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Cuando lees el libro de Paquita 

Reche, Pañuelo rojo con 

golondrinas blancas y otras 

historias de mujeres africanas, 

publicado por Umoya en 2020, te 

gustaría ser una mujer africana 

para tener referencias como la 

Premio Nobel liberiana Leyman 

Gbowee, Graça Machel, la viuda de 

la revolución, Aminata Touré, la 

primera ministra de Senegal o la 

Leona de Lisabi, Funmilayo 

Ransome-Kuti. 

Todas las mujeres africanas son 

“zungueiras”. Pasan el día entero 

caminando y comerciando con 

productos básicos como agua, refrescos, pescado y 

fruta que llevan sobre su cabeza, con un bebé 

amarrado a la espalda con un paño africano de 

vivos colores. O pasan el día vendiendo miel, fruta, 

té o buñuelos en el mercado para llevar el sustento 

a sus familias. Son ellas las que se ocupan de estas 

labores de pequeño comercio, elaboran la crema de 

karité en un proceso tradicional largo y duro o 

trabajan en condiciones infrahumanas para recoger 

y vender arena. 

Las mujeres africanas son heroínas como las cinco 

heroínas libertadoras de Angola, luchan contra 

tradiciones ancestrales que las mutilan (la ablación), 

contra la corrupción y la esclavitud o en favor de la 

paz con una huelga de sexo o por la democracia 

con una revolución de espátulas. Promueven los 

derechos humanos, la libertad de expresión, hacen 

política, cine, fotografía... En fin, el libro de Reche 

nos llena de energía positiva porque las mujeres 

africanas nos demuestran día a día su valor y 

su empoderamiento.  

Contamos también cómo un 

proyecto de moda puede cambiar la 

vida de víctimas de la trata. Muchas 

mujeres hoy sufren la esclavitud en 

clubes de carretera después de ser 

vendidas a las mafias de trata de 

personas. Entre ellas hay muchas 

africanas que quieren venir a Europa 

para mejorar de vida, pero se 

encuentran teniendo que pagar una 

deuda que les obliga a prostituirse. 

Ante esta lacra no podemos mirar a 

otro lado. 

Contamos cómo en la época de la 

pandemia las mujeres y niñas han 

sufrido mayor violencia sexual y 

física, explotación sexual y abusos durante los 

encierros. Siempre son ellas las perjudicadas 

cuando se toman medidas excepcionales y 

debemos evitar que esto ocurra incluyendo a las 

mujeres en todos los niveles de la planificación de 

la respuesta e implementando las medidas de salud 

pública con perspectiva de género ya diseñadas. 

 «Las africanas se implican, se movilizan, se 

comprometen y luchan desde hace siglos por 

conseguir un mundo mejor. Merecen que 

reconozcamos su esfuerzo, su entrega, su sacrificio 

y, por encima de todo, la dignidad de la que hacen 

gala», así reza la introducción del libro Pañuelo rojo 

con golondrinas blancas y otras historias de 

mujeres africanas.  

«Si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se 

caería», dice un proverbio africano.               

Queda todo dicho. 

 

  

 

 

EDITORIAL  
 

TEXTO: Eva Torre 

 

Y, como es costumbre, en A Fondo celebramos el 

8 de marzo contando historias de mujeres: mujeres 

que trabajan por la educación de niñas y mujeres, 

son agricultoras, cantantes, mujeres que protestan 

para que se pague lo que se les debe, van en 

bicicleta, presiden la Organización Mundial del 

Comercio o un país como Tanzania. 
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El continente africano cuenta con un potente 

motor: sus 650 millones de mujeres. Cada vez 

más, son ellas las que se preocupan por la 

educación, ya que saben lo importante que es esta 

para salir de la pobreza. Estas dos mujeres son solo 

un ejemplo: 

 

Joyce Mudenda Kanimba: cuando se educa a 

una niña, se educa a toda la familia 

Joyce Mudenda 

Kanimba tiene 61 años 

y es cofundadora y 

directora de Kubuka 

en Livingstone, 

Zambia. Fundó la 

organización porque 

quería contribuir a que 

los alumnos del Colegio 

Comunitario Mwandi, donde fue profesora y directora 

durante más de 20 años, pudieran continuar con su 

educación después de haber terminado el ciclo de 

Educación Primaria.                   La organización creció 

y ahora también ayudan a crear empresas y apoyan 

especialmente a mujeres con su programa de 

microcréditos. 

Además, Joyce en la actualidad tiene un negocio de 

cría de pollos en su casa para colaborar en la 

economía familiar y lidera varios grupos de mujeres 

en la iglesia, con las que realiza labores de captación 

de fondos a partir de pequeños negocios 

particulares. En la ONG, Mudenda codirige un 

programa de microcréditos y también el huerto. Tiene 

dos hijas, dos nietas y es la matriarca de su gran familia. 

Una mujer alegre y vigorosa que es el alma de la ONG 

en Zambia. Ella sueña con que las mujeres tengan 

espíritu y conciencia de ayudarse mutuamente. «Tengo 

un lema que siempre intento llevar a la práctica: 

Tratemos de hacer el bien a todos en todo momento».  

 

Faith Pashile: no solo trabajar por la 

igualdad, también creer en ella 

Faith Pashile es masai. De niña, dedicaba su tiempo 

al pastoreo de ganado y a las labores propias de 

una mujer de su etnia, vinculadas especialmente a 

los cuidados. A pesar de tener poco tiempo, sabía 

que ir a la escuela le iba a labrar un futuro. Gracias 

a su tesón, consiguió llegar hasta la universidad. 

Hoy, con 33 años, es licenciada en Sociología por 

la Universidad de Moi, Kenia, y trabaja para el 

Gobierno ayudando a empresas kenianas a 

internacionalizarse. Pero además es la fundadora 

de Wanawake Kenia, una plataforma que 

promueve la igualdad de género, lucha por los 

derechos de las niñas y las mujeres y combate las 

dos prácticas nocivas que sufren las de su cultura: 

la mutilación genital femenina y los matrimonios 

infantiles. Gracias a su labor, decenas de mujeres 

y niñas tienen una oportunidad de alzar su voz y 

de decidir sobre sus vidas, a través de las 

alternativas laborales y de la educación, 

respectivamente.  

Pashile sueña con que las niñas tengan las mismas 

oportunidades que los niños en términos de 

educación, que ellas vayan a la escuela y obtengan 

una educación como los niños y puedan terminar 

sus estudios. «Creo que la educación es una 

necesidad básica como persona y una gran 

herramienta para el futuro, y dar a las mujeres y 

las niñas las mismas oportunidades que los 

hombres y los niños, y poder decidir así su destino, 

puede cambiar el mundo».  

 

SEMILLAS PARA 

EL CAMBIO 

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y 
LAS MUJERES ES LO PRIMERO 

 Faith Pashile: no solo trabajar por la 

igualdad, también creer en ella 

Faith Pashile es masai. De niña, dedicaba su tiempo al 

pastoreo de ganado y a las labores propias de una mujer 

de su etnia, vinculadas especialmente a los cuidados.       

A pesar de tener poco tiempo, sabía que ir a la escuela 

le iba a labrar un futuro. Gracias a su tesón, consiguió 

llegar hasta la universidad. Hoy, con 33 años, es 

licenciada en Sociología por la Universidad de Moi, 

Kenia, y trabaja para el Gobierno ayudando a 

empresas kenianas a internacionalizarse. Pero 

además es la fundadora de Wanawake Kenia, una 

plataforma que promueve la igualdad de género, 

lucha por los derechos de las niñas y las mujeres y 

combate las dos prácticas nocivas que sufren las de su 

cultura: la mutilación genital femenina y los 

matrimonios infantiles. Gracias a su labor, decenas 

de mujeres y niñas tienen una oportunidad de alzar su 

voz y de decidir sobre sus vidas, a través de las 

alternativas laborales y de la educación, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Pashile sueña con que las niñas tengan las mismas 

oportunidades que los niños en términos de educación, 

que ellas vayan a la escuela y obtengan una educación 

como los niños y puedan terminar sus estudios. «Creo 

que la educación es una necesidad básica como persona 

y una gran herramienta para el futuro, y dar a las 

mujeres y las niñas las mismas oportunidades que los 

hombres y los niños, y poder decidir así su destino, 

puede cambiar el mundo».  

 
Esta mujer cree en la educación de las niñas, ante todo. 

«Cuando se educa a una niña, se está educando a toda 

la familia, porque la mayoría de ellas tiene esa empatía 

para ayudar a los demás». Siguiendo estos 

pensamientos, la educación es la clave para la futura 

felicidad de estas.  

 

TEXTO: Eva Torre 

 
FUENTE: (Click en el icono) 

      

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-08/emprendedoras-africanas-de-largo-aliento.html?fbclid=IwAR2vmtFZkDhwOX4OT11rp0lPjxv-Cdhzjj5lWYhtYUFwQmxSQ9uPUriVtnY
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En el drama de la inmigración de países de África 

hacia Europa en busca de un futuro mejor, nos 

encontramos con mujeres, entre ellas muchas 

nigerianas, que son vendidas por sus familiares o 

amigos a redes de prostitución y que viven un 

infierno en clubes de carretera o en el centro de 

nuestras ciudades. Son esclavas de la trata y, a 

pesar de su invisibilidad, hay algunas asociaciones 

que las protegen para que sean personas libres y 

para que se dicte una Ley de Trata que acabe con 

esta lacra. 

«Cuando estaba en esa situación lo único que 

quería era morirme, porque eso no era vida». Así 

acierta a describir Sharon el infierno experimentado 

como víctima de trata sexual. Su “pastor” nigeriano 

la vendió con 14 años, la Policía la rescató de la 

prostitución y, seis años después, presentaba una 

colección de moda bajo el sello de Ulises Mérida, 

diseñador toledano que ofrece a la Mercedes Benz 

Madrid Fashion Week un desfile en el que 12 

mujeres supervivientes de explotación han ideado 

y confeccionado junto a él las 70 prendas que lo 

conforman, todas con un potente mensaje social. 

En cada pespunte, las costureras daban un paso 

más para culminar su proceso de independencia. El 

título de la colección, por tanto, no podía ser otro 

que “Libres”. «Es lo que toda mujer que ha pasado 

por esta situación quiere: ser libre y que no te 

traten como mercancía», apunta Carolina, otra de 

las modistas y víctima de trata laboral. Las piezas 

se han elaborado en el taller de la Asociación para 

la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 

Prostituida (Apramp). 
 

Sharon salió engañada de Nigeria cuando era una 

niña, dejando atrás a su madre y sus cuatro 

hermanos. Después de meses sometida, la Policía 

la liberó de sus proxenetas y Apramp se 

responsabilizó de su cuidado. «Según mi país las 

mujeres no tienen derechos ni voz y cuando llegué 

no me consideraba una persona libre, pero aquí me 

han hecho ver que nadie puede tomar tus 

decisiones y que si estás en la calle no es porque 

tú quieres, sino porque alguien te está obligando». 

En la Asociación ha encontrado un entorno seguro 

en el que, afirma, se ha encontrado a sí misma y 

ha empezado a confiar en la sociedad que le falló. 

En el taller no solo pone los mimbres para 

progresar en su profesión, sino que ha descubierto 

«que la gente me ve como una persona y no como 

alguien de la calle que no tiene futuro». 

Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la 

Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer 

Prostituida, espera que el desfile genere una 

conciencia social. «La gente tiene que saber que 

hay miles de mujeres y niñas que están en esta 

situación y que son capaces de salir y generar su 

propia libertad». Para todas ellas, pide que se 

concrete la Ley contra la Trata que redacta desde 

hace meses el Ministerio de Igualdad: «La 

Administración no puede regatearles nada», exige. 

Fundó Apramp hace 35 años y, lejos de disminuir, 

el número de mujeres a las que presta auxilio no 

deja de incrementarse. «Informamos a más de 280 

personas a diario y atendemos a unas 1.600 

mujeres al año», indica. Cuentan con una unidad 

móvil de rescate desde la que se acercan a pisos 

invisibles y polígonos industriales en las que las 

mediadoras «se arriesgan mucho porque han sido 

amenazadas». Además, gestionan un centro 

integral y dos pisos para menores cedidos por la 

Comunidad de Madrid. 

Asimismo, mantienen una estrecha colaboración 

con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 

madrileño desde hace 20 años. «Las derivamos allí 

para que las formen en cursos que están 

remunerados y después nosotros les damos trabajo 

en nuestro taller, si hay plazas, o las conectamos 

con modistos o empresas que las demandan». Este 

órgano consistorial también imparte formación 

para que puedan ocuparse como camareras de piso 

o geriatras en residencias. También aprenden 

castellano y a manejar ordenadores y se preparan 

para ser mediadoras tituladas por la UNED para que 

puedan seguir ayudando a chicas como ellas

.  

  

FUENTE:  

(Click en el icono) 

      

UN PROYECTO DE MODA PARA SUPERVIVIENTES DE LA TRATA 

 

TEXTO: Eva Torre 

 

https://www.madridiario.es/noticia/491013/social/doce-supervivientes-de-trata-disenan-una-coleccion-con-pespuntes-hacia-su-libertad.html?fbclid=IwAR0UnPoXQ6a7ipZ-fw-uCikE7axJWQh0r_nRBma2TdFXAI6a2Ae3POhCpRI
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El COVID-19 ha tenido un impacto adverso sobre 

las mujeres y las niñas de todo el mundo, sin 

embargo, se les ha prestado poca atención en 

contextos humanitarios. Se trata de mujeres 

cuya seguridad ya se ha visto mermada 

debido a conflictos armados, desastres 

naturales o desplazamientos. No es la primera 

vez que un evento de enfermedad infecciosa 

conduce a mayores niveles de violencia de género, 

un aumento similar se observó en el brote de ébola 

de 2018 a 2020 en la República Democrática del 

Congo (RDC). Las comunidades informaron de que 

había aumentado la incidencia de la violencia 

sexual y física, la explotación sexual y los 

abusos. Cada vez hay más investigaciones que 

demuestran que las políticas aplicadas para 

controlar la propagación del COVID-19 ha 

aumentado la vulnerabilidad de las mujeres y las 

niñas a la violencia y la inseguridad quedando 

patente que los períodos prolongados de encierro 

han tenido una serie de efectos adversos sobre 

ellas.  

En primer lugar, los encierros ponen a las víctimas 

y a los maltratadores en estrecha proximidad. 

Estos se aprovechan de las órdenes de 

permanencia en el hogar para limitar el contacto 

con redes de apoyo como la familia, los amigos y 

los servicios sanitarios. Otros utilizan el miedo al 

contagio para reforzar el control, ejerciendo así 

distintas formas de violencia psicológica de pareja. 

Otro problema surge de los entornos sin agua 

corriente ni saneamiento. El cumplimiento de las 

medidas de lavado de manos aumenta la 

frecuencia con la que las mujeres y las niñas deben 

salir de casa para recoger agua, lo cual eleva el 

riesgo de violencia sexual y acoso. También la falta 

de sustento supone un riesgo añadido. Algunas 

mujeres y niñas se dedican al sexo transaccional 

para ganar dinero en tiempos de crisis cuando las 

oportunidades de lograr una estabilidad económica 

independiente se reducen. La investigación 

muestra asimismo que los trabajadores de ayuda 

humanitaria y las fuerzas de paz han sido los 

autores de abusos sexuales y explotación en 

tiempos de crisis. 

¿Qué hacer para que las políticas de control 

de la pandemia sean más eficaces y 

equitativas? Es necesario incluir a las mujeres en 

todos los niveles de la planificación de la 

respuesta, deben tener mayor representación en 

los puestos de decisión. Las organizaciones locales 

de mujeres deberían estar integradas en la 

planificación, ya que son las mejor situadas para 

pensar en cómo diseñar y poner en marcha 

medidas relacionadas con el COVID-19 de forma 

que se mitiguen los riesgos de violencia. También 

es conveniente que los responsables de las 

políticas y los profesionales recurran a los marcos 

creados por el Grupo de Trabajo sobre Género y 

COVID-19, un grupo mundial de investigadores, 

profesionales de la salud y actores políticos 

dedicados a la equidad de género y los derechos 

humanos. Estos han diseñado medidas de salud 

pública con perspectiva de género y ofrecen 

sugerencias para las actividades políticas clave 

antes, durante y después de que se produzca un 

brote. 

 

 

  

 

  

 

CON OTRA MIRADA 
 

IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LAS MUJERES 
Y NIÑAS EN CONTEXTOS HUMANITARIOS 

FUENTE: (Click en el icono) 

      

TEXTO: Sandra Guarinos 

 

 

https://thisisafrica.me/politics-and-society/lessons-from-the-past-protecting-women-and-girls-from-violence-during-covid-19/
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 1. Mavis Nduchwa de 

Botsuana es una de las 

agricultoras y empresarias más 

exitosas de su país. Su empresa 

Chabana Farms es una granja 

situada en Semitwe, Tutumwe, 

donde cultiva granos y 

legumbres locales y cría ganado, 

como cabras, cerdos y burros. Todo comenzó cuando 

Nduchwa se dio cuenta del alto coste que tenían los 

insumos agrícolas para su comunidad. Así que, 

aprovechando la tecnología, creó una empresa agrícola 

más comercial para proporcionar alimentos orgánicos 

asequibles para la gente de Botsuana. Chabana Farms 

es una empresa social para madres solteras 

desempleadas que crían aves de corral y puercos. La 

compañía también tiene un fondo de inversión que 

proporciona a los agricultores, en particular a las 

mujeres agricultoras, capital inicial, capacitación, tutoría, 

incubación y un mercado. Algunas son capacitadas en 

apicultura y la empresa les compra la miel después de 

la cosecha. Esto mejora los medios de vida de estas 

mujeres agricultoras y aborda el empoderamiento 

económico sostenible. 

2. Iriya Jona se encuentra 

en Namibia y es fundadora 

Nam-Oceanic Kelp Production 

Enterprise, una startup que 

procesa algas marinas para 

convertirlas en alimento para 

pollos. Namibia tiene una 

gran cantidad de costa 

atlántica, donde abundan las 

algas marinas que Nam-

Oceanic recolecta y convierte en productos alimenticios 

orgánicos, de bajo coste y altamente nutritivos para los 

pollos que crían los avicultores locales. La idea surgió 

tras los períodos de sequía que han provocado la muerte 

de ganado debido al hambre. Jona está entusiasmada 

con el potencial de su negocio para empoderar a las 

mujeres y tiene muchas ganas de expandirlo 

aventurándose en la producción de otros productos de 

algas marinas. 

3. Nondumiso Pikashe de 

Sudáfrica inició su negocio 

por curiosidad. Pikashe se 

asoció con una bodega y 

comenzó a elaborar vinos 

Ses'fikile con un grupo de 

mujeres, un equipo 

apasionado de enólogos y 

un viticultor. Ella elige las uvas y las mezclas para la 

cartera de productos y también es responsable del 

marketing. Este viaje la ha colocado en el camino de 

empoderar a las mujeres, romper estereotipos y 

transformar percepciones, ya que su testimonio de éxito 

abre camino en una industria donde las mujeres negras 

sudafricanas son escasas. 

4. Tatenda Ndambakuwa de Zimbabue lucha por la 

erradicación del hambre en África, comenzando por su 

país. Para ello ha desarrollado la aplicación Shiri, que 

sirve como un centro de recursos para los agricultores, 

que les ayuda a optimizar su sistema de producción de 

alimentos y a minimizar las posibles ineficiencias. Shiri 

permite compartir recursos como los equipos agrícolas, 

ya que no todos los agricultores pueden pagarlos. 

También dan alertas meteorológicas y conectan a los 

agricultores con otros agricultores, vendedores, 

proveedores y mercados. 

 

 

 

SEMBRANDO ESPERANZA 
 

MUJERES AGRICULTORAS AFRICANAS QUE DEBERÍAS CONOCER 

FUENTE: (Click en el icono) 

      

TEXTO: Encarni Castillo 

 

Las mujeres africanas, por lo general, tienen restringido el acceso a la tierra o a los 

créditos, para emprender negocios, aunque hay lideresas que están cambiando las 

realidades de sus diferentes países. Aquí os presentamos unas mujeres, pero son muchas 

más, las que se levantan cada día para cambiar el destino del continente: 

 

https://venturesafrica.com/8-female-agripreneurs-in-africa-you-should-know-about/
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El pasado 19 de marzo de 2021, Samia Suluhu Hassan 

se convirtió en la primera mujer presidenta de 

Tanzania tras la repentina muerte de John 

Magufuli. Se convierte así en la única mujer que 

ejerce de líder nacional de África en la actualidad 

(la presidencia etíope es un papel principalmente 

ceremonial) y se une a una corta lista de mujeres del 

continente que han dirigido sus países. 

Suluhu, de 61 años, es conocida cariñosamente como 

Mama Samia, que en la cultura tanzana refleja el 

respeto que se le tiene. En 2015 fue nombrada 

vicepresidenta del país, es una mujer reflexiva y 

considerada. Sabe escuchar y entiende que hay que 

seguir los procedimientos correctos.                                    

Un diputado, January Makamba, que trabajó con ella en 

la oficina del vicepresidente, la calificó como la política 

más infravalorada de Tanzania. «He observado de cerca 

su ética de trabajo, su toma de decisiones y su 

temperamento. Es una líder muy capaz».  

A pesar de su cargo de vicepresidenta y de haber sido 

ministra de Estado en el Gobierno anterior, poco se sabe 

de la vida privada de Samia. Nació en enero de 1960 en 

Zanzíbar. Más tarde estudió Administración pública, 

primero en Tanzania y luego como posgraduada en la 

Universidad británica de Manchester.                                    

En 1978 se casó con Hafidh Ameir, conocido por ser un 

académico agrícola, pero que ha mantenido un perfil 

bajo. Tienen cuatro hijos, uno de los cuales, Mwanu 

Hafidh Ameir, es actualmente miembro de la Cámara de 

Representantes de Zanzíbar. 

 

Uno de los puntos más conflictivos del mandato del 

difunto presidente fue su postura frente al COVID-19, 

Magufi fue uno de los principales negacionistas en 

África. Descartó los enfoques científicos para prevenir y 

tratar la enfermedad. Desaconsejó el uso de mascarillas 

y, en su lugar, promovió la oración, el ejercicio físico y 

los remedios a base de hierbas. Sin embargo, la nueva 

presidenta de Tanzania parece haber adoptado un 

nuevo enfoque científico para combatir la pandemia.      

En su alocución al país, informó sobre la creación de un 

comité técnico para que la asesore sobre el alcance de 

los infectados por COVID-19 en el país y sobre cómo 

responder a la pandemia. Afirmó: «El COVID-19 no es 

algo que debamos callar o rechazar de plano o aceptar 

sin hacer un examen científico. Se realizará una 

investigación médica para conocer el alcance del 

problema y saber lo que se está recomendando en otros 

países». Los comentarios de Suluhu suponen un cambio 

drástico respecto a la política de su predecesor.                 

En su discurso, la presidenta también ordenó la 

reapertura de los medios de comunicación que habían 

sido cerrados durante el gobierno de Magufuli. E instó a 

los funcionarios regionales a fomentar la libertad de 

expresión para que los ciudadanos puedan expresar sus 

quejas sin ser intimidados.  

El tiempo dirá si Samia Suhulu conseguirá acabar con 

las medidas represivas de su predecesor, mantener el 

impulso económico de los últimos años y controlar la 

pandemia.  De momento, su llegada ya ha supuesto una 

bocanada de aire fresco en la oposición y un atisbo de 

esperanza para atenuar la propagación del COVID-19.  

 

 

 

  

 

FUENTE: (Click en los iconos) 

TEXTO: Sandra Guarinos 

 

SAMIA SULUHU HASSAN, UNA MUJER 
AL FRENTE DE TANZANIA 

CON M DE MUJER 
 

 

https://www.dinestle.co.tz/usa/2021/04/07/tanzanias-new-president-changes-policy-on-covid-19-media/
https://www.bbc.com/news/world-africa-56444575
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...en Monrovia, Liberia, las viudas de soldados o 

mujeres de soldados enfermos protestan indignadas 

en la calle porque llevan tres meses sin recibir               

sus prestaciones? Su enfado crece según pasan             

los meses y las instancias públicas siguen     

indiferentes a su reclamación. 

¿SABÍAS QUE…? 
 

¡  Haz click en los iconos y descubre nuestra web y redes sociales  ! 

 

PROVERBIO CAMERUNÉS SOBRE      
LA PRUDENCIA:  

 
 

No tiréis el bastón hasta no haber 

atravesado el pantano. 

... en Mogadiscio, dos fotógrafas somalíes han 

inaugurado una exposición con sus trabajos? 

Pretenden mostrar su propia visión del país, 

muy alejada de las fotografías de guerra, 

hambrunas y enfermedades que los reporteros 

occidentales ofrecen por lo general sobre su 

país. 

... Ngozi Okonjo-Iweala ha sido la primera mujer y primera africana en 

dirigir la Organización Mundial de Comercio? La economista estuvo 

encargada de los préstamos a los países en vía de desarrollo en el            

Banco Mundial, gestionó la cartera de Finanzas en su país, Nigeria, fue 

presidenta en la junta directiva de la alianza Gavi, que facilita la llegada de 

las vacunas contra el Covid-19 a las poblaciones más necesitadas y ahora 

su reto es la recuperación por la devastación causada por la pandemia. 

 

... disponer de una bicicleta en un área rural 

puede ayudar a una mujer zambiana a triplicar 

sus ingresos? Un emprendedor local ofrece la 

posibilidad de poder pagar en cómodos plazos la 

compra de bicicletas. Su proyecto pretende 

mejorar la vida de los habitantes                              

de las zonas rurales de su país. 

¡ Te presentamos a la sudafricana 

Cici cantando Inyanga ¡ 

https://www.instagram.com/comitesumoya/
https://www.youtube.com/watch?v=IDsm6fWbaD0&ab_channel=CiCi-Topic
https://umoya.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IDsm6fWbaD0&ab_channel=CiCi-Topic
https://frontpageafricaonline.com/front-slider/liberia-widows-of-fallen-soldiers-protest-for-months-pension-arrears/
https://www.bbc.com/news/world-africa-56485037
https://www.youtube.com/watch?v=IDsm6fWbaD0&ab_channel=CiCi-Topic
https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20210215-omc-directora-comercio-ngozi-okonjo-iweala
https://www.bbc.com/news/av/stories-56806444
https://www.facebook.com/ComitesUmoya/
https://twitter.com/comitesumoya?lang=es

