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Resumen

Las relaciones entre África y Paraguay fueron objeto de estudio formal en muy pocas

ocasiones a pesar de que, según algunos historiadores, el contacto entre ambas partes data ya

de siglos atrás. Este material tiene como objetivo describir las características principales de la

relación sociocultural, económica y político-diplomática entre la República del Paraguay y los

países del continente africano. Para ello se recurre a una investigación de tipo bibliográfico-

documental, de nivel exploratorio-descriptivo y de enfoque cualitativo. Este trabajo presenta

en primera instancia, el contexto en el cual se da este relacionamiento, para posteriormente

ahondar en los aspectos centrales de la vinculación entre ambas partes. Entre las principales

conclusiones del mismo, pueden señalarse el potencial de relacionamiento entre Paraguay y los

países de África y la necesidad de articular mayores esfuerzos para que la vinculación sea más

estrecha y provechosa.
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Abstract

The relations between Africa and Paraguay were issue of formal study rarely. Even

though, some historians said the contact between the two sides dates back centuries already.

This material aims to describe the main features of the socio-cultural, economic and political

and diplomatic relations between the Republic of Paraguay and African countries (2013). The

present research is of the bibliographical-documental kind, it is an exploratory-descriptive level

work and it has a qualitative approach. Firstly, this paper presents the context in which this

relationship is given. Later, the central aspects of the relationship between both sides were

explained. Among the main conclusions, it may be noted the potential of relations between

Paraguay and the countries of Africa and the need to coordinate greater efforts to be closer.

Key words: Paraguay, Africa, bilateral relationships

Ñemombyky

Oñemoa’ĝui hague Paraguái ha Africa ojejapo tembikuaareka sapy’amimìnte he’i umi

tembikuaarekaha, ndajeko oñemoa’aĝui hague hiku’ai ojapoheta sapo’y. Ko tembikuaareka

ojejapoikatuhaguáicha ojekuaa mba’eíchapa añemoangiru Paraguái ha ambue tetânguéra

continente africano pegua. Upéicha ojejapo tembikuaareka bibliográfico-documental de nivel

exploratorio descriptive y de enfoque cualitativo. Avei ko tembikuaareka ohechauka ñandéve

mba’eíchapa ojejapo raha’e oñemoa’ĝui ñepyrũhaĝua Paragu’ai ha tetânguéra continente

africano pegua. Oñemohu’ãĝuive tetãnguéra ha jekupyt`ype oĝuahẽtaha hikuái peteî ñee’ẽme,

ha upéicha okakuaaveta ohóvo mba’eñemongatu haĝua.

Ñe’ẽtekotevẽtéva: Paraguái, Africa, Oñemoa’ĝui
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Introducción

El continente africano limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano

Atlántico, al sur con la conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el mar Rojo

y el océano Índico. Existen distintas instituciones que nuclean a los países de la región,

destacándose entre ellas la Unión Africana (UA) a la que pertenecen casi la totalidad de los

estados de la región, a excepción de Marruecos. Este país no pertenece a la UA debido a que

esta organización supranacional reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática,

territorio que el estado marroquí reivindica como propio (Ministerio de Asuntos Exteriores y

Cooperación Gobierno de Guinea Ecuatorial, n.d.).

Existe entre los 55 países de África una amalgama de realidades socioculturales

dispersa en diversas regiones. La clasificación de estas últimas es muy variable, aunque

generalmente se consideran estas: África del Norte o septentrional, África Oriental, África

Occidental y África austral o meridional. En lo que respecta al norte de África, cinco países

forman parte del Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y otros 5 países forman

parte del denominado Misr: Sudán, Djibouti, Somalía, Comoros, los cuales se encuentran bajo

la influencia de Egipto siendo todos estos considerados parte del denominado mundo árabe

(Daccarett, 2011). Esta descripción es importante ya que a efectos de esta investigación serán

tenidos en cuenta particularmente aquellos países del continente africano que no formen parte

del mundo árabe.

La historia de África es tan compleja como antigua y presenta el desafío de armonizar

la tradición antigua de tribus nómadas con la historia de los nuevos estados africanos de no

más de 50 años de vida. En ese aspecto cabe señalar que las fronteras delineadas por Occidente

encerraron en estados modernos y artificiales a muchas tribus que eran dueñas de esos

territorios desde siglos atrás. La Conferencia de Berlín desarrollada entre 1884 y 1885 fue un

hito en la historia de este continente que fue objeto de un reparto arbitrario por parte de las

potencias europeas que buscaban obtener beneficios económicos de su territorio, muy rico en

recursos naturales.

Bou (2001) sostiene que la población africana fue menospreciada sistemáticamente con

fines económicos. Por esto, primero fue considerada como objeto de la trata esclavista, luego

se le impuso la colonización europea y finalmente se le obligó a aceptar nuevas condiciones

que convirtieron a sus habitantes en mano de obra explotada según señala el autor citado. La
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población de color fue considerada como inferior y de un origen distinto al hombre blanco, lo

cual refleja el etnocentrismo que reinó por tanto tiempo.

El proceso de descolonización de África se inició luego de la finalización de la Segunda

Guerra Mundial y estuvo asociado a factores internos y externos. Wabgou (2012) afirma que

entre los factores internos se pueden citar el despertar de diversos grupos, la educación y las

creencias religiosas, entre otras. La misma autora refiere como factores externos: la

participación en diversos encuentros multilaterales, la derrota de Francia en Indochina, las

ideologías marxistas y comunistas apoyadas por la URSS, las dos grandes guerras del siglo XX

y la posterior Guerra Fría. Muñoz García (2011), por su parte, señala como causas generales

de este proceso emancipatorio la afirmación antioccidental en las colonias, el nacionalismo

colonial y sus líderes, el favorable contexto internacional, el apoyo de los organismos

internacionales y la solidaridad de los nuevos países independientes.

En lo que respecta a las relaciones entre América Latina y África, las mismas no han

sido intensas ni exhaustivamente estudiadas. No obstante, esto no impide apreciar la riqueza y

el potencial de la misma. Partiendo de la descolonización de los estados africanos detallada

anteriormente, se encontraron muchos puntos en común con los países latinoamericanos. Este

acercamiento se inicia con la Conferencia de Bandung en 1955 y estuvo centrado

fundamentalmente en cuestiones relativas a la agenda multilateral y de desarrollo.

En lo que respecta al plano bilateral latinoamericano - africano, se destaca

fundamentalmente la actuación de Cuba en diversos temas del continente africano, así como

también la puesta en marcha de iniciativas puntuales en las agendas diplomáticas de Brasil,

Venezuela y Argentina (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2011). Luego de

esta breve introducción, en las líneas siguientes se detallarán las características resaltantes de

la relación entre Paraguay y los países de este continente.
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Materiales y Metodología

Para la realización de esta investigación se optó por un diseño bibliográfico-

documental. Por ello se recurrió a fuentes tales como: informes de organismos nacionales e

internacionales, libros, artículos de revistas científicas, artículos de periódicos, entre otros. Los

mencionados materiales fueron recolectados de variados sitios, pero principalmente fueron

obtenidos de bibliotecas e internet. El enfoque utilizado fue cualitativo y abarcó tres áreas: el

relacionamiento sociocultural, económico y político-diplomático. En cuanto al nivel, la

investigación fue de nivel exploratorio – descriptivo, fundamentalmente debido a la escasez de

material en el tema y el limitado desarrollo que el mismo ha tenido.

Finalmente, cabe resaltar que se empleó el método analítico y sintético. Los mismos

sirvieron para el abordaje de la problemática a partir de su descomposición en partes y su

posterior sistematización. En lo que respecta al plano económico se empleó la estadística

descriptiva como un método complementario.

Resultados

Relacionamiento Socio-cultural

Las personas a través de su cultura son capaces de servir de puente entre sociedades

distantes. Es por ello que, al desplazarse, no solo traen su bagaje, sino que además se convierten

en un medio de contacto entre la sociedad de la que provienen y la que los acoge. Tomando

esto como premisa y en atención de que los contactos de paraguayos con la cultura africana

fueron prácticamente nulos y dispersos, se optó por analizar el relacionamiento socio-cultural

desde la perspectiva de la presencia de africanos en el Paraguay y su evolución en el tiempo.

La población afroparaguaya nació hace siglos atrás. Tal como lo explica Telesca (2008),

quien cita a Argüello (2000), los primeros nativos africanos llegaron a la por entonces Provincia

del Paraguay con los conquistadores españoles para ser empleados como esclavos cerca del

año 1536. Desde entonces se incorporaron como mano de obra para la población blanca e

incrementaron su presencia en el territorio paraguayo. Félix de Azara, quien permaneció en la

región entre 1781 y 1801, reflejó en sus escritos que “por cada 100 negros o mulatos esclavos

había 174 libres” y que el trato recibido por estos era muy bueno (Telesca, 2008; p. 166). Si

bien esto último fue desmentido por diversas partes posteriormente, la importancia de los

afroparaguayos para el desarrollo de la sociedad fue evidenciada posteriormente.
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El mismo Telesca (2008) explica que el Paraguay fue configurando su conciencia

nacional desde tiempos coloniales debido a la lejanía de su territorio, el mestizaje entre el

español y el guaraní, la administración política y eclesiástica autónoma, entre otros factores

pero que la presencia de afrodescendientes nunca fue considerada. Este autor afirma “(…) esta

concepción tradicional del mestizaje se olvida de la población negra y mulata que para fines

del siglo XVIII representaba el 11% de la población. Es más, en esos años uno de cada dos

asuncenos era negro o mulato”. Reflexiona que a causa de esta desconsideración es que en la

actualidad se sigue señalando que los pardos llegaron al Paraguay de manos de Artigas en 1820.

El camino hacia la libertad para lo afrodescendientes del Paraguay tuvo un proceso lento. En

1842 se promulgó una ley de libertad de vientres y la esclavitud se abolió definitivamente

después del fin de la Guerra de la Triple Alianza en 1870.

Si bien es muy escaso el conocimiento sobre los afroparaguayos y su aporte a la

identidad nacional, esta comunidad milita activamente para rescatar sus orígenes y mantener

sus costumbres (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2011). De acuerdo a un censo

realizado por la Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá con el apoyo de la Dirección General

de Estadísticas, Encuestas y Censos, en el año 2007 se estableció que la población total de

afroparaguayos es de 7.6371 personas las cuales viven en tres comunidades: Kamba Cuá (San

Lorenzo, Dpto. Central), Kamba Kokue (Ciudad de Paraguarí, Dpto. de Paraguarí) y

Emboscada (Dpto. Cordillera). Otros de los rasgos destacados son el equilibrio en cuanto a

género y su juventud: al momento de realizarse el estudio un 63% de la población tenía menos

de 30 años.

Pese al equilibrio de género y a la juventud de su población, existen ciertos aspectos

socioculturales que preocupan a los afroparaguayos. El primero de ellos se relaciona con el

nivel educativo: solo el 60% de la población cursó del 1º al 6º grado y el 1% alcanzó el nivel

universitario. Además, el nivel de educación inicial es prácticamente inexistente en las

comunidades Kamba Cuá y Kamba Kokue. Un segundo problema a abordar se relaciona con

las afroparaguayas. En palabras de Fátima Zaracho, Coordinadora de la Comisión de Género

de la Red Paraguaya de Afrodescendientes: “Nosotras sufrimos una triple discriminación: por

ser mujeres, por tener escasos recursos económicos y ser afrodescendientes”.

Lo presentado anteriormente permite apreciar el importante aporte de esta colectividad

a la sociedad paraguaya, a la que se ha arraigado a través del tiempo. Este aporte es

1 Según el Censo de Población y Viviendas en tres comunidades de Afroparaguayas (2007).
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multidimensional y frecuentemente invisibilizado por el imaginario colectivo, lo que exige una

mayor atención al tema y su estudio detallado.

Relacionamiento Económico

Las relaciones comerciales entre América Latina y África no son muy intensas en

general. Puede apreciarse que las relaciones intrarregionales están concentradas en unos pocos

países y productos, lo que se refleja, como muestra, que en el año 2013 sólo el 6,075%2 del

total de las exportaciones de América Latina tuvieron como destino África. La tendencia del

volumen exportado también evidenció un comportamiento hacia la baja en el período 2011-

2013 según datos de COMTRADE.

En el mismo sentido, Paraguay ha acompañado la tendencia comercial de América

Latina ya descripta. Como se puede observar, en el Gráfico 1, la evolución de las exportaciones

paraguayas ha ido creciendo favorablemente. Como muestra se observa que en el año 2001 el

valor exportado ascendió a USD 2,76 millones mientras que para el año 2013 alcanzó una suma

próxima a los USD 345 millones. En ese mismo año el 3,91% del total exportado por Paraguay

al mundo tuvo como destino el continente africano.

Gráfico 1: Exportaciones desde Paraguay a África

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE (2014)

Los principales productos exportados por el Paraguay fueron aquellos primarios o con

bajos niveles de procesamiento. Entre los principales se encuentran las grasas y aceites
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animales, carnes, cereales, semillas y frutos oleaginosos, residuos de las industrias alimentarias

(alimentos para animales), tabaco, leche, pieles y algodón entre otros. Es notorio que los

volúmenes de exportación de los mismos presentan trayectorias bastante inestables como puede

apreciarse en Gráfico 2. Esto puede deberse entre otros factores a que, tal como afirma Brun

(2008), ambas partes son grandes exportadoras de materias primas, lo que les resta

complementariedad.

Analizando algunos productos exportados por Paraguay a África encontramos ciertas

particularidades que serán detalladas a continuación. En lo que respecta a la carne, los

principales mercados proveedores para el continente africano (2013) son Brasil, India y Estados

Unidos. Argentina es el 8º mayor exportador y Paraguay el 19º. Para el mismo periodo, se

identificó que los principales exportadores de cereales hacia África fueron: Francia, India y

Ucrania. Argentina es el 5º mayor proveedor y Brasil el 7º mayor proveedor del mismo bien.

Por último, se observa que en semillas y frutos oleaginosos Paraguay figura como el 4° mayor

proveedor al continente, después de Estados Unidos, Brasil y Uruguay.

Gráfico 2: Evolución de productos exportados por Paraguay a África (en USD)

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE (2014)
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De esta descripción, se resalta a Estados Unidos e India como los principales países

exportadores para estos productos, así también se evidencia la fuerte competencia entre los

países miembros del Mercosur, bloque económico al cual pertenece Paraguay, en la provisión

de dicho bien para acceder al mercado africano. Analizando las importaciones africanas, estos

productos no figuran entre sus principales importaciones, salvo cereales.

Otro de los puntos más resaltantes de esta investigación es la existencia de una alta

concentración en los mercados destinos de nuestras exportaciones. Como podemos observar

en el grafico 3, los principales clientes africanos de Paraguay en el 2011 fueron Marruecos,

Túnez y Egipto. Los mismos se encuentran dentro de los más importantes también para los

años 2012 y 2013, confirmando que los principales socios comerciales africanos de Paraguay

son los que se encuentran en la zona norte de África.

Gráfico 3: Principales destinos de las exportaciones paraguayas. Año 2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Ventanilla Única de Exportación (2014)

Volviendo sobre la centralización de los mercados de destino. Es evidente que el norte

es el sector donde se centralizan las exportaciones paraguayas al continente africano. No

obstante, es muy llamativa la fluctuación existente, ya que si bien existen países que se
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Gráfico 4: Principales destinos de las exportaciones paraguayas. Año 2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Ventanilla Única de Exportación (2014)
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Gráfico 5: Distribución de las exportaciones paraguayas a África

Fuente: AFRICAmarket (2014)
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se evidencia en casos como los de Cuba y Brasil. En el caso del país caribeño, este fue uno de

los países que mostró una política con mayor continuidad hacia el continente africano, llegando

inclusive a apoyar con tropas los procesos independentistas. Brasil por su parte, también

participó con sus tropas de distintas misiones de mantenimiento de paz de la organización de

las Naciones Unidas y mostró un interés en el continente africano, que se fue renovando en las

últimas décadas. Más allá de esos casos, y quizás ciertas medidas de Argentina y Venezuela,

el desconocimiento sobre las realidades específicas y las oportunidades existentes signó las

relaciones entre ambas regiones (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2011).

Siguiendo la línea de la mayoría de los países de América Latina, Paraguay tampoco

evidenció una relación bilateral muy intensa con los países africanos. En la actualidad en todo

el territorio africano solo se cuentan con tres embajadas paraguayas instaladas en Marruecos,

Egipto y Sudáfrica. La que se encuentra instalada en Egipto tiene concurrencia para los

siguientes países: Bahrein, Benín, Camerún, Nigeria, Palestina, Paquistán y Sudán. Mientras

que la ubicada en Pretoria tiene concurrencia para los siguientes países: Angola, Botsuana,

Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mozambique, Namibia, Seychelles y

Suazilandia (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015).

Salvo en tiempos de Alfredo Stroessner, cuando se contaba con una relación más fluida

con Sudáfrica, África nunca tuvo un lugar destacado en la agenda de la política exterior. En

1963 Paraguay estableció relaciones diplomáticas con el régimen de apartheid y 10 años

después abrió una embajada en Pretoria. Mostrando una posición contraria a la comunidad

internacional, la que marginaba a Sudáfrica, Stroessner fue el primer presidente no africano en

visitar Sudáfrica en 20 años en el año 1974. Este gesto fue retribuido con la visita de B. J.

Vorster, Primer Ministro de Sudáfrica en tiempos del apartheid, quien presidía el régimen del

apartheid, en agosto de 1975 según lo aseverado por Nickson (2014).  Waksman-Schinca

(1978) explica que la postura de Stroessner le posibilitó conseguir cooperación de parte de la

nación africana. La misma consistió en un préstamo para la construcción del Palacio de Justicia,

préstamos para la adquisición de fertilizantes y maquinarias de construcción de origen

sudafricano y el establecimiento de cooperación en materia militar de acuerdo a lo reflejado

por Nickson (2014) y la nota titulada “Donación sudafricana a Stroessner fue la única que llegó

completa” del Diario ABC Color (2005).

Nickson (2014) destaca igualmente que esta cooperación se sostuvo en las afinidades

ideológicas por un lado y en la necesidad creciente de cada una de las partes de encontrar
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aliados en entornos cada vez más difíciles. Es por tanto casi lógico, lo que ocurrió tiempo

después: con la caída del régimen de Stroessner y del apartheid, la relación entre ambos países

fue menos intensa. Como cierre de este capítulo de la historia bilateral, es preciso destacar que

cuando Nelson Mandela, activista contra el apartheid y presidente de Sudáfrica entre 1994 y

1999, fue invitado a la Cumbre de Mercosur celebrada en 1998 en la ciudad de Ushuaia

(Argentina), Juan Carlos Wasmosy, presidente por entonces de Paraguay, le pidió disculpas

por el apoyo que se había brindado al sistema que tanto daño les había hecho a los sudafricanos.

En lo que respecta a la presencia de embajadas africanas en el Paraguay, para el mes de

enero de 2016 no existe ninguna. No obstante, existen concurrencias de sus embajadas

instaladas en las capitales próximas como ser: Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. Estos

países son: Angola, Argelia, Benín, Camerún, Egipto, Guinea Ecuatorial, Mali, Marruecos,

Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Sudán y Zambia.

Discusión

Los resultados de este trabajo permiten apreciar la vinculación entre ambas partes en

las tres esferas abordadas, aunque también dejan entrever la escasa cantidad de datos que

pueden encontrarse sobre el tema. Esta limitación en cuanto a la información disponible, tiene

como consecuencia la invisibilización de ciertos asuntos puntuales del relacionamiento entre

Paraguay y los países africanos. No obstante, esta investigación, junto con otras desarrolladas

en esta temática, puede ser considerada como un punto de partida para otros trabajos en lo que

respecta a la comunidad afroparaguaya, al comercio y a la relación política.

Es importante señalar que cada una de las esferas de relacionamiento registra sus

propios avances, lo que pudo apreciarse a través del trabajo. En lo que respecta al ámbito socio-

cultural, ésta permanece en el tiempo, lo que es tangible hasta nuestros días mediante las

comunidades afroparaguayas. El ámbito económico-comercial, por su parte, si bien no ha sido

significativo, también ha servido como un puente entre ambas partes. Finalmente cabe destacar

que, pese a la existencia de buenas relaciones diplomáticas, las mismas se encuentran muy

limitadas por su escasa territorialidad.
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Conclusiones

Las relaciones entre Paraguay y África muestran distintos matices. En lo que respecta

al plano sociocultural, la comunidad afroparaguaya es muy antigua. Pese a no ser muy

visibilizada, al igual que los aportes que la misma realizó a la construcción de la sociedad

paraguaya. Estos aportes se retrotraen a los tiempos de la colonia y posteriormente al Paraguay

como novel nación. La esclavitud fue abolida de manera total en 1870 luego de la Guerra

Grande.

Actualmente la comunidad afroparaguaya es relativamente pequeña. Según un censo

realizado en 2007 contaba con un total de 7.637 personas en las tres colonias consideradas:

Kamba Cuá, Kamba Kokue y Emboscada. Pese a estar compuesta por un 60% de jóvenes y

tener un equilibrio de género, la misma sufre por los bajos niveles de educación y la

discriminación de género que pone a la mujer en una situación muy compleja.

En el plano económico-comercial, la vinculación no es muy estrecha. La misma se

centra en el intercambio comercial de materias primas y muestra mucha volatilidad, lo que se

hace notable tanto en la tendencia de exportación de productos como en su cuantía, la cual

muestra cifras modestas. Es notable también la poca diversidad de productos y mercados de las

exportaciones paraguayas a los países africanos, ya que pese a variar anualmente los principales

mercados, los mismos se sitúan por lo general en África del Norte. América Latina en general

no mantiene un volumen de negocios exorbitante con África, ya que sus ventas a este destino

no superan los dos dígitos porcentuales.

Finalmente es oportuno destacar que la presencia diplomática recíproca es acotada.

Paraguay solo cuenta con 3 embajadas en los 55 países de África y ninguna de estas naciones

posee sede diplomática en el año 2016 en el país, sino más bien las mismas mantienen

relaciones diplomáticas con el país a partir de sedes que se encuentran en otras capitales de la

región y algunos consulados. Durante el gobierno de Stroessner se evidenció un mayor contacto

con Sudáfrica, la que vivía en el régimen de apartheid, pero este acercamiento de índole

ideológico-pragmático terminó cuando sus impulsores dejaron de estar en el poder.
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