
Resumen

Abstract

       El presente artículo se enmarca en el análisis de 
la sexualidad y complejidad en mujeres negras en 
el departamento del Chocó, lo cual promociona un 
aporte significativo para romper el paradigma que 
se tiene con relación a las conductas de las mujeres 
negras. El objetivo de estudio de este artículo es 
generar una reflexión en torno a la sexualidad de 
mujeres negras del departamento del Chocó, 
desde una perspectiva de la complejidad y su 
influencia en la cotidianidad. Se parten de aspec-
tos inherentes a los comportamientos de mujeres 
negras. 

Palabras claves: sexualidad, Análisis de Sistemas, 
mujeres.

      This article is part of the analysis of sexuality and 
complexity in black women in the department of 
Chocó, which promotes a significant contribution 
to break the paradigm in relation to the behaviors 
of black women. The study objective of this article 
is to generate a reflection on the sexuality of black 
women in the department of Chocó, from a pers-
pective of complexity and its influence on daily life. 
They start from aspects inherent to the behaviors of 
black women.
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Introducción

       La sexualidad femenina ha sido objeto de estu-
dio y foco de atención durante las últimas cinco 
décadas. Desde 1974, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) emprendió un trabajo para com-
prender los derechos sexuales; en el año 2000, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
comenzó a centrarse en la salud sexual y en aspec-
tos como integridad corporal, erotismo y género 
(OMS, 2015). A pesar del avance en las discusiones 
frente a la sexualidad femenina, persisten en la 
actualidad grandes debates alrededor de enfoques 
que permitan comprender que la sexualidad está 
permeada por aspectos como pasión, deseo, emo-
ciones, pensamientos, entre otros. Estas variables 
pueden representar problemáticas al no tener 
control sobre ellas (Lebreton, 2018). Frente a estos 
debates, es pertinente vislumbrar el papel que ha 
jugado la sexualidad asociado a la salud sexual y la 
salud reproductiva; que permita valorar los aspec-
tos relevantes del reconocimiento del marco de sus 
derechos sexuales y reproductivo y a su vez lograr 
el empoderamiento de las mujeres frente a la 
sexualidad. 

DIIILas múltiples dimensiones de la sexualidad 
afectan a lo largo de la vida y están presentes en la 
cotidianidad, en los diferentes grupos poblaciona-
les y su relación con el entorno. Por lo anterior, las 
mujeres de comunidades negras o afrodescendien-
tes no son la excepción, ya que están inmersas en 
territorio con gran disparidad, en el cual impera el 
patriarcalismo y en la mayoría de los casos las 
madres solteras o cabeza de hogar; lo que denota 
la alta vulnerabilidad presente en la región (Perea y 
Reyes, 2001; Prather et al., 2018). 
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      Según Edgar Morín (citado por Pereira, 2010), el 
enfoque del pensamiento complejo determina que 
no existe ningún tipo de aislamiento entre los obje-
tos que se encuentran en el mundo; por el contra-
rio, están íntimamente relacionados y forman parte 
de un sistema; cuya interacción entre la sociedad, 
individuos y universo constituye los sistemas com-
plejos. Desde esta perspectiva se afirma que los 
grupos humanos se encuentran vinculados con los 
contextos biológico, económico, espiritual, políti-
co, cultural, entre otros, lo cual le permite el desa-
rrollo y la supervivencia.  

     Por su parte, la complejidad vinculada al tema 
ha generado una variedad de abordajes teóricos 
y metodológicos, que van desde la comprensión 
y análisis de asuntos biológicos y representacio-
nes sociales en niveles individuales e interperso-
nales hasta mediciones de la influencia de carac-
terísticas socioeconómicas y culturales (Perea y 
Reyes, 2001). 

   El objetivo de este artículo es generar una 
reflexión en torno a la sexualidad de mujeres 
negras del departamento del Chocó desde una 
perspectiva de la complejidad y su influencia en la 
cotidianidad. Para ello, en primer lugar, se realiza-
rá una descripción de las características demográ-
ficas y sociales de las mujeres negras, seguida-
mente, el panorama que evidencie la sexualidad 
desde una perspectiva de la teoría de la compleji-
dad y sus implicaciones en la cotidianidad de 
mujeres negras y por último se generan unas 
conclusiones finales. 

Mujeres negras en el departamento
del Chocó: características
demográficas y sociales 

      Los determinantes sociales y demográficos son 
necesarios para entender la realidad social de un 
territorio. El departamento del Chocó tiene una 
población de 520.296 habitantes, de los cuales, el 
50,2% (261.182) son hombres y el 49,8% (259.114) 
son mujeres. Además, es un territorio pluri-étnico y 

multicultural, donde el 74% de sus habitantes son 
afrocolombianos, el 11% son indígenas y el 15 % 
son mestizos y ROM (Gee y Ford, 2011). 

      El nivel de ocupación de las mujeres negras en 
el departamento del Chocó es bajo, puesto que en 
su mayoría se encuentran desempleadas. Otra 
parte tienen trabajos informales o en agricultura. 
Solo el 12,4% de las mujeres negras tiene empleos 
profesionales o técnicos (Benard, 2016). En 
consecuencia, la relegación de la mujer al cuidado 
de hogar y la crianza de hijos permite que se 
agudice aún más la brecha de igualdad de género 
(DANE, 2018).

       En cuanto a los derechos sexuales y reproducti-
vos, hay limitaciones al acceso de información, 
medidas de protección y anticoncepción adecua-
das. En el territorio existen zonas dispersas de 
difícil acceso, y a su vez, la planificación sigue 
siendo un tabú en muchas comunidades. En este 
sentido, la influencia de las creencias culturales 
impacta en la vida de las mujeres y en el derecho 
que tienen de decidir sobre sus cuerpos y su 
sexualidad (Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud, 2015).

      Aunado a lo anterior, la violencia intrafamiliar es 
otro factor que vulnera a las mujeres negras en el 
Chocó. Se encontró que el 81,79% de las personas 
que denunciaban violencia intrafamiliar eran muje-
res y el 85,91% de los presuntos victimarios eran 
hombres (Centro Regional de Derechos Humanos y 
Justicia de Género, 2019). En efecto, el sistema 
social y cultural machista en el que viven las muje-
res afros, influye en la reproducción de roles y este-
reotipos de género que perpetúan la violencia (Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, 2014). 

      Ahora bien, el impacto del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado también se convierten en 
aspectos determinantes en la vida de las mujeres 
negras. El departamento del Chocó ocupó el 
puesto seis en el ranking nacional en el nivel de 
ocurrencia de hechos victimizantes en el conflicto 
armado (Observatorio de Violencia, 2017). En 
medio de la guerra, el uso del cuerpo de las muje-
res ha sido uno de los ejercicios de poder y de 

violencia mayormente perpetrados en la historia 
del conflicto en Colombia. La ocurrencia de violen-
cia sexual, explotación sexual y abuso sexual, son 
según la Corte Constitucional, más frecuentes en 
mujeres negras, esto como consecuencia de la 
discriminación histórica que sufre la población afro 
en Colombia (Registro Único de Víctimas, 2019).

    En consecuencia, la cultura y formas de expre-
sión de la mujer negra fueron reconfiguradas, inclu-
so llegando a perder el derecho de su cuerpo y su 
identidad en el proceso de ser sometidas por sus 
“amos”, quienes las utilizaban como objetos de 
trabajo y satisfacción sexual (Caicedo, 2014).  Por 
consiguiente, esta percepción racializada del 
cuerpo de la mujer negra se reproduce en todos los 
contextos. Es así como se llega a considerar que las 
mujeres negras son ardientes y siempre están 
dispuestas al sexo, generando un imaginario hiper-
sexulizado de su forma de ser y de sus costumbres 
(Viveros et Al, 2010). 

      Actualmente, las mujeres negras no han podido 
borrar esa marca histórica puesto que los estereoti-
pos sobre su sexualidad no se han modificado del 
todo. Aun, se conserva la imagen de seres salvajes 
dispuestos al placer (García, 2012). Este imaginario 
social en el contexto chocoano se reproduce 
cotidianamente, evidenciándose en frases como 
“las negras si lo saben mover”, “el que no ha proba-
do negra no sabe lo que es bueno” o “los negros la 
tienen grande”. Esto para referirse a los dotes 
sexuales que los y las mujeres negras tienen por su 
color de piel. Esto se traduce en desigualdad 
social, discriminación, falta de oportunidades, 
sexismo, acoso sexual, entre otras problemáticas 
sociales, las cuales tiene consecuencias en la 
calidad de vida y dinámicas sociales de las mujeres 
negras (Hellebrandová, 2014). 

      En este sentido, la interseccionalidad es necesa-
ria para comprender las particularidades de las 
mujeres racializadas teniendo en cuenta el sexo/gé-
nero, la clase y la raza en los diferentes contextos 
sociales, y como estos interactúan en las experien-
cias de las mujeres negras (ONU, 2011). Algunos 
informes de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) afirman que las mujeres negras viven situa-
ciones muy particulares frente al racismo, sexismo, 

machismo y clasismo. Así mismo, la intersección 
entre la raza, la clase, el género y el sexo se traduce 
en una mayor vulnerabilidad (Kerner, 2009).

       Por lo tanto, es necesario analizar la sexualidad 
desde la teoría de la complejidad, puesto que 
permite una comprensión más amplia y dinámica, 
en virtud, a que vincula aspectos como lo social, 
político, histórico y cultural, en el análisis de las 
particularidades de las mujeres negras. Recono-
ciendo estas experiencias como sistemas comple-
jos adaptativos que conducen a dinámicas de 
interacción social. Hacer conciencia de esta condi-
ción humana, permitiría una visión mucho más 
holística de las experiencias del individuo, donde 
aspectos como lo sociocultural sean parte funda-
mental en la reflexión sobre las interacciones 
humanas y la dignidad. 
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Evidencia sobre la sexualidad
desde una perspectiva de la teoría
de la complejidad y sus
implicaciones en la cotidianidad
de mujeres negras del
departamento del Chocó

      La sexualidad femenina, desde la tradición occi-
dental se consideraba como un objeto oscuro, 
lleno de represiones y suciedades, que debía ser 
concebido por el procreador, es decir por el 
hombre, desde una perspectiva patriarcal; donde 
la mujer estaba sujeta a las represiones ejercidas 
por la figura machista del hombre como actor 
dominante, en donde solo primaban sus deseos y 
satisfacción sexual. En contraste, la mujer era 
considerada como un actor de procreación y 
reproducción para perpetuar la especie (Massó, 
2009). Seguidamente, se analiza la sexualidad 
desde la concepción holística y compleja, dejando 
de lado la genitalidad y la reproducción. Para esto, 
es imperativo considerar los aportes realizados por 
la cultura y las prácticas tradicionales en el ejerci-
cio de repensar el concepto de sexualidad; es por 

      Los determinantes sociales y demográficos son 
necesarios para entender la realidad social de un 
territorio. El departamento del Chocó tiene una 
población de 520.296 habitantes, de los cuales, el 
50,2% (261.182) son hombres y el 49,8% (259.114) 
son mujeres. Además, es un territorio pluri-étnico y 

multicultural, donde el 74% de sus habitantes son 
afrocolombianos, el 11% son indígenas y el 15 % 
son mestizos y ROM (Gee y Ford, 2011). 

      El nivel de ocupación de las mujeres negras en 
el departamento del Chocó es bajo, puesto que en 
su mayoría se encuentran desempleadas. Otra 
parte tienen trabajos informales o en agricultura. 
Solo el 12,4% de las mujeres negras tiene empleos 
profesionales o técnicos (Benard, 2016). En 
consecuencia, la relegación de la mujer al cuidado 
de hogar y la crianza de hijos permite que se 
agudice aún más la brecha de igualdad de género 
(DANE, 2018).

       En cuanto a los derechos sexuales y reproducti-
vos, hay limitaciones al acceso de información, 
medidas de protección y anticoncepción adecua-
das. En el territorio existen zonas dispersas de 
difícil acceso, y a su vez, la planificación sigue 
siendo un tabú en muchas comunidades. En este 
sentido, la influencia de las creencias culturales 
impacta en la vida de las mujeres y en el derecho 
que tienen de decidir sobre sus cuerpos y su 
sexualidad (Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud, 2015).

      Aunado a lo anterior, la violencia intrafamiliar es 
otro factor que vulnera a las mujeres negras en el 
Chocó. Se encontró que el 81,79% de las personas 
que denunciaban violencia intrafamiliar eran muje-
res y el 85,91% de los presuntos victimarios eran 
hombres (Centro Regional de Derechos Humanos y 
Justicia de Género, 2019). En efecto, el sistema 
social y cultural machista en el que viven las muje-
res afros, influye en la reproducción de roles y este-
reotipos de género que perpetúan la violencia (Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, 2014). 

      Ahora bien, el impacto del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado también se convierten en 
aspectos determinantes en la vida de las mujeres 
negras. El departamento del Chocó ocupó el 
puesto seis en el ranking nacional en el nivel de 
ocurrencia de hechos victimizantes en el conflicto 
armado (Observatorio de Violencia, 2017). En 
medio de la guerra, el uso del cuerpo de las muje-
res ha sido uno de los ejercicios de poder y de 

violencia mayormente perpetrados en la historia 
del conflicto en Colombia. La ocurrencia de violen-
cia sexual, explotación sexual y abuso sexual, son 
según la Corte Constitucional, más frecuentes en 
mujeres negras, esto como consecuencia de la 
discriminación histórica que sufre la población afro 
en Colombia (Registro Único de Víctimas, 2019).

    En consecuencia, la cultura y formas de expre-
sión de la mujer negra fueron reconfiguradas, inclu-
so llegando a perder el derecho de su cuerpo y su 
identidad en el proceso de ser sometidas por sus 
“amos”, quienes las utilizaban como objetos de 
trabajo y satisfacción sexual (Caicedo, 2014).  Por 
consiguiente, esta percepción racializada del 
cuerpo de la mujer negra se reproduce en todos los 
contextos. Es así como se llega a considerar que las 
mujeres negras son ardientes y siempre están 
dispuestas al sexo, generando un imaginario hiper-
sexulizado de su forma de ser y de sus costumbres 
(Viveros et Al, 2010). 

      Actualmente, las mujeres negras no han podido 
borrar esa marca histórica puesto que los estereoti-
pos sobre su sexualidad no se han modificado del 
todo. Aun, se conserva la imagen de seres salvajes 
dispuestos al placer (García, 2012). Este imaginario 
social en el contexto chocoano se reproduce 
cotidianamente, evidenciándose en frases como 
“las negras si lo saben mover”, “el que no ha proba-
do negra no sabe lo que es bueno” o “los negros la 
tienen grande”. Esto para referirse a los dotes 
sexuales que los y las mujeres negras tienen por su 
color de piel. Esto se traduce en desigualdad 
social, discriminación, falta de oportunidades, 
sexismo, acoso sexual, entre otras problemáticas 
sociales, las cuales tiene consecuencias en la 
calidad de vida y dinámicas sociales de las mujeres 
negras (Hellebrandová, 2014). 

      En este sentido, la interseccionalidad es necesa-
ria para comprender las particularidades de las 
mujeres racializadas teniendo en cuenta el sexo/gé-
nero, la clase y la raza en los diferentes contextos 
sociales, y como estos interactúan en las experien-
cias de las mujeres negras (ONU, 2011). Algunos 
informes de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) afirman que las mujeres negras viven situa-
ciones muy particulares frente al racismo, sexismo, 

machismo y clasismo. Así mismo, la intersección 
entre la raza, la clase, el género y el sexo se traduce 
en una mayor vulnerabilidad (Kerner, 2009).

       Por lo tanto, es necesario analizar la sexualidad 
desde la teoría de la complejidad, puesto que 
permite una comprensión más amplia y dinámica, 
en virtud, a que vincula aspectos como lo social, 
político, histórico y cultural, en el análisis de las 
particularidades de las mujeres negras. Recono-
ciendo estas experiencias como sistemas comple-
jos adaptativos que conducen a dinámicas de 
interacción social. Hacer conciencia de esta condi-
ción humana, permitiría una visión mucho más 
holística de las experiencias del individuo, donde 
aspectos como lo sociocultural sean parte funda-
mental en la reflexión sobre las interacciones 
humanas y la dignidad. 
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social en el contexto chocoano se reproduce 
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“las negras si lo saben mover”, “el que no ha proba-
do negra no sabe lo que es bueno” o “los negros la 
tienen grande”. Esto para referirse a los dotes 
sexuales que los y las mujeres negras tienen por su 
color de piel. Esto se traduce en desigualdad 
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machismo y clasismo. Así mismo, la intersección 
entre la raza, la clase, el género y el sexo se traduce 
en una mayor vulnerabilidad (Kerner, 2009).

       Por lo tanto, es necesario analizar la sexualidad 
desde la teoría de la complejidad, puesto que 
permite una comprensión más amplia y dinámica, 
en virtud, a que vincula aspectos como lo social, 
político, histórico y cultural, en el análisis de las 
particularidades de las mujeres negras. Recono-
ciendo estas experiencias como sistemas comple-
jos adaptativos que conducen a dinámicas de 
interacción social. Hacer conciencia de esta condi-
ción humana, permitiría una visión mucho más 
holística de las experiencias del individuo, donde 
aspectos como lo sociocultural sean parte funda-
mental en la reflexión sobre las interacciones 
humanas y la dignidad. 
    

ello que el holismo de integración, la complejidad 
y el pensamiento, se encuentran de manera opues-
ta al pensamiento masculino (Maldonado, 2005).

      Es así como la complejidad reconoce la natura-
leza y los fenómenos vivos, al igual que todos los 
eventos, situaciones o circunstancias que se 
derivan de la vida del ser humano, en los diferentes 
contextos. A nivel mundial, la complejidad aumen-
ta de manera significativa las diferencias; las cuales 
han generado desconcierto, inestabilidad y 
desigualdad (Maldonado, 2005). Para esto es impe-
rativa la búsqueda de soluciones que conlleven a 
nuevas formas de organización y permitan a los 
seres humanos adaptarse, interrelacionarse y man-
tenerse vivo.

       Las mujeres negras del departamento del Chocó 
en su cotidianidad están inmersas a enfrentar situa-
ciones complejas que repercuten en la condición 
humana e integración con su entorno. Asimismo, se 
debe romper con estereotipos y estigmas impues-
tos por la sociedad en la condición sexual, el ejerci-
cio pleno de la libertad y el respeto a las diferen-
cias; que conlleve al mantenimiento de la dignidad 
humana (Becerra y Peña, 2018). 

    La sexualidad está organizada en sistemas de 
poder, donde es imperativo la estigmatización por 
clase y género. Es así como hablar de sexualidad es 
hablar de las conductas que docta los individuos 
en los diferentes ciclos de la vida, los cuales involu-
cra la concepción del sexo como el poder para 
mantener la existencia del ser humano y además de 
lograr mantener su independencia, para así lograr 
resistir los diferentes cambios que la vida genera. 

    En el marco de la sexualidad, la complejidad 
juega un papel de suma importancia ya que permi-
te brindar las herramientas necesarias para la com-
prensión de las situaciones complejas que están 
inherentes en el marco de la interacción con los 
entornos.  

    Finalmente, es necesario comprender los cam-
bios en los procesos evolutivos enmarcados en las 
dinámicas sociales, que permitan romper los este-
reotipos y visualizar las diferentes formas de com-
partimento, enmarcadas en el respeto a la persona, 
la dignidad, la justicia, la autonomía y la seguridad. 
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