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Resumen: Esta investigación se centró en el desempeño de los países africanos 
con respecto a las políticas de salud pública en el contexto de la pandemia de 
covid-19 (2020-2021). El principal argumento es que la respuesta de los paí-
ses africanos a la pandemia y el bajo número de muertes en el continente 
africano en general hicieron explícita una contradicción en el discurso hege-
mónico sobre la capacidad de los Estados africanos para actuar de manera 
eficiente ante la amenaza del virus. El marco teórico incluye enfoques poses-
tructuralistas y poscoloniales de las relaciones internacionales (ri) y la meto-
dología consistió en el análisis del discurso.
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Abstract: This research focuses on the performance of African countries 
with regard to public health policies in the context of the covid-19 pandemic 
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(2020-2021). The main argument is that the response of African countries to 
the pandemic and the low number of deaths on the African continent in gen-
eral made explicit a contradiction in the hegemonic discourse regarding Afri-
can states’ capacity to act effectively in the face of the threat of the virus. The 
theoretical framework includes post-structuralist and post-colonial approaches 
of International Relations and the methodology consists of discourse analysis. 

Keywords: Africa; covid-19; International Relations (ir);  
post-structuralism; post-colonialism.
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cains à la pandémie et le faible nombre de décès sur le continent africain en 
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quant à la capacité des États africains à agir efficacement face à la menace 
du virus. Le cadre théorique s’est composé d’approches post-structuralistes et 
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une analyse du discours.
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Introducción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (oms) reconoció el brote del Coronavirus (o co-
vid-19) como pandemia debido a su rápida propaga-

ción. Este hecho implicó que los Estados debieran adoptar una 
serie de medidas con el fin de controlar la propagación de la 
enfermedad.1 Ese mismo año de 2020, entre los miembros de 
la oms se tenía la expectativa de que África podía convertirse 
en el epicentro de la pandemia,2 al considerar los precarios 
sistemas de salud de los países que forman este continente.3

Sin embargo, este “pesimismo”, presente en las noticias 
internacionales, también estuvo relacionado con la capaci-
dad de los Estados africanos para responder de manera efi-
caz a las medidas necesarias para la adopción de políticas 
públicas que tuvieran como objetivo mitigar los efectos de la 
enfermedad (como se demostrará en las próximas secciones 
de este artículo). Según el informe titulado “covid-19 en 
África: proteger vidas y economías”, publicado por la Comi-
sión Económica de las Naciones Unidas para África (uneca, 
por su siglas en inglés) en abril de 2020, el cálculo de la or-
ganización fue que el número de muertes por covid-19 en el 
continente africano promediaría entre 300 000 y 3.3 millo-
nes, según las medidas adoptadas por los Estados africanos. 
Entre los puntos de vulnerabilidad del continente en el con-

1 “who Director-General’s opening remarks at the media briefing on 
covid-19 - 20 July 2020”, World Health Organization, who, 20 de julio de 
2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-direc-
tor-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-
19---20-july-2020 (consulta del 20 de octubre de 2022).

2 “Coronavirus: Africa could be next epicentre, who warns”, bbc, 
17 de abril de 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-52323375 
(consulta del 20 de octubre de 2022).

3 United Nations, United Nations. Economic Commission for Africa, 
covid-19 in Africa: Protecting lives and economies, uneca, Addis Ababa, abril 
de 2020, p. v https://repository.uneca.org/ds2/stream/?#/documents/ 
3304f22e-f80a-4aff-9b70-eaf176e265c7/page/1/ (consulta del 20 de octu-
bre de 2022).
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texto de la pandemia reunidos en el documento, la organiza-
ción menciona la fragilidad de los sistemas de salud de los 
Estados africanos.4

Es posible encontrar varias noticias sobre el “misterio” de 
las cifras reducidas de muertes (por covid-19) en África en 
periódicos de renombre internacional.5 A menudo se obser-
va en los medios de comunicación un pesimismo generaliza-
do acerca de la capacidad de África para actuar contra la 
covid-19. Por ejemplo, una noticia publicada en la bbc trató 
el tema de las expectativas de la oms sobre los efectos de la 
covid-19 en África de la siguiente manera:

Los funcionarios de la onu también dicen que es probable que 
la pandemia mate al menos a 300  000 personas en África y 
lleve a la pobreza a casi 30 millones. La frágil infraestructura 
de salud en el continente significa que se verá presionado so-
bremanera a causa de un número creciente de nuevas infec-
ciones por covid-19. Si se tiene en cuenta la experiencia de 
países como Italia, España, Francia y ee.uu., África tendrá difi-
cultades para gestionar un número cada vez mayor de perso-
nas que padecen el virus, particularmente aquellas que 
necesitan cuidados intensivos. Si la covid-19 es capaz de afian-
zarse en el continente, las consecuencias podrían ser mucho 
más devastadoras de lo que hemos visto en Europa y ee.uu., 

4 Ibid., p. iii.
5 “Trying to Solve a Covid Mystery: Africa’s Low Death Rates”, The New 

York Times, 23 de marzo de 2022, https://www.nytimes.com/2022/03/23/
health/covid-africa-deaths.html (consulta del 19 de octubre de 2022); 
“Scientists mystified, wary, as Africa avoids covid disaster”, abc News, 19 de 
noviembre de 2021, https://abc17news.com/news/ap-national-news/2021/ 
11/19/scientists-mystified-wary-as-africa-avoids-covid-disaster/ (consulta 
del 18 de octubre de 2022); “Coronavirus in South Africa: Unravelling 
the mystery”, bbc News, 19 de diciembre de 2020, https://www.bbc.com/
news/world-africa-55333126 (consulta del 20 de octubre de 2022); Will 
Brown y Simon Townsley, “‘No one really knows’: On the front line of 
Kenya’s coronavirus mystery”, The Telegraph, 14 de septiembre de 2020, 
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/no-one-
really-knows-front-line-kenyas-coronavirus-mystery/
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dice nuestro corresponsal de salud mundial. La oms dice que 
sólo hay alrededor de cinco camas de cuidados intensivos dis-
ponibles por cada millón de personas en la mayoría de los paí-
ses africanos, en comparación con alrededor de 4000 camas 
por cada millón de personas en Europa.6

El texto se basa en la difundida expectativa de la onu de que 
al menos 300 000 personas podían morir en África a causa 
de la covid-19 (como se mencionó anteriormente). Sin em-
bargo, varios países africanos fueron en contra de las “proba-
bilidades”. Al 14 de octubre de 2022 –cuando se redactaba 
este artículo–, el número total de muertes confirmadas en el 
continente africano era de 255 900,7 una cifra considerable-
mente inferior al número mínimo de muertes esperado por 
la uneca (300 000).

Un ejemplo de este pesimismo –o “afropesimismo”, con-
cepto del que se hablará con mayor detalle en este artículo– en 
los medios de comunicación puede observarse en el texto pu-
blicado por The New York Times titulado “Un continente donde 
los muertos no se cuentan”. En éste, los autores escribieron:

A medida que la pandemia de coronavirus se extendía por todo 
el mundo en 2020, se hizo cada vez más evidente que, en la gran 
mayoría de los países del continente africano, las más de las 
muertes nunca se han registrado de manera formal. Es difícil 
obtener datos confiables sobre las muertes de un país y sus cau-
sas, lo que significa que los gobiernos pueden pasar por alto las 
amenazas emergentes para la salud –ya sea el ébola o el corona-
virus–, y a menudo tienen que formular políticas de salud a cie-
gas. Suele decirse que la covid-19 ha sobrepasado a África en 
gran medida. Algunos epidemiólogos postulan que su pobla-
ción joven corre menos riesgo; algunos más, que la exposición 

6 “Coronavirus: Africa could…”, art. cit.
7 “Coronavirus Disease 2019 (covid-19). Latest updates on the co-

vid-19 crisis from Africa cdc”, Africa cdc, 2022, https://africacdc.org/co-
vid-19/ (consulta del 20 de octubre de 2022).
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previa a otros coronavirus brinda cierta protección. Pero al 
igual que otras enfermedades, es probable que aquí nunca se 
sepa el verdadero número de víctimas, en parte porque las tasas 
elevadas de mortalidad no pueden tomarse como medida, 
como ocurre en otros lugares […]. En otras partes del mundo, 
las epidemias se han identificado por picos inusuales en las 
muertes en comparación con la tasa de mortalidad en un año 
normal. La mayoría de los países africanos no puede hacer lo 
mismo, ya que no conoce la mortalidad de referencia.8

Además del hecho de que el artículo menciona pocos países 
africanos (Nigeria, Níger y Sudán), en estas citas hay una vaga 
generalización del continente africano. También hay algunas 
afirmaciones serias, como la idea de que en la “gran mayoría” 
de los países africanos “nunca” se registró formalmente la ma-
yoría de las muertes. Además, el(los) autor(es) asegura(n) 
que “en otras partes del mundo, las epidemias han sido iden-
tificadas por picos inusuales en muertes en comparación con 
la tasa de mortalidad en un año normal. La mayoría de los 
países africanos no puede hacer lo mismo, ya que no conoce 
la mortalidad de referencia”. En respuesta a estas declaracio-
nes, la Dra. Mamka Anyona escribió lo siguiente:

La premisa del artículo es asombrosa. La pieza no es un repor-
taje ni un análisis, ya que la evidencia no va mucho más allá de 
lo anecdótico. El título es extravagante, ridiculiza a todo un con-
tinente, mientras que el texto en sí menciona únicamente tres 
de los 54 países de África. Su hipótesis subyacente es que si los 
países ricos han sufrido, cuánto más debe de haber sufrido Áfri-
ca. Si ése no es el caso, entonces ha de ser porque el sufrimiento 
se ha vuelto invisible por alguna incompetencia exclusivamente 
africana. Su descripción del continente también sonará falsa 

8 “A Continent Where the Dead Are Not Counted”, The New York Ti-
mes, 2 de enero de 2021, https://www.nytimes.com/2021/01/02/world/
africa/africa-coronavirus-deaths-underreporting.html (consulta del 20 de 
octubre 2022).
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para muchas personas que han visto cómo los países de África y 
Occidente han respondido a la pandemia. Cuando volé a Kenia 
a finales de enero de 2020, por ejemplo, los funcionarios del 
aeropuerto ya habían puesto en práctica controles de tempera-
tura y protocolos de rastreo de contactos. Incluso, en marzo de 
2020, los aeropuertos de Europa y ee.uu. seguían funcionando 
en gran medida como de costumbre […]. Ante la novedad del 
coronavirus, lo cierto es que todos los países del mundo se en-
frentan al mismo problema: cómo detectar, clasificar y registrar 
las muertes por covid-19. Es aceptable en general que la tasa de 
mortalidad real sea superior en todas partes a la que suele infor-
marse. El artículo no proporciona ninguna evidencia de que los 
informes de muertes por covid-19 sean menos precisos en Áfri-
ca que en cualquier otro lugar, aunque implica que los datos 
recopilados por países de África sin el sello de aprobación inter-
nacional no son confiables.9

A mí parecer, el artículo publicado en The New York Times po-
dría analizarse como una manifestación del afropesimismo en 
los medios internacionales, mientras que la respuesta de la 
Dra. Anyona podría interpretarse como una posible impugna-
ción de este discurso. El artículo asocia “África” con nociones 
de incapacidad y con países que tienen capacidad de acción 
limitada. El discurso elaborado en el artículo va más allá del 
mero reconocimiento de los sistemas de salud en muchos paí-
ses africanos. Los autores no presentan ningún dato convin-
cente para respaldar sus afirmaciones, sólo mencionan 
algunos hechos acerca del ámbito nigeriano, como si éstos pu-
dieran aplicarse a todo el continente. Asimismo, cuestionan la 
validez de los datos recopilados (específicamente) en países 
africanos. En las próximas secciones demostraré que éstas son 

9 Mamka Anyona, “Africans Don’t Just Live to Die. A Response to The 
New York Times”, Centre tricontinental (cetri), 1 de febrero de 2021, 
https://www.cetri.be/Africans-don-t-just-live-to-die-A?lang=fr (consulta 
del 18 de octubre de 2022).
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algunas de las características del afropesimismo, según la defi-
nición propuesta por B’béri y Louw.10

Sin embargo, antes que nada, me gustaría hacer dos ob-
servaciones relevantes para mi argumento. En primer lugar, 
no es mi intención cuestionar el importante trabajo realiza-
do por la oms, ni menospreciar la institución que representa 
en ningún sentido. Si bien muchos de los puntos de la orga-
nización con respecto a los países africanos son válidos, mi 
objetivo es señalar el hecho de que incluso las predicciones 
proporcionadas por la oms se basaron en modelos de predic-
ción relacionados con las experiencias de los países occiden-
tales en lugar de tener en cuenta los datos específicos de los 
países africanos, tal como lo argumentan Okuonzi et al.11 En 
segundo lugar, me gustaría aclarar que reconocer las situa-
ciones precarias de los sistemas de salud de muchos Estados 
africanos no implica en lo absoluto reproducir el discurso 
del afropesimismo. En cuanto a los modelos de predicción 
utilizados para analizar los efectos de la pandemia en los paí-
ses africanos, Okuonzi et al. mencionan que:

El brote de covid-19 no ha tenido precedentes en velocidad y 
efecto. Los esfuerzos para predecir la transmisión de la enfer-
medad se han realizado principalmente utilizando modelos 
emblemáticos desarrollados por el norte global. Estos modelos 
no han representado con precisión la verdadera tasa de trans-
misión del sars-cov-2 en África. Los modelos han ignorado la 
composición socioecológica única de África (demográfica, so-
cial, ambiental y biológica) que ha ayudado a una propaga-
ción del virus más lenta y menos grave.12

10 B’béri, B. y P. Louw, “Afropessimism: A genealogy of discourse”, 
Critical Arts, 47, núm. 2 (2011), pp. 335-346.

11 Okuonzi, S.A. et al. “The need to return to the basics of predictive 
modelling for disease outbreak response: Lessons from covid-19”, Pan 
African Medical Journal, vol. 36, núm. 355, 2020, pp. 1-4.

12 Okuonzi S. A. et al., art. cit., p. 1.
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Por lo tanto, mi objetivo no es discutir si África realmente ha 
tenido éxito en la lucha contra la covid-19. Mi propósito, en 
cambio, es analizar la reacción de Occidente ante este in-
cumplimiento de expectativas en relación con África, ya que 
precisamente esta reacción expone los supuestos del afrope-
simismo. Mi argumento es que el uso de datos recopilados 
en países occidentales para hacer predicciones a partir de las 
experiencias de Occidente con respecto a la pandemia es un 
procedimiento a todas luces problemático, ya que implica 
llevar a cabo una comparación sin un análisis más sólido de 
los Estados africanos. Por lo tanto, la reproducción del afro-
pesimismo se relaciona con las predicciones elaboradas para 
países africanos que carecen de un análisis más completo de 
sus variables contextuales.

De esta manera, el contexto de la pandemia ha brindado 
una nueva oportunidad para los estudios sobre los discursos 
poscoloniales: en comparación con los Estados occidentales, 
los Estados africanos han tenido un buen desempeño en lo que 
toca a la lucha contra el virus. Este hecho expuso la persistencia 
de un discurso colonial relacionado con la gobernabilidad de 
los Estados africanos y sus respectivas capacidades para poner 
en marcha ciertas políticas públicas. Estas contradicciones del 
discurso hegemónico tienen varias implicaciones para la políti-
ca internacional, que van desde los análisis poscoloniales de las 
relaciones de poder entre los Estados, el papel de los medios 
en las relaciones internacionales (ri) como actor no estatal, 
hasta preguntas sobre el desarrollo y la (falta de) credibilidad 
de los antiguos Estados coloniales en el ámbito internacional.

El propósito de este artículo es señalar las contradiccio-
nes en el discurso del afropesimismo, un discurso asentado 
en prejuicios y estereotipos que erigen una representación 
de inferioridad de los Estados africanos ante los Estados oc-
cidentales.13 Durante la pandemia de covid-19, la idea era la 
siguiente: si en Occidente el virus de marras ocasionó una 
catástrofe, en África seguramente será peor; enunciaciones 

13 B’béri y Louw, op. cit.
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hechas incluso sin un análisis riguroso de la situación parti-
cular de cada país africano.

En este trabajo, la definición de discurso se circunscribe a 
la que propuso Michel Foucault:

Un grupo de enunciados en cuanto que pertenecen a la mis-
ma formación discursiva; no constituye una unidad retórica o 
formal, infinitamente repetible, cuya aparición o uso en la 
 historia pueda señalarse (y, si es necesario, explicarse); se com-
pone de un número limitado de enunciados para los cuales 
puede definirse un conjunto de condiciones de existencia.14

También puede definirse como “prácticas que forman siste-
máticamente los objetos de los que hablan”.15 Los discursos 
confieren legitimidad a significados, ideas y prácticas sociales 
concretos, mientras deslegitiman otros significados que po-
drían desafiar su poder. En este proceso, también determina 
la “verdad” en un contexto histórico determinado y establece 
relaciones de poder. Así, discurso y poder están relacionados, 
ya que el primero define qué influencia deben tener unos 
grupos sobre otros para perpetuar la opresión. A este respec-
to, el afropesimismo puede entenderse como un discurso que 
se consolidó en el ámbito del colonialismo occidental en Áfri-
ca, estableciendo valores e instituciones occidentales, e impo-
niendo normas internacionales. Si se analiza el afropesimismo 
como discurso hegemónico, podría argumentarse que éste 
tiende a deslegitimar las percepciones alternativas (positivas) 
de África, para eternizar las suyas en el imaginario colectivo.

Por lo tanto, el propósito general de esta investigación es 
señalar el afropesimismo de la información divulgada sobre 
África durante la pandemia de covid-19, utilizando noticias 
y discursos como evidencias de este fenómeno. Los objetivos 
específicos son: 1) demostrar la influencia de los medios de 

14 M. Foucault, “The Description of Statements”, en M. Foucault, The 
Archaeology of Knowledge, Londres, Routledge, 2002, p. 91.

15 Ibid., p. 38.
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comunicación en los asuntos exteriores de los Estados africa-
nos, y 2) indicar, por medio del análisis del discurso, las con-
tradicciones del afropesimismo en lo que toca a la capacidad 
de los Estados africanos para adaptarse a la pandemia.

Tal como he venido apuntando, la metodología consiste 
en practicar un análisis del discurso en cierto tipo de textos. 
Las noticias que aquí se mencionan se estudiaron además no 
como análisis de contenido, sino como complemento del 
análisis del discurso, ya que el propósito de incluirlas en la 
investigación fue mostrar la reproducción del afropesimis-
mo en los medios. También analicé fragmentos de un discur-
so y de una entrevista con el director del Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades en África (cdc, 
por sus siglas en inglés), Dr. John Nkengasong, en los que se 
refería al desempeño de la organización y de los países afri-
canos en el contexto de la pandemia.

Posestructuralismo y poscolonialismo en las 
relaciones internacionales (RI): el papel del lenguaje 
en la constitución del discurso colonial occidental

El marco analítico está compuesto por los enfoques teóricos 
del posestructuralismo y el poscolonialismo en ri, asociados 
al método de análisis del discurso, tal como lo propone Han-
sen.16 El posestructuralismo en ri formula una crítica a los 
enfoques realista e institucionalista, que entienden el siste-
ma internacional como un sistema social ajeno a las estructu-
ras sociales y la diplomacia como una forma transparente y 
“apolítica” de relación entre las instituciones que forman 
parte de este sistema.17

Las identidades se construyen discursivamente de mane-
ra relacional, en contraste con otro antagonista. En este sen-

16 L. Hansen, Security as practice: Discourse analysis and the Bosnia War, 
Nueva York, Routledge, 2006.

17 Loc. cit.
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tido, el sujeto se construye por el discurso mediante la 
relación con el otro, es decir, un segundo sujeto político a 
partir del cual el primero se diferencia y se construye a sí 
mismo y al otro. Así, las identidades son constitutivas y se 
producen por medio del discurso.

En determinadas formaciones discursivas habrá discursos 
que pueden considerarse hegemónicos,18 y son los que esta-
blecen una relación de universalidad para una construcción 
discursiva que beneficie a determinado grupo de sujetos polí-
ticos.19 Considerando el proceso de vinculación y diferencia-
ción propuesto por Hansen20 y las hegemonías discursivas, es 
posible argumentar que aquellas características vinculadas a 
los sujetos políticos que instituyen tal hegemonía se universa-
lizan como buenas en contraste con aquellas vinculadas al otro 
de este agente hegemónico. A tal sector suele tratársele como 
si estuviera constituido por características inferiores.

Al igual que los marcos teóricos posestructuralistas, el 
poscolonialismo propone un acercamiento a la relación en-
tre el yo y el otro en el campo de las ri, en particular en lo 
que se refiere al tema de la diferencia, que cuestiona concep-
tos convencionales –como la propia idea de soberanía– que 
contribuyen a la perpetuación de las desigualdades fuera de 
“Occidente”. También es preciso señalar la dificultad de las 
ri para lidiar con la diferencia y cuestionar su resistencia a 
afrontarla o impugnarla. En el contexto del sistema interna-
cional, las diferencias que constituyen a cada Estado se man-
tienen dentro de sus propias fronteras. A este respecto, el 
problema de la diferencia adquiere carácter internacional, 
ya que la demarcación dentro/fuera define el problema de 
la diferencia a partir de la desigualdad entre Estados.21

18 Loc. cit.
19 D. Nabers, A Post-Structuralist Discourse Theory of Global Politics, Lon-

dres, Palgrave Macmillan, 2015.
20 Hansen, op. cit.
21 D. Blaney, y N. Inayatullah, N., “The Westphalian Deferral”, en D. 

Blaney y N. Inayatullah, International Relations and the Problem of Difference, 
Londres, Routledge, 2004, pp. 18-43.
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Sin embargo, la cuestión de la diferencia entre comuni-
dades políticas (en un sistema de Estados) tiene consecuen-
cias en las relaciones entre el yo y el otro, ante todo si se 
considera que es a partir del otro como se construye una co-
munidad política. El otro, situado fuera de determinada comu-
nidad política, es representado como una amenaza (id est, 
otros Estados o grupos con ideas e intereses ajenos), mientras 
que en el ámbito interno/nacional, la diferencia relativa al 
otro se gestiona por medio de una combinación de procesos 
tales como “jerarquía, erradicación, asimilación o expulsión y 
tolerancia”.22 Aquellos ubicados fuera de una comunidad po-
lítica son abandonados a su suerte o, en algunas circunstan-
cias, están sujetos a coerción e incluso a conquista.

Siguiendo con el tratamiento de la diferencia en el cam-
po de las ri, ciertos autores mencionan la ecuación de Todo-
rov, que establece que “la diferencia se traduce como 
inferioridad y, por lo tanto, se somete a erradicación”.23 Tal 
premisa es relevante para esta investigación, ya que el objeto 
por analizar involucra el pensamiento de la diferencia como 
inferioridad (aquí relacionada con el afropesimismo) en el 
ámbito de las relaciones entre Estados.

Metodología

Hansen propone un modelo intertextual de análisis del dis-
curso en política exterior.24 Éste no se restringe al análisis de 
los discursos oficiales, sino que también procura compren-
der cómo se legitima el discurso en la cuestión de la relación 
con el público. Presento cuatro modelos de análisis del dis-
curso: modelo 1, modelo 2, modelo 3A, modelo 3B. Cada 
uno tiene un enfoque específico con respecto a los materia-
les que han de analizarse. Asimismo, cada uno se divide en 

22 Ibid., p. 6.
23 Ibid., p. 40.
24 Hansen, op. cit.
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tres criterios: enfoque analítico, objeto de análisis y objetivo 
del análisis. El enfoque analítico del modelo 1 consiste en el 
estudio de discursos oficiales (ya sea de jefes de Estado o de 
instituciones internacionales), y los modelos 3A y 3B atribu-
yen centralidad en términos analíticos a materiales tales 
como representaciones/cultura popular y discursos margi-
nales/movimientos sociales, respectivamente. Aquí, sin em-
bargo, se eligió el modelo 2, con las características que se 
señalan en el cuadro 1.

Cuadro 1
Modelo de análisis del discurso intertextual 2

Enfoque analítico Debate de política exterior en un sentido 
más amplio, oposición política, medios de 
comunicación, instituciones corporativas.

Objeto de análisis Textos políticos, debates parlamentarios, 
discursos, declaraciones, textos periodísticos, 
informes de cuerpos editoriales, opinión-
debate, instituciones corporativas, campañas 
públicas, enlaces intertextuales recurrentes.

Objetivo del análisis La hegemonía del discurso oficial, la 
probable transformación del discurso 
oficial, la estabilidad interna de los discursos 
mediáticos.

Fuente: elaboración propia, adaptado de Hansen, op. cit., p 57.

Con base en los lineamientos del modelo 2, los materiales 
fueron elegidos según los criterios mencionados: con el ob-
jetivo de tratar el tema del afropesimismo en el contexto es-
pecífico de la pandemia de covid-19 busqué, en primer 
lugar, informes relacionados con la situación en África ante 
los primeros signos de la epidemia del virus en el continente 
(es decir, concretamente, artículos del año 2020). En segun-
do lugar, desde una perspectiva posestructuralista de las ri, 
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me propuse identificar señales de contradicción en el discur-
so hegemónico reproducido por los medios en documentos 
relacionados con el debate sobre salud y política exterior du-
rante la pandemia (en el ámbito africano), y añadí docu-
mentos al análisis de la Unión Africana y discursos del 
presidente de los cdc en África, Dr. John Nkengasong. Se 
utilizaron textos de noticias como material complementario, 
con el propósito de señalar la presencia del discurso hege-
mónico en varios medios de prensa.

Por último, también se analizaron los textos a partir de lo 
que se define como estrategias discursivas.25 Se consideran 
términos como enunciador ; tal como se ha propuesto, el acto 
de habla consiste en un encuentro entre dos universos dis-
tintos representados por la ue (la entidad que produce el 
acto de habla), la cual se dirige a un destinatario, pero en 
cuyo acto también interviene, con afán de desciframiento, el 
intérprete. De esta forma, la relación del acto discursivo apli-
cado a los textos era específicamente en el sentido de una 
producción creada por un sujeto emisor, o “enunciador”, y 
dirigida a un sujeto receptor. El concepto de “estrategias dis-
cursivas” se aplicó específicamente en el análisis:

La noción de estrategia descansa en la hipótesis de que el suje-
to comunicante concibe, organiza y escenifica sus intenciones 
para producir ciertos efectos –de persuasión o seducción– en 
el sujeto interpretante, para llevarlo a identificarse –conscien-
temente o no– con el sujeto receptor ideal concebido por el 
sujeto comunicante.26

Por tanto, analizaré los discursos a partir del supuesto de que 
el sujeto enunciante, o comunicante, utiliza ciertas estrate-
gias en el acto de habla.

25 P. Charaudeau, Linguagem e discurso: modos de organização, São Pau-
lo, Contexto, 2008.

26 Ibid., p. 56.
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Medios de comunicación y afropesimismo: 
representaciones de África en Occidente

Considerando el papel del discurso en las perspectivas del 
 posestructuralismo y el poscolonialismo, esta sección se propo-
ne plantear las representaciones del continente africano ela-
boradas (concretamente) en Occidente. Al analizar la forma 
en que se representaba a África en los periódicos británicos, 
se encontró que con frecuencia se le describía como “un blo-
que homogéneo con violencia, impotencia, abusos de los 
 derechos humanos y falta de democracia como sus principa-
les características”.27 Así pues, el uso recurrente de este tipo 
de representación del continente puede elaborar una ima-
gen de África algo desencajada, que se basa en múltiples 
 estereotipos.28 Importan las representaciones (negativas y de 
construcción del “otro”) de África a cargo de los medios, 
 sobre todo si se considera que influyen en las relaciones in-
terculturales.29

El concepto de afropesimismo puede entenderse de múlti-
ples maneras. Como discurso, el afropesimismo se refiere a 
la idea de que África es un continente condenado al fracaso. 
Con raíces en un pasado colonial, el discurso se apoya en los 
medios de comunicación para reproducir la idea de que el 
continente se encuentra en un estado “irreparable y conde-
nado a la desesperación”.30 La construcción del otro es fun-
damental para el afropesimismo. Schmidt y Garrett discuten 
acerca de la construcción de África como el otro en relación 
con Europa, y del lugar que ocupa la propia percepción pe-

27 H. J. Brookes, “Suit, Tie and a Touch of Juju-The Ideological Cons-
truction of Africa: A Critical Discourse Analysis of News on Africa in the 
British Press”, Discourse & Society, vol. 6, núm. 4, 1995, p. 56.

28 Loc. cit.
29 M. Bunce, C. Paterson y S. Franks, “Introduction” (pp. 1-14), en 

Africa’s Media Image in the 21st Century: From the “Heart of Darkness” to “Africa 
Rising”, Londres, Routledge, 2017, 258 pp. 

30 S. J. Schmidt y H. J. Garrett, “Reconstituting pessimistic discour-
ses”, Critical Arts, vol. 25, núm. 3, 2011, pp. 423-440.
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simista del continente en este proceso. Las instituciones 
 políticas y económicas africanas recibieron influencia occi-
dental, pero hay una percepción en este discurso de que los 
países africanos aún no han logrado adaptarse completa-
mente a los criterios políticos y económicos de Occidente. 
En el discurso del afropesimismo, también hay la creencia 
de que el continente africano, supuestamente, ha tenido po-
cos avances desde el final de los regímenes coloniales.31

B’béri y Louw demuestran las diferentes formas en que 
se manifiesta el discurso del afropesimismo.32 El cuadro 2, 
propuesto por estos autores, se compone de diferentes pers-
pectivas sobre las formas en que los medios occidentales por 
lo general representan el continente africano (y reproducen 
el discurso del afropesimismo).

Así, el afropesimismo puede entenderse como el discur-
so en que se da por sentado un supuesto fracaso del conti-
nente africano. B’béri y Louw33 afirman que el afropesimismo 
tiene efectos reales en la economía del continente. Según los 
estudiosos, el informe realizado por The Economist en el año 
2000, titulado “África sin esperanza”, tuvo consecuencias en 
la inversión extranjera que favorecía a los países africanos.34 
Otro ejemplo relacionado con las representaciones mediáti-
cas de África es la idea de que es un “continente oscuro”, 
metáfora cuyo poder ideológico labra la imagen de África 
como el “otro”, al tiempo que refuerza el dominio occiden-
tal.35 Desde la segunda mitad del siglo xix, la imagen del 
África negra se reinventó y la superioridad británica, junto 
con la inferioridad de los negros, se convirtió en norma. El 
afropesimismo tiene sus raíces en tal percepción, por lo que 
es posible afirmar que esta apreciación que se tiene de África 

31 Loc. cit.
32 B’béri y Louw, art. cit.
33 Loc. cit.
34 Loc. cit.
35 L. Jarosz, “Constructing the Dark Continent: Metaphor as Geogra-

phic Representation of Africa”, Geografiska Annaler, Series B, Human Geo-
graphy, vol. 87, núm. 2, 1992, pp. 105-155.
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ha permanecido en la imaginación occidental desde la con-
quista europea del continente.36

Para ilustrar los conceptos anteriores, demostraré la for-
ma en que el afropesimismo se manifiesta como discurso en 
los medios internacionales. Incluso con aclaraciones sobre 
las causas del número de muertes en el continente africano, 
se puede argumentar que esta duda sobre los Estados africa-
nos se mantuvo.37 

África en el contexto de la pandemia de covid-19

Como lo mencioné en la introducción de este artículo, el 
afropesimismo incluye representaciones negativas de África 
sin una cantidad adecuada de evidencias, o datos, para res-
paldar muchas de sus afirmaciones. Con base en ello, recurrí 
al análisis del discurso con el fin de examinar dos documen-
tos que muestran esta contradicción: un discurso del presi-
dente de los cdc en África, John Nkengasong, en The 
Brookings Institute (2021), y una entrevista con el Dr. Nken-
gasong realizada por un reportero de cnn. Lo que estos 
 documentos tienen en común es que, en ambos, el Dr. Nken-
gasong, al presentar datos reales sobre la respuesta de los 
países africanos a la pandemia, trata de refutar argumen-
tos tales como los que consideran que los Estados africanos 
 tuvieron una especie de suerte favorable durante la pande-
mia, o que las bajas cifras de muertes por covid-19 en África 
pueden estar asociadas a una pandemia “oculta”. Por lo tan-
to, elegí ambos documentos porque en ellos es posible iden-
tificar algunas características del afropesimismo, así como la 
contestación a este discurso.

36 Noah R. Bassil, “The roots of Afropessimism: The British invention 
of the «dark continent»”, Critical Arts: South-North Cultural and Media Stu-
dies, vol. 25, núm. 3, 2011, pp. 377-396.

37 “Coronavirus: Africa could be next…”, art. cit.; “covid-19: exami-
ning theories…”, art. cit.
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El primer material consiste en la transcripción de un se-
minario web en Washington, Estados Unidos, el 12 de febre-
ro de 2021, cuyo invitado fue el presidente de los cdc en 
África, John Nkengasong. Hay que poner particular aten-
ción en la forma en que el Dr. Nkengasong menciona el ar-
gumento de que el número de muertos en los Estados 
africanos ocurrió “por casualidad”:

Y empiezo con el 14 de febrero porque la gente siempre dice 
“bueno, un continente; tal vez lo que está pasando en el conti-
nente es producto de la casualidad”. No, es por el liderazgo 
anticipado, ya que los líderes vieron la amenaza y tomaron 
esto en serio. Y cuando los ministros de salud partieron de 
Addis Abeba el día 22, hubo claridad de acción y claridad del 
peligro que [la pandemia] representa.38

Al considerar el afropesimismo tal como lo proponen 
B’béri y Louw,39 en los medios occidentales es posible ob-
servar que África, como actor político homogéneo, se cons-
truye según las siguientes apreciaciones: a) tiene líderes 
malos e ineficientes; o b) la sociedad africana es incapaz 
de acción política; o incluso c) el pueblo africano no  puede 
administrar sus propios Estados. Es decir, el ponente parte 
de las percepciones adversas para anularlas concentrán-
dose en la capacidad de respuesta y atribuyendo completo 
interés al hecho de que los países africanos actuaron políti-
camente con medidas de contención del virus, que es una 
forma de construir el yo y el otro. El tiempo también fue 
uno de los conceptos que aparecieron frecuentemente en 
el texto:

38 John Nkengasong, “Preparing for the next pandemic: A conversa-
tion with Africa cdc Director John Nkengasong”, The Brookings Institute, 
12 de febrero de 2021, p. 5, https://www.brookings.edu/events/prepa-
ring-for-the-next-pandemic-a-conversation-with-africa-cdc-director-dr-jo-
hn-nkengasong (consulta del 20 de octubre de 2022).

39 B’béri y Louw, art. cit.
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En cuanto al segundo asunto por el que me preguntaste, lo que 
te diré es que más allá del liderazgo está la cooperación y la 
coordinación en todo el continente. Nunca he visto que se rea-
licen esfuerzos de esta manera, o que los países africanos coor-
dinen los esfuerzos por medio de los cdc de la forma que acabo 
de describir. Y eso es importante. La (inaudible) coordinación, 
cooperación, colaboración y comunicación. Todos los martes a 
las 4:00 p. m., hora de África Oriental, nos reunimos como ex-
pertos en salud pública en el continente para discutir la pande-
mia, trazar un camino a seguir y ajustar nuestra estrategia.40

Con términos como “liderazgo”, “cooperación”, “coordina-
ción” y “expertos” en este fragmento citado, los Estados africa-
nos se definen como agentes capaces de actuar con eficiencia, 
y no como sujetos pasivos. Además, hay una construcción 
 discursiva de causalidad entre la acción rápida y el reducido 
número de muertes en los países africanos. En cierto punto, 
el enunciador establece explícitamente la construcción del 
yo, en una comparación sobre el número de infectados en 
Sudáfrica y el Reino Unido:

Como lo dije, cuando nos reunimos el 22 de febrero y se fueron 
los ministros, había claridad de acción, unidad de propuesta de 
qué hacer y tomar riesgos. Y los riesgos consistieron en bloqueos 
severos que se implementaron muy a tiempo. Te daré un ejem-
plo. En Sudáfrica, antes del cierre, los números se duplicaban 
cada dos días. Bueno. Entonces, en otras palabras, Sudáfrica ha-
bría estado en ese momento al mismo nivel que el Reino Unido 
si no se hubieran aplicado esas severas medidas. Lo vi en todos 
los ámbitos. Países como Zambia, Zimbabue impusieron estado 
de emergencia con dos casos o sin ningún caso. Zimbabue en-
tró en estado de emergencia sin un caso. Entonces, ésas fueron 
medidas severas que tuvieron graves consecuencias en la econo-
mía; pero hay que frenar la propagación del virus.41

40 Nkengasong, art. cit., p. 5.
41 Ibid., p. 6.
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De nuevo, es posible observar la construcción del yo en rela-
ción con el otro; en este caso, explícitamente, por medio de 
una comparación relativa al número de infectados en Sudá-
frica y el Reino Unido. Hay una estrategia discursiva que 
 erige a los Estados africanos en agentes capaces de tomar 
decisiones, frente a un Reino Unido esbozado como agente 
que no fue capaz de ejecutar a su debido tiempo las necesa-
rias medidas restrictivas. Por lo tanto, no sólo hay una con-
tradicción en el discurso hegemónico sobre la capacidad y la 
gobernabilidad de los Estados africanos, sino también una 
inversión sobre la idea de eficiencia política, id est, un país 
“desarrollado” que no supo administrar su propio Estado (a 
diferencia de las premisas del “africopesimismo”).

Independientemente de las intenciones del enunciador, 
su discurso revela contradicciones en un discurso hegemó-
nico, lo que permite al analista hacer inferencias sobre el 
legado colonial que aún está presente en la percepción oc-
cidental de África. Por lo tanto, es importante mencionar 
que, en estos fragmentos, la construcción de África a cargo 
del enunciador busca contradecir premisas relacionadas con 
el  afropesimismo en los términos de B’béri y Louw, tales 
como: “los africanos son incapaces de dirigir las cosas”42 y 
“los africanos son incapaces de realizar cualquier cosa”.43 En 
cierto punto, el ponente establece un antagonismo con paí-
ses en los que hubo algún tipo de conflicto entre la salud 
pública y la política:

En segundo lugar, no había absolutamente ninguna fuerza 
opuesta entre la política y la salud pública. Bueno. Se permitió 
que salud pública guiara la respuesta. Yo, como jefe de los cdc 
en África, he tenido la suerte de informar a los jefes de Estado 
del continente en 13 ocasiones. De acuerdo, en 13 ocasiones, 
donde todos se reúnen como la Mesa de los Jefes de Estado 
dirigida por el presidente Cyril Ramaphosa para discutir la 

42 B’béri y Louw, art. cit., p. 336.
43 Loc. cit.
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pandemia, encontrar estrategias comunes y ajustarlas en el fu-
turo. Y en ninguno de esos Estados y sesiones informativas 
hubo puntos de vista opuestos. Quiero decir, escucharon los 
consejos de salud pública. Vieron los datos. Lo revisamos jun-
tos y acordamos un camino común para seguir adelante.44

Aquí, un punto importante se refiere a la cohesión interna 
de los países africanos, en comparación con los países no 
africanos en los que la población no siguió las directrices de 
sus respectivos gobiernos en relación con las políticas de sa-
lud pública. El ponente también destaca el hecho de que, en 
los países africanos, la gente en general siguió la orientación 
del gobierno, al considerar los datos obtenidos sobre la situa-
ción del virus. Es posible inferir, a su vez, que esto no ocurrió 
en países no africanos, ya que aquí la construcción del yo se 
relaciona con países africanos caracterizados por nociones 
de organización, cohesión interna y adaptación a las medi-
das sanitarias establecidas por Estados africanos, en contras-
te con los otros, es decir, países no africanos, caracterizados 
por la falta de organización, la ausencia de cohesión en el 
ámbito nacional con respecto a la legitimidad de los gobier-
nos en las políticas de salud pública y la falta de voluntad 
para cumplir con las medidas preventivas en la propagación 
del virus.

Por último, analicé una entrevista con el presidente de 
los cdc en África, John Nkengasong, realizada el 25 de sep-
tiembre de 2020 por el reportero de cnn, David McKenzie, 
titulada “El jefe de los cdc en África explica la baja tasa de 
mortalidad del continente (cnn World)”. Elegí el fragmento 
citado por su relevancia para esta investigación, es decir, por 
la posibilidad que ofrece de analizar una manifestación de 
afropesimismo y, al mismo tiempo, su propia contestación. 
Es importante mencionar que una parte del diálogo consiste 
en el cuestionamiento del reportero sobre el “verdadero” 
número de muertos en el continente africano: 

44 Nkengasong, art. cit., p. 6.
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David McKenzie: Todavía hay escasez de pruebas en el con-
tinente y, por tanto, la percepción de que falta información 
pertinente para comprender a ciencia cierta cómo esta enfer-
medad está afectando a varios países. ¿Hay sólo una pandemia 
oculta que no se ve? ¿Hay personas muriendo a gran escala de 
las que no sabemos en todo el continente africano?

Dr. John Nkengasong: Absolutamente no. Lo que es crítico 
en realidad, David, es que el nivel de asintomáticos, la propor-
ción de personas que han sido infectadas y la política de adul-
tos en los países es muy alta, alrededor del 80%, y creo que eso 
es muy, muy importante. Eso significa que no estamos viendo 
a personas morir en masa. Como estaba predicho. Creo que 
ésa es muy buena noticia. Y esto se informa según los datos 
disponibles. ¿Por qué piensas que a algunas personas les resul-
ta difícil creer incluso si los datos corroboran tal realidad? Pue-
do entenderlo por la masividad de lo que estamos viendo en 
Occidente, en Europa […].45

La pregunta del reportero puede analizarse desde la pers-
pectiva del afropesimismo: por ejemplo, la idea de que Áfri-
ca está mal orientada y carece de capacidad para ejercer el 
autogobierno. Al mencionar una supuesta “percepción de 
que falta información pertinente”, el discurso hegemónico 
deslegitima el éxito potencial de los Estados africanos frente 
a la pandemia. Además de que el texto menciona una per-
cepción que no está respaldada por evidencias reales, hay 
que subrayar el razonamiento de que, si todo el continente 
no puede proporcionar datos confiables, entonces no debe 
confiarse en el discurso sobre el bajo número de muertos en 
estos países africanos. Este tipo de razonamiento concuerda 
con la definición de “discurso” de Michel Foucault y con la 

45 David McKenzie, “Africa’s cdc chief explains continent’s low death 
rate”, cnn, 25 de septiembre de 2020, https://edition.cnn.com/videos/
world/2020/09/25/africa-cdc-chief-john-nkengasong-interview-mcken-
zie-intl-hnk-vpx.cnn (consulta del 20 de octubre de 2022).
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idea de que el discurso hegemónico tiende a deslegitimar los 
discursos alternativos para mantener su posición dominante 
y su producción de verdades.

El Dr. Nkengasong, por su parte, responde a la pregunta 
con base en argumentos técnicos, al tiempo que cuestiona el 
motivo por el cual todavía hay desconfianza, aun cuando se 
ha presentado información pertinente en lo que toca a las 
cifras de muertes por covid-19 en África. “Occidente” y “Eu-
ropa” aparecen como referencia (o comparación) a la res-
puesta de los Estados africanos a la covid-19. Es posible 
inferir que esto contradice implícitamente la idea de una 
relación directa entre el número de muertos por covid-19 
en los países occidentales y los propios países africanos. En 
otras palabras, refuta la idea de que, si los países occidentales 
no pudieron actuar de manera eficaz durante la pandemia 
para evitar una catástrofe, tampoco lo harán los Estados afri-
canos. Por tanto, en esta entrevista es posible ver el afropesi-
mismo como discurso hegemónico y, con él, el germen de 
sus propias contradicciones.

No una, sino muchas Áfricas

Puesto que el afropesimismo representa al continente africa-
no como un bloque político homogéneo, es primordial seña-
lar su diversidad en cuanto a los países que lo integran, 
particularmente en el contexto de la pandemia de covid-19. 
Por ello, me propongo argumentar que esta visión negativa 
eclipsa la complejidad de muchas sociedades distintas. Con 
respecto a los estragos de la pandemia, el cuadro 3 refleja 
que hubo una variación considerable en el número de muer-
tes por cada país.
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Cuadro 3 
Número de muertes confirmadas en los Estados africanos 

(octubre de 2022)

Argelia 6881

Angola 1917

Benín 163

Botsuana 2739

Burkina Faso 387

Burundi 15

Cabo Verde 410

Camerún 1960

República Centroafricana 113

Chad 193

Comoras 160

Congo (República Democrática del) 1358

Congo (República del) 386

Costa de Marfil 827

Yibuti 189

Egipto 24 624

Guinea Ecuatorial 183

Eritrea 103

Esuatini 1422

Etiopía 7572

Gabón 306

Gambia 372

Ghana 1460

Guinea 793

Guinea-Bisáu 176

Kenia 5678

Lesoto 706

Liberia 294
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Libia 6437

Madagascar 1410

Malaui 2683

Malí 742

Mauritania 995

Mauricio 1014

Marruecos 16 279

Mozambique 2224

Namibia 4077

Níger 314

Nigeria 3155

Ruanda 1466

Santo Tomé y Príncipe 77

República Saharaui 90

Senegal 1968

Seychelles 169

Sierra Leona 126

Somalia 1361

Sudáfrica 102 246

Sudán del Sur 138

Sudán 3909

Tanzania 845

Togo 287

Túnez 29 257

Uganda 3630

Zambia 4017

Zimbabue 5606

Fuentes: “Coronavirus Disease 2019 (covid-19): Latest updates on the 
covid-19 crisis from Africa”, Africa cdc, https://africacdc.org/covid-19/ 
(consulta del 20 de octubre de 2022); Información de cdc África; “Coro-
navirus Disease 2019 (covid-19):…”, art cit.
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La variación en estos números puede interpretarse según la 
diversidad en el continente. Los Estados africanos tuvieron 
que adaptarse a la pandemia, cada uno de ellos con sus 
propios entornos sociopolíticos. En los estudios especializa-
dos, hay algunas hipótesis que se barajan para explicar la 
razón por la cual los países africanos tuvieron menos casos 
de covid-19.

Una de ellas se relaciona con la edad, es decir, con el 
hecho de que entre la ciudadanía de los países africanos 
haya una población relativamente joven, con una media de 
19.7 años. Puesto que el 60% de la población africana tiene 
menos de 25 años, podría inferirse una relación entre la 
edad media de los países africanos y el hecho de que tam-
bién sean menos susceptibles a contagiarse con el virus. Otra 
hipótesis apunta a que casi 60% de la población africana vive 
en zonas rurales y, por lo tanto, tiene menos contacto con 
viajeros infectados. La cantidad de viajes (al extranjero) rela-
tivamente inferior a la de otros continentes asimismo se con-
sidera como una posible razón del menor número de casos 
de covid-19, y esta hipótesis sugiere que el (menor) contac-
to con extranjeros también podría explicar el escaso número 
de contagios en algunos países. Otra hipótesis interpreta el 
hecho en función de la limitada capacidad de diagnóstico 
que hubo en el continente. Por último, una cuarta hipótesis 
se relaciona con la acción temprana de algunos países africa-
nos y su diligencia para ordenar bloqueos y otras medidas de 
restricción.46

Por ejemplo, el plan de respuesta de Ruanda comenzó 
en enero de 2020. El gobierno de este país adoptó muchas 
estrategias innovadoras, incluido el uso de drones y de redes 
sociales para informar a la población, y de robots para la de-
tección y la hospitalización.47 Asimismo, la infraestructura 

46 Godfrey Bwire et al., “The covid-19 pandemic in the African conti-
nent”, bmc Medicine, vol. 20, núm.1 (167), 2022, pp. 1-23.

47 Karim, Naz et al., “Lessons Learned from Rwanda: Innovative Stra-
tegies for Prevention and Containment of covid-19”, Annals of Global 
Health, vol. 87, núm. 1: 23, 2021, pp. 1-9.
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empleada para el tratamiento del vih en el país se acondicio-
nó para hacer las pruebas de covid-19, las cuales se ofrecie-
ron de forma gratuita a la ciudadanía. Según Karim et al., los 
países con ingresos medios y superiores también podían 
adoptar estas estrategias innovadoras.48

En Uganda, la respuesta a la covid-19 consideró su en-
torno social y su experiencia (exitosa) del pasado con epide-
mias como el ébola y la hepatitis.49 El liderazgo del gobierno 
y la respuesta positiva de los ciudadanos ugandeses contribu-
yeron para llevar a cabo acciones coordinadas. La cifra de 
muertos por covid-19 en el país hasta el momento50 es de 
3630; Kitara e Ikoona afirman que este modelo podría ser 
útil en otros países.51

Otros países africanos no respondieron a la pandemia de 
la misma forma. Por ejemplo, la actitud del presidente de 
Tanzania, John Magufuli (ya fallecido), se caracterizó por el 
negacionismo, lo mismo que su gobierno, el cual se negó a 
divulgar datos sobre la pandemia.52 El negacionismo a este 
respecto también estuvo presente en Burundi, donde el pre-
sidente Pierre Nkurunziza (fallecido) minimizó los efectos 
de  la covid-19, e incluso expulsó del país al representan-
te de la oms.53 Para analizar los efectos del covid-19 en estas 

48 Loc. cit.
49 D. L. Kitara y E. N. Ikoona, “covid-19 pandemic, Uganda’s story”, 

The Pan African Medical Journal, vol. 35(2), núm. 51, 2020, pp. 1-3.
50 Información revisada el 11 de octubre de 2022 en el sitio web de 

África cdc y Partnership for Evidence-Based Response to covid-19 
(perc), https://africacdccovid.org/ug/

51 Kitara e Ikoona, art. cit.
52 Linsey Chutel, “Africa’s covid-19 Denialist-in-Chief”, Foreign Policy, 

17 de febrero de 2021, https://foreignpolicy.com/2021/02/17/tanzania-
-president-magufuli-coronavirus-pandemic-denial/, (consulta del 17 de 
octubre de 2022).

53 “Após morte de presidente negacionista no Burundi, sucessor de-
clara covid-19 como «pior inimigo»”, Folha de São Paulo, 9 de julio de 
2020, https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/apos-morte-de-
-presidente-negacionista-no-burundi-sucessor-declara-covid-19-como-
-pior-inimigo.shtml (consulta del 17 de octubre de 2022).
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latitudes, no se debe partir de la suposición de que África es 
social y políticamente homogénea, ya que las decisiones in-
ternas de los Estados africanos son una variable esencial para 
comprender la propagación del virus en el continente.

Por lo tanto, mi argumento es que, para “desentrañar” el 
“misterio” de África, deben someterse a estudio las “muchas 
Áfricas” que coexisten, antes de analizar el continente como 
un todo: los estudios en profundidad de cada Estado africa-
no en cuanto a su propia experiencia pueden aportar prue-
bas que sean determinantes para entender mejor los efectos 
de la pandemia de covid-19 en ese continente.

Conclusión

En esta investigación, se tuvo como propósito demostrar que 
el afropesimismo en los medios internacionales durante la 
pandemia de covid-19 puede entenderse como un ejemplo 
de la definición de “discurso” de Michel. Foucault.54 Sin em-
bargo, es necesario ir más allá de exponer las contradiccio-
nes de tal discurso. Ante todo, es importante considerar el 
poder de los medios al formar la opinión pública y trazar 
una imagen de África (por ejemplo, la construcción del 
“continente oscuro”, como argumenta Jarosz).55 Como dis-
curso, el afropesimismo tiene consecuencias tanto ideológi-
cas como materiales para los Estados africanos. En el sentido 
ideológico, al reforzar los estereotipos, comúnmente negati-
vos, se pueden eclipsar los adelantos que se originaron en 
estos países, aun cuando los Estados africanos alcanzaron el 
12.8% de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la 
respuesta a la covid-19 a principios de 2020.56

54 Foucault, op. cit.
55 Jarosz, art. cit.
56 United Nations, who Africa, “covid-19 spurs health innovation in 

Africa”, who Africa, 29 de octubre de 2020, https://www.afro.who.int/
news/covid-19-spurs-health-innovation-africa (consulta del 18 de octubre 
de 2022).
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Considerando las limitaciones de esta investigación, es 
importante mencionar que, debido al propio formato cientí-
fico, me vi obligado a limitar el número de noticias y discur-
sos para el análisis. Sin embargo, si el argumento propuesto 
aquí se explora en el futuro en disertaciones o tesis, será po-
sible incluir un estudio más detallado de los informes reuni-
dos durante un periodo de tiempo más amplio, para reforzar 
los argumentos y aportar nuevas ideas.

Trad. de Jorge Valenzuela, 
con la colab. de Myrna Valenzuela
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