilando, algunas,
porque estaba prohibido, tienen que el paso que hacían los tipos, por lo tanto (se para
como si tuviera cadenas), sus pies estaban encadenados, entonces más de este paso vos
no podés moverte, entonces no me podés desfilar (hace un toque rápido), ¿qué es eso?
Las bailarinas, el creador de las bailarinas, Canela, el fue el creador de la vedette, una
mujer con cierto físico, ponerla ahí, de repente no es la que más baila, pero exponer el
físico un poco. En sí en realidad en las llamadas eran pocos los que salían a tocar, y
alían con lo que tenían las personas, porque cuando sonaba el tambor, vos en ese
momento estabas planchando, estabas lavando ropa, aquella estaba cocinando entonces
vos podías ver a alguna con la cuchara que estaba haciendo el guiso. Por ahí aparecía
algún hombre que quería moverse ahí, y alguna se estaría abanicando, zapatos de alto
imposible, estaban de alpargatas, todo tiene un porqué. Lo peor, lo peor de todas las
llamadas es un grupo espantoso llamado Chin Chin, es lo peor que vi en toda mi vida.
Eso es lo más espantoso, lo más humillante, deberían de prohibir ese grupo. No quiero
ni hablar de esa gente.

"INV:" - No lo veo tan distinto de otras comparsas.

"ENTR 06:" - Tocan espantoso, para empezar. No están tocando el tambor, sólo Dios y
el Espíritu santo sabrán lo que están tocando. Y no lo sienten, porque con respeto a
todos, no son negros, son personas que tienen muchísimo dinero, ya te das cuenta de
dónde salen, no hay uno ahí que haya nacido en un conventillo. No tienen idea de lo que
es un conventillo. Nunca lo van a sentir, pueden pasar 10 años más, 50 años, que no lo
sienten, no tienen la menor idea. Esos disfraces que hacen, se parecen a esas cosas
horribles que hacen en Argentina. Para ciertas cosas no se precisa tanto brillo, tanto
plumaje, ustedes observarán, las mejores bailarinas no precisan tacos, es muy distinto al
Carnaval de Río. No tiene nada que ver. Es otro sufrimiento, otro parecer. Por ahí
aparecía un hombre brujo ahí bailando. El escobero hace un trabajo muy importante,
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tiene que ser un hombre muy joven. El escobero es la persona más allegada al brujo. Es
la persona aprendiz de brujo, inclusive es la persona encargada de sacar todos los malos
espíritus después de que el brujo termina de hacer su trabajo. Después que se van las
personas se tiene que encargar de barrer todo. Las estrellas y las lunas, el significado
son las cosas de África, extrañan sus estrellas, por eso vemos sus medias lunas y sus
estrellas. Porque extrañan su cielo, su tierra, en homenaje también a los que han caído
en alta mar, que algunos en las noches en el viaje veían las estrellas, es por eso las
estrellas. La mama vieja no es que fuera tampoco la mama vieja, era una persona que
estaba cocinando, entonces, tiene un mantel, delantal, porque cuando llegan los
tambores estaba cocinando. No se precisa tanto brillo, pero lógico, estamos hablando
del 2007, se ha comercializado extremadamente. Tampoco se precisa tener tantos
tambores, es un disparate, yo no comprendo cómo se logran escuchar, creo que
dividieron los jefes por sector, por ahí puede andar un poco la cosa. Porque lo vuelvo a
repetir: es una contestación de llamados. Hay momentos que sube el repique, al mismo
tiempo el piano marca la lucha del guerrero, ¿por qué son todos hombres? Porque todas
las primeras líneas los jefes son los que tienen que darle el ejemplo a los jóvenes.
Entonces por eso es que tradicionalmente van los jefes adelante. Hacen la lucha
guerrera, hacen todo lo contrario a lo que hacían los ingleses, que ponían los soldados
adelante, los jefes atrás. ¡No!, ¿Vos querés ser jefe? Yo, como jefe, voy adelante. Yo
voy a recibir el primer sablazo. Pa, a la mierda, ¿ese es el jefe? Yo para llegar a ser jefe
tengo que andar volando. También en las Llamadas se observa el paso a paso, pero el
paso a paso, aparte de estar encadenado, tiene otro significado más. Tiene el significado
de cuando venían los ingleses tiraban los cañones, entonces los africanos dijeron vamos
a probar a ver que distancia tiran el cañón de un kilómetro a tal distancia, entonces
marcan el paso a paso, para ver hasta dónde llegaba el cañón de ellos. Cuando ya sabían
que su bomba llegaba acá, ellos se quedaban acá. Entonces ahí ponían areneros, con
muchísima fuerza, una distancia impresionante, para tirar sus lanzas hacia el otro
ejército. ¡Mataron ingleses de esa forma! Sus cañones no pasaban esta línea, los
guerreros africanos se quedaban acá. El pueblo zulú fue el más luchador de todos.
Cuando vieron que no podían llegar a ese paso, hicieron lo que han hecho toda la
historia, dividirlos. Y siempre encuentran un credo. Fue la forma en que los dominaron,
dividiéndolos. El significado de paso también es el guerrero que va ala guerra. También
había toda una especie de reyes, una reina y un rey africanos, que no desfilan. Hubo una
comparsa que vi, y pusieron unos reyes ahí. Había salas bailables que únicamente eran
de negros, y en esa noche se elegían al rey y a la reina.

"INV:" - Algunas cosas de estas no sabíamos, otras nos han dicho otros entrevistados o
las hemos leído por ahí.

"ENTR 06:" - Lo que está en los libros de historia es mejor borrarlo o dejarlo quieto en
un costado, la idea es que estas pequeñas informaciones, hay personas que cuando
estaban, saben muchísimo más que yo, con fechas, con días, con datos, son para mi
bibliotecas ambulantes. No está en los libros. No hay un libro que diga exactamente qué
pasó. Quiero que comprendan que hubo un sector muy grande, que ha gobernado hasta
el día de hoy prácticamente, tratan de tapar todo eso. Por eso es que yo lamento
muchísimo que siendo un porcentaje tan poco, tantas, está ACSUN; Mundo Afro, y hay
como 7 colectividades dentro de la raza negra  con sus propios sectores. No es un
porcentaje tan chico, no, es un poco contrario a la escuela de los americanos. Habrá dos
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sectores firmes, pero también fue otro sufrimiento, pero tiene otras posibilidades, es un
porcentaje altísimo, cada 100 americanos, 30 son negros. Entonces la lucha es otras, yo
al negro americano lo veo, en algunas cosas, con cierto ego. Creo que ahí están
equivocados. No todos, pero ciertos artistas. Será que yo no soy un hombre del brillo ni
nada de eso, lo mío a lo sumo sea usar una remera media bullera. Pero ellos salen a
plasmar, como diciendo "acá estamos nosotros", son formas, es otra forma, es otra
escuela. Es lo que yo observo. Son como onda militar, muy extremos, o son más bien de
esa escuela "acá estamos nosotros", por lo tanto abrirme la puerta, acá estoy yo, y hay
otros que son muy tímidos...como en fin. Y acá con el hecho ya de no dar espacio, de
mozo siquiera...

"INV:" - ¿Te parece que sería necesario que se hiciera algún tipo de acción afirmativa,
de algún tipo, que permitiera una salida de la situación económica de los
afrodescendientes o acceso a la educación?

"ENTR 06:" - Claro, que accedan a los fondos de información, tiene que haber, lo que
pasa es que justamente tiene que entrar por el lado político para poder abrir la parte de
mejor estudio.

"INV:" - Lo que mundo Afro propone es como un dinero que se les entregaría a las
familias afrodescendientes, como un ejemplo, como una posible medida, o apoyo a
estudiantes. Becas, por ejemplo. Serían medidas de acción afirmativa o discriminación
positiva. Vendría a ser como una diferencia para equiparar.

"ENTR 06:" - Esa sería una forma de pedir las disculpas que yo siempre vengo
reclamando. Ese es un tema delicadísimo, sería sí, positivo. Lo que yo observo, por
ejemplo, es que hay comedores por todos lados, es una locura, porque no sólo la
alimentación, hay otras cosas más que hay que ponerle a la persona. El tema de la
vivienda es un tema delicadísimo, y cómo te puedo decir, hay que dejar que intervenga
que la persona madure, que aparte de saber leer y escribir comprenda qué es lo que está
leyendo. Que tenga su propio dinero, ganado de su propio sueldo, y que diga "hoy voy a
ir a tata a comprar tal cosa", que se pueda administrar, claro, si le das sueldos de miseria
tampoco se van a poder administrar muy bien, siempre está dando miseria.
Políticamente eso hay que estudiarlo muchísimo. Si hay una demanda de dinero, cómo
vas a distribuirlo y en qué lo vas a distribuir. Porque hoy sufre tanto yo como negro,
como otros que son vecinos blancos, también tienen la misma necesidad que tengo yo.
Tampoco hay que cerrarse en eso. Tampoco hay que cerrar los ojos. Porque claro, es tan
grande la deuda de años que tienen, los tipos dejaron la sangre por esta tierra, y el que
no la dejó, murió ahogado adentro del barco, o lo tiraron pa el agua, que ya no saben en
qué forma van a pedir disculpas. Por que hasta ahora no sale en un diario a decir: "no,
vamos a pedir disculpas, en radio, televisión, difusión y vamos a hacer un homenaje"
No hay un monumento que diga "disculpa a raza negra". Acá vino el papa ese que viene
a dar armas y dejó una cruz acá. Seguimos colonizados, ese es el tema. Seguimos con la
colonización. Hay que agarrar, no se si la palabra es sociólogos, y crear caso por caso,
¿por qué caso por caso? Para que no se le dé siempre a los mismos. Porque si no estás
repartiendo siempre a los mismos. "Bueno señora, usted ha estado recibiendo beneficios
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por un año, ¿usted que ha hecho para salir de esta situación, cuál es su problema
realmente? "No porque...", "Es un problema físico, vamos a hacerle un exámen físico."
Pero si tenés dos brazos, dos piernas, sos una persona que no tenés ni 30 años, bueno,
entonces tenés posibilidades de emplearte o en una fábrica, o de limpiador, o de cajero,
pero para eso hay que prepararse, o preparar a la persona, no solamente darle un plato
de comida a las 12 del mediodía. "Sí, tus hijos van a ir a comedor, van a comer allá,
pero mientras tanto usted se me tiene que ir preparando, para limpiar vidrios, para lo
que fuese, para que después desaparezca eso, porque si no los tipos van a tener 40 años
y vana seguir con su cantimplora, a ir a buscar comidas. "Sí, ayer eras menor de edad,
pero hoy ya sos un hombre, un adulto" Yo pienso que son cosas, como el tema de los
comedores, de estudiarlos, que sea algo de un año, dos años. La onda beneficencia tiene
que desaparecer. Tiene que haber un sistema de que vos te conviertas en una persona
productiva y activa. Si no lo que estás haciendo es una carga para la sociedad. Yo que
trabajo tengo que pagar el comedor, al policía, al presidente, al del ómnibus, porque yo
salgo de acá y ya salgo pagando un impuesto. Sobre dar dinero, bueno ¿hasta cuando? y
como medida puede ir evolucionando, vos podes tener 100 palos verdes, pero si no es
aplicado en la medida necesaria y justa para ser recompensado, porque digo yo que ese
dinero te lo van a cobrar, o va a venir algún sueco rubio, generoso y precioso: "Bueno,
acá llegué yo el angelito de Dios, y les dejo acá 100 palos verdes, para que acá la raza
negra, los gauchos, puedan..." Yo te presto 15 pesos para el boleto, te presto, pero
¿cuándo me los devolvés? No, esos 15 pesos yo los uso para trasladarme a mi trabajo,
cuando me pagan en mi trabajo, y te pago los 15 pesos. Ah, ya me estás aclarando. Vos
vas a ir a trabajar, vas a trabajar. Si no, tu hijo que tiene 5 y va a tener 30 va a seguir
yendo con su baldecito, con su mochilita, loco, pará. Eso es lo que yo observo, están
dando de comer siempre a los mismos. ¿En qué aporta mundo afro?, o ACSUN;¿en qué
está aportando? O de repente se dedica nada más únicamente a la política de exteriores,
cuando va afuera alguien de mundo Afro a ser un discurso de algo, esas cosas supongo
que son pagadas, así sea viáticos. Es mi observación, es un tema delicado.

"INV:" - ¿Practicás alguna religión?

"ENTR 06:" - No, no, porque... El tema de la religión es un tema. Lo que pasa es hay
gente tan desesperada, que yo le digo: "Agarrate acá de este paraguas, que no te vas a
caer, agarrate bien de acá". Es difícil, hablan de un dios que está en otro lugar, en otro
espacio, que no está en esta tierra, ¿pero cómo es posible, que haya otro dios, otro ser
que está mirando todas las obras nuestras, las malas y las buenas. Entonces yo digo, si
existe ese dios, se supone que nosotros estamos acá en la tierra, las plantas, los árboles,
los perros, los gatos, vos, ella, yo, respiramos oxígeno, y todo eso tiene un punto X,
hasta ese punto X nosotros respiramos, pero ese punto X nos ayuda algo que es el sol,
nosotros nos alimentamos con eso, sin ese  ya sol estaríamos fritos. Entonces yo me
pregunto, ese dios, qué punto X tiene, que desde fuera de esta tierra en otro espacio, en
otro lugar más arriba. ¡Ah, ya sé! Debe haber otro sol, o es un sol, muy especial que sale
un rayo láser y llega a ese otro planeta y también tiene ese punto X y de ahí debe
respirar él, sus ángeles, sus cosas, su mujer, ¿a no tiene mujer? ¿usa barba? ¿y cómo es,
es negro, es blanco, rojo? Yo digo, no será algo crado por el hombre para alimentar su
fe, y tener esperanza de en un futuro lograr algo, puede ser algo material, es algo creado
por el mismo hombre para alimentar su fe, su ego, "si vos lográs tal cosa vas a ser
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perdonado", "si vos hacés tal cosa, vas a ser castigado "Entonces yo pongo mis dudas
ante la religión. No se si...

"INV:" - No, no, clarísimo, ¿ normalmente las familias afrodescendientes o negras se
forman con personas negras o hay más mezcla?

"ENTR 06:" - Sí, se ha mezclado, se ha mezclado muchísimo, hace 25, 30 años, cuando
éramos niños se veían más parejas negras. Se ha mezclado porque el mundo ha ido
evolucionando y es inevitable. Yo he estado con mujeres rubias, blancas, rojas, violetas,
porque yo pienso que el hecho de estar con una persona es algo de piel, es esa mirada
que vos ves a la persona que decís "me gusta", no se, después viene todo el capítulo del
enamoramiento. La raza negra como  la raza blanca se han mezclado. Ahí tenemos las
llamadas, participan hombres blancos y hombres negros. Pero tampoco la colectividad
negra no está unida como está unida la raza negra americana. Donde son muy duros
entre ellos mismos. Algunos están por intereses económicos, es todo un estado de
madurez, que lo va a tener muy claro la pareja en sí, ya sea ella pareja blanca o él negro
o ella negra y el blanco. Qué dirá la familia de la mujer negra, los amigos del hombre
este. "¿y vos te vas a casar con esta negra, te gusta esta negra a vos? "Pero es linda..."
"Sí, pero es negra" "¿Y te gusta esta mujer a vos Juan? Pero es rubia. Entonces
empiezan las dudas, ¿tus hijos cómo van a ser? ¿qué le vas a decir? "Pero son mis
hijos", "Sí, pero mirá que pueden nacer con algún problema" Un poco la línea es romper
el tabú. Yo he tenido novias negras, blancas, americanas, no se, tengo una montaña de
fotos por ahí (risas)...

"INV:" - ¿Qué significa para vos, si significa algo, ser negro?

"ENTR 06:" - Bien, me siento bien, yo pienso que voy a vivir esta vida y nunca vida, no
tengo opción de decir: "bueno, en la otra vida yo voy a ser un hombre de dos metros
cinco, voy a ser el mejor jugador de básquetbol...No voy a ser negro, negro, no, los
negros tienen muchos problemas, voy a ser un verdadero norteamericano, ni muy rubio
un muy castaño, amedia carrera. Un tipo muy preparado, pero en los posible blanco." A
la mierda, loco, tenés una falta de responsabilidad brutal, tenés un problema..., sos el
Michael Jackson del 2000, ¡sos un desastre!¡Qué falta de personalidad, loco, sentiste
bien con vos mismo! Hay artistas que son muy buenos, hay un artista de un grupo que
se llama ###, que tiene una de las mejores melodías que hay en la historia, el tema se
llama "Please, don't go", "Por favor, perdóname", y el tipo recibió un premio a la mejor
voz soul, cuando él era un hombre blanco, pero la voz es un hombre negro. Sobre esas
cosas, ¿cómo se siente uno? Es todo también, una cuestión de formación, de escuela,
sentite bien de tus propias raíces. Es cómo les preguntáramos a los italianos ¿y a ustedes
les gusta la tarantela? Y los tanos van a decir "pa, ¿y este loco?" Son cosas de sus raíces,
como el samba para los brasileros. Vos le preguntás a un brasilero: "¿Qué país te gusta
más?" y el te va a decir que el mejor país del mundo es Brasil, a pesar de que tienen
problemas con la droga, un porcentaje altísimo de prostitución, y sí, "pero tenemos las
playas mejor del mundo" El de Argentina se va a sentir siempre con su ego loco, con su
Argentina. Viva por ellos. En lo personal me siento bien con mi negritud, me siento
bien. Si el día de mañana tengo una pareja y es negra, bueno, tá, bien. Hay que saber por
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qué uno se siente bien. De repente ella puede ser pelirroja, pero capaz que compartís
cosas que con otra mujer negra capaz que no lo lograste, porque capaz que me siento
bien cuando voy al cine, en la cama, cuando voy a teatro, discuto, porque a ella le
gustan las películas de Robin Hood y a mi me gustan las películas de Batman, pero esas
son cosas naturales de las personas, si no sería tu otra alma gemela. Yo me siento bien.
Lo de Michael Jackson, bueno, es terrible artista, pero el pobrecito hay que ver en qué
condiciones nació, se hizo rico desde muy joven, pero ahí hay un problema social
dentro de su propia casa... Elvis Presley grabó una canción, ese tema lo grabó como 46
veces.¿cuál querés? La 16, y es la que estamos escuchando hasta el día de hoy. La
versión 16. Esas cosas es difícil, es un mundo medio loco, después cambió de productor
y los locos no quieren discutir con Elvis Presley, vos decile todo que sí, y hacía cada
cagadas, porque no querían discutir con el tipo, porque son contratos
millonarios...(Habla de Elvis y los Beatles)

Entrevistado 07 (no participa en organización étnica, sexo masculino, grupo de
edad 60 y +)

"INV:" — Nos gustaría que nos contara la actividad que desempeña en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y cuanto tiempo hace que está trabajando aquí.

"ENTR 07:" — En el momento actual soy Ministro Consejero y soy subdirector de la
dirección de asuntos consulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El tiempo
que trabajo acá en el Ministerio son 54 años. Entré a los 15 años como mensajero y
luego fui ascendiendo. No ha sido fácil esa es la pura verdad, empecé a estudiar,
estudiaba de noche, tenía el cargo presupuestado de mensajero, aún trabajando haciendo
trabajos administrativos. Para poder cambiar de planilla de mensajero y entrar como
administrativo demoré doce años. Entré siendo ministro Don Alejandro Zorrilla de San
Martín, el Dr. Diego Terra Carve, y mucho me ayudó también, el Dr. Héctor Gross
Espiell que había sido subsecretario de relaciones, consejero en ese momento, menos
Gross son todos fallecidos, el jefe de gabinete del Dr. Diego Terra Carve que era el
Licenciado Humberto Doyenart. Entré a la carrera administrativa, ahí lógicamente que
tuve que ascender hubo un impasse entre oficial segundo para poder entrar a ser
secretario de tercera tenía buena calificación pero nunca alcanzaba para poder entrar
hasta que por fin entré, es decir me nombraron administrativo el 28 de diciembre de
1964. Entré a la carrera diplomática el 17 de diciembre de 1974. Todo en diciembre,
porque cuando me nombraron mensajero fue el 26 de diciembre de 1952. Todo ha sido
en diciembre. Siento al Ministerio de Relaciones Exteriores pese a los altibajos que he
tenido aquí dentro, lo considero como mi casa. Tengo muy buenos amigos, muy buenos
enemigos soy una persona muy elogiada muy considerada, con un muy buen concepto,
también con un concepto regular, deficiente y ultra deficiente. Soy muy elogiado y muy
criticado y muy manporreado, pero creo que la vida es así. Yo cierro los ojos y voy para
adelante y solamente veo a los que son amigos, tengo muy buena memoria, siempre
digo para felicidad de los amigos y desgracia de los enemigos. Pero en realidad nunca
miro para atrás, siempre miro para adelante y voy para adelante.
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"INV:" — ¿Alguna vez en el trabajo se sintió  discriminado por ser afrodescendiente o
nunca?

"ENTR 07:" — ¡Ah no! Había gente muy aristócrata acá adentro, por supuesto, por
supuesto que sí. Es decir no estaba en trabajos donde podía figurar, pero siempre estuve
en un departamento en el que aprendí gracias a Dios a trabajar que fue archivos y
comunicaciones, en el departamento contable y estuve a solicitud de la misma gente, fui
secretario de Humberto Doyenart el subsecretario de Diego Terra Carve, pero eso fue
porque ellos se impusieron. Además había gente que lo veía mal, tengo gente que se
notaba los directores muy racistas, que están muertos, Carlos Deyeri Lerena, Carlos
Casarnís, Juan Anza, me querían mucho pero para un costado donde ya no pudiera
aparecer. Hubo una anécdota muy fea y muy jocosa que me hizo Deyeri Lerena, cuando
yo salí de viaje a una beca en Washington me fue a despedir muy bien y cuando me iba
me dice "tenga cuidado con los suyos cuando llegue a EE.UU." y yo le dije "Embajador
yo viajo solo mi señora y los chicos se quedan", no le quise dar a entender y no entendí
lo que el me quiso decir en el fondo. Había gente ¡pobre! que sentía lástima, porque veía
que yo venía a hacer los cursos en el instituto Artigas como todos los funcionarios, y me
decían "¿para qué está haciendo los cursos, matándose estudiando? si va a llegar el
momento de que lo van a tirar para afuera", la gente estaba convencida de que yo no
entraba a la carrera diplomática, los negros tampoco -risas-. Esa es la verdad, después
que entré, ¡reventaron!, iba para adelante porque tenía fe, quería entrar y debía entrar a
la carrera. Pero se me han adjudicado un montón de cosas como para sacarme y todo
pero, incluso iniciaron un sumario que duró un par de meses y lo eliminaron. Porque
además lo mío estuvo en el Contencioso Administrativo, el sumario por supuesto,
estaba con muchas deficiencias, estaba mal hecho y entonces a los efectos de que quede
todo tranquilo, lo mejor fue cerrarlo. Los destinos que tuve no me puedo quejar, el
primer destino fue a Santana do Livramento, lugar muy lindo, muy fácil, pero muy
racista tanto del lado de Rivera como de Santana, lo que pasa que yo también tengo
mucho carácter. Estuve en Miami donde había un grupo de uruguayos que decían que
no podía ser consul, que no podía representar al país y uno de ellos era el agregado de la
oficina de hombres de la Fuerza Aérea que era Fernando Cardozo Pereyra, que era el
primero que decía que yo no podía ser un militar de la fuerza aérea, yo no podía estar
por el hecho de ser negro. Lo adornaban mejor por pertenecer a una minoría, para eso
más vale que dijeran por ser negro y punto -risas-. Después estuve con destino en Costa
Rica, estuve con una embajadora no buena, muy mala, muy bonita, muy racista que era
Raquel Macedo de Shepard. Me adjudicó ochenta mil cosas junto con otros, pero la
pobre murió, Julio Aquiles Molina murió, entonces quiere decir que mis enemigos, no
sé tengo menos. Después tuve otro embajador que era Antonio Ricardo Morales
Bordoni que no fue derecho, que fue falso, al igual que Veraldo Nicola Pereyra que no
fue bueno tampoco. Pero hay una convicción cuando uno está cierto de lo que hace, es ir
para adelante, seguir, seguir, seguir sin mirar para atrás, sin mirar para los costados. Yo
el racismo lo tomo que la principal cosa para combatir el racismo tiene que ser lo que es
la cultura, el estudio, la presentación, la prolijidad, como se presenta en determinado
lugar. Mi hijo estudia se está por recibir de ingeniero, trabaja en una multinacional, que
podían no tomarlo por ser negro. Se impone también un poco el carácter que pueda
tener, hay gente que piensa distinto, yo pienso de esta forma que hay que avanzar y no
hay que andar con el negro a cuestas es decir yo soy esto, esto y se acabó eso es lo que a
mi me parece.
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"INV:" — ¿Está usted de acuerdo con la implementación de acciones afirmativas para
la etnia de los afrodescendientes?

"ENTR 07:" — ¿Cómo?

"INV:" — Si estaría de acuerdo con lo que se llaman acciones afirmativas o
discriminación positiva.

"ENTR 07:" — No entendí que quiere decir.

"INV:" — Políticas públicas para la población afrodescendiente, en algunos países se
implementan cuotas  por ejemplo en el Parlamento.

"ENTR 07:" — ¿Cuotas como en Brasil? Lo veo ridículo, lo veo ridículo, las cuotas no
estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que hace Brasil. Cuotas quiere decir que
entraron diez negros y los otros tienen que esperar hasta el año siguiente para volver a
entrar. Tiene que haber libertad normal para todo el mundo, eso de cuotas a mi no me
parece. Lo veo más discriminatorio, las cuotas las veo super discriminatorias. Yo no
estoy de acuerdo, no sé quien está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo.

"INV:" — ¿Ha participado de alguna organización de afrodescendientes en el país o
participa de alguna actualmente?

"ENTR 07:" — Ha muchísimo en Brasil, yo estuve de cónsul, fui comendador de Afro-
Bras, del movimiento 28 de setiembre, con las damas negras que tienen una
organización, pero tuve una participación activa incluso participé en la misa afro y salí,
estuve en el altar, salí del altar sumamente emocionado con la virgen aparecida en las
manos. Bastante participación tuve.

"INV:" — ¿Y aquí en Uruguay?

"ENTR 07:" — Acá muy poca, o será por falta de tiempo, a veces uno no tiene feeling
con otros. Es un grupo limitado como para trabajar, que pienso trabajar sí, seguir.
Podría ser que sea un negro que no está en un movimiento sino un negro en
movimiento. Eso es lo que puedo ser, esa es la pura verdad.

"INV:" — ¿Qué diferencias nota con Brasil con respecto al trato que reciben los
afrodescendientes hay más discriminación que acá?

"ENTR 07:" — Sí, ¡uh Brasil! Yo he tenido problemas de venir a pararme y
preguntarme que es lo que quieren y de mal modo, entonces mirarme y miran la placa



106

"ah el señor trabaja en el consulado" "no, eu consul, ministro de Uruguay" "entonces te
dicen esto lo facemos para proteger al señor". Entonces yo contesté la última vez "si yo
fuera branco acreditarían lo que el señor está falando" "Si fuera branco". Son muy
racistas, lo pasé muy bien, notable, pero son muy racistas. Y especialmente la policía
brasileña.

"INV:" — ¿Sin embargo muchos brasileños son afrodescendientes?

"ENTR 07:" — Pero es que cuando ya son muy claritos, claritos, claritos la ascendencia
la olvidaste, pensás nomás en la ascendencia de papá si es blanco y mamá si es negra no
existe. Hay muchos que son muy blancos y son afrodescendientes y no se consideran
afro descendientes.

"INV:" — ¿Usted considera adecuado el uso de la palabra negro o piensa que debe ser
sustituída por afrodescendiente?

"ENTR 07:" — Está bien afrodescendiente, afrodescendiente está perfecto, uno puede
ser un afro blanco también. La palabra afrodescendiente está bien. Nosotros somos
afrodescendientes pero antes de ser afrodescendientes yo soy uruguayo y se me tiene
que considerar uruguayo y no negro uruguayo. Está el negro uruguayo y el blanco
uruguayo si vamos a discriminar, vamos a poner el blanco uruguayo y el negro
uruguayo, yo soy uruguayo. Soy afrodescendiente 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.

"INV:" — ¿Usted sabe algo acerca de su ascendencia directa?

"ENTR 07:" — No, se que hay un tano y hay  brasileros, y hay una línea completamente
inglesa por parte de mi abuela, de negros de Jamaica que vinieron a trabajar en el
ferrocarril en el año 1880 o 1860. Que traían de África pero como eran de
Centroamérica los consideraban ingleses. Eso es lo que sé pero después no me he puesto
a estudiar, estoy en eso.

"INV:" — ¿Considera que el Uruguay como sociedad se percibe como homogénea o
reconoce el aporte multiétnico?¿Si se reconoce cómo multiétnica, multiracial, si hay
diferentes razas?

"ENTR 07:" — Es multirracial, hay diferentes razas, hay diferentes conceptos de raza.
Yo no me considero dentro de una colectividad porque soy uruguayo, colectividad le
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llamo a las distintas naciones a los que son argentinos, si yo soy argentino pertenecería
a la colectividad argentina, yo soy negro y me considero ciudadano uruguayo y razas,
hay razas la blanca, la negra que es la mínima y algunos integrantes de raza amarilla que
son los mínimos. Ahora veo que hay mucho boliviano y peruano que andan por ahí,
pero son los mínimos y  japoneses, pero no son muchos.

"INV:" — ¿Le parece que los uruguayos en general dicen en mi país hay descendientes
de italianos, de españoles, hay también afrodescendientes, hay mezcla o le parece que
en realidad hay una tendencia a decir no el Uruguay es un país blanco o cierta visón del
Uruguay como país blanco?

"ENTR 07:" — Es considerado como país blanco, porque los negros somos muy pocos
y además no se mencionan en los libros de turismo. En los libros de turismo hablan
como país blanco y después sacaron en un librito de turismo, que en carnaval hay una
pantomima que se llamaba candombe, eso es lo que salía. Pero no aparece, recién ahora
están apareciendo como que hay raza negra, porque la gente lo impone, el turismo lo
impone. Tampoco estoy de acuerdo de mostrar a los uruguayos con tambores, pero me
parece que los tambores hoy día son negros y lubolos, negros y blancos, más blancos
que negros, solo que salen tocando el tambor que ya se hizo una característica general y
está compuesto por todas las razas. No se puede decir el candombe es la comparsa de
negros.

"INV:" — ¿En qué le parece que se manifiesta la cultura afro?

"ENTR 07:" — Hay estudiosos en esa materia, Julio Olivera, el pintor sabe mucho de
eso y hay gente que ha estudiado la cultura en sí negra. No tenemos mucha cosa en
verdad de afro por el hecho de que se perdió mucho y demás cuando llegaron acá los
negros, los amos no les permitían hablar sus lenguas siquiera.

"INV:" — ¿Practica alguna religión?

"ENTR 07:" — Soy cristiano, tomé la comunión. Yo sé por dónde venís, la religión afro
en Brasil es generalmente la espirita, la umbanda que aquí no sé si es muy seria, sí o no.
No frecuento. En Brasil si da para frecuentar y ver y en Bahía.

"INV:" — ¿Con respecto al tema, a la hora de formar parejas usted nota que hay una
mayor mezcla entre afrodescendientes y blancos o mayoría de familias conformadas por
dos afrodescendientes?

"ENTR 07:" — No eso depende, si tu te enamoras de un hombre o yo me enamoro de
una mujer no importa si es negro, si es blanca o lo que sea. Eso es un poco criterio
personal.
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"INV:" — ¿Yo lo que le pregunto a usted es si conoce parejas mixtas blanco con negro
o es más frecuente la endogamia?

"ENTR 07:" — Hay sí matrimonios de blancos con negros, en determinados círculos o
en determinados lugares los negros somos la última moda, la última moda de París, y
por eso es que las mujeres blancas se enloquecen -risas-. Hay de todo, en eso yo no
pongo mucha atención.

"INV:" — ¿De qué manera los Organismos Internacionales han contribuido a
concientizar a los uruguayos sobre el racismo o en la existencia de minorías?

"ENTR 07:" — No eso lo que lo estaba llevando era MundoAfro me parece. No yo no
tengo conocimiento.

"INV:" — ¿Usted hace un rato nos hablaba de la discriminación por parte de algunas
personas, acá en el Ministerio que había experimentado le parece que eso ha cambiado
en los últimos años?

"ENTR 07:" — No me fijo, pero debe haber, no son santos.

"INV:" — ¿Qué significa para usted, si tiene un significado particular ser
afrodescendiente, pertenecer a la colectividad afrodescendiente?

"ENTR 07:" — Somos afrodescendientes, afrouruguayos, somos descendientes de
africanos. Entonces lógicamente que eso es lo que significa, afrouruguayo, porque soy
descendiente de africanos pero soy uruguayo, nada más.

Entrevistado 08 (no participa en organizaciones étnicas, sexo femenino, grupo de
edad 15-34)

"INV:" — Mi mamá me había contado un poco que tu habías incursionado en algunas
comparsas, en el tema del candombe.

"ENTR 08:" — Hace dieciocho años que hago carnaval, empecé con trece años en
Sarabanda que fue todo un tema porque mi madre no me dejaba salir, tuvo que firmar
permiso de menor y todo eso y de ahí no paré. Paré cuando decidí ser madre, tuve que
parar dos años, tres casi y medio, igual salí embarazada en el '97 con Serenata Africana
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de cuatro meses de embarazo ya estaba. Ya teníamos toda la coreografía y todo y yo no
podía darme el lujo, José se enteró -el dueño de la comparsa- cuando yo no fui a las
llamadas porque andaba con las caderas mal, la nena se estaba poniendo mal y yo me
tenía que reservar para el teatro de verano, que era muy importante, te pueden dar un
primer premio y todo lo demás. Después seguí, después ya no hice más teatro de
verano, me quedé con Keisha hasta el año y medio, dos, que dije nada más de carnaval.
Estuve parada, fácil como tres años. Después me salió una propuesta pero tranquila
porque también era sin fines de lucro, gente que yo conozco de hace años era Biafra y
ahí fue que empecé a salir como vedette en Biafra empecé a salir como vedette, que
hicimos teatro de verano y todo bueno nos fue mal por un montón de cosas y después de
ahí conocí a un compañero que yo estaba trabajando en un kiosko de revistas acá en
veinticinco de mayo el pasaba y no se animaba a hablar, varias veces en un mes, yo
pensaba algo quiere decirme y no se anima, un día se animo y me dice "vos saliste en
carnaval", yo le digo: "Si". Me dice: "nosotros estamos sacando una comparsa en le
Maroñas, con Popeye Rivero", le digo: "Si a Popeye Rivero yo lo conozco hace años,
empecé con él, también estaba en Sarabanda cuando yo empecé". Le pregunto de que se
trata, y me dice: "mirá es sin fines de lucro, porque Popeye ya no quiere salir más en las
comparsas para el teatro de verano, estamos armando una cuerda de tambores linda,
estamos arrimando gente nueva que quiera bailar y aprender a bailar". Porque en esta
comparsa que hace cuatro años que está son todos de la raza blanca, todos caucásicos
como les digo yo, ellos me dicen negra yo les digo caucásicos. Creo que en la cuerda de
tambores si hay dos negros es mucho y después en el cuerpo de baile la única negra soy
yo. Que salgo como vedette junto con otra compañera. Y la adopté como familia, el
calor humano que hay en el sentido de la gente humana, fijate que muchas de las
muchachas que bailan ahí son Psicólogas, se recibieron de maestras, por fuera de todo el
tema del ambiente jodido del carnaval que muchas veces lo crearon los negros. Y por
eso creo que muchas veces la gente de esta raza no quería involucrarse. Y la gente,
¡Pocitos en la vida!, yo misma tengo treinta años pero me acuerdo candombe en Pocitos
¡en la vida! Pocitos, Buceo, Malvín ¡en la vida!, no había comparsas porque era todo
como un tabú, lo único que salen es para tomar vino y armar lío. Pero los mismos
negros fueron y lo demostraron así. Porque vos ibas a Cuareim, mi madre no me dejaba
a ir por Ansina, y casi siempre terminaban en problemas, fueron ellos mismos que
demostraban eso y en las llamadas salían muchas veces bastante mal. Y que claro,
generaban del otro lado del espectador eso, a la otra raza que le gustaba. Hay comparsas
muy buenas que son de gente blanca y son espectaculares. En la comparsa en la que yo
salgo quieren más el tambor que yo, ¡tienen una voluntad!, ellos con lluvia van a tocar,
yo con lluvia me quedo en mi casa. Otra cosa más siempre están creando, pero muchas
comparsas que conozco La Figari que tenemos muy buena relación con la gente de La
Figari, la mayoría son blancos, Elumbé no tanto tiene mitad y mitad. Son comparsas que
han nacido en esos barrios, espectaculares, con una calidad, que cuidan el tambor. Fijate
La Figari sale los domingos a las once de la mañana. ¡Andá a Cuareim! cero
posibilidad. En Cuareim te van a salir a las nueve de la noche y terminan a la una de la
mañana y con el vinito que es infaltable, como si no pudieran tocar, ¡no es necesario
tocar con alcohol! Creo que las otras comparsas lo han aprendido que no es necesario,
cero posibilidad. ¡Gracias a Dios! coseché un montón de amigos en todas las comparsas
y conocidos, siempre me ha ido bien. Cuando no me gustó algo me retiro, sin explicar
mucho, si sabés que no van a cambiar no es necesario explicar porque te vas o porque
no vas a venir más. Es una fiesta de un mes, menos de un mes, lo vivís más cuando salís
en el teatro de verano, es un mes. Vos dejás, terminás de trabajar porque no es tu
trabajo, tenés que ir a ensayar horas y horas, vas al teatro de verano dejás un montón de
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cosas, tu casa podés cocinar y a veces no podés cocinar, tu hija muchas veces puede
comer lo mismo. Desde que nació Keisha yo dije tengo que evaluar si hago teatro de
verano por todo lo que implica teatro de verano que tenés que dejar muchas cosas y en
ese momento la verdad no valía la pena dejar a mi hija unas cuantas horas por el teatro
de verano. No porque ya se perdió la calidad de esos tiempos en que nosotros hacíamos
con otras compañeras que ya no hacen más teatro de verano dicen el grupo humano que
teníamos nosotros ya no hay más, hay mucha rivalidad mucha contra ¡y no!, uno sale
para divertirse. Prefiero salir en esta comparsa desde hace cuatro años, que no ganamos
nada, todo es a pulmón, pero salimos tranquilos, todos están con cara linda, hacemos
talleres para hacer la ropa, nos vamos arreglando. Y podemos tener la suerte de
organizar bailes para recaudar fondos para la ropa de las muchachas. con los varones
casi siempre se arreglan ellos son los menos complicados. Y pasar bien y van todos
invitamos gente, y sin problemas. Para nosotros es un fiesta, el carnaval es una fiesta.
No es para estar complicándote, trabajamos todos los días.

"INV:" —¿Has participado de alguna organización de afrodescendientes?

"ENTR 08:" — Cuando recién empezó Mundo Afro que ya no me acuerdo el año hace
mucho tiempo. La intendencia le da la casa esa a Mundo Afro, viene una conocida y me
dice -Angela se llama ella- "Leti van a abrir un espacio cultural para los negros, Mundo
Afro". ¡Guau! vos decís un espacio cultural para los negros, todas nosotras las negras
vamos a desarrollar lo que sabemos para enseñarle a la cultura nuestra y a otras culturas,
ese era el fin. Bueno empezamos a trabajar divino, la casa si van ahora nada que ver a lo
que es ahora, estaba arruinada, había que hacerle un montón de cosas. Empezamos con
los talleres, así se fue dando quedamos impactados de muchas cosas que logramos, yo
¡gracias a Dios! pude participar en el primer seminario que se hizo acá con Mundo Afro
de afrodescendientes que vinieron muchos afro, muchos negros de EE.UU., los que hay
en Argentina que es mezcla, de acá, de Brasil y no lo podían creer que había negros en
Uruguay. Fue lo primero que se logró en el seminario, los yankees no sabían. Estaban,
creo que están hasta ahora en grupos, está el grupo de mujeres, que era un grupo de
mujeres de tanta edad para arriba. Nosotros estábamos en el grupo de jóvenes,
adolescentes y teníamos que cada uno, hacíamos asambleas, hablábamos de lo que cada
uno podía hacer. De ahí después se juntaban los presidentes de todos los grupos para
armar todo lo que había que armar y así se armó el seminario. Que se le podía preguntar
a los compañeros que veníamos como podíamos ayudarnos entre nosotros. En ese
momento éramos 6% de la población la gente de raza negra, ahora es un poco más no
me acuerdo si es 8 o 9 %. En ese momento éramos 6%, la mayoría estábamos en el
límite de la pobreza, muy pocos teníamos estudios, y bueno que podían hacer esas otras
culturas que muchas como EE.UU. eran de los negros los que estaban más arriba,
porque hay muy poca pobreza allá en EE.UU. con el tema de la negritud. En Brasil
había también, claro hay más población, pero ellos quedaron raros porque no sabían que
acá hubiera negros. Después se llamó también al interior, porque hoy por hoy, está
Mundo Afro de Rivera y después tuve el agrado y a ¡Dios gracias! que no perdí a
Paraguay a conocer la cultura Cambacuá fue fascinante que fue el grupo de jóvenes fue
espectacular fuimos a Rivera también a conocer. Pero a Paraguay fue espectacular lo
que mezclamos con esa gente nosotros enseñándoles la cultura de acá de los negros de
acá y ellos son una mezcla de indios con negros tienen el pelo lacio, mujeres preciosas y
tienen un ritmo que con el mismo formato del tambor, con madera así, la lonja, pero
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abajo luz, ellos tocan con luz, tienen unos paneles en el piso con bombitas de luz y
arriba va ese tambor tocan con dos palos y es un tipo afro también, las mujeres con
polleritas con volados y un top precioso. Es una mezcla de afro y se toca distinto pero
creo que igual, porque en África cuando hablamos con la gente de África decían que se
tocaba igual porque se toca con las manos, allá se toca con las manos, acá también se
toca con las manos, en el teatro de verano el afro se toca con las manos. Y el ritmo era
muy parecido al afro africano y al afro de nosotros, lo sentimos muy contagioso. En
Rivera es distinto porque ellos están con el tema de Brasil, de la zamba, hablan
portugués y todo pero igual se interesaron por la música de nosotros que no la conocían
nosotros sí, pero igual se interesaron y quedaron con mucha gente enganchada hasta el
día de hoy. Después hubieron temas ahí que creo que, hubimos jóvenes que me incluyo
no nos sentimos muy cómodos que no nos daban el lugar para progresar, tirábamos
temas y todo pero. Acá es una cooperativa donde estamos nosotros y en la cooperativa
de viviendas que se hizo en la Ciudad Vieja se hacen asambleas y se vota y todo el
mundo tiene que ser presidente y secretario. Y bueno a nosotros nos parecía correcto
también, porque yo no sabía mucho, todos teníamos derecho de ser presidente y
secretaria de ese Mundo Afro y tener más participación. Yo me fui porque sentí que no
tenía participación, yo quería más participación como nos merecíamos todos los
compañeros y muchos hicimos lo mismo. No estábamos de acuerdo en que nos cobraran
los talleres, por ejemplo yo en ese tiempo podría haber aprendido, yo ahora tengo treinta
años, pero en ese tiempo que tenía 18-19 hoy por hoy sería una crack en la
computadora, y soy una tronca mi hija me enseñaba a abrir un mensaje en la
computadora. Y tuvieron la posibilidad, porque hubieron becas de EE.UU., de muchos
lados, para nosotros, porque las becas eran para todos y solamente se fueron tres
compañeros. dieron computadoras de otros lados también para enseñar a los negros
primero y vos le podías cobrar a una persona que quería venir de otra cultura o lo que
fuera, tanta plata, obvio porque el cráneo tiene que subsistir, hay que pagar la luz, un
montón de cosas, pero a nosotros los negros no. Porque si lo abrimos para los negros yo
no estaba de acuerdo con que nos cobraran. Yo estaba limpiando pisos en ese momento,
que no es ninguna deshonra, para mantenerme mi curso de peluquería en la UTU, como
iba a pagar un curso de computación, aparte en mi lugar en el centro cultural de los
negros. Y bueno entonces tá, como a mi no me gusta discutir, dije bueno "por acá que
no hay espinas" y me fui, porque tenía otras cosas y hasta ahora muy bien con toda la
gente de Mundo Afro, ningún problema pero ta, tampoco se interesaron mucho en
preguntar, a ver porque Leticia no está más ahí. Siempre que me veo con los gurises sí,
porque tenemos muy buenas relaciones con todos, la parte jóvenes y supieron obvio mi
punto de vista. Pero así mismo, trabajan creo de ese año, tres no más quedaron. Y uno
siempre peleando para buscar otros lados tengo otras conocidas que están apostando a
hacer un grupo así pero para darle participación a los negros. Carolina es una, ella
trabajó mucho con Omar Gutiérrez el año pasado no, el otro. Bueno con Carolina ella
está armando un grupo muy lindo para empezar pero para que progrese. Son
experiencias, tampoco esta mal, lo que agradezco es eso conocer, el seminario ese
maravilloso que se hizo, que fue espectacular, se conoció gente, se hizo contactos,
sabemos que de EE.UU. mandaron las becas para que los negros de acá fueran a
estudiar allá y no se repartió. Mandan plata, porque Mundo Afro vive, ¡gracias a Dios!
de esas donaciones que hacen nuestros negros de otros países en Brasil, EE.UU., está
comprobado que es así, sino Mundo Afro no existía. A si mismo si vos vas son una
minoría, los 9,1% que hay de negros acá no va, a Mundo Afro no van, trabajan muy
pocos y van muy pocos. No van, pasa lo mismo, mentira que te dejan progresar, no te
dan el espacio.
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"INV:" — ¿Vos crees que hay un núcleo de gente muy reducido que maneja Mundo
Afro y por eso hay un montón de gente que podría ir y no va ?

"ENTR 08:" — Un montón de gente que podría ir no va. Y los jóvenes de ahora negros
menos van a ir, conociendo la temática menos van a ir. Porque es verdad que el negro
uruguayo no puede pagar porque muchos de nosotros nos mantenemos, más pobres que
yo, la madre va a limpiar que gana dos pesos con cincuenta y no pueden pagar una clase
de computación. Ahora están aprendiendo hoy por hoy en un cyber que aprenden a
manejarlo pero no hay. Ahora se también que hay muchos negros que han progresado,
la gama que viene ahora, por ejemplo de la edad de mi hermano de doce- trece años se
que los padres han estudiado. He escuchado y he visto médicos e instrumentistas
negros, hay muchos negros que están llegando a la Universidad más que antes. En esa
evaluación que se hizo en Mundo Afro, que hasta eso tuvimos la estadística de los
negros que llegaban a la Universidad, había de 1 de 10, pero ahora hay más. Yo tengo
primas que están haciendo la Universidad y ven que hay más negros de la edad de
veintitrés, veinticuatro años. Antes no pero ahora se está dando más, están llegando, los
padres buscarán las alternativas para que no dejen de estudiar y no vayan a laburar. Yo
tuve ir a laburar, yo para mantenerme el curso de peluquería tuve que ir a laburar,
trabajaba con un profesor de literatura, espectacular el hombre, y le iba a hacer la
limpieza para pagarme el curso de peluquería que era caro es caro hasta ahora. No es
tampoco que no quise estudiar porque había racismo, yo quise dejar de estudiar el liceo
porque a mí se me antojo, me puse porfiada de que yo quería hacer peluquería, no
terminé el liceo porque no quise, porque no necesitaba ir a trabajar con trece años,
mentira porque yo iba a escuela privada, mis padres estaban bien ¡gracias a Dios!
trabajaban los dos. Yo me fui a trabajar porque yo quise, quería independizarme, pensé
en ese momento que tenía que ayudar a mi madre para pagarme el estudio y hoy por hoy
digo te equivocaste tendría que haber terminado el liceo. Fijate que hice hasta primero
de liceo, después me fui a la UTU a estudiar peluquería y hoy reconozco que me
equivoqué. Entonces ahora no mi hija, no "negrita vas a estudiar aunque mamá tenga
que trabajar veinticuatro por veinticuatro" porque es así por lo menos hasta cuarto de
liceo tendría que haber tenido, por igual ahora, hoy por hoy te lo piden en todos lados.
Ahora hasta para limpiar tenés que tener un poco de liceo y saberte mover, hablar. Yo se
que muchos sí no tuvieron otra, no pudieron terminar de estudiar por el tema
económico, pero hay otros que no.

"INV:" — ¿Cuando estuviste estudiando en la escuela, en el liceo, en la UTU, sufriste
discriminación?

"ENTR 08:" — Sufrí discriminación en el convento de, yo en la escuela no en la escuela
pública no, sufrí más discriminación cuando hice quinto y sexto en un colegio de
monjas, aunque te parezca mentira, cerquita de acá nomás, en el centro, en San José,
que las puedo quemar nomás a las monjas, ¡divinas las monjas!. Ahí sí quinto y sexto
era la única negra en la escuela, mi hermano iba también a la escuela, pero mi hermano
es más claro que yo tiene pecas y motas coloradas, porque es una mezcla de negro y
blanco, la familia del por parte de padre tiene mucha familia blanca, rubia. Pero en la
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escuela de monjas sí, me hacía encima muchas veces, porque mi discriminaban mismo,
yo comía la merienda sola, a la hora del recreo, a veces no quería salir al recreo, yo 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. Después yo me gané una
beca para ir a hacer liceo y dije: "¡no! quiero ir al liceo público". Lo hice en el liceo
público de ahí de Durazno, divina, no quería saber nada. Y hoy por hoy me he
encontrado con muchos compañeros de esa época y nos reímos, pero sí sufrimos
discriminación, yo pienso que sufrimos, ahora no, yo pienso que ahora no, ahora la
tienen clara, cuando yo tenía 18-19 años andaban los blancos con los negros, parejas y
no parejas, pero ahora creo que ya está, creo que el negro que se siente discriminado es
porque quiere sentirse discriminado, ya está, ya fue, ya no es tanto ahora la
discriminación. Y no te dan un trabajo de oficinista porque sos negra, no mentira, antes
sí. A mí por ejemplo nunca pude hacer peluquería, por el tema racismo estoy segura.
Cuando yo terminé fui la mejor alumna de la UTU, tengo todo ahí diplomas y todo.
Nunca pero aparte pedían en el diario egresada de la 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 como una guanpuda y nunca. "Ya tomámos me decía
el hombre", pero ahora no, si el negro no se mueve es porque no quiere. Ahora si no
estudiás es porque no querés, porque ahora te están dando muchas oportunidades para
estudiar. Te quedás sin trabajo, y el Ministerio de Trabajo te da tres meses para que vos
estudies lo que quieras gratis, sin pagar un peso porque estás en el seguro de paro.
Pienso que ahora el negro que no puede conseguir trabajo es porque no quiere estudiar.

"INV:" —¿Cuándo pensás que se produjo ese cambio, de apertura que había mucha
discriminación y ahora hay poca?

"ENTR 08:" — Cuando, lo que pasa fue cambiando en el tema de, cuando empezaron a
nacer más jóvenes que entraron y se dieron cuenta y empezaron a involucrarse en el
tema del carnaval los blancos, la raza blanca joven, empezaron a entrar en el tema y
empezaron a verse más parejas que era un tabú, "¿cómo vas a estar vos negra con un
blanco?", eso imposible, los negros teníamos que andar con los negros y los blancos
tenían que andar con los blancos. Los padres muchas veces acá en el barrio se hacían
notar, de que si vos venías por una vereda de que te cruzaban, o "vos con ese negro no
podés jugar". Creo que los jóvenes de esa época empezaron a cambiar las cosas, ahora
vos ves cada vez más jóvenes. Ahora vos ves mi vieja, la gente de la edad de mi vieja
que anden con blancos. Mi madre hoy por hoy con cuarenta y ocho años tiene una
pareja blanca que nunca en la vida. Los jóvenes fueron los que empezaron a cambiar. Se
que en Cuareim y Ansina no porque, en Cuareim y Ansina es un barrio racista, ellos son
negros, los negros con los negros siguen. 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 fue que la gente fue
cambiando, empezaron a decir "no era tan así, no necesitás tomar un vino, podés tocar
tambor sin el vino", entonces no lo que hacía la cultura negra es candombe, claro cada
uno lo tomaba como quiere. Tampoco hay que criticar a esas personas, yo sé que para
salir en carnaval no necesitás tomarte nada, porque es mentira, pero bueno tá si un
tambor de Cuareim y Ansina necesita tomar algo para salir bueno es problema de ellos.
Pero creo que fueron la clase de la juventud como ahora, como está cambiando ahora,
muchos jóvenes negros están estudiando y los ves trabajando en una farmacia, de
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farmacéuticos, de enfermeros, hay muchos negros enfermeros ahora. Yo que estoy en
una sociedad bastante buena he visto negras y negros en los sanatorios en el Maciel acá,
hay un montón de enfermeras negras y yo conozco, y las hijas de ellas están terminando
de estudiar sexto de liceo y le dan y salen en el carnaval también y son negras y muchos
se quedan porque quieren. Yo soy de decir que muchos negros se han quedado. Ahora
en esta sociedad ninguno de 19-20 años puede decir que lo discriminan, ¡porque no!
Ahora les están dando varias facilidades para poder estudiar, podés estudiar.

"INV:" — ¿Y Para el trabajo tampoco casos como el de la peluquería que nos contabas,
hoy no se darían?

"ENTR 08:" — No hoy no se darían, no porque no, tengo dos amigas, una trabaja en
una peluquería en el Buceo y el dueño le deja la peluquería y trabaja sola y tengo una
amiga que hace particular y tiene una peluquería en la casa también, que son negras y
son peluqueras y ella trabaja con mucha gente particular en Carrasco y tiene muchas
clientas muy importantes. Trabaja con un hombre que tiene peluquería en Punta del
Este, la temporada se va con él, muy buena peluquera, Claudia tiene 27 años, Flordeli
tiene 42, como dice ella "yo las pasé también, para conseguirme este lugar, trabajando
hoy por hoy sola, mirá que las pasé, yo las pasé, mirá que no fue fácil", "ahora puedo
decir que estoy trabajando como yo quiero". Ella tiene libertad en la peluquería, abre,
tiene la llave, las clientas en el barrio del Buceo están chochas con ella, no tiene ningún
problema pero también las pasó, no fue fácil y empezó a estudiar tarde también porque
tuvo que empezar a trabajar desde muy joven. Claudia no porque es de familia más
bien, quedó con una familia blanca, porque la madre la dejó, es adoptada, pero esa
familia la sacó adelante, tuvo más posibilidades, no tuvo que ir a laburar joven. La
pusieron a estudiar igual tuvo su falta de madre, porque no la crió su madre, la crió otra
persona, no importa ella salió adelante igual, ellos la ayudaron a salir adelante y era
negra y la familia son blancos, si fueran otros la hubieran dejado en el camino. Le
dieron estudio, ella se casó muy bien y hoy por hoy es muy buena peluquera y trabaja
no le gusta estar encerrada. Yo conozco jóvenes negros que son profesionales, yo tengo
una prima que ella es Amandita Rorra que estuvo trabajando en Mundo Afro y ella
estudió para abogada, es abogada y es joven tiene 23-24 años.

"INV:" — ¿Tú considerás que se debería instrumentar por ejemplo en Uruguay algún
tipo de ayuda económica para que puedan estudiar o para de alguna manera tener una
mejora en la situación económica como hay en EE.UU. o Brasil o con las propias
políticas generales que hay en el país no son necesarias que se focalice en los
afrodescendientes?

"ENTR 08:" — Se pueden sí, hacerlo porque todavía queda una comunidad que no
puede salir pero hay que tomarlo también con pinzas no como la locura de lo que
hicieron con el Plan de Emergencia hay que evaluar las situaciones porque hay algunos
que no quieren salir. Es como el indigente, en invierno tenían el lugar para ir a dormir, a
bañarse y a comer calentito y tener la leche pero vos le preguntás y te dicen "no yo
quiero estar en la calle". Entonces culpan al gobierno, no es culpa del gobierno, es culpa
de que muchos no quieren salir adelante. Si le van a dar está perfecto, yo lo veo bárbaro
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porque hay personas como mi tía que labura de sol a sol tiene unos cuantos negros y no
da a vasto y está bárbaro que mis primos puedan tener los chicos, una buena educación,
pero si tienen voluntad de hacerlo, porque para darles y que queden en el camino porque
quieren, porque quieren ir a joder en la calle o estar de dibandi y no hacer nada no. Yo
te doy pero vos hacés algo, porque después viene el tema de que me siento discriminado
como hacen muchos y no es que se sientan discriminados es que no quieren hacer nada.
Es como pasa en el Plan de Emergencia lo único que le pidieron fue que llevaran a sus
hijos a la escuela que se anotaran en la lista de trabajo. No se anotó nadie, nadie se quiso
anotar en la lista de trabajo porque era plata fácil. Ahí te das cuenta, hoy por hoy mucha
gente cuando el gobierno dijo "si no van a anotarse para laburar y llevan a sus hijos a la
escuela" que ya iban a hacer el censo no va a haber más plata, ¡salieron todos a
anotarse!. En este caso sería igual porque yo tengo, yo reconozco que hay muchos que
lo necesitan para que sus hijos tengan una buena educación y no dejen de estudiar. El
tema acá es implementar algo para que no dejen de estudiar. Yo lo veo perfecto pero
con cuidado para que lado van a apuntar, apuntarlo bien. Use pero no abuse porque mal
o bien igual el plan de emergencia lo estamos pagando todos y el de los
afrodescendientes cuando salga también lo vamos a pagar todos. Está bárbaro pero yo
por tener esto me rompí el alma y sigo estudiando y trato de progresar para que mi hija
no me vea que sigo en la chiquita y hoy por hoy gracias a Dios, soy vendedora en una
mercería, pero yo limpié pisos hasta hace tres años. Yo limpiaba pisos y trataba de
estudiar. Yo quiero progresar no me quedo en la chiquita o esperando a que alguien me
golpee la puerta para decirme, no. Me golpearon la puerta y me dijeron andá a anotarte
que salió lo de la mercería. Limpiando pisos ganaba más que en la mercería, pero no me
interesó yo quería salir, no porque sea una deshonra porque me dio de comer muchas
veces a mi y a mi hija. Pero basta quiero otra cosa y de ahí en la mercería se que no me
voy a quedar ahí. Porque yo quiero otra cosa, yo quiero tener mi peluquería o mi
academia de baile. Porque a mí me gusta enseñar, dar clases de candombe, de danza, de
afro, de lo que sea. Es una de las dos cosas, o mí peluquería o mí danza de baile y ahora
que me hice un curso de maestra preescolar, mi guardería también y si puedo tener las
tres cosas juntas las voy a tener las tres cosas juntas. Pero no, quedarme en la mercería
¡no!, no es mi meta quedarme en la mercería, me encanta atender el público, pero no,
cero posibilidad. Mi meta es llegar a tener esos tres espacios que yo quiero. Uno de los
tres ¡a Dios gracias! o si puedo los tres juntos. Porque tengo amigas, en este caso mis
amigas peluqueras pueden venir a ayudarme en la peluquería y somos las tres que
estamos y le damos para adelante. Y tengo amigas que están estudiando, que terminaron
también el curso de maestra preescolar y de maestra, y tengo gente pa' que labure
tenemos. Y podemos hacer todas una cooperativa y darles todas para el mismo lado, no
importa una de jefa, no, somos todas jefas, más lindo todavía, pero quedarnos con la
satisfacción de que ésto es nuestro y lo hicimos acá en Uruguay, no decir "hay no me
voy del país", como tirando la chancleta. Yo de mi país no me voy, tuve la oportunidad
de ir y viajar y conocer. Mi hija de ocho años está conociendo Buenos Aires, por eso no
está. Ella en Buenos Aires, nunca en la vida fui a Buenos Aires, la nena sí. Yo todavía
apuesto, soy de esas soñadoras que apuesto, puedo hacerlo en mi país tranquila, con
voluntad, poniendo voluntad, empeño, lo puedo hacer.

"INV:" — ¿Con respecto a la nacionalidad te sentís uruguaya?
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"ENTR 08:" — Yo me siento uruguaya, a mí eso de afrodescendiente no es para mí, yo
siempre digo síganme diciendo la negra, yo me siento negra uruguaya no
afrodescendiente por que yo vendo de otra década, capaz que mi abuela de 86 años que
tampoco, se va sentir afrodescendiente. Yo se que tengo mi tatarabuelo porque me han
contado fue esclavizado, vino esclavizado para acá, en barco negrero. ¡Ojo como lo
agarran, barco negrero!, en ese momento también, que no lo cuentan venían judíos en
esos barcos y venían indios y venían un montón de cosas, encadenados con esos negros.
Y eso en los libros de los negros se ve que no está, nunca lo quisieron decir. Porque
vamos a decir: "los negros, pobres vinieron de esclavos", sí vinieron negros esclavos,
hubieron patrones gallegos, porque nosotros tenemos, por ejemplo mi apellido es
Espinoza es gallego, los patrones se acostaban con las mucamas negras y a su vez
quedaban embarazadas, porque en ese momento no había el tema de cuidarse, pastillas,
mentira, quedaban las negras embarazadas, por eso muchos negros tenemos nariz chica.
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, pero que hablen que en esos barcos también o en
el barco de al lado de mi abuelo venían judíos escapados también con sus mismas
cadenas, indios y anda mais. No solo los negros éramos pobrecitos, creo que los judíos
sufrieron mucho más que nosotros. Nosotros habremos sufrido pero no tanto como
ellos, sufrimos, y gracias capaz que también a quedar acá pudimos hacer mucho por las
familias, muchas familias se hicieron. Porque el padre de Keisha si vos decís es negro,
no, no es negro. Es una mezcla, porque la madre es negra, pero el padre de él era rubio
de ojos celestes, mi hija salió de una mezcla media rara, no es ni negra ni blanca, es una
parda blanca con unos rulos espectaculares, hay muchas negras que vos las ves y tienen
unas mezclas espectaculares. Pero yo me siento uruguaya y me siento negra no
afrodescendiente. Cero posibilidad de sentirme así porque entonces yo le mareo a mi
hija, porque yo a mi hija le digo sos negra y se terminó. Ella en ese tema, claro, ella va a
una escuela privada y se sintió discriminada este año a mitad de año, me dice "porque
me dicen que soy negra". Son los únicos negros que van a la escuela son ella y mi
hermano, mi hermano es como yo bien negro. Mi hermano la lleva bárbaro, es como yo,
el se mata de la risa. "Negro, caucásico", le digo Luis "caucásico", "porque ellos van a
preguntarle, porque no saben lo que es caucásico, porque vos no vas a decirle lo que es
caucásico". Mi madre si, mi madre tiene un poco el tema del racismo, como que le toca
un poco, cuando le dicen negra. Mi abuela y yo no, estamos en otra. "No mamá que no
diga esas contestaciones, vos blanco...", que le diga "y vos caucásico, ¿cómo andás?",
"porque los vas a dejar a tus compañeros pensando, no le digas que quiere decir, ni
nada, van a ir a la casa les van a decir a los padres, Keisha me dijo caucásico, y le van a
decir: y tú que dijiste", si son padres coherentes "y tú que le dijiste", "le dije negra", "ah,
bueno", "¿y qué quiere decir caucásico?", "mamá busca en el diccionario que quiere
decir caucásico". Ninguno más le dijo negra después y ninguno se preocupó, le digo "se
preocuparon tus compañeros" me dijo "no". Es un poco de cultura los niños no tienen la
culpa, por esos yo le digo a ella, "tus compañeros de escuela no tienen la culpa de que a
vos te digan negra y si te lo dicen tú contesta caucásico", tampoco le digo voy a ir a
hablar con la maestra, a hacer una carta, no cero posibilidad, porque la culpa es de los
grandes. La culpa es que no se habla, porque que tabú pueden tener los padres de los
compañeros de Keisha de decir: "hay negros y blancos en esta tierra del señor, a Dios
gracias", los chiquilines no tienen información, que lo que está faltando acá es
información, somos negros y blancos, entonces porque ahora hay que decir
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afrodescendientes. Es muy complicado explicarle a Keisha, yo no puedo explicarle. "No
porque ahora hay que decirnos afrodescendientes", "¿por qué mamá si sos negra?",
"somos negros Keisha, yo no puedo explicarte". Afrodescendientes, porque le tengo que
explicar de aquella rama que ya sabe igual que los negros vinieron de esclavos. Pero yo
siempre le digo la verdad "vinimos los negros solos mi amor, no, vino un montón de
gente más vinieron judíos y vinieron indios", nunca deje plan de víctima, "vinieron
pobrecitos los negros con cadenas". Yo estoy segura, que aunque nadie me lo diga había
también caucásicos que venían, judíos, porque agarraban lo que viniera, los poderosos
de esa época agarraban lo que viniera. Y Cristóbal Colón tenía las suyas también,
porque él tenía las suyas también, lo pintan como un santo, no, porque el traía también
esclavos en ese barco y los esclavos que tenía no eran solo negros. Estaban pintados en
los libros que a nosotros nos enseñaban, de historia, negros, porque en los libros de
historia que yo estudié eran negros, porque en los libros de historia que yo estudié eran
negros. Pero no eran solo negros, había gente blanca también como esclavos y los
judíos son blancos, había indios y habían de todas las razas. Lo que pasa que la historia
está mal contada, hay muchas cosas de la historia del Uruguay que están mal contadas.
Porque y después podían o embromaban, con el tema Ansina le cebaba mate a Artigas,
mentira, Ansina no sólamente le cebaba mate a Artigas. Asina le daba muchas ideas a
Artigas de lo que tenía que hacer que eso tampoco está contado. Pero claro se lo
pusieron a la raza, como para que se castigaran y castigaran a la raza blanca, "porque
Artigas era una atrevido que tenía ahí a un negro cebándole mate", mentira, es mentira,
porque si investigarán bien en la historia verían que Artigas siempre dijo que era su
mano derecha, fue su mejor mano derecha, y Ansina sabía muchas cosas de él. Le
escribía muchas cosas que tenía que hacer Artigas, entonces ta', está mal contada la
historia. A los chiquilines ahora hay que contarles bien la historia, que los papás se
dejen de jorobar. Igual nosotros en la escuela que va Keisha, ya pedimos charlas, para
los niños, para que sepan porque están los negros acá, pero de todo tipo de raza, no solo
de la negra, yo no me siento víctima, yo soy negra y gracias a Dios que soy negra,
nunca me voy a sentir afrodescendiente jamás, yo soy negra, uruguaya, a Dios gracias,
me ven en la calle y como tengo este peinado medio raro dicen: "¿hay de dónde sos, sos
brasilera", soy uruguaya, ningún Brasil, me encantan los negros brasileros, no, soy
uruguaya, uruguaya al fin, nada más. No afrodescendiente a mí, de mi parte que me
disculpen, los colegas, se enojaran muchos de la raza pero yo no me siento
afrodescendiente para nada. Se tendría que sentir mi abuela y así mismo no se siente, mi
abuela, mi padre, mis tíos, no nunca, no se sienten. Yo no me siento porque no vivimos
esa etapa, no la vivimos. Entiendo a los negros de ese decanato, que vendría a ser,
porque conozco a mucha gente que están dolidos, porque claro es como el tema de los
desaparecidos, hay muchos hijos de desaparecidos, que le dieron como un caño los
padres, "no porque a nosotros, nos mataban, nos torturaban", y los hijos están con eso y
viven con eso "no porque a mis padres los torturaron". No estaban ellos, porque hay que
darles a los hijos esa enseñanza si ellos no estaban en ese tiempo, yo no estaba, cuando
mi tatarabuelo vino en ese barco negrero negrero con cadenas, "pobre abuelo", "qué
cosa". Pero gracias a mi abuelo fue esclavo, tengo que decir mirá la vida que tengo
ahora. Si mi abuelo no hubiera llegado y hacía todas esas generaciones de negritos,
nosotros no estábamos acá, andá a saber dónde andábamos. Uno tiene que estar feliz de
lo que tenemos acá, es ahora, no atrás. Entonces creo que la raza está con ese tema
también, están viviendo mirando atrás, pero son los grandes, gente de 50 de 60 años,
son gente grande.
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"INV:" — ¿Considerás que hay alguna tradición propia de los negros que venga de
África o considerás que se generaron por la propia convivencia en Uruguay?

"ENTR 08:" — No, no eso sí, eso se nota. Nos dejaron esas eminencias Pirulo, Marta
Gularte, toda esa gente, negros eminentes, fabulosos que tuvimos. No, se nota, el baile
el afro de nosotros se baila igual o parecido en África, en Brasil, en la cultura cambacuá
que es una mezcla de negro e indio es muy parecido el afro, lo que hacen ellos. Pero vos
agarrás esas tres culturas la más cercana, la de EE.UU., la de África, Brasil. África,
Brasil y Uruguay, las tres las juntás y tocan acompasados una ves cada uno y vos te das
cuenta que es muy parecida la danza, el afro. Nada que ver lo otro el candombe, porque
Brasil tiene samba, Uruguay tiene candombe, que es de nosotros y los africanos tienen
el afro, viven con esa danza, pero es muy parecida, aparte el tema de las vestimenta no
es casual, sabemos que venimos de las mismas culturas, no es casual. Pero a nosotros
nos tocó vivir acá en Uruguay y ser uruguayos, a ellos en África, a dios gracias que
nacieron en África y a los brasileros como están en Brasil y la practican igual y tienen
su vida igual y si todos lucharon por no ser discriminados. En EE.UU., la peor
discriminación es en EE.UU., pero ellos mismos también discriminan, porque hay
lugares en EE.UU. dónde los blancos no pueden ir. No te dejan ir, no te dejan entrar,
entonces estás discriminando, entonces como querés que no te discriminen a vos, si vos
discriminás. Es como yo le digo a mi hija "si vos le decís a Joel gordo, estás
discriminando, si te dice negra aguantatela Keisha", "hay bueno pero es en broma",
"pero aguantatela cuando Joel te diga negra", es lo mismo, discriminación en todos los
sentidos. Discriminan a los judíos, yo lo sé porque lo veo día a día, discriman a los
judíos porque tienen más, pero se rompieron el alma laburando y se rompen el alma
laburando. Tienen más porque laburaron, no les vino nada de arriba, al menos los
locales que están en Colón que son judíos viven laburando los patrones, abren a las
ocho y media y cierran a las siete de la tarde y ellos laburan a la par de los empleados y
bueno y por algo tienen algo. No hay que envidiarlo o no hay que criticarlo, "hay tienen
la plata los judíos", la laburan, la guardan en el colchón y bueno bienvenido sea la
guardan en el colchón, juntan, gastan lo justo y necesario. Pero ellos mueren y le dejan
su patrimonio a sus hijos capaz que sus hijos no salen tan buenos, porque le dan, le dan
y le dan, bueno ta, pero es problema de ellos. Hay que aprender capaz de ellos un poco,
acá el uruguayo sería más solidario y todos tendrían un poquito más. La cultura cubana,
Cuba critican a Cuba dicen que se están muriendo de hambre, todos viven  en partes
iguales, yo lo sé con propiedad por un amigo que viajó, todos viven en partes iguales.
Es una cultura parecida también, tienen un ritmo de afro, ellos también estuvieron acá
en ese seminario, viven en parte iguales, con una tarjeta van compran los útiles
necesarios. Los médicos viven igual que uno que va a limpiar pisos, se quejan ¡claro!,
pero todos viven igual, mentira que se mueren de hambre, es mentira. Tienen remedios,
los que quieran gratis, acá para ir a Salud Pública a sacar remedios gratis, tenés que
hacer una cola y te lo dan después de tres meses. La sociedad es sociedad parcial, para
todo el mundo, todo el mundo tiene el beneficio de tener la misma sociedad, negro,
blanco, todos tienen el mismo derecho a atenderse con el médico eminencia. Te operan,
las mejores operaciones son de Cuba, por eso vinieron a operar acá de la vista, han
llevado uruguayos a operarse allá. Por eso muchas veces la gente habla sin conocer, uno
tiene que mirar el espejo de la casa antes de salirse, tenés que mirar, antes de mirar la
paja ajena, del otro, de tu vecino, no te importa. En las culturas hay cosas muy
parecidas, tenemos mucho parecido con los africanos sí. Yo he visto videos de afro,
para cuando doy clases de candombe y de afro y es muy parecido. El afro tocado y
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bailado es muy parecido. Nosotros nos tocó vivir acá en el Uruguay, y los negros tienen
que darle para adelante acá en Uruguay.

"INV:" — ¿Qué significa para vos ser negra, tiene algún significado particular o no?

"ENTR 08:" — Me siento igual, negra al fin, como le digo a mi hija orgullosa de ser
negra, " aclaro vos decís eso porque a vos no te dicen nada" me dice, tiene ese golpe
interno que ya se le va a ir. Pero no, al contrario me encanta porque hoy por hoy hasta la
gente que te dice "que linda que sos", "que bien te queda la pelada". Yo tuve problemas
esos años de mi vida cuando era chica y nunca pensé que en un convento de monjas
donde tomé la comunión fui bautizada, "Dios padre todo poderoso", si Dios padre
existe, pero a mí las monjas y los curas estoy por ver si existen, para mí no, están
enviados mal, nunca hicieron nada, o hablar o charlar, porque los niños no tienen la
culpa, es en casa, son los grandes que tenemos la culpa, si no hablamos y si les
demostramos a cada rato somos negros. Si yo a cada momento le digo a mi hija soy
negra, no vivo. tengo que caminar en la calle común y corriente, ir a buscar trabajo
común y corriente, soy Leticia Acosta, una oriental más. Pero si no nuestros hijos
quedan con eso, no porque mi madre es negra. Sino no vivís, claro no vivís.

"INV:" — ¿Practicás alguna religión?

"ENTR 08:" — No ninguna. Estoy bautizada, tomé la comunión, prácticamente
obligada, pero no, no practico nada. Se que si el de arriba existe me escucha, porque la
verdad que he logrado un montón de cosas, pero lo hablo con el en la almohada, no voy
a la iglesia. mi hija por ejemplo en la escuela tiene catequesis opcional, y me dijo "lo
puedo hacer" y le dije "si querés hacerlo, andá y hacelo", no es bautizada, porque yo no
creo en el bautismo ni en nada por el estilo. Lo único que ella me preguntó "¿por qué no
soy bautizada?", "No sos bautizada porque mamá no te quiso bautizar, porque yo quería
tener la opción como ahora la tenés vos si querés de elegir a mis padrinos, entonces vos
cuando quieras bautizarte, te bautizás y elegís a tus padrinos, ¿estuve mal te bautizo
ya?", "no, no bárbaro", se quedó ahí el tema. Ella va a catequesis y le encanta. Tenía la
emoción mas que antes del árbol de navidad y porque y me contó. La respeto como ella
me respeta a mí. Yo estuve pupila seis meses en un convento de monjas, yo no quiero
saber más nada con esa gente la verdad, todo mentira, para mí fue todo mentira. Lo
único que les agradezco fue que me enseñaron a bordar y a tejer a armar una cama como
la gente, pero después son, humanamente no me dejaron nada las monjas, nada, y
conviví pila con ellas, no me dejaron nada. Porque de comer arroz repasado nosotras, y
ellas comían churrasco, ¡salía un olor a churrasco de donde estaban ellas! ¿Y esto padre
trajiste? ¡no son enviadas tuyas son diablos! Yo nunca se lo comenté a mi madre, ese
día ella calló de sorpresa a verme, el domingo y se quería morir, me sacó corriendo, el
olor a churrasco que salía de ahí, y yo no sé cuanto hace que no comía churrasco,
ninguna de nosotras, nosotros comíamos un arroz ¡que era!, la polenta, yo no la puedo
ni ver hasta ahora, dura, hacías así y caía la polenta, y la tenías que comer.
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Entrevistado 09 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 15-34)

"INV:" — ¿Contanos acerca de tu participación en comparsas y en el candombe?

"ENTR 09:" — Yo empecé a los catorce años en la comparsa de acá de Las Piedras que
se llama candombe africano, tocando el chico. Desde chiquito iba a mirar las llamadas,
y llegó un momento que no pude mas...Iba a las llamadas y llego un momento que dije
tengo que salir. Entonces averigüé que tenía que hacer para salir. Empecé a ir a ensayar,
acá a dos cuadras. Dos años después la comparsa se separó en dos por problemas de los
dueños, entonces yo me fui para la otra que fundamos, que se llama candombe zambo,
que es en la que está mi padre ahora. Empezamos a ensayar, no era una comparsa
armada, porque no teníamos la gente necesaria. La gente se empezó a arrimar, llegamos
a la cantidad y decidimos participar en Durazno. Tuvimos la suerte de salir primeros.
Todos esos años estuve tocando el chico. Después empecé a tocar el repique, que fue la
primera vez que fuimos a Montevideo, que salimos quintos en Montevideo. Al otro año
salí con repique y el otro año, fue mi primer y único año de jefe de cuerda. De ahí
estuve dos o tres años mas, todos en candombe zambo, pero mas light, porque me pasé a
hacer murga joven también. Entonces me coincidían pila los horarios y durante el año
decidí encargarme de murga joven y después si cuando era fin de año prácticamente, ahí
si me metía mas en la comparsa. El año pasado me había propuesto a mi mismo que
cuando tuviera cualquier problema con la murga, iba a hacer teatro de verano en
candombe, entonces el otro año tuve problemas con los boletos y eso, entramos en
discusiones y decidí que no iba a participar mas en la murga, y ahí empecé a ensayar,
ahora estoy en Cuareim 1080. Fue una experiencia bárbara, que no sabía nada, había
visto lo que es el teatro de verano, pero no tenía experiencia personal. Salimos terceros
este año en el teatro de verano, salimos primeros en las llamadas. Pero bien, bien, la
experiencia me gustó pila, la gente es bárbara.

"INV:" — ¿Te empezas a acercar a la música a través de tu familia?

"ENTR 09:" — Sí, a la música en general sí. Ahora al candombe fue 100% por mí. En
el sentido de que yo no tocaba, sabía tocar por la familia, porque me enseñaron cuando
yo era chiquito, pero no salía a tocar en ningún lado y un día me picó y salí por las mías
a tocar. Por mas que tu familia haga tal cosa te puede no gustar.

"INV:" — ¿Estás vinculado a alguna organización de afrodescendientes o negros?

"ENTR 09:" — No me he vinculado. Si estoy enterado de organizaciones y eso pero no
me he metido mas allá de por ejemplo alguna vez que me hayan invitado a algún
festejo, o alguna vez que hacen una llamada o algo en contra de algo o a favor de algo.
Pero no estoy dentro de ninguna.
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"INV:" — ¿No te ha interesado participar o no se ha dado?

"ENTR 09:" — No se ha dado. Igual hay muchas cosas en las organizaciones, las
organizaciones son bravas, hay mucha gente que conozco, que no se si es resentimiento
¿o qué?, pero ya se pasan al otro lado de lo que es por ejemplo el estudio, que eso me
interesaría, el saber mas de mi pasado. Pero en realidad no se ha dado.

"INV:" — ¿Te ha interesado leer alguna cosa sobre tus orígenes, a nivel de la música y
tradiciones?

"ENTR 09:" — Por el lado de la sociedad no se mucho. Pero sí, como me interesa
mucho la música, si he leído y he visto videos y cosas, con respecto no solo con el
candombe en Uruguay, sino toda la música de descendientes de africanos. Cuba, Brasil
y África mismo. Una cosa que me interesa pila es el tema de los afros que le decimos
nosotros, porque son los ritmos que se tocan en África y los instrumentos.

"INV:" — ¿Te has informado de los instrumentos y ritmos que son directamente
africanos?

"ENTR 09:" — Si. Uno de los que mas me atrae es uno de los que tengo acá que es el
yembé, que es un instrumento de percusión, me fascina. Lo que mas me gusta, que no se
si está en todos los ritmos africanos, es que en un tema solo musicalmente te varían los
tiempos decir las duraciones y eso me atrae pila, trato de meterlo en muchos lados que
pueda mientras estoy tocando. Aparte lo uso como complemento de lo que yo toco.
Después me atrae mucho lo que es la música cubana, la salsa, y todo eso, los
instrumentos, como las tumbadoras. Me gusta tanto tocar como bailar, escuchar letras,
arreglos, todas esas cosas. No he tenido la oportunidad de tocar en algún grupo, no se ha
dado, por la gente que he conocido. Además acá en Uruguay no hay muchos grupos de
salsa, que yo conozca hay dos o tres, y conocido, conocido hay uno solo que es Alex
Stella.

"INV:" — ¿Cuando estuviste en la educación, en la escuela, en el liceo, alguna vez te
sentiste discriminado?

"ENTR 09:" — Si, siempre pasa eso, desde chiquito se conoce gente que te hace eso,
que te hace sentir diferente. Pero no, en la escuela donde yo estuve, en el Colegio San
Francisco de Asís y no, la verdad que salvo excepciones y generalmente era por peleas,
como niño te peleas y ahí saltan cosas, dichos, pero son cosas que saltan cuando una
persona está enojada con la otra. No tuve mayores problemas en el San Francisco. Si a
lo largo de la vida, me he topado con gente racista. Pero es gente desconocida que te
cruzas en la calle, de un día, por eso no me va ni me viene.  De chico de repente me
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afectaba un poco, pero tampoco tanto, porque como estaba rodeado de gente que no
tenía problema, como que no le daba importancia.

"INV:" — ¿Sos nacido en La Paz?

"ENTR 09:" — No nací en Montevideo, y estoy en La Paz desde los cuatro años. Pero
igual mi vida la forme allá en Montevideo.

"INV:" — ¿Tenías amigos acá en La Paz?

"ENTR 09:" — Si. No los veía mucho, como hasta ahora, pero en verano, como no tenía
nada que hacer, me hacía amigos acá. Además como soy muy de darme con la gente,
tengo pila de amigos acá en la zona.

"INV:" — ¿Tu novia sigue siendo la misma que conocí una vez?

"ENTR 09:" — No, yo ahora en estos momentos estoy sin novia.

"INV:" — Yo me refería a Saura.

"ENTR 09:" — Supuse que te referías a ella.

"INV:" — ¿Tuviste alguna contrariedad con la gente por el hecho de que era una chica
blanca?

"ENTR 09:" — Era como raro no con todo el mundo, pero si con algunos familiares de
ella era tensa la situación, mas 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. Y
situaciones como por ejemplo me pasó una vez, en un almuerzo nosotros estábamos
refaccionando la casa y hacía terrible calor, entonces estábamos todos sin remera, nos
lavamos las manos y fuimos a comer, entonces ese señor dijo: "no sé tú pero yo 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. Pero dichos así tuve unos cuantos, pero no trato
de darles mucha importancia. Porque sino te tenés que poner en la misma tesitura y no
vale la pena. Después situaciones tensas, porque había gente que se callaba un chiste
porque estaba yo de repente, para que no me fuera a molestar. Mas allá de que no me
molesta un chiste es un chiste. Pero en general la mayoría de las veces no tuve
problemas. Los familiares que conocí, la tía abuela que tenía noventa y pico de años,
primero como que no se acercaba, y después que cada cosa que hacía era como vulgar,
lo mismo para la sobrina nieta. Le pasaba diciendo: "no seas simple", porque por
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ejemplo jugábamos de mano. Sin embargo había otros familiares, unos de afuera que
también eran veteranos y como si nada. Desde el momento en que los conocí muy bien.

"INV:" — ¿En los jóvenes que conocés notás que hay mixtura a la hora de elegir pareja
o no?

"ENTR 09:" — Creo que hay mixtura y creo que mayormente no hay interés en si es
blanco o es negra. Si he escuchado frases, un conocido que es rubio y de ojos bien
claros que dice: "a mí me gustan las negras", y no sale con ninguna blanca. Tiene que
ser negra y mientras mas negra mejor. Pero mayormente no hay predisposición a si es
blanco o es negro, sino si le gusta a uno.

"INV:" — ¿Has tenido algún tipo de experiencia laboral?

"ENTR 09:" — Si.

"INV:" — ¿Alguna vez cuando fuiste a buscar trabajo o te presentaste en algún lugar
sufriste algún tipo de discriminación?

"ENTR 09:" — No por lo menos no me he dado cuenta. No tuve muchos trabajos en los
que tuve que tener entrevistas. Eran por un conocido, o por un conocido de un conocido
y si hubo no me di cuenta, no le pongo atención. A no ser que sea muy obvio, no suelo
darme cuenta porque no le presto atención.

"INV:" — ¿Practicás alguna religión?

"ENTR 09:" — Si, soy católico, franciscano.

"INV:" — ¿Hay algunas organizaciones que consideran que hay que sustituir el término
negro por afrodescendiente o afrouruguayo, hay otros que consideran que son
equivalentes, a ti que te parece?

"ENTR 09:" — A mi me da lo mismo. Me parece que decir sos afrouruguayo o
afrodescendiente es muy superficial. No es una palabra que se use en mi opinión, no he
escuchado mucho. Ninguno te dice: "vo afrouruguayo". O te dicen negro, o te dicen
morocho, igual me da lo mismo, pero me parece que el término afrodescendiente no es
una palabra común de usar.
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"INV:" — ¿Algunos afrodescendientes plantean la implementación de acciones
afirmativas, específicas para este grupo, como ser ayudas económicas o becas, tenés
alguna opinión sobre eso?

"ENTR 09:" — Me parece que no corremos con ninguna desventaja, a no ser que tengas
problemas de autoinferioridad. Estamos todos en la misma, y quien estudia mas llegará
mas 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.

"INV:" — Muchas veces se argumenta que los negros estaban en una situación de
desventaja desde el punto de partida, porque fueron traídos, no tenían nada, fueron
despojados, entonces estaban en una situación distinta a los inmigrantes que tenían su
familia en otra parte, entonces como que ahí desde la base hubo una diferencia, entonces
reclaman eso...

"ENTR 09:" — Si, pero es revancha, ¿qué es? Me parece que pasaron demasiada
cantidad de años a esta altura como para...no es que fueron un par de meses y no tenías
nada y ahora tenés poquito. Si en ese entonces corrías con desventaja, para empezar que
ha nuestros antepasados los trajeron a la fuerza y no porque querían, como ellos que se
vinieron porque querían. Y si corríamos con todas las desventajas pero si vos lo pones
desde ese entonces siempre vamos a tener la desventaja. Pero no vas a llegar a
equivalerte porque te den facilidades en este entonces, me parece que todos los años que
han pasado...no se como explicarte...lo mismo pasa con los políticos, de repente, como
corre de los años pasados, entonces es como que le cuesta mas de repente que lleguen,
pero me parece que hay equidad. Si un negro estudia para político supongo que
haciendo bien las cosas llegará.

"INV:" — ¿Para vos que significa ser negro, tiene algún significado en particular o es
simplemente un rasgo físico?

"ENTR 09:" — No sé. ¿Qué significa ser negro?, nunca me lo pregunté....Es algo que
me atrae mucho como decía hoy al principio y en ese sentido mi historia me interesa
mucho, me atrae ver un escudo africano, o ver películas de los zulúes, y de las
religiones, mas allá de que no soy creyente, no sé si no soy creyente, pero como que no
le presto demasiada atención, como es el vudú y esas cosas, no le doy demasiada
importancia, pero si me he informado un poco de que se trata que es lo que hacen. Me
interesa, y es algo que me llama mas. Porque yo también tengo otras ascendencias,
tengo india. La india también me atrae, pero no sé si es porque son como similares en la
historia. En como vivían antes, de que vivían en el campo, cazaban y esas cosas, mucho
mas tiempo que otras razas. No sé que significa ser negro, pero si se que me
enorgullece, me gusta y me interesa y me falta todavía mucho por aprender. Pero
tampoco lo tomo como una materia mas, lo voy viendo a medida que voy creciendo.
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Entrevistado 10 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 35-59)

"INV:" — Cuéntenos cómo es que Cerro Largo es un punto tan importante de afluencia,
allí fueron llevados muchos esclavizados.

"ENTR 10:" —   Creo que eso deriva de que en Cerro Largo habitaron desde un
comienzo hasta hace unos años atrás veinte de las sesenta familias dueñas de nuestro
país en el sentido de apellidos, terratenientes, capitales,  todas esas cosas.  Muchas de
esas familias tuvieron la mayoría de su personal  afrodescendiente. Por un lado ese
aspecto y por otro lado que somos frontera. En mi caso personal, con respecto a mis
orígenes, 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 tenía ciento dos años. La ascendencia tribal
nuestra es wasiri, del nordeste del Congo. ¿Se acuerdan de las obras de Edgard Rice
Burroughs, el autor de la historia de Tarzán?.  Los guerreros de Tarzán eran wasiris, del
Congo belga. Mi bisabuela murió a los ciento diecinueve años por desgaste humano, de
vejez, pero falleció completamente lúcida. Con ella aprendí a tomar mate, a fumar,
picando naco y armando el tabaco en chala; aprendí mucho del ser humano excepcional
que fue mi bisabuela.

"INV:" — Compartió muchas cosas con ella.

"ENTR 10:" — Mi bisabuela  definió mis características como ser humano. Nosotros
teníamos charlas de toda una tarde, de todo un domingo, tomábamos mate en un brasero
con una caldera de hierro, que el asa tenía una cubierta de cuero de oveja y después que
aprendí a cebar mate era yo el que cebaba el mate.. mi bisabuela  era lavandera, las
lavanderas cargaban los atados de ropa en la cabeza. Doña María era una figura muy
sagrada en el pueblo y en la ciudad. Ella dejó de andar en su trayecto de entregar la
ropa, seis, siete años antes de fallecer.

"INV:" — Nos decía que su ascendencia tribal es wasiri.

"ENTR 10:" — Mi bisabuela tenía ascendencia tribal directa de wasiri del Congo por su
madre y sus tíos. Ella me contó que los wasiri salían de cacería con sus mujeres
siempre,  parece que es particularidad de la tribu; andaba una partida de caza, cuando
fueron capturados por los cazadores negreros. De ahí que hay muy poca ascendencia de
wasiris en Latinoamérica, eran individuos que no se dejaban capturar así no más.
Preferían morir en su defensa.. Estos wasiris capturados  fueron llevados a Brasil; mi
bisabuela nació en Santa María do Matto, eso es al nordeste del Estado de Río Grande.
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"INV:" — Su bisabuela le contó todo eso.

"ENTR 10: — Sí. La madre era africana y le contó a ella.  La mayoría de las historias
tribales en África, y sobre todo en las grandes tribus eran transmitidas por los libros
vivientes de las tribus, por los grandes ancianos que fallecían con la edad de mi
bisabuela. Ella decía que la madre le había dicho que sus abuelos habían fallecido muy
longevos. Mi bisabuela me contó de las costumbres de la tribu. Vivían de su vergel y de
lo que cazaban, eran muy independientes y a su vez eran junto a los watutsis,  una de las
dos famosas tribus selectas de África.

"INV:" — ¿Por qué selectas?

"ENTR 10:" — En determinados lugares del mundo, dentro de la misma raza existen
sangres azules. Los watutsis y los wasiris eran las tribus más nobles de África. El hecho
de la rebeldía tribal, yo lo he comprobado en mi vida. Mi bisabuela aparte de ser un
libro viviente, era una gran vidente. Cosas que me dijo en su momento me han ocurrido.

"INV:" —¿Por ejemplo?

"ENTR 10:" —  Me dijo que mi vida amorosa iba a ser muy variada, que yo no me iba a
casar solo una vez. Y  me casé tres veces. Entre hijas mías y las que iba a aceptar como
mías y las iba  a criar iba a tener más de dos, tengo cinco hijas. Que las mujeres iban a
ser el amplio patrimonio de mi vida, es cierto: cinco hijas, cinco nietas. Tengo además
cuatro nietos varones. Tengo nueve nietos y recién estoy en los cincuenta y ocho años.
De mi rebeldía, bueno hasta el día de hoy nunca supe callarme la boca. Yo era el único
miembro de la familia que tuteaba a mi bisabuela.

"INV:" —¿Qué percepción tiene como afrodescendiente de la comunidad negra de
Cerro Largo?

"ENTR 10:" — Voy a empezar a contar de  mi pueblo, no se si hasta ahora es así porque
yo hace ya muchos años que estoy fuera. Cuando yo hice secundaria éramos cinco
afrodescendientes, los demás por las creencias y la forma de pensar la mayoría tenía que
hacer UTU. No debían ni podían ir al liceo. Pero todo eso eran resoluciones de la
colectividad negra, no había nada del choque entre el blanco y el negro. Esos cinco
estábamos en el coro del liceo, los varones, que éramos tres, hacíamos deporte. Yo tuve
la suerte de destacarme en el deporte y de ser un poco líder en el liceo a partir de
segundo año. Yo hacía atletismo, hacía básquetbol, era el capitán de la selección de
básquetbol del liceo. Era uno de los solistas del coro. Ocupaba una posición relevante.
Y empezó el choque con la gente de la colectividad negra. En mi pueblo, en los clubes
sociales de la colectividad blanca no podían entrar negros. Pero en los clubes de la
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colectividad negra, habían tres categorizaciones. Los de tercera categoría no podían
entrar a el club de la segunda, y los de segunda no podían entrar a los de primera.

"INV:" — ¿En qué se diferenciaban los clubes?

"ENTR 10:" — La gente de color que tenía un trabajo más o menos bien remunerado
había conformado el club de primera categoría, aquellos que habían trascendido a nivel
deportivo, o algunos que tenían un negocio. Los que conformaban la segunda categoría
eran los que estaban en el ejército, o trabajaban en un establecimiento con un cargo de
capataz  y los que pertenecían a la tercera categoría eran, por ejemplo, empleados
domésticos. Había tres clubes -que si mal no recuerdo- el de tercera categoría era el de
Gordillo; el de segunda, el club Ansina, y el de primera, el Centro Uruguay o Club
Uruguay, que hasta ahora existe. El pueblo tenía fiestas muy especiales sobre todo entre
junio y octubre. Las fiestas patrias se celebraban todas  y además se celebraba el
aniversario de la fundación de Melo, el  chocolate del temporal de Santa Rosa, el
chocolate de San Juan, el baile de primavera y los bailes de las exposiciones ganaderas.
La primera vez que yo asistí al club Uruguay, con dos primas mías que también
estudiaban, no nos dejaron entrar porque éramos estudiantes del liceo. Una de mis
primas era profesora de UTU y la otra estaba haciendo lo que hoy es quinto y sexto en
secundaria. Yo andaba por tercero o cuarto. Mi viejo era portero de un banco y el viejo
de las gurisas, trabajaba como chofer en Salud Pública y tenía otro empleo, entonces ya
era otra categoría para ellos.

"INV:" — ¿Se han mantenido esas limitaciones de acceso según "categoría"?

"ENTR 10:"—Eso se fue eliminando a través del tiempo, pero no tan así. Mi viejo llegó
a ser presidente del Club Uruguay y se terminaron las barreras: desapareció el club de
tercera categoría y el de segunda se fusionó al Centro Uruguay. Mi viejo cuando fue
presidente le abrió las puertas a todo el mundo, de todos los colores. El club levantó:
más socios, mayor asistencia. Hace 27 años que vine a Montevideo. Cuando regresé
pensé que el club Uruguay había continuado con las puertas abiertas.  En el noventa y
nueve fui a Cerro Largo  a trabajar, en carnaval,  con mi última pareja, que es cantante
también. Una noche fuimos al Centro Uruguay con mi mujer y no la dejaron entrar
porque era blanca. Quiere decir que continuaban las diferencias. Cuando yo vengo a
estudiar a facultad, 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 yo iba subiendo la escalinata de la universidad, me
pegaron el grito, yo pensé que era alguien que me conocía.. Entonces me acerqué y me
preguntaron qué iba a hacer ahí adentro, que un negro no podía estar ahí adentro. Ahí
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. Acá en Montevideo,
haciendo básquetbol, jugué en el Sporting y en Cordón, y salvo los insultos comunes de
la hinchada contraria cuando vos encestabas.
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"INV:" — ¿ Sufrió algún caso de discriminación por parte de blancos?

"ENTR 10:" — Hace unos doce, catorce años atrás- en un bar que estaba en 18 de julio
y Yí, que se llamaba Zocos-, fue el único caso directo de discriminación  que viví.
Producto de los avatares de mi vida fui policía. Soy retirado policial y trabajo en el
Hospital Policial como psicotécnico. 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 teléfono?", "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 ésto no tengo color (por el carné)". Llamé a mi jefe, era un individuo muy
especial, en el buen sentido, muy defensor de su personal y del ser humano. Le dije me
pasó tal cosa acá. Y me dijo: "esperame ahí no te vayas". Yo tenía determinado grado en
ese momento, esperé ahí, vino él con otro oficial.  Le costó tres días de cierre al bar.
Unos años después se recibió el primer cadete negro de la Escuela Militar y fueron a
celebrar con todos sus compañeros a ese bar, no se si ex profeso. No puedo decir otro
ejemplo porque estaría mintiendo.

"INv:" — ¿Participa de alguna organización de afro descendientes?.

"ENTR 10:" — Un par de veces me acerque a: Mundo Afro, el grupo de Beatriz Santos,
el de Julio Olivera y comencé a preguntarme porque tenían conceptos diversificados y
porque chocaban entre ellos Asistí a reuniones, escuchaba, sacaba mis propias
conclusiones. Lo que yo traía de allá afuera acá en Montevideo se agudizaba. Esto no es
solo a nivel del ser humano afrodescendiente, sino en todo sentido. ¿Por que el
separatismo para buscar logros, si es más fácil unirse?. Hay una sola raza que muestra el
ejemplo y son los hebreos, si los demás tomáramos ese ejemplo, en este país estaríamos
viviendo de otra manera. Pero como cada uno lucha por su propia camiseta, pasa eso.
Además hubieron determinadas actitudes que chocaron conmigo, ojo, me acerqué antes
de los logros de este carnaval, quizá si me acerco ahora sea distinta la cosa. Medio que
no era bien aceptado, y no digo por todos, por algunos.

"INV:" — ¿Le  manifestaron por qué?

"ENTR 10:" — Si analizo, puede ser el hecho de que no me conocían mucho o era el
hecho de que yo trabajaba musicalmente a otro nivel, que ellos consideraban otro nivel,
porque era negro del interior, etc. Yo siempre tuve un caballito de batalla en mi
repertorio musical, que fue "candombe roto", el tipo de candombe que yo hacía, no era
el tipo de candombe que hacían en Montevideo, entonces no me sentí integrado al
candombe, yo creí que no sabía interpretarlo, de acuerdo a lo que acá se hacía. En parte
cuando fui a Mundo Afro, un poco el comentario era: "ese negro que se dedica a hacer
otro tipo de música, acá no anda", entonces yo me aparte , un poco por falta de tiempo
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también. mi pregunta es, con respecto a las asociaciones es esta, ¿por qué si son todas
asociaciones de la colectividad negra tienen encontronazos entre ellos, si el fin es solo
uno?. Este año si me voy a dedicar a incursionar en las asociaciones  porque quiero
saber  por qué - en vez de la t la unión-,  fomentan el separatismo.

"INV:" — Se define como negro, afrodescendiente, afrouruguayo, o considera que los
tres términos son equivalentes..

"ENTR 10:" — Mi raza es la raza negra, soy afro descendiente de hecho, afrouruguayo
puede ser, porque somos afrodescendientes, nacidos en Uruguay, así que somos afro-
uruguayos. Creo que por ninguno de los tres lados nadie tiene que sentirse incómodo,
porque si alguien se siente agraviado porque le digan negro, negro es una raza, claro,
hay formas y formas de recibir esa definición, cuando alguien te insulta o te agrede con
la palabra negro de m, la respuesta es blanco de m, si es que tuvieras que tener una
respuesta al agravio. Pero yo pienso, que si es tu raza, no tenés por que sentirte
incómodo. Creo que aquel que se siente incómodo es aquel que se discrimina a sí
mismo, por el color de su piel, es el que tiene el fantasma del esclavismo encima.

"INV:" — ¿Qué significa para usted  ser afrodescendiente?

"ENTR 10:" — Ser un integrante más de la sociedad uruguaya, soy un ser humano con
todos los derechos que me otorga la constitución y que pelea por la vida.

"INV:" — ¿Qué percepción tiene de los uruguayos?

"ENTR 10:" — Somos muy particulares los uruguayos. Nosotros habitamos muy bien
en cualquier otra parte del mundo, muy cómodos, menos en nuestro país, porque nunca
nos damos cuenta de la base que tenemos de educación, hasta salir fuera de fronteras.
Acá somos  escépticos con nosotros mismos, no utilizamos los recursos que tenemos.
Porque acá dentro de fronteras somos muy conformistas y quejosos, fuera de fronteras,
somos muy ambiciosos, y el drama está en la ecuación justa entre nosotros mismos, de
la conformidad y la ambición, con el hecho de ser cada uno de nosotros, que es una
ecuación, nada fácil de definirla. La pregunta es ¿por qué fuera del país todo el mundo
es ambicioso, sacrificado y soñador y acá no? Porque el conformismo detiene el avance.
Es muy común escuchar "quiero hacer esto, lo otro, pero mañana". Lo que tenés que
hacerlo ahora, es ahora.

"INV:" — La comunidad afrodescendiente sigue esa misma tendencia.

"ENTR 10:"— Hay un exceso de conformismo, por eso es que la mayoría de los
hombres se conforman con ser peones municipales, entrar en el ejército, y las mujeres,
en trabajar como domésticas. El negro tiene el concepto de racismo encima y  al ser
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minoría en cantidad de habitantes en el país, tiene el falso concepto de ser minoría como
ser humano. Uno de los ejemplos de superación de mi pueblo, es que el 80% de
profesionales universitarios de raza negra son de allá. Es un ejemplo de superación de
acuerdo a las barreras que existían allá afuera y porque Montevideo capital no se ve eso,
donde tienen todo a mano. Es mucho más sacrificado venir a estudiar del interior, que
vivir en la capital y tener acceso a la universidad. La mayoría de los estudiantes negros
deja en secundaria o antes, pero  pienso que es  el concepto de esclavismo que tienen, es
decir: " yo llegué hasta acá, con esto me basta", son ellos mismos que aceptan ese
conformismo, de buscar un empleo que les de para cubrir sus mínimas necesidades y tá.
Eso no sólo se da en la raza negra, sino que se da en todas las razas, pero es más en el
negro. La mayoría de las mujeres de raza negra son empleadas domésticas. Piensan: "mi
abuela, mi bisabuela y mi tía son empleadas, por qué me voy a preocupar si la negra no
va para eso". Ojo que esa frase de que "la negra no va para eso" que es dura, yo la he
escuchado más de una vez y he tenido discusiones con personas por ese conformismo
estúpido. Pero este año en carnaval,  de las doce bailarinas del cuerpo de baile de
Yambo Kenia, todas tienen secundaria y escuela de danza, este año  vi  ansias de
superación, en un ejemplo muy hermoso. Depende de uno también de los incentivos que
le impongan a uno, he visto seres humanos - a veces con posición económica mejor que
la mía que soy un laburante- que a los hijos no los incentiva a mejorar su calidad de
vida, ni su futuro profesional: aceptan el esclavismo.

"INV:" — ¿Usted  piensa que son necesarias  políticas específicas y afirmativas hacia
los afro descendientes, por ejemplo, algún tipo de subsidio?

"ENTR 10:" — Los subsidios siempre existieron, por ejemplo, cuando vine yo a
estudiar, estaba la beca de ayuda económica para todo el mundo, tenías que tener un
determinado margen de exámenes salvados para obtenerla. Quiere decir que vos podías
venirte a estudiar a Montevideo; tenías que salvar el 50% de los parciales. Para renovar
la beca tenías que aprobar el 50 % de las materias. Estoy de acuerdo que debería haber
esas becas para gente que carece de medios económicos, y es ahí dónde entran los afro
descendientes,  por ahí sería muy bueno que el gobierno se ocupara de una ayuda
especial. Vamos a ver qué resultado hay con la gente, ahí vamos a saber si es real el
hecho de que no estudian porque carecen de medios económicos o no lo hacen porque
carecen de ambición de futuro.

"INV:" — Cuéntenos algo acerca de su experiencia en el carnaval.

"ENTR 10:" — El carnaval uruguayo se está mostrando fuera de fronteras, 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 una forma repetitiva de mostrar
la 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 la cosa. Estoy
muy conforme de haber participado del cambio. Este cambio fue impulsado por Yambo
Kenia, con la incursión de gente como Luis Trochón y Wilson Rodríguez. Este año se
representó la obra  Las esclavas del Rincón. Fue un desafío hermosísimo,  plasmamos la
única ejecución en plaza pública que hubo en nuestra historia nacional, ocurrió en la
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Plaza Matriz, en abril de 1824. Se mostró la crueldad, del trato de la raza blanca con el
negro y la diferencia que había entre La Habana, 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 los comentarios periodísticos nunca se había logrado en el teatro de verano.
Fue la primer obra nacional llevada a las tablas.

"INV:" — En cuanto a las tradiciones de la comunidad de afro descendiente,¿ hay
alguna  que tenga un origen africano, o son todas producto de la vivencia de los
africanos traídos acá?

"ENTR 10:" — En mi caso, en las comidas, mi abuela cocinaba carbonada, comida
propiamente  africana, otra comida que se hacía con mazamorra. La cocina de mi
bisabuela era africana.  Cosa que yo cuando me vine a estudiar a Montevideo no he
encontrado esas e tradiciones africanas, se ve que acá se han dejado muy de lado las
tradiciones con respecto a la cocina.

"INV:" — ¿Qué ingredientes lleva la carbonada?

"ENTR 10:" — La carbonada tenía carne de cerdo, porotos, granos, ajo, morrón, si mal
no recuerdo, pero la particularidad de la carbonada era que cuando la cocción estaba en
el setenta por ciento, le ponían brazas de carbón vivas, entonces quedaba con una
consistencia muy especial, que según se decía, en África se hacía los días de lluvia en la
choza, que era cuando cazaban los cerdos salvajes y como cultivaban , lo hacían con los
elementos frescos. Hortalizas, carne de cerdo y el carbón. En esa parte de África no es
muy común el tiempo fríos, pero si las épocas lluviosas. Era la comida más cómoda que
se podía hacer en la choza, además era una comida que se podía comer dos o tres días.

"INV:" — ¿Se acuerda de alguna otra tradición?

"ENTR 10:" — Recuerdo determinados cánticos de mi bisabuela, determinada forma de
hacerlo, que yo inconscientemente la he usado toda mi vida, lo vine a definir este año,
cuando interpreté en el teatro de verano. La cadencia, a ver si lo recuerdo,  -tararea un
sonido-, por ahí. Increíblemente es una melodía que si vos la escuchaste en la infancia,
en la adolescencia, no se te olvida, me acuerdo cuando ella cocinaba, cuando lavaba la
ropa -se quiebra su voz y se le escapan algunas lágrimas-., pero una cosa que me quedó
de ella fue "no te olvides todos los días de los santos difuntos de prenderle una vela
blanca a tus seres queridos" Hoy de mañana hicimos eso  con mis hijas.

"INV:" —¿ Practica alguna religión?

"ENTR 10:" — Llevo una guía de un color amarillo en el cuello, esa guía es herencia de
mi madre de crianza. Es una madre que me prohijó a los siete años, fue la mujer que me
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ayudó a estudiar, que venía más seguido ha Montevideo, cuando yo estaba estudiando,
yo vivo la vida con ventaja por las videncias de mi bisabuela y de esta mujer, esta mujer
si era mai de santo, rubia, de ojos verdes, grandota. Esta guía me despertó la curiosidad
del conocimiento de las religiones y de la ascendencia africana de las mismas. Yo soy
católico, no creo en el hombre del Vaticano, sí creo en el hombre de Nazaret. Todos
estos templos- no solamente de umbanda y kimbanda-,  que aparecen, lo que hacen es
recaudar. Porque el ser humano necesita cada vez más creer en algo. Hay muchos
ejemplos de terreiros que son negocio, entonces vos tenés que investigar a fondo, donde
está la verdad de la base religiosa y dónde está el hecho comercial.

"INV:" — Considera que en general los afrodescendientes conforman sus parejas con
otros afrodescendientes, o percibe un predominio de matrimonios interétnicos.

"ENTR 10:" — Me han dicho que he sido un negro racista. ¿Saben por qué? Mi primer
esposa la madre de mi hija mayor fue la única de mi raza, mis dos siguientes
matrimonios fueron con mujeres blancas. Después las mujeres de mi raza no me dieron
bolilla, por la sencilla razón de que yo era un negro distinto. Ese choque que se daba
antes cuando veían un negro con una blanca o un blanco con una negra, que la gente lo
miraba de determinada manera, nunca sentí esa mirada, tal vez  por mi forma de ser,
porque los locos a veces tenemos un mundo aparte. En mi caso mi sangre más directa
africana es con mi bisabuela, porque mi abuela materna era de origen indígena,
brasileña también, mi abuelo paterno era  siciliano. Así que sacá la cuenta del entrevero
de razas que tengo. Bueno yo salí de estas características, de las cuales no me
arrepiento, en las generaciones posteriores, se da de manifiesto el entrevero.

"INV:" — Algún comentario que nos quiera dejar, algo que nos quiera decir para
terminar la entrevista.

"ENTR 10:" — Un sueño con respecto al afrodescendiente uruguayo: que aprendiera
del respeto, la admiración, la integración que existe en carnaval, que mamaran de toda
esa riqueza que dan y reciben, del negro y del blanco. Cada día hay más gente tocando
el tambor, en Montevideo y en el Uruguay. Eso 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 solo el
toque del tambor, sino cuanto 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
diferentes capas de la sociedad. Deseo que esa integración le sirva al afrodescendiente
para terminar con ese temor, hacia el acercamiento hacia el negro mismo, y hacia el
blanco que convive con él, o sea que se integre más a la sociedad. Las estructuras de la
sociedad no conllevan a que no avancemos, primero vamos a ubicarnos en que lugar
estamos parados en la sociedad, por donde caminamos, que es lo que queremos, que es
lo que arriesgamos y que es lo que esperamos. Pero si, no tenemos definido por donde
caminamos, no podemos hablar de las estructuras de la sociedad. Pero mirá que no solo,
en el negro, es la gente de clase media para abajo, que te impone las estructuras o los
resultados políticos. Los afrodescendientes tienen las armas, tienen las armas como



133

seres humanos, tienen las armas como músicos, tienen las armas como habitantes de
este país. Lo ideal sería que se pudiera lograr esto que estábamos comentando hoy, la
afluencia a la universidad del afrodescendiente con carencias económicas. Que el negro
buscara, ¡el negro!, el afrodescendiente buscara en mayor medida su lugar en la
sociedad, como profesional, pero como riqueza para el ser humano, no como
competencia, a veces no nos damos cuenta de que vivimos en un edén, somos
sumamente haraganes todos, cómodos y conformistas.

Entrevistado 11 (no participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 60 y +)

"INV:" — ¿Qué es para usted ser afrodescendiente?

"ENTR 11:" — Ser afrodescendiente, no se si esto lo confundiría un poco con que
significa para mí ser afrodescendiente. Significa varias cosas, una de ellas es el tener la
esperanza de que un día estas diferencias de orígenes se terminen, de lo cual aunque he
visto avances, lamentablemente y que da muy mal que ha mi edad lo diga, porque uno
siempre tiene que dejar un mensaje de fe, pero tampoco uno tiene que mentir, cada vez
yo lo veo que eso va a existir siempre el problema de las diferencias por los orígenes,
aparte de eso creo que los afrodescendientes tenemos una obligación superior con
nuestros hijos, porque tenemos que hablar mucho con ellos, y hablar de estos temas y
saber, que sepan de que en la vida están expuestos ha encontrar las barreras inhumanas.
Que van a encontrar también a su alrededor mucha hipocresía, de aquellos que dicen:
"no, yo no tengo problema ninguno con los negros, para mí somos todos iguales", pero
que después cuando un negro tiene que entrar en la familia, ahí empiezan los problemas,
como me pasó a mí con esa chica, y me pasó casi con ella -se refiere a su esposa-, con la
madre. Tenemos que preparar a nuestros hijos para que sepan convivir con esa
enfermedad que tiene la sociedad que no se vallan a enfermar ellos, debido a esa
colisión que pueda haber entre la realidad y entre el sentimiento de ellos de la igualdad
humana. Eso sería lo primero que sean concientes de que esas cosas pueden pasar, pero
como hizo el gran maestro Luther King no estimular el odio, es decir: "vos no me
querés, por qué no me querés, por qué no aceptás, que te creés entonces yo te voy a
agredir a ti", también es una forma de defender la salud de él. Luther King decía que el
defensor de los derechos civiles es como un centinela que revisa su arma, nosotros el
arma nuestra es nuestra conciencia. Nosotros todos los días tenemos que revisar nuestra
conciencia, para ver si los odios que nos vienen de afuera nos puedan desviar y estar en
paz nosotros con nuestra conciencia. Eso lo dijo el maravilloso maestro que era Luther
King que estaba muy conciente de todas estas cosas. Ser afrodescendiente para mi
significa el estar siempre con el espíritu animado frente a las adversidades, apelar a las
canciones y apelar a nuestras cosas, que a nuestros ancestros les dieron paz y que
siempre apelamos. El otro día el tres, decían en el Palacio Legislativo y repetían los
periódicos, la prensa que se celebraba la última, ese día fue la última llamada que se
hizo en el Medio Mundo, claro, hay una señora que en un artículo que hice yo hace unos
pocos meses en el país decía: "nosotros tocábamos el tambor porque eso a nosotros nos
daba un alivio", y ahí ustedes van a leer en una canción hecha hace como diez años, la
letra es de Lucio Lautó y la música de Julio Conde, un gran músico. Pero la letra está
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ahí y dice: "tócate tambor porque eso alivia el corazón", aparece la raza negra y se
presenta, personificada por Beatriz Santos y cuenta, llora su amargura de haber
concebido un grupo humano y siempre estar expuesto a las desgracias, a los secuestros
y a los problemas y a la intolerancia. El coro siempre le va respondiendo: "tócate
tambor porque eso alivia el corazón", entonces yo muchas veces me río, tengo el
espíritu risueño, a veces estoy triste pero siempre estoy diciendo un chiste, porque así
fueron todos, así fueron mis tíos, así fue mi mamá, cuando imitaba a Lili Pons, así fue
mi mamá cuando me confesó que era poeta, y así fueron casi todos los negros que yo he
conocido, de que tratamos de vivir el instante bromeando con espíritu animado. No digo
que somos buenos, que los blancos son malos, ni los chinos, ni los indios, nosotros
somos personas con nuestras grandes equivocaciones y a las pruebas me remito, miren
la historia contemporánea de África y van a ver que tenemos tiranos y que tenemos
asesinos, y esto lo hacemos nosotros entre los mismos negros. La historia de los
secuestros, de la trata, está llena de ejemplos de caciques que vendían, por alcohol y por
espejitos a sus propios pueblos, de eso estoy tratando en la última obra que acabo de
escribir. Muchas cosas fueron el castigo que recibieron por haber hecho todo eso,
entonces muchachos, yo creo que nuestros problemas los tenemos acá en América por el
color de la piel. Allá en África, ¿que tendríamos?, no tendríamos problemas por el color
de la piel, sino por tiranos, pero tiranos también han habido acá y han matado, y han
habido cosas terribles. Pero con esto yo lo que quiero decir y hacer la salvedad, los
negros no somos buenos de por sí. Nuestra condición humana tiene sus luces y sus
sombras, pero dentro de todo eso, el gran dolor de nosotros es ver que nuestros hijos,
mañana puedan encontrar los mismos problemas que encontramos nosotros, por
ejemplo, vuestros padres los mandan a estudiar, porque de pronto fueron obreros, les
costó mucho ganarse la vida, porque no tenían un trabajo calificado, por más empeño
que le pusieron y dicen: "yo quiero que ganen mejor, que vivan mejor, que puedan
disfrutar mejor de la vida", porque ellos se dieron cuenta que esos trabajos son mal
pagos, hacen un esfuerzo y los impulsan a ustedes para que estudien. Pero el problema
que tenemos nosotros, aparte de ese que tienen sus padres es otro, es una situación
agregada, aparte que nosotros queremos darle un mejor trabajo y que en algunos lados
son resistidos, aparte de eso se van a encontrar con problemas que se hablan se debaten,
pero los resultados son muy lentos, yo creo que el problema de la diferencia racial, está
muy, muy adherido a la condición humana. América para mi tiene la desgracia, porque
yo viví en Chile y he visto la situación con los indios y acá las minorías blancas tienen
el sueño que lo tuvieron muchas veces los norteamericanos una América blanca y eso es
un imposible. No puede ser una América blanca, porque la América está conformada
por nosotros que nos trajeron, no vinimos porque quisimos, nos trajeron, los indios ya
estaban era su lugar su hábitat. Los que vinieron fueron los blancos y como los blancos
no quieren a los indios, no quieren a los negros, no los aceptan como iguales, no voy a
decir todos, pero hay un sector muy grande. Pero les digo con dolor yo no creo que esto
cambie demasiado con el tiempo, piensen en lo que está pasando en Europa ahora. Yo
cuando fui a Alemania en el año '67 se vivía toda esa la estabilidad, un poco ellos
comprendiendo las culpas de lo que había pasado con los judíos, querían lavar su
imagen hacia el mundo. Ahora la intolerancia ha llegado a la xenofobia, que no me
gustan los turcos, no me gustan los negros y ya es peor. Por eso es que no soy de
ninguna manera optimista y creo para terminar que ser afrodescendiente implica una
labor muy fuerte permanente en la educación de nuestros hijos para fortalecer.
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"INV:" — ¿Considera que los  términos negro,  afrodescendiente, afrouruguayo son
equivalentes, o le parece que la palabra negro debería ser sustuída por afrodescendiente
o afrouruguayo?

"ENTR 11:" — Mirá, a veces con los eufemismos, yo lo considero un eufemismo eso de
afrodescendiente podemos caer y estamos cayendo casi en el ridículo que cayeron las
escuelas preciosistas de allá de Francia aquel movimiento preciosista que en vez de
decirle a una persona "andá al gallinero y fijate si la gallina puso algún huevo", decían
"ve a dónde está el cantor del día -que era el gallo- y ve si su consorte a puesto un fruto"
y eso ocurría en los salones del preciosismo que Moliere en La preciosa ridícula se bural
de eso. Para mí todos esos términos son equivalentes pero el más puro el más natural es
decir negro pero depende de como se diga, depende de la entonación. Si yo digo "¡hola!
¿cómo andás flaca?" "¿y esta flaca?" son dos cosas distintas con un adjetivo la manera
en que yo lo digo como lo expreso. La palabra negro no me asusta ni me hiere, aparte
nosotros mismos entre los negros tratamos de negro, ahora si uno tiene un nombre por
supuesto va decir ¡che negro¡ ¡a ver vo negro¡ y ¿no me conoce el tipo?, pará señor.
Pero si dicen había cuatro negros tocando el tambor, también podrían decir había cuatro
personas tocando el tambor, porque ahora todo el mundo toca el tambor. Pero hay
muchas maneras de decir la palabra negro que no hieren para nada. Yo me he quedado
con la palabra negro no me molesta absolutamente para nada siempre que se diga con
naturalidad, siempre que no exprese una agresión o un odio, es decir la palabra negro de
por sí no es agresiva. Por supuesto que simbólicamente la palabra se emplea muchas
veces para cosas luctuosas antes cuando existía el luto las mujeres se vestían de negro y
los hombres usaban un brazalete negro y "lloré lágrimas negras" hay canciones que
dicen pero eso expresa lo sombrío de las cosas la oscuridad pero no creo que tenga que
ver nada con el color de la piel cuantas veces uno dice "tenía unos bellos ojos negros
aquella muchacha", "por tus ojos negros", "me acuerdo de tus ojos negros" no significa
absolutamente nada y estamos hablando de una característica anatómica el color de los
ojos, hay tipos que se mueren por las mujeres de ojos negros, esos ojos bien oscuros que
tanto resaltan en las órbitas a mí siempre me gustaron las mujeres de cabello negro,
porque resalta mucho con el cutis blanco que tienen, ese contraste tan hermoso, que
siempre yo las preferí a las mujeres de cabello negro. Ningún negro se tiene que sentir,
si no hay una intención escondida, ningún negro se tiene que sentir agredido.

"INV:" — ¿Participa de alguna organización de afrodescendientes?

"ENTR 11:" — No participo y te voy a decir porque no participo. Porque las
organizaciones son un modus vivendu de algunas personas oportunistas que son negros
como yo y que aparentando defender los derechos del negro aprovechan esa situación
para pasar una muy buena vida, mientras sus hermanos tienen problemas, en otras
épocas cuando éramos esclavos se juntaba dinero entre todos para un entierro, para la
enfermedad de alguien de la raza negra, era con un sentido puro y sagrado de
solidaridad. Ahora mientras hay muchos negros que tienen problemas acá los dirigentes
negros todos viajan en aviones de primera y yo los invito a ustedes a que llamen a una
organización que es muy famosa "¿está fulano de tal?, no está en Panamá, está en
Ginebra", no hay que viajar tanto para aprender a manejar una institución  de fomento
de su raza esos dirigentes tienen que estar en las casas de sus hermanos tratar de hacer
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un grupo de los más educados que vayan a hablar de estas cosas que acabamos de hablar
nosotros, "miren nuestros hijos se van a encontrar con estos problemas, aquellos", si
encuentran que son resistidos en algunos trabajos tratar, bueno ahora tenemos hasta un
asesor presidencial, tratar de llevar el caso hasta la justicia, hay leyes para estas cosas y
tratar en este sentido de educar sobre los derechos que ahora están escritos con mayor
claridad ya no hablamos de "todos somos iguales, no se admiten más diferencias que los
talentos y virtudes de cada uno" era medio vago, ahora dice "el que cometa un acto de
racismo y se le compruebe tiene tantos días y tantos meses de prisión" ahora hemos
avanzado en eso, pero mucha gente no lo sabe. Entonces yo creo que los dirigentes
deben estar más al lado de sus hermanos, que los necesitan acá y no viajar tanto y
después escribir un libro que lo leen cuatro tipos por allá y acá no lo conoce nadie,
ninguno de sus hermanos lo ha leído, primero no tienen plata para comprarlo, segundo
porque está escrito en un lenguaje técnico que han ido adquiriendo a través de los
congresos y todo lo demás, todo eso que se le pega, no son sociólogos pero se les pega y
entonces ponen franjas etarias. Vamos a ser más auténticos, vamos a ser hombres que
amamos nuestra raza, tenemos el ejemplo de Luther King un hombre que dio su vida, un
hombre que educó, que cambió a los EE.UU., mejoró la condición del pueblo
norteamericano que ahora en ese sentido, yo estuve el otros día con unos jóvenes
norteamericanos que vinieron de allá, había un negro y eran catorce blancos, yo les
preguntaba todo esto ¿se sienten ellos mejor los blancos?, ¿ven que es una sociedad más
fraterna? Siempre hay caídas "hay un milico y veinticinco van un negro y sale en la
cámara", pero no es representativo de lo que ocurre actualmente en los EE.UU. se
terminó aquello de bebedero para negro, para blanco, siempre habrán esas cosas, porque
como ya les dije para mí van a existir siempre. Por eso yo, me dicen "venga a recitar"
voy, pero a militar no, de ninguna manera estoy defraudado conozco cosas que no te las
puedo decir porque a veces uno también tiene que andar en vueltas ante la ley porque
algunas cosas las puedo probar otras se que existen pero no las puedo probar. Entonces
ese no es el camino, ojalá existieran otros caminos.

"INV:" — ¿Le parece que la sociedad uruguaya se considera homogénea o se percibe
como multiétnica?

"ENTR 11:" — Cuando yo me educaba los maestros con gran alegría decían el Uruguay
es el país más poblado de América del Sur porque tiene catorce habitantes por kilómetro
cuadrado decían en la escuela -yo hice hasta primer año de liceo nada más-  y somos el
único país que no tiene indios. Porque todo este fervor indigenista vino por algunos
revisionistas de la historia, que "Rivera mató a treinta y seis indios", que es un
"genocida" el otro no se que y cuando los quinientos años de España que vino acá, no se
puede mirar la historia -ustedes lo saben mejor que yo- con los ojos del presente eran
otros mundos, eran cosas aceptadas, inclusive fue aceptada la trata. Entonces hasta mil
novecientos cincuenta-sesenta con esa enseñanza la pregunta tuya se contesta sola. Se
sentía homogénea porque habían matado a todos sus indios, su pasado indio lo querían
olvidar. Yo tengo miedo que pasa como dice en el final de la obra, el Uruguay que se
vanagloria, dicen "¿por qué vamos a brindar cuando se van del conventillo? se van
echados y "por qué van a brindar?", "y por lo que acaba de decir usted Anselmo",
"porque los uruguayos que siempre se vanagloriaron de no tener indios no se
avergüencen de tener indios". Es un poco el deseo de uno, yo lo noto, yo lo veía por
ejemplo cuando la operación UNITAS, yo caminaba por el puerto y estaban todas las



137

naves, cuando pasé por la nave brasileña en el portalón un oficial negro, en EE.UU.
hasta Powell, ese moreno es medio bravo, pero era el jefe en la guerra contra Irak, le
confiaron a él pero por sus condiciones, sus dotes, acá en la marina nuestra no he visto
ningún negro en le portalón de un barco como recepcionista ningún oficial negro ni
nada por el estilo y no creo que haya en la oficialidad uruguaya un solo negro, y no
porque a los negros no le guste ser cadete o no le guste esa profesión. Nosotros hemos
tenido en otra época brillantes militares. Se peleaba más con el corazón que con el
aprendizaje profesional que se tiene ahora. Nosotros hemos tenido al capitán Vidella
muerto en la batalla del Cerrito, al coronel Luna que era asistente de Rivera y como
Rivera no tenía dinero para armar gente el lo escucha y va y se vende como esclavo y el
hacendado le dice "Pero vos te estás escapando de algo" "no, no, no", le dice "no mi
general me necesita porque quiere invadir Brasil" y entonces el tipo queda admirado y
se lo lleva a Rivera y le dice que se quede con el dinero. Después lo subieron al grado
de general por eso está la calle Gral. Luna. Hemos tenido muchos soldados, yo no sé lo
que pasó después de que nos liberamos, bueno en aquella época había que echar mano a
todo lo que se tuviera, indios también. Entonces yo no veo bien eso no soy una persona
en ese sentido tampoco muy optimista.

"INV:" — ¿Está de acuerdo con que se implementen acciones afirmativas hacia la
población afrodescendiente?

"ENTR 11:" — Esa palabra está muy usada ahora, el otro día el diputado Ortuño
hablaba de la discriminación, el día 3 de diciembre es una discriminación afirmativa,
primero no creo que lo del día 3 haya sido una discriminación afirmativa, porque
después lo del día 3 si solamente lo analizamos a nivel de la prensa nos vamos a dar
cuenta de que lo único que quedó de todo eso, y yo participé, fue el día del tambor, lo
único que apareció gráficamente en la televisión fue allá va Canela, allá va aquel y
tocando los tambores. Cuando Ortuño quizo hablar en el programa de Puglia "si
también tuvimos poetas" lo paró "porque el candombe me encanta". No quedó
absolutamente nada más que el tamboril y que unos negros, unas comparsas salieron
alrededor del Palacio Legislativo a bailar de la equidad racial se habló poco, no se habló
nada, repercusiones en la prensa no hubo ninguna y de la cultura afro no podemos
reducirla al candombe, y soy uno de los que lucha acá, porque se sepa la tradición
teatral negra, el teatro negro no empezó con Jorge Emilio Cardozo. Empezó antes de los
años treinta con grandes dramaturgos como Isabelino Garin, mi tío Carlos Cardozo
Ferreira escribió la obra Amores sin prejuicio. Una estudiante blanca que tiene un novio
negro que se enamora, era para creer que le hacen un plagio los que hacen treinta años
después filmaron la película Sabes quien viene a cenar. Porque ella no le dice a los
padres -fue escrita en el año '32- es un negro. Poetas como Pilar Barrios, Juan Julio
Arrazcaeta, Virginia Brindis de Salas, todos eran hombres que tenían que trabajar en los
peores trabajos, Juan Julio Arrazcaeta era un escritor que trabajaba en la intendencia, en
la basura, lo que se llamaba el levante en la época en que se tiraba con burritos, con
mula, iban unas chatas eran lentos y a veces las mulas ustedes saben, es un animal
porfiado a veces, que se rebela. Eran trabajos terribles y el crió a sus cuatro hijos con el
poco dinero que ganaba ahí en el municipio y en los momentos libres escribía esas
hermosas poesías que escribía. Es mentira no había negros ricos, entonces todos los que
dejaron su aporte intelectual fueron negros que trabajaron en la peonía, en lo que fuera.
Cuando Esperanza Barrios en el 1917, la hermana de Pilar Barrios edita el primer
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número de Nuestra Raza, ahí es cuando la raza negra da un paso muy grande, porque en
esa revista empiezan a publicar todos estos hombres que no tenían posibilidad. Esta
revista se vendía puerta a puerta por los conventillos dos pesos, un vintén lo que se
pudiera y entonces los negros empezaron a tener una idea de que no solo sabían tocar
bien el tambor. Y a su vez se hablaba de lo que pasaba en el mundo que era muy
importante porque en el mundo de 1919 termina la guerra, EE.UU. manda un
regimiento de negros y bueno cuando estaban libres los franceses les dicen "vengan a
comer acá", "no yo no puedo entrar acá porque soy negro", "no acá podés entrar, vení
con nosotros". Veía que lo trataban como a un igual iban a un cabaret "no, porque hay
mujeres blancas, hay para blancos", "no vení acá pagás y bailás con una blanca, bailás
con quien quieras". Cuando regresan a EE.UU. se encuentran con que allá sigue el Klu
Klux Klan, bebedero para blancos, bebederos para negros. Dicen: "Pará yo estuve en
Francia que no es mi patria y me trataban como a un rey y acá resulta que sigo siendo
un esclavo", ahí empiezan las grandes rebeliones de los negros y empiezan los grandes
linchamientos de negros. A su vez nace un grupo muy importante de escritores, que
fueron el grupo de escritores de Harlem allá por 1924. Estaba Laston Hughes el poeta,
estaba Chuck White que escribió "sangre negra", que se filmó. Mc Kay un gran poeta
que había venido de Jamaica y se sumó al grupo y otros más. En ese tiempo habían
llegado de África a Francia unas mascarillas que impresionaron a todos los franceses,
cuando Picasso vio una de aquellas mascarillas que manifestaba una energía como
esotérica quedó impresionado y eso fue lo que le dio la idea del cubismo. Entonces
comenzó un redescubrimiento de África con muchas cosas, aparte llegaron la música a
África, esa música Charleston, Jazz, y todo lo demás fue un gran redescubrimiento de
África. Todas estas cosas que han pasado en nuestra historia y en la historia del mundo
esos negros las publicaban en la revista "Nuestra raza" y porque las sé yo porque
Esperanza Barrios tuvo la brillante idea de haber publicado esa revista por primera vez
ahora de esa revista quedan como unos cincuenta números o más, porque se publicó
hasta el año '45 y ahí está toda la historia de nuestra raza y esas son las cosas que
tenemos que divulgar. Esa es la cultura negra, pero que quieren que diga, yo mucho no
puedo hacer y veo que las cosas no son así.

"INV:" — ¿Normalmente los afrodescendientes conforman matrimonios con miembros
de la misma raza o se dan frecuentemente matrimonios interraciales?

"ENTR 11:" — Hay una tendencia a que los matrimonios sean interraciales. Esa
tendencia me da la impresión que tiene rigen en el oportunismo dado la situación
porque atraviesan las mujeres actuales, mujeres que han tenido su pareja que las han
perdido, que han quedado con hijos, y muchas veces la compañía de una persona que es
trabajadora y que ayuda un poco al hogar y todo lo demás puede estar por encima de lo
que mujeres en otras épocas rechazaban. En estos cuarenta años el mundo ha cambiado
mucho y esos cambios han traído que estas situaciones se den muy seguido. Pero yo no
las tomo como algo positivo en el sentido que esto obedece a causas de una mejor
situación de aceptación a los negros. Me llama poderosamente la atención que todos los
líderes negros se hayan casado con blancas. No me molesta, digo que me llama la
atención. A veces me dicen pero tu mujer, es chilena, mírenle los rasgos y es indígena.
No hay ningún o ninguna líder negro que ande con una mujer o un hombre de su raza.
El único que vi casado con una mujer de su raza fue a Luther King cuando vivía y en
una foto de una revista.
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"INV:" — ¿En qué forma y en qué lugares le parece que se manifiesta la discriminación
racial en el Uruguay?

"ENTR 11:" — Bueno mirá, yo leí un informe de este señor muy respetable que se
llama Florit que ahora esta en el Consejo, fue maestro muchos años, se manejó en un
sindicato. No por eso voy a decir que es muy especial, se ve que es un hombre medido,
sensato. Es un encuesta que se hizo en Primaria, y es un poco preocupante, el 15% de
los alumnos no aceptan a sus compañeros negros y estamos empezando por el principio
que son los niños. Considerando que en este país hay un millón de niños, sino cambian
mucho en el futuro ya tenemos ciento cincuenta mil racistas. ¡Y son muchos
muchachos! ¿no les parece? y son datos que no los inventa Cardozo. Aún todavía
cuando aparece alguna maestra -dice el informe- hay reuniones, "una maestra negra, no
se qué". Yo en lo personal conozco cerca de la familia tres profesores que son
afrodescendientes y no tienen problema ninguno, pero me refiero más a este caso al de
los niños. Los estereotipos son difíciles de arrancar de sociedades sobretodo como las
nuestras y les voy a decir por qué, porque ya que el racismo es un problema de todo el
mundo, las sociedades como las nuestras y más la uruguaya, como ciudad chica, pueblo
chico y todo lo demás, la gente habla superficialmente y habla más de lo que no conoce
que de lo que conoce. La gente no es sincera en cuanto a  lo que piensa de estos
problemas, la gente recién es sincera cuando tiene el problema dentro de la casa -como
lo habíamos dicho- cuando el negro llega a la casa ¿cómo van a ser nuestros nietos?, el
tipo ya sentía libre, pero de pronto una hija se casa con un negro "¿y mis nietos?"
"¡pueden ser despreciados!, porque yo he visto". Hay una cantidad de problemas,
porque empieza un poco a través de sus nietos a ponerse del otro lado, era una cosa que
a él lo tranquilizaba, y ahora es un problema que se le plantea. Son cosas que hay que
buscarlas un poco muy en los vericuetos de la mente humana, porque son cosas un poco
porque en vez que se las describiera Cardozo, tendría que describir Dostoievsky, porque
en ese sentido tenía una lupa se metía dentro del alma de uno y de todos los recovecos,
se daba cuenta de un montón de cosas. Cosas que la sociedad nuestra que opina de todo
superficialmente, que te arma la selección uruguaya, que te arma la selección de
básquetbol. te dice como hay que gobernar un país, todos somos sabios en todo. No es
una ciudad en que el grueso de la gente, se de a meditar con profundidad estas cosas.
Tampoco soy optimista, la aceptación para mí es mínima. En los mismos asentamientos
donde hay pobres ustedes van a ver que son pobres, pero el negro tiene la doble
discriminación, de ser pobre y de ser negro. Y siempre va a tener más suerte el
muchacho o la muchacha blanca en conseguir un empleo mañana o pasado. Por eso no
creo que halla mucha aceptación, soy pesimista.

"INV:" —¿Actualmente se ha sentido discriminado?

"ENTR 11:" — Yo me siento discriminado, aunque a ustedes les parezca mentira, tal
vez más ahora que antes, porque hay un problema que ahora está por dilucidar la
sociedad uruguaya y de la cuál el negro tiene mucha culpa, el problema es la
discriminación, por no decir la desidia que hay en la enseñanza oficial. ¿Hasta cuando
los negros vamos a tener que tolerar que sus escritores no figuren en ningún texto
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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, porque sino hubiera un vacío en la enseñanza,
ustedes mismos no hubieran venido a hablar hoy conmigo, ni mañana ir hablar con
aquel ni con otro, no hay profesores, peor no hay materias de cultura afrodescendiente.
Yo he tratado últimamente con una cantidad de chicos estudiantes como ustedes, que
me encanta, porque quieren, están en la búsqueda de algo, tienen sus dudas, después
quieren sacar sus propias conclusiones y decir bueno ahora tengo una idea más firme,
hablé con éste, con éste y con éste. Más o menos hice una compulsa y tengo una idea de
lo que puede estar pasando. Y esto todos los jóvenes esporádicamente cuando se trata de
eso, tienen que dar una materia vienen a hablar con aquel, con aquel, con cinco o seis
negros que más o menos estamos a veces pensando en la cosa o estudiando la cosa.
Estamos en un Uruguay donde lo negro, lo negro como Nigrisia, el primer mapa que
hace Ptolomeo de África, le pone Alejandría, El Cairo, Marruecos y todo lo demás
Nigrisia. Algo que no lo conocía nadie, estamos como Colón que no sabía si se
terminaba el mar. Porque desconocemos todo eso de los negros. Hay una gran sombra
sobre una historia que no es gloriosa ni grandiosa. Pero que es historia, por eso yo
muchas preconizo la labor de Ramón De la Cruz que creó el sainete en España allá por
el año 1742, porque mientras en el siglo XVII, el siglo de oro, grandes tipos como
Calderón, como Lope de Vega con su poesía, con sus obras dramáticas escribieron
piezas magníficas, hasta ese momento en que llega él nadie se había ocupado de la gente
vulgar que vivían en las vecindades de allá, esa vida pícara, era un mundillo de gente
que tenía que luchar mucho para vivir, porque ganaban muy poco, de gente donde
predominaba la picardía, pero que tenían su cultura de vivir, su forma de vivir. Ahí
extrajo de toda esa forma de vivir de ellos lo que era el tipo de persona de los arrabales
y puso al pueblo español en conocimiento de esa gente de la cual nadie se había
ocupado nunca. Ahí después se encontró una veta maravillosa, aparte de ser muy jocoso
todo lo que ocurría, le daba a esta gente el conocimiento de la idiosincrasia, no era la
elite, era la masa del pueblo español, entonces acá hay que empezar un día con eso, hay
una parte de la cultura nuestra que no ha sido bien atendida. Hoy mismo acabo de
recibir una de las tristezas más grandes. Hace quince días que estábamos con el
diputado Ortuño, "mire que el quince se cierra la ayuda esa que da el Ministerio a las
obras de teatro". Nuestra intención era darla ahí en la plaza de la loba y hacer
representaciones hasta el año 2010. Porque dentro de tres años se cumplen doscientos
cincuenta años del nacimiento de Ansina. Que nació un veinte de marzo de 1760. Este
20 de marzo de 2010 se van a cumplir doscientos cincuenta años. Yo estoy haciendo
campaña por todos lados, para que por favor ni los negros ni los blancos se olviden,
hacerle un homenaje nacional. Pero al Ansina que fue no a ese Ansina que no se conoce
bien, todavía hay una versión de él muy pobre, a todo lo rico que fue. Entonces me
piden, hoy me llama la secretaria para decirme, el Ministerio, dice que le tenía que
haber mandado el lugar donde va a ensayar y el permiso del lugar en el que va a
ensayar, el Ministerio le pide también en el teatro que la va a representar y un papel
firmado del teatro que la va a representar "y ustedes no me dieron todavía un peso para
comenzar a hacer la obra" y los actores estos que son casi todos profesionales -son casi
todos blancos- para que la tengan pronta para el 6 de febrero, tengo que pagarle 2500
pesos a cada uno, son seis, el escenográfo no la va a hacer de hoy para mañana, necesita
tiempo, "y usted me viene con esto burocrático faltando veinticuatro horas a decirme
que le tengo que llevar un papel donde ensayar, papel de esto y si la obra está
registrada" ¿cómo no va a estar registrada?, yo registro todas mis obras, y que ya no hay
más tiempo que lo sienten mucho. Yo lo tomé como que seguimos en la misma "éste
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viene con Ansina, ¡qué le voy a dar a éste!". "Pará que fulano va a dar -y con todo el
respeto que me merece, soy admirador de él- Doña Rosita la soltera de Manuel García
Lorca a éste le voy a dar". Maravillosa obra, pero vamos a dar cosas nacionales
también, vamos a ayudar al teatro nacional, a las cosas nuevas. Por eso yo te digo la
verdad mientras no se debatan estas cosas mientras no haya una rectificación sobre este
problema no vamos a encontrar entre nosotros comprensión a lo que nosotros queremos
hacer.

Entrevistado 12 (participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 15-34)

"INV:" — ¿Cómo surge ACSUN?

"ENTR 12:" — ACSUN nace el 10 de agosto de 1941. En  1941, ante lo que era la
diversidad étnica en nuestro país, la sociedad uruguaya, no integraba a los afro
descendientes. ACSUN surge a partir de la necesidad que tenía la sociedad afro
uruguaya -que estaba en construcción- de tener un lugar de reunión y de encuentro de la
familia donde pudieran manifestarse los diferentes aspectos de la cultura afro uruguaya.

"INV:" — ¿Cuáles son los fines de ésta organización?

"ENTR 12:" —Desde 1941 hasta la fecha han ido cambiando los fines de la
organización de acuerdo a las diferentes personas que han ido pasando por ella. En los
comienzos se dedicaba simplemente a reunir a las familias, organizar bailes, picnic, etc.;
ahora apuntamos mas que nada al tema de la formación. Nosotros pensamos que la
principal forma que tienen los afro descendientes para escapar del círculo de la
exclusión social es a través de la educación. El módulo raza de la Encuesta Continua de
Hogares, refleja que los afro descendientes somos el 6% de la población, un gran
porcentaje esta por debajo de la línea de pobreza y la gran mayoría no alcanzó el nivel
secundario. Los que por suerte pudimos terminar la universidad sentimos el deber de
"empujar" a esa gente para que no se queden en el camino. Vos le preguntás a cualquier
persona que se identifique como afro descendiente o como negro, qué nivel educativo
tiene, te encontrás con que pocos alcanzaron el nivel secundario y aún menos el nivel
terciario, pero de su familia tal vez sean una o dos personas las que alcanzaron la
universidad. Por eso nosotros tenemos la vocación de ayudar como retribución a la
comunidad.

"INV:" —Cuéntenos acerca de los distintos talleres que funcionan en ACSUN.

"ENTR 12:"— Funcionan talleres de danza afro-candombe, percusión, y de candombe,
este año incorporamos un taller de folclore. Apuntamos a la valorización de las raíces
afro descendientes en la cultura nacional.
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"INV:" — ¿En esta organización participan personas que no son afro descendientes?

"ENTR 12:" —Si bien ésta es una organización de afro descendientes, nosotros dimos
un giro hacia la integración multiétnica. Gran parte de los compañeros que trabajan en
la organización no son afro descendientes, tenemos amigos que son de Estados Unidos,
de Francia, que están residiendo en este momento en Uruguay a través de los
intercambios universitarios y también participan de los talleres.

"INV:" -¿Ustedes se proponen como organización sustituir la palabra negro por afro
descendiente o afro uruguayo, o revalorizar la palabra negro para que adquiera un nuevo
significado para la sociedad?

"ENTR 12:" —Nosotros apuntamos a que la persona se auto identifique porque uno de
los problemas que tienen la mayoría de los censos es que muchas personas no se
identifican con el término afro descendiente porque éste es un término político histórico
reciente. El movimiento negro o afro descendiente organizado, en diciembre del año
2000 en la preconferencia mundial contra el racismo realizada en Santiago de Chile,
propone ese término como reivindicación de las raíces y los valores. Habemos muchos
que entendemos que el término negro es la palabra que le dio el esclavista a los
africanos esclavizados. Las personas que nos identificamos como afro descendientes
reivindicamos un pasado en común. El término afro descendiente engloba a todos los
que tienen ascendencia de las personas que vinieron esclavizadas hacia América, y
revaloriza todo un legado cultural. Las personas que vinieron a principios del siglo XX
pueden decirles a sus nietos de que región o zona de Europa vinieron, pero los afro
descendientes no podemos decir que venimos de tal o cual nación o etnia africana
porque los registros no existen. Si bien nosotros somos parte de ese proceso,
mantenemos el nombre de nuestra organización.

"INV:" — ¿Mantienen contacto con organizaciones de afro descendientes de otros
países?

"ENTR 12:" —Desde el año 2000 mantenemos contacto con gente de otras
organizaciones. A nivel continental existe una red que se llama Alianza Estratégica para
los Afro descendientes que tiene sedes en el Cono Sur, en Centro América, el Caribe y
América del Norte. Ésta red reúne a gran parte de las organizaciones que están
trabajando por los Derechos Humanos y las reivindicaciones sociales de los
afrodescendientes.

"INV:" — ¿Ustedes integran Mundo Afro?

"ENTR 12:" —En este momento estamos en un proceso de federación. En Montevideo
y otros departamentos de Uruguay existen diferentes organizaciones que trabajan de
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forma aislada. Lo que se pretende con el proceso de federación es unificar plataformas y
criterios. Nosotros estamos en ese proceso, pero somos totalmente independientes de las
diferentes organizaciones. Mundo Afro nace en 1988, era una revista y formaba parte de
ACSUN. En un momento ellos entendieron que tenían que formar otra organización y
así la formaron. Es una organización independiente de nosotros.

"INV:" —¿Le parece que los jóvenes están interesados en participar en esta
organización?

"ENTR 12:" —Es complicado, aparte de lo que es la Dirección de acá, trabajo en el
INJU, y puedo decir que los jóvenes no ven a las organizaciones como una forma
valedera de asociación. Buscan otras formas de asociarse, y es difícil encontrar un
"gancho" para que el joven se integre en una organización. Hay que buscar formas
alternativas de atraerlos.

"INV:" —¿Cómo se vinculó a ACSUN?

"ENTR 12:" —Yo estoy como en la cuarta o quinta generación de la organización; hay
una tradición familiar de participación. Eso pasa en Uruguay y en muchos países de
Latinoamérica debido a que la comunidad es muy pequeña. Los primeros que se
enganchan son la familia, después el círculo de amigos, después el círculo donde vos
estudias y así sucesivamente, así enganchas a la gente. Parece que fuera un club de
amigos pero se da de esa forma.

"INV:" —¿Se define como negro, afro descendiente, afro-uruguayo o le da lo mismo?

"ENTR 12:" —Soy parte de un proceso. Yo durante toda mi niñez, al participar de
organizaciones desde niño, como que uno se va formando como negro. Al participar de
la Conferencia que comienza en diciembre de 2000 y culmina en agosto-septiembre de
2001, como que el término negro lo fui revalorizando y lo fui transformando en afro
descendiente, que es un término mas construido. Me identifico mas como afro
descendiente pero soy producto de ese proceso y ese bagaje.

"INV:" — ¿Qué es para usted ser afro descendiente?

"ENTR 12:" — ¿Qué es para mi ser afro descendiente? –hace una pausa-. Es medio
complejo definirlo. Ser afro descendiente para mi es tener una cosmovisión diferente del
mundo, si bien todos nacimos dentro de la República Oriental del Uruguay, uno desde
niño tiene diferentes valores, y hasta diferentes formas de peinarse, de vestirse, y
movilizarse en la vida al resto de los uruguayos.
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"INV:" — ¿Qué es lo que los hace distintos?

"ENTR 12:" —Una cosa puede ser la música que escuchamos. Muchos compañeros de
trabajo se identifican más con el folclore, que tiene más raíces españolas, mientras que
yo me identifico más con la música afro uruguaya, con el candombe. Otra cosa es la
forma en que uno se peina y los productos que utilizamos para el cabello. En cuanto a la
vestimenta, a veces uno bromea, con el color de la piel que uno tiene le van mejor los
colores claros.

"INV:" — ¿Le parece que si un extranjero llega a Montevideo se nota el aporte afro?

"ENTR 12:" —El aporte afro se nota pero solamente en la manifestación más visible
que son los tambores. Si bien el candombe es un elemento que nos identifica, hay
muchos afro descendientes que no se identifican con él. Cuando vas a una cuerda de
tambores la mayoría no son afro descendientes, o ni siquiera hay afro descendientes que
bailen o toquen. El aporte se nota a través de eso porque ni en los medios de
comunicación, ni en los órganos de toma de decisiones hay afro descendientes.

"INV:" — ¿Está de acuerdo con la forma en que se relevaron los datos del módulo raza
de la Encuesta Continua de Hogares?

"ENTR 12:" —Algunos decían que estuvo mal relevado el dato y que el número de afro
descendientes es mayor. Ahora están mejorando la muestra para ver si se comprueba esa
hipótesis o no. El término afro descendiente no se tiene que imponer sino que la gente
tiene que adquirirlo, si uno quiere identificarse de otra manera también es válido. Mi
humilde opinión es que a la persona no tiene que imponérsele diferentes categorías
como sucedió en 1996. El hecho de que se incluyera un módulo de raza fue una
exigencia por parte del alto comisionado de los Derechos Humanos, que le exigió a
Uruguay recavar datos específicos sobre las minorías étnicas para tener una mejor
focalización. El alto comisionado recomendó un tratamiento especial para las minorías
étnicas porque no se están aplicando políticas específicas para ellas.

"INV:" — ¿En qué fenómenos le parece que se manifiesta la cultura afro en nuestro
país?

"ENTR 12:" —Lo más visible es el candombe, las cuerdas de tambores que salen por
los diferentes barrios de Montevideo, el Desfile Oficial de Llamadas. El candombe se ha
extendido por todo el país. Los departamentos fronterizos hace diez años no tenían
candombe, sin embargo ahora se está manifestando. El candombe es la principal carta
de presentación que tiene nuestro país. Una cosa que no está bien difundida son las
letras, tenemos poetizas y dramaturgos afrodescendientes, como Emilio Cardozo,
Beatriz Santos, y Cristina Rodríguez Cabral. Ellos son los que actualmente están
trabajando. Otra de las manifestaciones más valederas, que ha traspasado fronteras al
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igual que las letras son los artistas plásticos. Nosotros tenemos un mural en el patio, es
de Rubén Darío Galloza que además de artista plástico era activista social. El plasmó en
sus lienzos lo que observaba de la cultura afro uruguaya, representando a nuestro país
en el mundo.

"INV:" — ¿Le parece que los afro descendientes mantienen alguna tradición traída
desde África o que éstas son tradiciones afro uruguayas?

"ENTR 12:" —El sistema esclavista atacó a la religión que es el núcleo de la cultura. La
función de la religión es unificar diferentes elementos para que se mantengan las
tradiciones. Las religiones africanas fueron reprimidas y estigmatizadas. Mediante el
sincretismo religioso y cultural se mantuvieron algunos elementos africanos, pero no en
su forma originaria.

"INV:" — ¿Usted cree que existe un estigma sobre algunas religiones?

"ENTR 12:" —Sí, en el caso específico de las religiones de origen afro, existe el
estigma de que son oscuras, satánicas, de que se faenan animales, y no se respeta ni al
culto ni a las personas que lo practican. La Biblia se estudia a nivel secundario, como
objeto literario, y no como fanatismo. Al poner diferentes religiones como objeto de
estudio la gente tomaría conciencia y no estigmatizaría a la religión como sucede ahora.
Es conocido el caso de la Iglesia Universal que ataca a las religiones de origen africano
desde sus espacios en los medios masivos de comunicación, y si uno lo decodifica mal,
se cree esos estigmas negativos.

"INV:" —¿Le parece que existe discriminación en nuestro país?

"ENTR 12:" —Sí. La discriminación va de la mano del racismo. El mes pasado tuve la
suerte de participar en un subgrupo de trabajo sobre minorías en la sede de la ONU en
Ginebra, y allí manifestamos que 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 afro descendientes asciendan a
ciertos niveles. En nuestro país desde el comienzo hasta nuestras fechas, han venido
diferentes 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.

"INV:" —El Estado no realizó acciones afirmativas, ¿Se refiere a eso?

"ENTR 12:" —Sí, iba a eso. Nosotros vemos que estamos en una situación de
desigualdad social respecto al resto de la población, y lo que tendría que hacer la acción
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afirmativa o la discriminación positiva, es apoyar a la población o grupo que está en
desigualdad hasta que se equipare con el resto. Y en ese momento la ayuda se retira.
Basándome en los datos del INE de 1996, las jóvenes de entre 15 y 18 años
discriminando por etnia o raza, ingresan al mercado de trabajo antes que el resto de la
población, principalmente en el sector de mano de obra no calificada  del sector
servicios.  Esto no puede ser, es una alarma que indica que la sociedad tiene que hacer
algo desde el punto de vista de las políticas públicas: políticas específicamente
orientadas hacia las jóvenes afro descendientes que sufren una discriminación múltiple.

"INV:" —¿Le parece que a nivel cotidiano también existe?

"ENTR 12:" —A nivel cotidiano existe pero es más complicado demostrarlo. A nivel
estructural vos tenés los números. En un acto de discriminación son muy pocas las
personas que se ofrecen como testigo para demostrar si fue o no un acto de
discriminación racial. A nivel laboral, han habido muchas denuncias pero siempre como
el trámite es muy engorroso, la persona se retracta y no denuncia. De todas maneras,
existen diferentes mecanismos para denunciarlos. Es complicado analizar este tema
porque interviene la subjetividad de las partes involucradas en un posible hecho de
discriminación. Desde mi experiencia como afro descendiente te puedo decir que la
discriminación a nivel cotidiano existe.

"INV:" —¿Fue discriminado en la Universidad?

"ENTR 12:" —No, no lo sentí. Pero hay personas que te ven avanzando en la carrera y
se preguntan como es que uno llego hasta este nivel  o porque continúa avanzando. Otro
aspecto es el de las relaciones personales. Vos sentís que alguien es tu amigo o no
cuando te invita a su cumpleaños o comparte una mesa contigo. Hay veces que esa
barrera que lamentablemente pone el color de piel se ve.

"INV:" —¿Se acuerda de algún caso reciente en el que usted se haya sentido
discriminado?

"ENTR 12:" —Hace poco fui con mi hermano a un supermercado, elijo un producto, no
me gusta y lo devuelvo a una góndola diferente. El guardia de seguridad cuando salimos
del supermercado después de pagar nos llama y le pregunta a mi hermano si tenía el
producto que no estaba en la góndola, yo le dije con calma: "mirá, nosotros pagamos, el
producto no lo elegimos, lo dejamos en la góndola" y me dice "sí, sí, yo lo ví", el
guardia lo había visto por el monitor, lo hizo sólo para fastidiarnos. En el ámbito
internacional fui discriminado en varios aeropuertos. No se si es una orden que tienen,
si en una cola para abordar un vuelo hay afro descendientes, africanos o incluso
indígenas, es muy común que te digan –señala con el dedo- "vos, vos, pasen para acá".
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"INV:" —En los últimos años, a partir de la preocupación que viene un poco de los
Organismos Internacionales  ¿se notó algún cambio en la discriminación o se mantienen
las cosas igual?

"ENTR 12:" —El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial tienen
préstamos y programas específicos para los afro descendientes. El BID impuso como
condición a Uruguay que creara programas específicos para los afro descendientes y en
particular para la mujer afro descendiente, son cosas que la población en general no
sabe, son cosas que no salen  a la luz. Estos Organismos están al tanto de la
problemática de cada uno de los países y recomiendan que se hagan acciones
afirmativas hacia la población afrodescendiente. Esa preocupación no es exclusiva del
exterior, la sociedad afro-uruguaya organizada tiene una masa crítica que opina y
decide. Mundo Afro al ser la organización más grande es la que tiene mayor influencia.
Las organizaciones más pequeñas también tratamos de influir para equiparar las
diferencias. La nueva administración que asumió en 2005 –se refiere a la administración
del Dr. Vázquez- hizo manifiesto su intención de cambiar la situación. Lo mismo ocurre
con las Intendencias de Montevideo y Rivera. Hace dos años  se creó en Montevideo la
Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes y en Rivera también se
creó una unidad temática cooperando con Santana do Livramento que tiene organismos
específicos que se encargan de los afro descendientes.  Resulta complicado acostumbrar
al tomador de decisiones a que tiene que diseñar políticas específicas para los
afrodescendientes. La gente se resiste a aplicar políticas afirmativas. Si alguien le dice a
un vecino de Montevideo: "mirá, tu vecino por ser afro descendiente, si bien es pobre
como vos, tenemos que hacer algo más específico para que salga de la pobreza" la gente
no está acostumbrada a eso y menos lo está el que toma las decisiones desde el punto de
vista político.

"INV:" — ¿Normalmente las familias se conforman con afro descendientes o hay
matrimonios multiétnicos?

"ENTR 12:"—No hay estudios sobre ese tema. La percepción que yo tengo es que los
matrimonios o parejas multiétnicas son más frecuentes, a medida que avanza el siglo
veintiuno esto va a seguir cambiando. Depende de la formación familiar que tenga la
persona y el vínculo que tenga con esta comunidad que está en construcción todavía.
Nosotros somos el reflejo del ámbito que nos rodea: si tus padres, tus amigos, tu familia
o el círculo donde vos te reunís es racista, te convertís en el reflejo del círculo en donde
vos te movés.

"INV:" —¿Existe el  fenómeno de que algunos afro descendientes buscan "blanquear"
la familia formando pareja con blancos?

"ENTR 12:" —Hay personas que han tenido una mala experiencia tanto con afro
descendientes como con no afro descendientes y eligen a una persona de diferente etnia
como para cambiar la pisada. El fenómeno del blanqueamiento existe, algunas personas
niegan su etnia. Siendo reiterativo, también va en dónde uno se mueve. Nosotros los
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afro descendientes somos muy pocos en donde yo vivo, si yo me moviera
exclusivamente en mi barrio las únicas personas afro descendientes que conocería serían
mi familia y muy pocas más, la gran mayoría no serían afro descendientes. Al momento
de la elección uno elige lo que tiene a su alcance. Es multifactorial el tema de la
elección.

Entrevistado 13 (participa en organizaciones étnicas, sexo masculino, grupo de
edad 15-34)

"INV:" — ¿Cómo surge Mundo Afro?

"ENTR 13:" — Mundo Afro surge un poco por una necesidad, compañeros y
compañeras jóvenes y no tan jóvenes se propusieron armar una organización no
gubernamental enfocándose  primordialmente en la situación social de la  comunidad
afrodescendiente. En el año 90 comienzan las primeras sesiones de Mundo Afro,
entonces se organiza una asamblea donde tanto mujeres como hombres se
comprometieron a armar un plan estratégico para ver qué cosas debían desarrollarse. El
programa de desarrollo se basa, en el escenario nacional, en crear políticas y acciones
específicas para la comunidad negra; primero en el tema visibilidad, porque a nivel
político el gobierno no reconocía a la comunidad como tal y quedaba por fuera del
plafón de los derechos sociales, económicos, políticos, laborales,  vivienda, los derechos
de las mujeres, etc. Una cantidad de temas que requerían de un ordenamiento y
organización para comenzar a ser visibilizados. Desde el 89 hasta estos días se han
hecho muchas cosas, pero ha costado mucho. Primero porque el racismo está fundado
ideológicamente, distintos pensadores  han colocado a otras razas por encima de la
nuestra, lo mismo le pasa a los judíos. Dejemos  en claro que si bien  todos somos
iguales ante la ley  esa igualdad no se da en los hechos.

"INV:"— ¿Podría contarnos algunas de las iniciativas llevadas adelante por Mundo
Afro?

"ENTR 13:" — Uno de los programas que se creó fue dirigido específicamente a la
mujer negra: una  cooperativa de vivienda de mujeres afro descendientes, ubicada en el
Barrio Sur, atrás del Cementerio Central. Esto se pudo lograr gracias al hoy Ministro de
Vivienda, que en aquel momento fuese Intendente de Montevideo, el Arq., Arana, que
vendió el terreno municipal a un precio accesible. No fue nada fácil negociar con las
autoridades. Además en el año 90  todo el barrio juntó muchas firmas diciendo que este
edificio iba a traer más delincuencia al barrio, que las mujeres negras al estar tan
vulnerables traerían problemas de prostitución. Entre las personas que juntaban las
firmas había  allegados a políticos, que aun están,  de allí se fueron organizando
acciones para defendernos, también hablando con políticos. Años más tarde además
vivimos todo el asunto de la crisis,  hasta el día de hoy esta cooperativa vivienda no se
encuentra terminada. Otro tema  importante es haber incorporado el Módulo Raza en la
Encuesta Continua de Hogares en 1996, luego de mucho trabajo y esfuerzo. Se hicieron
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debates a nivel nacional,  algunas personas  decían que no veían por qué  agregar  un
módulo sobre raza en la encuesta, pero se logra por primera y única vez incorporar
dicho módulo y se arrojan datos que son los que más o menos todos hasta el día de hoy
manejamos. Gracias a esos datos podemos trabajar más exhaustivamente en los planes y
políticas que tenemos que llevar a cabo; a partir de esos datos sabemos cuántos somos,
cuál es nuestra situación de pobreza, la situación de los jóvenes, de las mujeres, etc. En
el año 98 se empieza a trabajar a nivel del parlamento, participando todos los partidos
políticos, ese trabajo culmina con la creación de una ley que regula  el tema del racismo
y la discriminación. Después  nos empezamos a focalizar en el tema de la educación, es
decir, cómo la institución Mundo Afro y el sistema educativo pueden encontrar un
punto de unión para discutir, no solamente el aporte de los africanos en nuestra sociedad
sino además todo lo que significó la esclavitud, la estrategia que la esclavitud significó
para la creación de nuestro país; nos interesa poner ese conocimiento al servicio del
sistema educativo. Durante la segunda presidencia de Sanguinetti creamos una muestra
histórica dirigida a los gurises, aquí en la institución. Se trata de un túnel del tiempo que
va desde los comienzos de nuestros ascendientes hasta nuestros días. Lo que intentamos
es contar nuestra historia: la llegada desde África a este continente, lo que significó ser
africano esclavizado en estas tierras, los barcos negreros. Es una muestra ambientada
con buenas imágenes que ha causado un impacto importante no solamente en los niños,
sino también en maestras y profesores. Cuando uno va a la escuela nota que el tema de
la esclavitud no es central, pero hay que pelearla, organizarlo, difundirlo; la muestra de
acá es un instrumento para llegar a eso. Nos interesa  incorporar el modulo África y el
modulo de la diáspora africana en la educación. Para ello además de la muestra, hemos
hecho  seminarios, debates y otras actividades a nivel nacional y regional.

"INV:" — ¿Mantienen contacto con organizaciones de afro descendientes de otros
países?

"ENTR 13:" — En el año '90, Mundo Afro organiza el "Foro de Entidades Negras del
Cono Sur", con participantes de Argentina, Brasil y Uruguay, es la piedra fundamental
que da comienzo al trabajo de la organización con una perspectiva regional, e introduce
en las organizaciones la idea de comenzar a trabajar sobre una misma línea de acción.
Se llevó a cabo en el año '94 el "Primer Seminario de Lucha contra el Racismo, la
Discriminación Racial y la Xenofobia: un Programa de Desarrollo para los
Afrouruguayos y Afroamericanos". La primera parte del seminario se hizo en el mes de
Agosto en el Edificio Libertad, fue una instancia a nivel nacional, donde se
comprometió a todos los sectores de incidencia en estos temas. La segunda parte del
seminario se realizó a nivel continental en el mes de Diciembre en las instalaciones de
la Intendencia Municipal de Montevideo, con más de 120 delegados de toda América.
El tema central de la reunión era discutir cuáles eran las herramientas que se podían
crear en común para elaborar una política de desarrollo para los afrodescendientes del
continente. A partir de este encuentro se crea la primera Red de Organizaciones Afro
americanas. Se funda oficialmente en abril del '95 y Mundo Afro se constituye como su
Secretaría Ejecutiva. Mundo Afro participa también de la Alianza Estratégica
Latinoamericana y Caribeña, creada en el año 2000. En ese año se realizó en Santiago
de Chile la Preconferencia Regional contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de cara a la Conferencia Mundial
contra el Racismo. Mundo Afro, como secretaría de la Alianza Estratégica de
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Organizaciones Afro descendientes de América Latina y el Caribe, se encargó de la
coordinación de toda la asistencia afro descendiente a Chile y llevó a más de 60
delegados de Uruguay.

"INV:" — ¿Considera que  la situación de pobreza que sufre la colectividad está
vinculada con la herencia del período esclavista?

"ENTR 13:" — Por supuesto. Cuando recién llegaron los inmigrantes europeos, el
Estado uruguayo les otorgó dinero para poder arrancar y empezar sus vidas de nuevo
acá. Sin embargo con los negros fue diferente, porque ya pasado el período de la
esclavitud, aún cuando supuestamente eran libres, nunca el estado nos ayudó con
absolutamente nada, entonces los niveles de desigualdad siempre fueron muy grandes.
Así se da que las colectividades de descendientes de europeos han podido avanzar y
nuestra colectividad no. Lo que nosotros estamos impulsando es  la instrumentación de
medidas específicas que logren igualar nuestra situación con el resto de la sociedad,
medidas correctivas que aunque no sean para siempre, equiparen un poco la situación.
Es necesario focalizarse en este tipo de políticas que brinden derechos sociales,
económicos, culturales, civiles y políticos a cada una de las comunidades y romper con
esa idea de que acá no pasa nada, del Uruguay homogéneo. Se pensaba que acá en el
Uruguay no existían tantos negros, no se les reconocía  como a los descendientes de
europeos.

"INV:" — ¿Apuntan a revalorizar la palabra negro o a sustituirla por afrodescendiente o
afro-uruguayo?

"ENTR 13:" — En primer lugar el término afrodescendiente es un término político,
surge de la lucha. La palabra "negro" no significa nada,  si buscás en un diccionario, la
palabra negro no hace referencia a una raza, sino a un color, es un término
absolutamente negativo, se dice por ejemplo: "Tuve un negro día". En África no existe
lo de blanco o negro, es ridículo. Igualmente cuesta mucho reivindicar el término afro
descendiente- como nos costó también a nosotros mismos no llamarnos  negros- porque
es una construcción,  nacimos con ella inculcada, pero hay que romper con eso. 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 África vinieron sus tatarabuelos, pueda tener un
lugar 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 esta es tratar de encontrar nuestras raíces y no dejarlas de lado.
Creemos que es un tema delicado pero de suma importancia para una persona, para que
genere interiormente su propia identidad. Tener derecho a la autodefinición. Se hace
necesario romper con la invisibilidad que por años se mantuvo con respecto a nuestra
comunidad, no sólo acá sino en otros países, porque eran  los políticos quienes decían al
mundo  que su país era homogéneo y que no tenían negros, como en Chile, ¿quién se
imagina que en el norte del país existe una población importantísima de afro
descendientes?  Nadie tiene ni idea, porque los gobernantes cubren esa situación como
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si se tratase de algo negativo para una nación. Después del año 2000-2001, recién ahí
salen a relucir un poco esas cosas;  pasamos de ser "negros" a ser "alguien" para el resto
de la sociedad.

"INV:" — ¿Se da  el racismo en la vida cotidiana?

"ENTR 13:" —El racismo a nivel cotidiano, te pega día a día y tenés que ser fuerte y
enfrentarlo,  implica muchas concepciones. Uno de los racismos más violentos  es el
anglosajón, luego tenés el ibérico que no se trata de violencia física sino más bien
verbal. Hace poco unas amigas fueron a una discoteca de acá de la Ciudad Vieja y el
portero les dijo: "ustedes no entran" y chau, no pudieron entrar. El problema más grande
es que la gente negra  toma como algo normal ese racismo cotidiano, y eso no puede
seguir así. Es tema muy complicado, porque  no sólo maltratan y menosprecian a una
persona, sino que no tenés quien te apoye o defienda. La policía tiene un arsenal de
denuncias de racismo, nadie les da bolilla,  quedan en un cajón olvidadas. Las personas
que denuncian nunca consiguen nada, entonces llega un momento que  pasás por alto la
agresión y seguís en lo que estabas. Yo conozco  casos sumamente violentos que
quedaron en la nada. Hay restoranes donde no dejan entrar a personas de color, y no
pasa nada, el negro tiene que darse media vuelta e irse.  Hay clubes deportivos en el
interior que no permiten el ingreso de negros, esto  pasa hoy en día. Después en el
carnaval  aunque parezca mentira hay racismo; porque es la gente de la comunidad la
que se desloma trabajando para que todo salga lo mejor posible, y sin embargo nadie
apoya ni ayuda. ¿Y con los premios? ¿Quién se queda con la plata que ganan los
grupos? Porque la negrita y el negrito que tocan y bailan como locos, no ven ni un peso,
en Brasil, en Río, pasa lo mismo, y ahí si que no hablamos de dos pesos, ahí hablamos
de millones y millones.

"INV:" — ¿Qué acciones se han realizado desde el Estado hacia los afro descendientes?

"ENTR 13:" - A nivel nacional, destaco la inserción de compañeros y compañeras en
algunos Ministerios aunque no presupuestados, como el de Educación y Cultura, caso
de  Marcelo Machado y Alicia Saura. En el Ministerio de Desarrollo Social se ha dado
un avance importante con respecto al tema mujer. El IDES y el INJU trabajan más bien
el tema referido a la juventud. En el Ministerio de Salud Pública se está trabajando el
tema salud diferenciado por raza, lo cual nunca se había hecho. En la IMM tenemos una
unidad temática para atender los problemas de los afrodescendientes, lo que se intenta a
partir de esta herramienta es tratar que salgan a la luz estos problemas para ejecutar
políticas y acciones afirmativas que amparen la situación de nuestros hermanos más
necesitados. En el Ministerio de Trabajo hay una propuesta sobre de derechos
fundamentales laborales para nuestra comunidad, porque  la inserción al mercado
laboral de la gente negra no es para nada fácil, así como la situación de las mujeres que
es aún mas compleja ya que la mayoría no escapa de ser empleada doméstica o
limpiadora de diferentes empresas.

"INV:" — ¿Qué acciones podrían implementarse desde el Estado?
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"ENTR 13:" —  Un  tema fundamental es el de las "cuotas", como se está llevando cabo
en Brasil, pero es un tema complejo, porque es la autodefinición lo importante, no solo
el hecho de mirarte a un espejo y decir "yo soy afro descendiente", entonces es un
asunto importante que se tiene que definir de antemano. No es lo mismo un niño pobre
que se considera negro desde un principio, toda su vida, a un niño con buen pasar
económico que tiene casa, sus padres auto, que jamás se consideró negro, no lo siente en
su colegio. Todos tenemos derecho a la autodefinición, porque a nivel internacional, la
comunidad negra no existía, nos encontrábamos totalmente invisivilizados. Los
políticos toda la vida se encargaron de decir en el mundo que el Uruguay era un país
homogéneo.  Después está el tema de que tampoco somos todos los negros iguales, si
das una mirada por Centroamérica y el Caribe podes observar diferencias bastantes
severas. Además las culturas también son diferentes, todo el tema de la identidad es
importantísimo. Por ejemplo, hoy en Brasil esta en marcha el tema de las cuotas,
también en universidades, etc., pero es un problema determinar a quien se les otorga,
quienes quedan dentro y fuera de esas cuotas. La gente y la mayoría de los políticos que
se  han acercado a Mundo Afro, no tienen ni idea de las cifras: "Uy, ¿¡eran tantos!? Y
uno les dice: "claro, si vos vas a Pocitos, Malvín, Punta Gorda,  ni lo notás, pero vení al
centro, a la periferia y fijate". A los políticos, después de sus promesas en tiempos de
elecciones, los teníamos que ir a buscar nosotros, porque quedaba todo en el olvido. Ni
se acuerdan de nosotros porque casi no tienen contacto con la comunidad negra. Una de
las entidades que con mas fuerza impulsa hoy acciones afirmativas - consciente de
nuestra situación y trata de implementar políticas que amparen en cierta forma a la
comunidad negra.

Entrevistado 14 (no participa en organizaciones étnicas, sexo femenino, grupo de
edad 35-59)

"INV:" — Nos contaron que has hecho trabajos comunitarios en la zona, ¿nos gustaría
que nos cuentes un poco acerca de eso?

"ENTR 14:" — Nosotros empezamos hace unos cuantos años con unos chicos a armar
una comparsa, porque se quería lograr una identidad de los niños. A su vez de lo que es
su identidad y de lo que es el candombe, lo que es sus ancestros, muchos de ellos son
músicos. Les gusta tocar el tambor, les gusta tocar batería, les gusta cantar, entonces por
eso armamos el grupo de la comparsa. Aparte de armar un grupo de comparsa, es el
compañerismo entre ellos. Por más que vivan en un barrio bastante carenciado y que
uno viva en una casita un poquito mejor que la otra, hay como una discriminación...

"INV:" —Entre los pobres y los un poco menos pobres...

"ENTR 14:" — Ahí está, dicen "tu casa es un rancho", "tu madre es negra", aunque los
otros chiquilines tienen esa mezcla, pero hay que concientizarlos de que nosotros somos
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mezcla, algunos son mezcla y otros son negros naturales. Y bueno entonces fue como se
armó la comparsa y aparte de armarla concientizarla como ya dije, su identidad,
identificarse los chiquilines, que es como son, como tienen que estudiar, como tienen
que salir adelante, y bueno ahora crecieron, tienen su formación y muchos de ellos han
seguido con sus estudios, con la música también y es lo que hay que hacer concientizar
a los chiquilines de donde son, como son, de dónde vienen.

"INV:" — Esa iniciativa que vos tuviste de formar una comparsa y de aportar por el
lado de la identidad a esos chiquilines, ¿tuvo algo que ver con el hecho de que vos sos
afrodescendiente?

"ENTR 14:" —  Si, tuvo que ver si. Y a su vez el grupo se armó por los padres, en
realidad está difícil la situación y los padres dicen "bueno, hay que hacer algo porque no
puede ser que los chiquilines vivan en la calle, que se insulten, que no se respeten",
entonces entre Óscar, los padres y yo armamos algo. Que todavía se sigue ayudando a
los chiquilines, ¿verdad?, porque siguen estudiando y uno va, bueno "seguí estudiando"
"¿qué es lo que tenés?", por más que sean, los padres de ellos trabajan en limpieza,
trabajan en la construcción, hacen muchísimo sacrificio, porque en realidad estudiar no
es gratis. Tenés que tener plata para movilizarte, para fotocopias, entonces uno está ahí
siempre apoyándolos y bueno, creo que ellos entienden que hay que hacer un sacrificio
para salir adelante.

"INV:" — Viendo a estos gurises, muchos de ellos afrodescendientes, mezcla o no
mezcla pero afrodescendientes, no se hace cuántos años estás metida en este tema del
trabajo comunitario ¿sentís que se parecen a los niños de tu infancia, en lo que
necesitan, en lo que les falta o pensás cambió la situación?

"ENTR 14:" — Si cambio la situación, estamos en una situación bastante complicada,
antes no había tanta pobreza y los padres, por ejemplo mi madre, ella vivía en La Teja y
eran muchos hermanos, catorce hermanos  y mis abuelos los mandaron a estudiar, ellos
estudiaron, se formaron de otra forma, otra educación. Y hoy en día es muy diferente,
quizá como los padres están tanto tiempo trabajando se pierde el contacto con el hijo, de
decir "bueno, hay que estudiar porque es lo único que tenemos". Hay algunos padres
que sí que lo hacen hay otros que bueno que no. Si, si, yo pienso que de la época de
cuando yo era chica o de mis padres ha cambiado bastante la situación, la educación.

"INV:" — Ha cambiado en el sentido de que antes no había tanta pobreza como ahora.

"ENTR 14:" — Antes había pobreza, pero no tanto como ahora.

"INV:" — ¿Participás de alguna organización de afrodescendientes o participaste de
alguna?
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"ENTR 14:" — Participé, pero ahora no participo. Estoy acá ayudando acá en el barrio,
en la policlínica y aparte soy enfermera, y estoy trabajando en el portal amarillo que es
para adictos a la pasta base. Y bueno también porque, no hacés enfermería y no ayudás
al paciente cuando necesita un espacio de escucha, sacarlo adelante para que no recaiga.
En realidad como que siempre estuve en la vuelta haciendo haciendo cosas, todavía
pienso seguir haciendo cosas, porque la gente y los chiquilines necesitan salir adelante.
Porque uno mira y dice "¿qué futuro van a tener los chiquilines?", si no hay trabajo, si
no estudian, si todos están para el consumo de diferentes tipos de drogas, el alcohol.
Entonces uno tiene que estar ahí, darle valor a la vida, eso es importante. Porque se
destruyen, se destruyen ellos y a su vez a sus familiares, entonces es un trabajo que
quizá lleve un poco de tiempo. Porque la situación económica que  se sufrió, llevó a que
los chiquilines en general hablo, no solo afrodescendientes, se estén destruyendo, por
eso ay que estar ahí, hacer muchas campañas, no es solamente hablar y nada más. Si
ustedes van por el barrio sur hay muchas chiquilinas de doce años, trece años que se
prostituyen para consumir. Entonces ahí hay que estar y lamentablemente no hay nadie,
o una organización, o Salud Pública o lo que sea. Y ahí se tienen que cuidar por el sida
que es lo que está ahora y porque son gurisas, son niñas que se hacen madres y bueno
después tienen una vida bastante complicada, siguen en esa en el consumo es bastante
complicado.

"INV:" — ¿Cómo es la situación en general de los afrodescendientes, en general, me
refiero, desde lo económico, cultural, educativo te parece que es una situación que ha
mejorado en los últimos años? Algunos entrevistados nos decían que sí que había
mejorado mucho eso, que ahora había muchos afrodescendientes que habían llegado a la
Universidad, que había profesionales y que eso antes era muy poco común?

"ENTR 14:" — Si pero son muy pocos, yo no sé hasta que punto ha mejorado porque
uno conversa con otra gente y dice bueno ¿en el IPA cuántos negros hay, cuántos
afrodescendientes?, capaz que haya uno en un turno y otro en otro turno. Cuando yo
estudié enfermería, en el vespertino que hacía, era la única y después fui de mañana
para hacer unos trámites y no había nadie y siempre hay uno, uno en el liceo, en todos
lados hay una persona o dos. Pero no vez cantidad como vez en las llamadas, y vos
decís ¿dónde está toda esa gente negra? ¿Solamente la vez en las llamadas? Y bueno yo
vivo en un barrio y la verdad que la situación de los afrodescendientes no es muy buena.
La mayoría de las mamás trabajan de limpieza y bueno los chiquilines que ahí estudian
no terminan el liceo, llegan hasta cuarto, quinto, porque claro no pueden pagarse los
boletos, las fotocopias. Terminan trabajando y bueno estudian de noche pero a veces el
trabajo te absorbe tanto que dejás de estudiar. Más te digo hay un diputado solo,
Edgardo Ortuño, así que no veo que haya un cambio. Y mirá te cuento una cosa, en
Agraciada, hay una zapatería, no tendría porque asombrarme, tiene que ser algo normal.
Bueno voy a la zapatería me encuentro con una chica negra atendiendo, ¡hay que bueno!
dije yo. Pero me asombré, y no tendría que asombrarme, porque tiene que haber gente
negra atendiendo al público, pero había una en todo Agraciada. En el centro, si vas al
centro quizás encuentres una. Cuando te van a tomar ellos ven si la persona, el cliente
no le choca ver una persona negra. Hay gente que no quieren que los atiendan, porque
ejemplo en el ramo de enfermería también. Hay pacientes que están con una patita acá y
otra allá y te dicen "yo no quiero que este negro me atienda". Le pasó, mi tío cuando
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estaba en el Larghero internado y había un veterano que se ve que estaba bien
económicamente, él ponía un biombo para no ver a mi tío y a mi madre que iban a
verlo, eso pasa. Todavía hay gente clasista e ignorante. La situación no es acá está todo
bien, dicen todos "hay las llamadas que divino, somos todos", "yo tengo un amigo
negro", pero después durante el año si te pueden pisar la cabeza, si vos no tenés
personalidad firme y decís bueno acá estoy yo y yo estudié para esto y yo quiero salir
adelante te quedás ahí en el montón.

"INV:" — Te sentiste en algún momento discriminada.

"ENTR 14:" — Si, en los bailes. Viste que sos, ahora yo tengo 36 años, ya tengo otra
cabeza. Pero antes cuando tenía 18, 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 ahí parada, y
decían esta que hace acá y me hacían como el toque del tambor. Como que yo tenía que
estar bailando el toque del tambor y no estar ahí. Me ha pasado en varias oportunidades
eso, bueno después en los trabajos también que llevás siempre tu curriculum y después
te dicen "no ya tomámos" y después te enterás de que ese mismo día alguien llegó y la
tomaron. En el tema de las sociedades médicas, pasa mucho también, no en Salud
Pública, porque ves mucha gente negra, en el Clínicas, en el Pereira Rossell, en el
Pasteur, en el Maciel, pero en las sociedades no hay. Puede ser que en la Médica
Uruguaya sean más accesibles, pero por ejemplo en el Británico, ya son más clasistas.

"INV:" — Vos utilizaste la palabra clasista y no racista.

"ENTR 14:" — Si porque es digamos, se ve como clasista, racista. Clasista porque,
porque es por clases por su nivel, como que lo toman como un nivel cultural, nivel
económico. Cuando te ven te miran primeramente de arriba a abajo como vas vestida.
Cuando subís al ómnibus, te hacen así como una radiografía, te miran de arriba a abajo
y vos tenés que estar ¿cómo?, ¿cómo tenés que estar? Vos tenés que formarte como un
escudo para que no te entre nada de esa mala onda, de la gente que mal, que en el
ómnibus a veces te dice cosas, o comentarios como decir, ponele que sean todos
blancos, hay una barra, y dicen "si porque venían esos negros, si porque los negros", y
vos le preguntás y eran todos negros, "no pero es un decir"; "no, no digas entonces"
porque ahí pueden haber dos negros, tres blancos, mezclados. O la gente que va a
trabajar de la construcción, "si porque los negros", "los negros de la construcción", no
son todos negros. Entonces hay una imagen bastante errónea hacia nosotros, como que
nosotros somos toda la cuestión negativa de todo lo que se hace, en eso hay que
reeducar a la gente, porque cuando ya son grandes tenés que reeducarlos.

"INV:" —¿Cuáles serían las vías para establecer esa reeducación?

"ENTR 14:" — La educación primero en la escuela, enseñar sobre la historia, pero la
historia verdadera, no la que me enseñaron a mí o ustedes escucharon, "que el negro
esclavo, el negro esclavo" y nada más. Que llevaba el aguatero y nada más, esa parte,
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pero no lo que hicieron eso no se cuenta, eso no se dice, bueno se tiene que empezar a
informar. Nosotros tuvimos un taller de música, de percusión de candombe en la escuela
de acá. Y en la escuela de acá hay mucha mixtura. Bueno tocaron el tambor algunos
chiquilines y tá, pero se insultaban, " si negro sucio, negro de aquello, negro de esto".
Bueno cuando fuimos a la próxima clase, hicimos una charla con los chiquilines y a su
vez con las maestras que lo que estaban haciendo era algo cultural y que por ello tenían
que respetarlo, quizá esto sufrieron bastante para que hoy en día esté el candombe
vigente. Ellos entendieron, dijeron muchas cosas que en este momento no recuerdo y las
maestras también aportaron, de ese día los chiquilines se respetaron y no se decían más
nada, hacían lo que nosotros le pedíamos que hagan: tocar, bailar, el compañerismo
porque ahí tiene que haber compañerismo ¿no? De ese día bien, pero por eso te digo hay
que dar charlas, las maestras, yo le dejé un mensaje a una maestra de que ellas tienen
que dos por tres darle a los chiquilines, cuando escuchan "a sí porque tal negro esto",
intervenir y es así como los educás a los niños. Y a su vez los niños después van a la
casa "sabés lo que pasó mamá o papá esto, esto y esto" y charlas con los padres
también, con los maestros, porque donde viven hay mucha gente negra, indios, otros
que son mezcla y hay que respetarse, no porque seas un poquito más clarito tenés que
insultar, tenés que discriminar.

"INV:" — ¿Considerás que término negro y afrodescendiente son equivalentes o que
afrodescendiente debería sustituir el uso de la palabra negro?

"ENTR 14:" — Yo digo negro, yo me considero negra, afrodescendiente es como algo
medio light para que no hacer sufrir a otros que se sientan, que no quieran decirse
negros. Es un término que optaron en una reunión que hicieron, pero yo digo negra, yo
me siento negra, yo soy negra y puedo decir afrodescendiente, mis afrodescendientes,
mis ancestros, digo mis ancestros.

"INV:" — ¿O sea que vos considerás que en  realidad el término es negro?

"ENTR 14:" — Y sí.

"INV:" — ¿Y que no debería haber ningún tipo de tabú?

"ENTR 14:" —Si. Porque hay chiquilines o gente que te dice "ahhhh  negra" y yo le
digo "si soy negra y vos sos blanco", entonces se quedan así, porque se piensan que vos
te vas a enojar, no, yo no me enojo, de que me a enojar.

"INV:" —¿Para vos que es ser negra, pasa por una identidad cultural o pasa solamente
por el color de la piel?
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"ENTR 14:" — Es una identidad cultural. En realidad yo digo soy negra, pero yo tengo
mezcla también, por mi familia pasaron indios también. Tendría que hacerme algún
examen para ver si soy bien pura -risas-. Mi padre es bien negro, para mí es algo más
bien cultural. Uno empieza a luchar y a leer sobre nuestra cultura y hay mucha riqueza
que nosotros no la sabemos y bueno ahora leyendo y viendo toda la cuestión africana
que hay, porque es impresionante, de los diferentes pueblos. Lamentablemente que
fueron dispersos, traídos de diferentes lugares, entonces como que se ha perdido, pero
uno trata de rescatar eso.

"INV:" — ¿Considerás que en el Uruguay la discriminación es un problema para los
afrodescendientes?

"ENTR 14:" — Si es.

"INV:" — ¿Nos contabas algo acerca de los ámbitos donde se manifestaba, por ejemplo
decías en el ámbito laboral, nos decías algo que te pasaba cuando llevabas un
curriculum, nos podrías contar un poquito más?

"ENTR 14:" — Cuando uno va a un trabajo, a veces te miran todo lo que tenés, por más
que vos seas bueno, que tengas una escolaridad excelente, te dicen "bueno, la vamos a
llamar" y después viste como es la vuelta de la vida, que te enterás de que alguien fue
ese mismo día y dice "si ya tomaron"y vos decís "como si dijeron que todavía no,
todavía no hay lugar para trabajar", en esos ámbitos. Donde podés trabajar, que si te
toman lamentablemente es en fábricas, en limpieza, ahí no tenés problema. Pero
después si querés en otros trabajos donde tu estudiaste, por ejemplo en el área de salud,
en el área de maestro, no es bastante complicado. Cuando vas buscar trabajo, yo estuve
muchísimo tiempo después que me dieron el título, y todavía el título estaba en un
cajón, durmiendo, que fui la última en recibir el título, que ya mis compañeros
llamaban, de porque no me daban el título, yo no podía trabajar, si no tenía el título. Y
bueno después de que me dieron el título estuve como tres años buscando trabajo,
llevando currículum para acá y para allá, para acá y para allá.

"INV:" — ¿Y el título te lo demoraban porque vos eras negra o había alguna otra razón?

"ENTR 14:" — Ahí no podría decirte porque ellos alegan, porque yo tuve que ir a un
abogado, alegan de que no que ellos no hacen racismo. Pero era la única a todos mis
compañeros le dieron el título y yo tuve que llamar a la escuela de sanidad para ver si
me, en la escuela de sanidad muy bien, la verdad que yo después les agradecí mucho,
ellos llamaban a la escuela donde yo había estudiado, a ver porque no me enviaban el
título y tuve que ir a hablar con una abogada, una abogada de allí de Mundo Afro. Y no
era porque yo estuviera atrasada en cuotas, porque yo ya había pagado todas las cuotas y
ahí cuando vieron que había una abogada atrás me enviaron mi título a la escuela de
sanidad.
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"INV:" — Nunca supiste si no había sido un problema burocrático, yo que sé se perdió
un papel o no saben donde está y lo demoran, ¿cómo estás tan segura que está vinculado
a la discriminación o fue un acto nomás de burocracia, de mal funcionamiento de una
empresa.

"ENTR 14:" — Pero lo que pasa es que cuando, nosotros dimos el examen, ponele en
abril, dimos quince el examen, bueno teníamos todo ese día, mandaron catorce a la
escuela de sanidad y quedó el mío. Entonces no es una cuestión de burocracia, sino a
otros compañeros le hubiera pasado lo mismo. El mío quedó ahí en un cajón. Y me lo
dieron porque yo me moví, si me hubiese quedado quieta andá a saber. Después del
título estuve para todos lados llevando currículum a todas las sociedades, me presenté
en el Ministerio de Salud Pública también, al concurso. Pero nada, nada, no salía
trabajo, que después terminé trabajando en un lugar para cuidar personas, en ECOS que
es de enfermeros, que ahí yo me cuestionaba, decía porque la mayoría era gente que
estaba muy bien económicamente, pero a mí no me hicieron ninguna discriminación es
más, me ayudaban, querían que yo saliera adelante. Bueno yo renuncié y encontré este
trabajo en el Portal, que la directora es judía, ella está en contra de toda la
discriminación, también le agradezco porque sino quizá estaría buscando trabajo y no es
que me halla quedado en mi casa cruzada de brazos, mirá que llamaba a profesionales
negros para ver si sabían de algo. Pero bueno, no, no.

"INV:" — ¿En tu época de estudiante, en el liceo y cuando estabas haciendo enfermería
sufriste discriminación de parte de los compañeros o profesores o no te pasó eso?

"ENTR 14:" — Si tuve un profesor en el liceo, en el Miranda en quinto año. Era
italiano, me acuerdo que mi hijo estaba enfermo, ese día tenía escrito y no pude ir
porque mi hijo estaba enfermo. Entonces llevé un certificado y bueno el hombre que
hizo me puso 1, ese 1 me peso hasta, y me dice "bueno con este 1 ya te vas a examen",
era a principio de año, no me apoyó en nada, no hizo nada para que yo pudiera con una
buena nota salvarla, bueno me fui a examen. Pero antes de eso, fue un comentario
bastante lamentable del profesor, de un profesional, hablando de los emigrantes
africanos que iban a España, Italia, porque, claro estaban mal económicamente,
entonces al profesor se le dio por decir que el no permitía si fuera gobierno que esos
vagos fueran para el país de él. El hombre estaba bien derecho como tipo fascista así, la
cara. Yo no le podía decir nada, porque me iba a examen y sabía que me iba a joder bien
la vida y después mis compañeros se acercaron y me decían "que hijo de perra que es el
no puede decirte eso". Yo fui a hablar con la dirección, pero la dirección no lo tomó
muy en cuenta y después surgieron otras cosas en otros años y terminaron echándolo,
con otra gente con otros estudiantes. Bueno resulta que fui a dar el examen que me
mandó con 1, y me econtré con dos profesoras muy buenas, que mis hermanas habían
ido a ese liceo y empezamos a hablar en italiano, yo hablaba italiano muy fluidamente,
no sé si algún orixá fue que me ayudó y el no sabés el estaba furioso, las miraba a ellas.
Y la jefa de mesa le dijo "no, no ya está, ella ya me contestó lo que yo quería
saber","pero yo, yo quiero preguntar" le dice él, y ella le responde "no, ya está". Y fui la
única que salvé no sé cuantos gurises había. Me había preparado con una profesora de
acá.
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"INV:" — ¿O sea que por parte de los compañeros no sufriste discriminación?

"ENTR 14:" — No porque cuando retomé mis estudios mis hijos eran chicos y yo ya
tenía 27 años, en realidad tuve una desilusión en un liceo, en el Bauzá y dejé de
estudiar. Debido a lo racial, en el Bauzá eran muy racistas.

"INV:" — Contame un poco más acerca de eso.

"ENTR 14:" — Bueno, yo estaba en cuarto y las materias que me llevaba a examen eran
matemática y física. Cuando voy a recibir el carné tenía dibujo, tenía filosofía, estaban
las dos que me llevaba, eran como seis materias. Dibujo, que me sacaba siempre seis,
siete, quería hablar con los profesores, fui toda la semana, ningún profesor se presentó,
me pusieron, no sé cuántas faltas en el carné, como veinte, cuando yo faltaba, llevaba un
justificado, no apareció ni uno. Viste cuando vos decís esto no puede ser, no puede ser,
y así con mi madre fuimos varias semanas y los profesores no se presentaban y la
adscripta se lavó las manos. Yo me angustié tanto, que yo no quería seguir estudiando,
me reenganché me apunté de nuevo en cuarto, porque aparte yo iba con ese entusiasmo
porque quería hacer biológico, pero decía si me llevo física y matemática, biológico no,
voy a hacer humanístico y después veo que hago. En el tema de salud me gustaba,
quería ser pediatra. Viste como a veces ciertas circunstancias te van virando para otro
lado, o no hacés nada o después tenés esa fuerza de voluntad y decís no, no podés
quedarte. Por eso nosotros a los gurises de la vuelta, mi hijo, tienen que seguir
estudiando, luchen para seguir. Porque no podemos estar siempre "hay pobrecito",
tenemos que salir adelante, que es lo que te queda, el estudio, la educación.

"INV:" — ¿Considerás que sería necesario algún tipo de acción afirmativa para que
puedan acceder a la educación los afrodescendientes, o ayuda económica?

"ENTR 14:" — Eso tendría que haber, es que en realidad se tendría que haber un fondo
para los chicos, hacer un seguimiento, ir a los barrios y ver quienes estudian, ayudarlos
con un aporte, así no tienen que estar estudiando y trabajando, que sigan adelante y que
puedan llegar a la facultad. Yo pienso que si, que tiene que haber un aporte económico.
Digo las organizaciones, no tienen que estar pintadas las organizaciones y tener los
nombres. Hay que salir a los barrios, recorrer y ver a los chiquilines que estudian, si
terminaron la escuela, si tienen dientes, si están haciendo la prostitución, todo eso hay
que ver. Por eso te digo, las organizaciones, tienen que esmerarse en eso, trabajar más
social, no estar dentro de un lugar y nada más. Hay que salir y recorrer, porque después
es muy fácil decir "porque nosotros los negros estamos un porcentaje", salís y ves a tu
alrededor, acá hay mucha gente negra, en el Cerro, en Peñarol, en Colón, ¿pero y?,
ninguna de esas personas va a una institución. La institución tiene que ir, tiene que
hacer un trabajo social.
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"INV:" — ¿Y te parece que no lo están haciendo?

"ENTR 14:" — No, yo no veo que están haciendo nada. No están haciendo nada porque
yo lo veo acá en los chiquilines.

"INV:" — O sea que compartís el tema de acciones afirmativas y bueno eso es parte de
lo que las organizaciones están promoviendo y  reclamando.

"ENTR 14:" — Pero tendrían que ser más, porque sino la gente, si tu vas, si una
organización va a los barrios, y trabaja, la gente se va a acercar a esa organización. Y la
gente va a decir yo quiero dar una mano en esto. Pero si nadie se acerca, la gente no
quiere saber nada de las organizaciones. Porque sino dicen están de puro cuento, viajan
para acá, viajan para allá ¿y?

"INV:" — ¿En dónde te parece que se manifiesta la cultura afro, por ejemplo en alguna
tradición en particular, alguna celebración?

"ENTR 14:" — Ah, ¿dónde estamos más juntos decís tú? O donde sentimos que
hay...Lamentablemente en las llamadas -risas-.

"INV:" — ¿Por qué lamentablemente?

"ENTR 14:" — Y sí porque tendría que haber otros lugares donde nos pudiéramos
reunir y ver. No sé, antes mi madre me cuenta que había el baile de la raza, que se
llamaba, entonces ahí se reunían, se conocían entre la gente, ahora no hay nada de eso,
no sabés ni lo que hace el otro. Lo ves por ejemplo en las llamadas, el 6 de enero yo vi
cantidad de gurises bonitos y gurisas bonitas y yo digo ¿dónde están estos chiquilines?
Bien lindos en aspecto, pero solamente los ves ahí en los tambores y ¿después durante
el año?, subís a un ómnibus te encontrás con uno, con dos. Por eso tienen que haber más
cosas para, talleres, de música, hay mucha gente, muchos gurises que saben tocar y que
saben órgano, que saben cantar, que son buenos. Si vos los incentivas van a ser mejores.

"INV:" —¿Te parece que la situación mayoritaria de pobreza que vive la comunidad
negra, pensás que tiene que ver con una situación que parte de la esclavitud o con un
lastre que viene por ese lado o a una cuestión más de discriminación racial?

"ENTR 14:" — En realidad nosotros no tenemos ancestros con plata, porque si en
realidad vos ves la comunidad judía, la comunidad gallega, bueno ellos tienen, les
mandan, les envían plata si están mal económicamente. Están de una forma
organizados, nosotros no. Nosotros llevamos un peso de eso, de la esclavitud. Entonces
económicamente sino salís adelante por tus medios, estudiando y consiguiendo un
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trabajo digno. Ahora hay profesionales negros, no sé de cuanto es el porcentaje, no es
mucho, pero ahí los profesionales van dejando a sus hijos otra situación económica.
Pero la mayoría que trabaja en limpieza los chicos ven que sus padres siempre han
limpiado, entonces ¿dónde terminan? O haciendo lo mismo las chiquilinas y los varones
terminan en la construcción no hay una ayuda, no hay algo económico que nos pueda
sacar adelante. Por eso las organizaciones tienen que hacer algo tiene que fomentar algo
económicamente para que ellos pueda salir adelante. Que se vea  la alimentación, la
salud, la educación como algo primordial.

"INV:" — O sea que te parece que además de no tener redes sociales  que les puedan
aportar algún tipo de salida económica, también hay una cosa de identidad, como que el
ejemplo que tienen es el de seguir en el servicio doméstico, eso también estaría
influyendo negativamente.

"ENTR 14:" — Si. Si es así.

"INV:" — O sea que vos pensás que más allá de la discriminación está este tema,
queremos un poco dividir las aguas, por que muchas veces se dice a los negros los
discriminan no por ser negros sino porque son pobres, vos que pensás de eso ¿es porque
son negros, es porque son pobres?

"ENTR 14:" — Es por todo eso, es una mezcla, porque sos negro y porque sos pobre.
Cuando uno va a un lugar te miran, si estás bien empilchadito, ropa buena, bueno, pero
sino acá no. Otra cosa que nosotros conversamos con alguna gente, que no tendría que
ser así dicen "ay, que educadita que sos", educados somos todos, pero como que tienen
esa imagen del negro como ordinario, que no sabe hablar, que no sabe expresarse, que
no sabe comportarse. Mi madre siempre me decía porque claro a ella también le decían
"bueno ustedes compórtense" adelante de ciertas personas yo creo que te va marcando,
entonces en cada lado que vos vas te portás digamos entre comillas ¿no? Tenés que
portarte de cierta forma porque ¡uf! sino te van decir "una ordinaria, mirá como habla",
pero siempre que conversás con una persona que tiene un poquitito ponele, no sé, te
dice "ay que educada que sos", "que bien como te vestís, que fina, que esto aquello, que
aquello". Eso no tendría que ser, porque todos somos iguales, todos tenemos una
educación, de la escuela, de nuestros padres y nos sabemos ubicar, donde vamos nos
sabemos ubicar todos. Pero a uno es como que lo marcan.

"INV:" —¿Te parece que les hacen rendir como una especie de prueba a ver si
escarbando no te sale la ordinaries?

"ENTR 14:" — Te hacen como pruebas, te hacen como pruebas en un trabajo, te dejan
algo de valor a ver si vos. Entonces después de que te hicieron esas pruebas entran más
en confianza con la persona.
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"INV:" — Le hacen algo así como rendir una especie de prueba a ver si escarbando no
le sale la ordinariez

"ENTR 14:" — Si, te hacen sí. Te hacen como pruebas, en un trabajo si vos ponele,
dejan algo de valor a ver si vos...entonces después cuando ya te hicieron esas pruebas
como que ya te entran más en confianza, entrás en confianza con la persona.

"INV:"— ¿Te parece que la discriminación y los estereotipos operan al interior de la
comunidad negra?

"ENTR 14:" — Si hay discriminación entre negros, hay sí. A mi no me ha pasado pero
hay.

"INV:" —¿Por qué te parece que pasa eso?

"ENTR 14:" — Quizás pueda ser un poco de ignorancia de la otra persona o creerse que
no es negro, porque hay muchos que no quieren ser negros, porque están en tal situación
económica que son muy pocos, pero que te miran con ese aire. No, acá estamos todos en
la misma, porque tengas un trabajito un poco mejor no quiere decir que vayas a
discriminar. Yo pienso que nosotros tenemos que ayudarnos, si nos arrancamos la
cabeza, ninca vamos a salir adelante. Entonces tu te formaste, vamos a ver si se puede
hacer algo por tí, en un trabajo, denunciar si una persona va a un lugar y no la toman,
ayudar, porque siempre estás solo, estás luchando contra quien, mucha gente que no te
va a apoyar, entonces si vos tenés un grupo que te respalda no pasaría tanta
discriminación y menos acá que es chiquitito. A nosotros nos gusta mucho la música,
nos gustan diferentes tipos de música, pero entre ellas el rap, el hip-hop. Y allí que
miramos muchos videos, muchos de los muchachos que recién empiezan negros, los
otros que tienen más tiempo en la música se ayudan y viven en guettos y se ayudan. Yo
digo ¿por qué acá no se hace lo mismo? ¿por qué no se ayuda la gente negra a salir
adelante? No se tiene que mirar por uno, bueno yo salí adelante, no me fijo atrás, yo la
sufrí. No es así el egoísmo no tienen que mirar por el otro, creo que para eso estamos
acá, para ayudarnos.

"INV:" — O sea que en la salida individual no crees.

"ENTR 14:" — No para mí la salida individual no es correcta.

"INV:" — Crees que hay muchos afrodescendientes metidos en esa cultura que es
bastante general, del individualismo, del si salgo, salgo sólo.
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"ENTR 14:" — Mirá, te digo a mi me ha ayudado mucha gente blanca, gente negra no
me ha ayudado, mirá que lo primero que hice "cuando tengas el título llamame", he
llamado y nada. Gente blanca, doctores blancos me han dado para adelante, vení a
trabajar acá.

"INV:" — ¿Practicás alguna religión?

"ENTR 14:" — No pero respeto mis ancestros, lo que nos dejaron. En realidad no
porque yo no tengo tiempo, ahora no tengo tiempo. Porque para estar en una religión
tenés que tener tiempo y no es hacer las cosas, meterte en la religión porque tá, tenés
que estudiar, tenés que saber, no hacer las cosas mal, porque después eso te recae todo a
vos y a tu familia. Yo respeto mucho mis ancestros, mis guías, le pido a mis guías que
me ayuden, pero por ahora no, por cuestión de respeto y por cuestión de los tiempos,
porque uno tiene que estar más informado. No voy a entrar ahora hasta que yo esté bien.

"INV:" — ¿Cuando vos tuviste tus hijos y después crecieron, hablaste con ellos de que
ellos eran afrodescendientes, afrodescendientes es una forma de decirlo, negros o de su
cultura, cómo lo tomaron ellos?

"ENTR 14:" — Bien, normal. Aparte cuando pasa algo, que el más chico es el más
bravo que tiene su carácter, bueno el dice, el les habla y bueno y si la persona o el niño
no entiende va a puños -risas- que eso no tendría que ser pero lo que pasa que los niños
¿viste? son niños ellos actúan de otra forma. Pero cuando ya esté más grande el capaz
que va ha entenderlo de otra forma. El habla creo que es el arma mejor. Pero ellos
tienen claro quienes son, sus nombres, con el padre siempre estuvimos hablándoles,
informándoles y seguimos hablándoles sobre la negritud, sobre sus ancestros.

"INV:" — ¿Te parece que hay mucha mixtura o hay muchos matrimonios de
afrodescendiente con afrodescendiente?

"ENTR 14:" — Creo que cuando ves una pareja de negros te asombrás. Hay mucha
mixtura. Vos sabés que hoy estaba pensando eso cuando iba a hacer un mandado y
había una pareja, unos muchachos jóvenes, el era negro y ella era blanca. Entonces yo
pensaba no será como tipo trofeo, como una cuestión de decir bueno mirá le gané a la
negra, vos sabés que me pasó eso por la mente.

"INV:" — ¿Cómo le gané a la negra?

"ENTR 14:" — Claro, es como bueno yo estoy con un negro, podría estar perfectamente
con una compañera negra, no yo le gané a la negra y me llevo este trofeo. Pero si hay
mucha mixtura. Y capaz que uno dice bueno tá, pero el amor viste que es así. También
vemos muchos muchachos negros que dejan a sus compañeras que son muy bonitas y
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después tienen otras compañeras muy viejas, que no sé porque lo hacen, pero me parece
lamentable. Eso sí me parece lamentable. Que dejen a sus compañeras, por más que
tengas problemas con tu señora, tu compañera, como que se divorcian de la compañera
y de los hijos. Lo hijos no existen más, y después los ves floreándose por ahí con otra
muchacha.

"INV:" — ¿Para terminar querés agregar algo que no te hallamos preguntado y que te
parezca importante mencionar?

"ENTR 14:" — Me gustaría que, viste que el tema del carnaval, las llamadas, que
lamentablemente la gente negra se ha dejado un poco manipular, de cierta forma en
realidad, nuestros ancestros lucharon para que el tambor, que la comparsa, salir
adelante. Y en las llamadas sino es la intendencia que es la que organiza, es Tenfield. Y
los dueños de las comparsas tienen que ponerse firmes, no esto es de nosotros, nosotros
vamos a desfilar tal día, nosotros somos los que vamos a organizar. Yo pienso que esas
cosas no se tendrían que dar porque uno como que ve  que lo que nos queda que es el
candombe se está yendo en manos de otras personas. Porque ahora hay mucho, está toda
esta cuestión del turismo, hay mucha gente negra que no va a ir a las llamadas por ese
motivo. Porque las entradas están reservadas solo para turistas. No se si quieren hacer
como en Brasil que solamente es para los turistas. Lo que yo pido es que en un futuro,
que el año que viene los dueños de las comparsas se pongan esto que es el candombe y
decir no lo organizamos nosotros, porque sino es como todo se pierde, se pierde y es lo
único que nos queda.

"INV:" — ¿Te parece que a nivel de tradiciones la que vos ves es las llamadas, te parece
que  no hay otras?

"ENTR 14:" — No, es las llamadas, es donde uno festeja, donde ves muchas familias
negras, donde te reencontrás con mucha gente que no la ves. Que no la ves en el año
solamente la ves ahí "mirá acá está fulana". ¿Por qué las organizaciones cuando muere
algún personaje de alguna comparsa no sacan un comunicado en la televisión? Uno se
tiene que enterar  después como a la semana o al mes que murió tal persona, esas cosas
también me molestan mucho.

"INV:" — ¿Por ese tema tal vez dejaste de participar?

"ENTR 14:" — Si pero hace muchísimo tiempo, yo tenía en ese entonces 22 años. No
me gustaron muchas cosas y bueno tá me fui, pero ahora que tengo otra mentalidad,
sigo todavía criticando que no se hacen ciertas cosas. Quizá me fui pero no comenté a
los únicos que comente  fue a mi compañero y a mi padre, pero ahora no, ahora ya voy
más allá. Entonces hay tres, hay cuatro, hay cinco organizaciones ¿para qué si somos
todos uno? Pueden unirse y hacer cosas perfectamente y no arrancarnos los pelos, "a
porque yo hago tal cosa o voy allá", hay que trabajar para la gente afro. Pero trabajar
bien si a vos te envían plata, esa plata se guarda en un banco y bueno ahí se hace todo
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un porcentaje de gurises que está estudiando, que van a entrar ahora a la facultad, si
envían ropa lo mismo, que esa ropa sea para la gente carenciada afro, que yo sé que
envían, pero eso acá no se ve. Esas cosas a uno lo disgustan y por ahora no sé otra cosa.

Entrevistado 15 (no participa en organizaciones étnicas, sexo femenino, grupo de
edad 35-59)

"INV:" — ¿Cómo surge Afrogama?

"ENTR 15:" — Soy  trabajadora de la cultura -de la cultura afro en particular-
profesora, cantante y toco el teclado. Cuando en 1995 llego a la dirección del grupo de
mujeres que se sigue llamando GAMA (Grupo de Apoyo a la Mujer Afrodescendiente),
creo Afrogama como  herramienta de la cultura para trabajar los temas sociales desde
una perspectiva de género. El objetivo de Afrogama es la integración y la participación.
Trabajamos la parte histórica a través del canto, que es una forma muy positiva de llegar
a otros seres humanos. No es lo mismo que vos armes un seminario, una conferencia o
una mesa de discusión; porque la gente - no es una crítica-, se niega a ese tipo de
cuestiones. Hay un sector que recibe de mejor forma las cosas si en vez de decírselo se
lo cantás. Nosotros empezamos a hacer ese trabajo de canto solidario; los
afrodescendientes que  somos en esta tierra descendientes de esclavos y desde el punto
de vista socioeconómico somos gente con graves carencias, tenemos que optar por la
solidaridad. Estoy convencida que es positivo multiplicar la solidaridad en todos los
órdenes. En determinado momento, tengo un quiebre de orden institucional con Mundo
Afro, y dejo la dirección del grupo de mujeres y me quedo solamente con el coro.

"INV:" — ¿Cuántas personas, aproximadamente,  integran el coro?

"ENTR 15:" — Empezamos siendo 16 y estos últimos años somos 70, 80, 90. Una
cuestión difícil de manejar. En el coro que trabaja durante todo el año, yo no puedo
trabajar con más de 30 personas, porque ya hemos tenido más de 30 compañeras y se
hace muy difícil, entonces trabajamos en un número reducido. El coro en realidad no es
solamente un coro; tenemos la parte de baile, además hicimos dos obras de teatro.
Afrogama es un grupo muy democrático en su estructura interna. Todas las personas
que como yo, pasamos por la dictadura, adoramos o pienso yo que adoramos la
democracia. Todo se decide entre todas, a veces por consenso, a veces por votación,
pero no decide una persona sola. Trabajamos yendo a los merenderos, a las cooperativas
de vivienda,  a los lugares donde la gente no puede venir al centro,  a los lugares donde
hay bajos recursos; también trabajamos para otras cosas, en ese caso no es solidario.
Nos ha tocado ir a trabajar a lugares, a través de Mundo Afro. Ahí se nos paga y lo
aceptamos, porque  tenemos que tener un fondo. Mantener  un grupo de candombe
solidario, cuando nosotras empezamos a cantar, siendo todas mujeres, voces y tambores,
como que a nadie le interesaba. Creo que en realidad lo importante no es que le interese
a muchas personas, si no que lo escuchen y lo multipliquen. Las concepciones africanas
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-de las cuales no tengo toda la información que yo quisiera- ideológicamente plantean
que el ser humano es "parte de", no está sobre algo.

"INV:" —¿Podría profundizar un poco más en las concepciones africanas?

"ENTR 15:" —Desde esta concepción uno es como un grano de arena en la playa, parte
de un todo  inmenso e impresionante, que es bueno y positivo mantener. La cultura
occidental plantea el hombre sobre el resto, sobre la naturaleza toda, es el humano
dominando al ser humano, compitiendo, otra de las causas por las cuales Afrogama no
compite. El 2006 abrimos las Llamadas, fuera de competencia, cuando no nos ve ni la
televisión, ni la radio, es para la gente que está a esa hora ahí. Hay gente que ve en el
candombe sólo la parte festiva. Pero la parte festiva es como la punta del iceberg, está
toda la parte de abajo. Nosotras venimos a entregar esa otra parte- que la gente puede
entenderla o no.

"INV:" — ¿Cuál sería esa otra parte del candombe?

"ENTR 15:" —Que es la cultura afro como forma de resistencia, como forma de lucha.
Yo me baso en una idea de jamás en la vida reverenciar a nadie, es que nadie es más que
nadie, volvemos al grano de arena en la playa, y mi grano no es más que tu grano, pero
mi grano no es menos que tu grano. Hay muchas compañeras que, vienen buscando una
forma de relax, y nosotros no nos planteamos una forma de relax, nos planteamos una
forma de militancia. Apuntamos a que cualquier tipo de persona que tenga un
pensamiento militante y solidario,  desde cualquier lugar, no solamente cantando, pueda
trabajar en la integración y la participación. Nosotros entendemos que, si se debe
construir una sociedad diferente, buscando el famoso hombre nuevo, el hombre nuevo
es una construcción de todos, el hombre o la familia nueva o la sociedad nueva tiene
que tener otras características. Ser solidario no es dar lo que a uno le sobra, es
justamente dar lo que a uno le falta.

"INV:" —¿En Afrogama participan mujeres que no son afrodescendientes?

"ENTR 15:" — El grupo está integrado por mujeres negras, indígenas y blancas.
Cuando nosotros hablamos de negras y blancas, estamos hablando desde el punto de
vista étnico de una diversidad impresionante. Sepamos o no sepamos, tenemos terribles
mezclas entre nosotros también. Yo no podría decir, sería estúpido: "Ay, porque todos
los blancos son iguales".  Para nada, hay una gran diversidad. Nosotros tenemos una
compañera que es italiana, otra compañera que es armenia,  no hay muchas compañeras
blancas en este momento, pero han venido.

"INV:" — ¿Practica alguna religión?
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"ENTR 15:" — Yo soy de religión africana. Las religiones afro  tanto en la Argentina
como Uruguay -  que son lo más europeizado que hay-, no son tomadas por nosotros.
Fue tan grande el tema de la colonización y la esclavización que el mundo europeo
tomó las religiones nuestras y las cambió. Yo tengo la posibilidad de que mi casa es mi
iglesia. Dentro de los orixás africanos, hay una orixá femenina que se llama oiá, que es
quien tiene un poco la característica de lo que es Afrogama. Desde el punto de vista de
la naturaleza, representa la tormenta, representa el rayo, es el viento, que a veces es una
brisa y a veces es un huracán. Nosotros creemos en la naturaleza,  porque más allá de la
naturaleza no hay nada. En el mundo industrializado en el que vivimos, podemos ver
muchas cosas hechas por el hombre y está bárbaro que así sea, pero la naturaleza es
innegable, no hay con qué darle. ¿Ven esa espada y esa copa que está allí?, los símbolos
que tiene oiá son la espada y la copa, la copa es la mujer y la espada es la lucha. Es un
oriyá guerrero, que lucha por la independencia a nivel individual y comunitario. Hay un
oriyá que se llama Xangó, que es el dueño del trueno, que trabaja con oiá, es dueño de
la justicia legal y es el esposo de oiá, porque los seres humanos somos una copia de los
orixá ; ellos tienen una vida como la tenemos nosotros. Oiá es esposa de xangó pero fue
antes esposa de Ogúm, que es el dueño de la justicia también, pero no la justicia legal,
la justicia de mano propia. Oiá  va a la guerra permanentemente, la vida de oiá es una
lucha. Nosotros nos identificamos con oiá  porque es la mujer que si bien puede tener un
esposo u otro,  está sola para tomar sus decisiones. Tiene toda la alegría, tiene toda la
vitalidad, pero también lucha y  es cruel para defenderse. Es algo así,  un poco como
decía el Che, "endurecerse sin perder la ternura".

"INV:" — ¿Cómo se acercó a la religión africana?

"ENTR 15:" —Yo nací dentro de una familia donde mi papá no creía y mi mamá era
católica, y  a mí me interesaban las religiones, siempre pensaba ¿qué será dios?  desde
chica me preocupaban esas cosas, ¿de dónde venimos, a dónde vamos?  En la escuela lo
que se da de esclavitud es muy poco y está muy mal dado, también el tema del racismo
está muy mal dado. Es en el liceo cuando despierto, y cuando se habla del
descubrimiento de América, que Bartolomé de las Casas, que a través de la religión
católica manda traer a los africanos en forma de esclavos hacia América como mano de
obra  gratuita.  En esa búsqueda de identidad que uno tiene cuando es un adolescente, si
bien no era de ninguna religión, yo siempre creí en Dios. Ahí entendí el racismo y el
clasismo que tenía la iglesia católica, cómo el mundo occidental aplasta terriblemente a
los seres humanos. Ahí empiezo a buscar, las religiones afro no me gustaban, yo no
estaba ni ahí, porque claro, la brujería, que esto y que lo otro. Lamentablemente, hay
una forma tan terrible de enseñar, de transmitir las cuestiones religiosas africanas, que
me ha llevado muchos años de sacrificio comprender. Cuando las religiones llegan a
América y la toman los occidentales, con una creencia muy ortodoxa de lo que es el
bien y el mal, transforman todo lo que tiene que ver con la mirada africana en porquería,
en brujería, en daño y en mal. Para mí el tema de buscar la identidad, vuelvo a la
religión, el catolicismo, por más que existan santos negros, no es mi matriz.  Oxalá es el
dueño de la paz y la justicia divina, es el dueño de la humanidad, y de todo lo que
existe. Yo me encontré ese dios africano, que tenía por lo menos el mismo color que yo.
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"INV:" — ¿Para usted es lo mismo que se la denomine o se denomine al grupo como
afro descendiente, negros o afrouruguayos o tienen preferencia por algún término?

"ENTR 15:" — Es bien interesante.  El tema de la línea de color es un tema que limita.
América, y también el Río de la Plata- en otros países es mucho más visible- está tan
mestiza, que muchas de las cosas que nosotros planteamos de la línea de color no son
válidas. ¿A qué me refiero? A los que se nos ve negros se nos dice negros, pero los
afrodescendientes somos muchos más. Desde el punto de vista genético, el blanco es
dominante, el negro es recesivo; en las mezclas existentes, en muchas oportunidades,
vas a ver mujeres blancas, que uno dice, "qué blancas que son", y tienen una abuela o un
abuelo negro. En definitiva, todos somos afrodescendientes, porque la vida nace en
África. Nosotros somos afrodescendientes directos. Por ahora podemos mantener la
teoría de que todo el mundo es afrodescendiente. Si nosotros tomamos desde el fenotipo
de las cosas, o sea desde la línea de color, no vamos a poder construir. Hay una cuestión
que tiene que ver con las formas en las que se dicen las cosas, que a partir de la
esclavitud  el nagó se convierte en negro. Nagó es la etnia africana, entonces todo lo que
veían en negro "estos son todos iguales", nadie es igual a nadie, para empezar. Todos
los que somos afrodescendientes, en este país donde somos el 6% de la población,
somos claramente visibilizados.

"INV:" — ¿Con cuál de los términos se siente más identificada?

"ENTR 15:" - ¿Con qué me siento más identificada? Me parece que el término
"afrodescendiente" es el más correcto. Pero claro, nadie te va a decir: ¿Cómo andás,
afrodescendiente? Yo cuando veo a otro ser humano, que es blanco, yo no digo: ¿Cómo
andás, blanquito?  Se da mucho ¿cómo andás, negrito? Ese tipo de cosas a mí no me
deben tocar.  Se habla muchas veces de un trato que cambia de acuerdo a la intención.
Puede ser el trato cariñoso del famoso "negrito"- hay gente que le dice negro a todo el
mundo- pero se lo dice en una buena y uno no debe sospechar ni despreciar esa actitud.
No está bien, tal vez, es como decirle pochito a todo el mundo, pero no es lo mismo
decir pochito que decir negrito, porque todo tiene su implicancia, pocho es cualquier
cosa; negro, todo lo que es negro está asociado con lo oscuro, con lo malo, con lo que
no está bien. Nosotros necesitamos rutas de salida, pero lo que se ha buscado a través de
la historia, a partir de la abolición  de la esclavitud siempre fue de forma individual: "Yo
voy a llegar, yo no voy a ser lo que fue mi abuelo". La propuesta ideológica de Mundo
Afro - por eso yo ideológicamente soy mundoafrista- es una propuesta de desarrollo
comunitario.

"INV:" — ¿A qué se refiere con desarrollo comunitario?

"ENTR 15:" — Cuando uno habla de comunidad, se supone que  habla de todos, pero la
exclusión siempre está presente, lamentablemente. ¿Cómo se buscan formas de que no
quede nadie excluido, cómo se buscan formas de que dentro de la cultura, la educación
y la religión sean patrimonio de todos? Es muy difícil, porque estar peleando con los
preconceptos, con los prejuicios, nos implica hacer todo un trabajo interno de
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reeducación y después de reafirmación. Porque al mismo tiempo que estás luchando por
tu propia vida cotidiana  tenés que estar haciendo lo otro, en un mundo donde todo es
tan así, tan rápido. ¿Será que los negros somos haraganes, será que los negros no
queremos progresar? ¿Será que los negros no tenemos aspiraciones? El tema que se
maneja un poco dentro de la comunidad nuestra es por el lado  del alcahueterío.

"INV:" — ¿El alcahueterío con otras personas...?

"ENTR 15:" — Claro, el alcahueterío al amo. Básicamente, el alcahueterío es una
expresión del endorracismo. Todo lo que hacen los blancos está bien, todo lo que yo
hago está mal. ¿Qué posibilidades nosotros tenemos  de mejorar  si no tenemos clara
nuestra identidad? Creer que el amo es mejor que yo, ¿Porque me dio un lugar en su
casa? El lugar se lo di yo a él, que le serví toda la vida. Estoy hablando de mi
antepasado, ¿no? Hubo un a gran injusticia social, y yo tuve que servir en una tierra que
no era la mía, para su beneficio,  le crié los hijos, y lloré cuando murió.

"INV:" — ¿Está de acuerdo con que se implementen acciones afirmativas para la
población afrodescendiente?

"ENTR 15:" — Yo pretendo que nosotros tengamos reparaciones, pero no solamente las
reparaciones económicas. El pueblo judío ha planteado reparaciones, me parece lógico
plantearlas. Nosotros también  tenemos que tener reptaciones económicas, pero no es lo
fundamental. ¿Cómo se repara la identidad? Ése es el tema. ¿Cómo se repara la
identidad en 500 años de haber perdido absolutamente todo? Y después dicen en este
país: "los negros son racistas, también" Los negros somos resistentes. No me gusta
tomar el tema negro, porque al hablar de negro, siento como que se habla de
resentimiento, y yo como negra, lo que me quiero plantear para mi colectivo es que la
participación dentro de la sociedad sea real. Los inmigrantes vinieron con otras
posibilidades, porque desde sus propios gobiernos - más allá del sacrificio de italianos,
de españoles, de franceses, de diferentes colectividades que han llegado a construir este
país- había un apoyo económico y logístico para el que viviera en este país, más directo
o menos directo. Pero si a uno lo secuestran, lo arrancan, y después lo tiran en el medio
de la calle "arreglate como puedas", no está solamente el tema económico, está el tema
de la identidad.

"INV:" — Se trataría entonces de reparar o construir una identidad

"ENTR 15:" — ¿Sabés lo terrible que es decir "no se donde nacieron mis bisabuelos"?
¿En qué parte de África nació mi tatarabuelo? Yo necesito y me debo esa posibilidad de
saber. Eso nos lo debemos todos, los afrodescendientes directos y los no directos.
Porque cuando vos tenés un abuelo español o italiano, se sabe de dónde es, y con el
orgullo. Ese orgullo de decir "mi tierra era aquella" es una deuda. Si no sabés de dónde,
¿cómo sabés hacia dónde? Es muy difícil. Pero no vamos a estar de lloradero
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tampoco,porque uno siempre tiene que plantearse alternativas, para todas las cosas de la
vida.

"INV:" — ¿Se siente más afrodescendiente o más uruguaya?

"ENTR 15:" —Yo soy muy uruguaya, me siento muy uruguaya, me siento feliz de
haber nacido en este país; claro, negra voy a ser en cualquier parte del mundo donde
vaya. Mi cédula de identidad es esta, es la piel, ahora, no voy a negar que para mí haber
nacido en este país fue fundamental, porque este es un país altamente justo, a pesar de
que se dicen muchas cosas. De que el Uruguay, de que somos los pobrecitos,  no se
dicen cosas lindas, pero este es un país súper generoso, tiene una tierra hermosa,
nosotros no tenemos terremotos, no tenemos ciclones, no tenemos grandes cosas
terribles, y está en nosotros tener grandes cosas como pueblo. De hecho, cualquier
uruguayo en cualquier parte del mundo, sobresale  por lo que sabe, más allá de que la
cultura y la educación han estado  muy mal en estos últimos años. El uruguayo se
caracteriza en otros lugares por cierto  grado de humildad. Yo diría que el uruguayo es
la mezcla de la humildad y la dignidad. Si vos me dijeras "afro-uruguaya", soy muy
uruguaya,  pero dentro del Uruguay no se respeta lo afro. ¿Soy negra?  No  soy
solamente negra, soy mucho más que negra, aunque me siento totalmente en armonía
con mi color y mi raza. El término afrodescendiente es tan largo, que volvemos a lo que
te decía hoy, yo no puedo decir "que pasa, afrodescendiente". Es medio complejo, tal
vez haya que adaptarse, pero conceptualmente está bien. Creo que el término es
demasiado amplio, pero es más que ser negro que es muy limitante.

"INV:" — ¿Considera que la discriminación racial está vinculada con la pobreza de la
mayoría de la comunidad afro-uruguaya?

"ENTR 15:" — Hay un autor afrouruguayo, que se llama Rodolfo Morandi, en el caso
de él, era un hombre negro que estaba enamorado de una mujer blanca y la familia no
quería, como siempre pasa, porque era negro, porque era pobre: porque era negro y
pobre. Para nosotros la causa de nuestra pobreza es el racismo. No es al revés. Porque
muchas veces se dice en este país: "Todos somos pobres, a todos nos faltan cosas." Sí,
pero vamos a no confundir las diversidades. Las personas que tienen capacidades
diferentes pueden haber nacido con ellas o pueden haberlas adquirido, pero no es lo
mismo la cuestión física, porque "no puedo  por tal cosa", a decir soy negro y no puedo
porque soy negro. Además, la esclavitud que se vivió en otras partes de América fue
diferente a la que se vivió en el Río de la Plata, porque  en las plantaciones,  los
ancestros podían juntarse y resistir, con sus identidades. La convivencia debe ser el
contacto más penetrante que tiene un ser humano, porque el vivir con el amo
permanentemente, tu amo, en el caso de los antepasados nuestros, no era solamente el
amo, era el padre. No era el padre del amor, era el padre que te pone las reglas, es el
padre que te dice qué es lo que tenés que hacer, es el que decide por vos,  entonces,
nosotros tenemos sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros, la carga de 200, 300
años de esclavitud acá, con cabezas que pensaran por nosotros, a veces con cariño. En el
caso de las mujeres, las violaciones lógicas y naturalizadas del patrón sobre la esclava y
nacía el hijo mulato, era natural que el amo tomara a la esclava, tuviera a su esposa y
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tuviera 18 hijos con la esclava  Era normal que el amo mandara prostituir a la esclava,
cosas que no son muy difundidas. Por otra parte, la  abolición de la esclavitud tenía
condiciones.

"INV:" — ¿Qué tipo de condiciones?

"ENTR 15:" — La condición que se pone es que los hombres vayan a la guerra, para
lograr la libertad, y que las mujeres queden a cargo de los que eran sus amos, que eran
como sus padrinos, eso no fue abolición de nada. Se habla de 1851, cuando termina la
guerra grande, seguían llegando -eso lo aprendí en el seminario ese que se hizo- con el
nombre de colonos esclavos al Río de la Plata. Se habla "del gaucho", el gaucho no
tiene raza, porque los gauchos eran indígenas y  negros.  Hubo esclavas que compraron
su libertad y se la dieron a otras personas, para seguir luchando. Hubo gente que se fue a
vivir a otras comunidades. ¿Ustedes sabían que en el departamento de Cerro Largo
actualmente viven 9 comunidades afro? ¿Escucharon hablar de Medio Luto?

"INV:" — ¿Comunidades aparte de la sociedad?

"ENTR 15:" — Hay una comunidad afro que vive lejos de Melo, nunca tuve la
posibilidad de llegar allí, pero dicen que viven como hace 100 años atrás. Es una
comunidad negra que vive aparte. Creo que mandan a dos o tres jóvenes a estudiar, y
viven diferente, la gente dirá "¿son salvajes?". No son salvajes; la sociedad te excluye,
pero cuando armás tu propio camino a la sociedad no le gusta. Estas cosas, ¿no nos
hablan a nosotros de que la exclusión social es grandísima?

"INV:" — ¿Para vos qué es ser afrodescendiente, qué significa?

"ENTR 15:" —Ser afrodescendiente 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 fue quien dominó estas tierras antes, y hay, obviamente, mucha
prevalencia. Pero yo a mi madre Patria africana 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. Ser afrodescendiente es una apuesta y un
reencuentro con todo aquello que me va a dar más elementos para poder ir modificando,
no mi situación, sino la situación de todos los afrodescendientes. ¿Ustedes sabían que
cuando entre comillas se descubre América ya había una comunidad negra viviendo
acá? 100 años antes de el entre comillas descubrimiento de América, había salido un
barco de África, uno de los tantos barcos que salían de África, pero no eran barcos de
esclavos, eran barcos africanos. África con el secuestro queda diezmada pero
totalmente, por el hambre, la colonización, actualmente el sida, todas estas cosas, es un
continente riquísimo, que posiblemente fuera el futuro del mundo, porque cuando
existieron las glaciaciones, África tuvo lluvia, por eso se pudo mantener la vida.  Sí, me
siento contenta de ser afrodescendiente.
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"INV:" — ¿Cómo ves la situación de la mujer afrodescendiente actualmente?

"ENTR 15:" — La mujer afrodescendiente tiene una diferencia con  la mujer occidental
blanca, que es su  origen y a través de su origen, su situación social. La mujer negra
desde todo punto de vista está en situación de riesgo. Cuestiones básicas, como la salud
mental, la salud espiritual, la salud física, estamos en situación permanente de riesgo. Si
uno no tiene claras las cuestiones básicas de la estima, de la auto aceptación de un ser
humano, uno no puede caminar al mismo paso que van el resto de las mujeres. ¿Por qué
una mujer blanca es diferente de una mujer negra? No es lo mismo traer sobre tus
hombros o sobre tus espaldas, lo sepas o no lo sepas, 300 años de esclavitud que no
traerlos. ¿Que tenemos los mismos derechos? Pero por supuesto que los tendríamos que
tener. Por eso luchamos.
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