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Breve introducción 
 
Si bien la movilidad de grupos humanos siempre ha existido, el antropólogo español 
Rodríguez García plantea que hoy estaríamos en presencia de un “nuevo orden, esto es, 
una mundialización de los flujos migratorios sin precedentes”3 . 
En cuanto al tema que nos ocupa, la emigración/inmigración de africanos, en particular de 
Africa subsahariana,  un informe de la OIM de 2000  pronosticaba que los movimientos de 
personas desde esa región serían cada vez más importantes, debido a que “las 
perspectivas y posibilidades de las migraciones internas están cada vez más limitadas, lo 
que conlleva a un situación de pobreza generalizada e inseguridad económica”4 . 
En Argentina, es aproximadamente a partir de la década del noventa, que comenzamos a 
percibir la presencia de africanos provenientes de distintos países del África Subsahariana, 
no sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en algunas ciudades de la 
provincia de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata, Villa Gesell, entre otras,  
presencia que cada vez se hace más notoria. 
A los fines comparativos mencionaremos que, según Rodríguez García, la  inmigración 
africana a España se ha ido incrementando desde mediados de los años '80 y 
especialmente en los años '90. Este fenómeno obedece a diversos factores entre los 
cuales se destacan: “el aumento de las restricciones de entrada en los países de Europa 
del norte; la cercanía geográfica y la relativa facilidad de entrada en España; el especial 
modelo de crecimiento económico español, basado en la terciarización, informalidad y 
flexibilidad laborales y la necesidad de mano de obra barata que sustituyera a la de 
inmigrantes nacionales (ahora clase media); y diversos factores de presión a la emigración 
en los países de origen (pobreza, conflictos políticos, religiosos o étnicos, causas medio-
ambientales y demográficas)”5 . 
 
Antecedentes – Fuentes-  Los primeros datos. 
 
En la Argentina, estas nuevas migraciones provenientes de África subsahariana, no han 
sido aún caracterizadas y analizadas en profundidad en nuestro país; algunas 

                                            
 
1       Este trabajo forma parte de una investigación  sobre la temática que venimos realizando junto a la Dra. 
Zubrzycki, las Licenciadas Ottenheimer  y Giselle Kleidermacher, incluida en el proyecto financiado con un 
PIP-Conicet N 5163 y por el programa de Incentivos del Ministerio de Educación de la Nación N-450. 
2  Rodríguez García, D.( 2002: 219) 
4  Idem (2002: 127) 
5  Idem  (2002: 227) 



 Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) - Anuario 2008 

 2 

aproximaciones fueron realizadas por Gómes (2001) quien describe las organizaciones que 
comenzaron a formar los nuevos migrantes africanos. Señala la autora que desde 
comienzos de la década del ´90 se está verificando una nueva corriente migratoria 
proveniente de países como Senegal, Mauritania, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Malí, entre 
otros;  dentro de estos grupos africanos ya funcionaban para el momento al menos tres 
organizaciones: Asociación de Nigerianos, la Asociación de Residentes africanos y la 
Asociación de Malianos. Por nuestro trabajo de campo sabemos que estas dos últimas ya 
no existen como tales, en tanto han surgido nuevas asociaciones formales: la Unión 
Africana del Cono Sur y la Asociación de Residentes Senegaleses, e informales, como las 
reuniones que mantienen los cameruneses y los ghaneses.  
Domínguez (2004) analizó los procesos de construcción y redefinición de categorías 
étnico-raciales por parte de migrantes que reivindican una ascendencia africana y la 
pertenencia al grupo social de los “afro” y que trabajan en actividades artísticas o 
culturales. Llevó  adelante su investigación con migrantes llegados a la Capital Federal 
durante las tres últimas décadas, tanto de países latinoamericanos (Uruguay, Brasil, 
Ecuador) como africanos (Senegal, Costa de Marfil y Sierra Leona).  
BoubacarTraoré 6 (2006), inmigrante senegalés radicado en la Argentina desde hace 
varios años, por su parte, analiza los mecanismos de integración de los migrantes 
senegaleses en Argentina y realiza una caracterización de este grupo. El autor señala la 
dificultad para cuantificar a la población; en el caso particular que analiza, conjetura que 
son unos 200 los inmigrantes llegados al país desde Senegal, pero menciona que es una 
población inestable y que 2 de cada 3 senegaleses llegados a Argentina hace 10 años 
emigraron posteriormente hacia otros destinos. Además, las fuentes oficiales no son 
confiables, teniendo en cuenta la porosidad de las fronteras.  
Otro trabajo sobre la temática es la tesis de licenciatura de Kobelinsky (2003) en la que 
desarrolla algunas cuestiones teóricas acerca de la noción de refugiado, tomando el caso 
de los senegaleses y malienses.  
Por su parte, Cicogna (2007) realiza una aproximación a los aspectos socioculturales de 
las comunidades de refugiados  peruanos y senegaleses en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La autora señala que estos últimos viajan solos, sin sus familias, por consejo 
de parientes o de otras personas que habían llegado a Argentina antes; algunos forman su 
familia al llegar al país, casándose con mujeres argentinas. En Buenos Aires mantienen las 
actividades laborales que desarrollaban en su lugar de origen, todas relacionadas con el 
comercio. Su idioma es el francés o wolof (dialecto de la etnia del mismo nombre), y 
aprenden el castellano con los parientes o amigos que llegaron antes o en la Fundación 
Comisión Católica para las Migraciones (FCCAM), organización que firmó un convenio con 
la UBA para que puedan asistir los solicitantes a los cursos brindados en la Facultad de 
Filosofía y Letras.  
También encontramos una serie de trabajos sobre la población de refugiados en 
Argentina, entre los cuales se cuentan africanos. Uno de éstos es el de Asa, Courtis, 
Pacceca y Talpone (2007) en el cual dan a conocer ciertas características 
sociodemográficas de la población de refugiados en la Argentina, dentro de la cual se 
incluyen los africanos, señalando que en general son varones que han emigrado solos, 
solteros, con escasa escolarización formal y precaria experiencia laboral, siendo 
mayormente en sus países de origen trabajadores familiares no remunerados o 
cuentapropistas en pequeños emprendimientos del sector informal, provenientes muchos 
de zonas rurales.   

                                            
6  En la actualidad alumno de la maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero. 



 Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) - Anuario 2008 

 3 

Por nuestra parte, en la primera etapa de la investigación hemos recurrido a varios tipos 
de fuentes,  por un lado, a las estadísticas  proporcionadas por organismos oficiales como 
el INDEC, el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), ACNUR y la Dirección 
Nacional de Migraciones. Por otro, a fuentes orales, corpus obtenido a través de 
entrevistas llevadas a cabo con  autoridades, diplomáticos, miembros de asociaciones de 
inmigrantes y con representantes de instituciones locales que brindan ayuda y 
asesoramiento a los refugiados y con inmigrantes en diversos contextos. También 
realizamos “observación participante” en espacios públicos como ferias, donde llevan a 
cabo sus actividades laborales muchos de los africanos, o en eventos ya sean organizados 
por ellos o en los que participaron, entre los cuales se destacan la Semana de África, el I 
Congreso Argentino de Afrodescendientes, el Encuentro Regional sobre Etnia, Género y 
Diversidad Sexual, el Buenos Aires Afro Hoy, la Conmemoración de la Abolición de la 
Esclavitud en Brasil, la Celebración del Día de África, la celebración del Día de la 
Democracia de Nigeria y el evento “La diáspora Africana en Movimiento”, entre otros.  
En la Argentina, según la información que nos proporciona el Censo Nacional de  
Población, Hogares y Viviendas del año 2001 el número total de inmigrantes africanos 
censados es de 1883 individuos, que se distribuyen sobre el espacio nacional de la 
siguiente forma: 1401 en provincia de Buenos Aires y Capital Federal, 139 en Córdoba, 53 
en Mendoza, 43 en Salta y el resto distribuido a lo largo del país7.  
Del total referido, el 51% corresponde a personas llegadas del África Subsahariana;  en 
particular de la república de Sudáfrica (región sur) y de países de la región occidental del 
continente. De esta  región, los países más representados son: Senegal, Nigeria, Sierra 
Leona y Ghana y en menor medida, Malí, Liberia y Guinea. Del centro de África el país con 
más inmigrantes es Congo. De la región Este los más representados son los etíopes.       
Para el caso español ya mencionado, algunos datos obtenidos del Anuario Estadístico de 
Inmigración de 2007 sobre extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor en España,  los africanos representan el 21,15% del total de extranjeros, ocupan 
el tercer lugar detrás de los inmigrantes de Europa Comunitaria (38,87%)  y de 
Iberoamérica  (30,55%). Sobre un total de 841.211 africanos el 77,12% son marroquíes, 
5,45% argelinos, 3,95% senegaleses, 2,8% nigerianos, 2,2% de Gambia, 1,54% de Malí, 
1,23% de Ghana, 1,04% de Mauritania, 1,03% de Guinea Ecuatorial, 0,76% de Guinea y 
2,88% del resto de los países africanos8. 
Volviendo nuevamente a la Argentina, la llegada de estos inmigrantes parecería ajustarse 
a las tendencias identificadas en estudios sobre la inmigración africana como el de 
Adepoju (2004)9, en el cual señala que los emigrantes se dirigen hacia destinos no 
convencionales con los cuales no tienen vínculos previos lingüísticos, culturales o 
coloniales, en parte debido a la profundización de la inestabilidad económica de África 
Occidental entre 1980-1990 y a las políticas restrictivas de los países europeos. Tendencia 
que suponemos se acentuará con las recientes disposiciones de la Unión Europea: nos 
referimos particularmente a la Directiva para el retorno, acuerdo firmado por los 
veintisiete países miembro y aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de Junio de 2008.  
De acuerdo a la información suministrada por el Comité de Elegibilidad para los 
Refugiados (CEPARE) entre el año 2000 y 2005 se iniciaron 501 trámites de pedido de 
refugio por parte de africanos: 18 de Guinea, 23 de Ghana, 23 de Camerún, 26 de Liberia, 

                                            
7 Indec (2005) 
8 Anuario Estadístico de Inmigración del Gobierno de España (2007) 
9 Aunque en décadas previas como las de 1970 y 1980, la mayor parte de los emigrantes africanos partían 
hacia los países con los que habían tenido una relación colonial, por ejemplo los caboverdeanos, angolanos y 
mozambicanos lo hacían hacia Portugal; los marroquíes  y ecuatoguineanos a España, los senegaleses y 
argelinos a Francia,  los nigerianos al Reino Unido, los zaireños hacia Bélgica. 
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29 de la República Democrática del Congo, 58 de Nigeria, 87 de Sierra Leona y 182 de 
Senegal. Entre el 2006, 2007 y lo que va del 2008 se recibieron 594 solicitudes de refugio, 
11 provenientes de ghaneanos, 18 de guineanos, 27 de marfileños, 35 de nigerianos y 438 
de senegaleses. De los 35 pedidos provenientes de Nigeria sólo se otorgó el 
reconocimiento de refugiado a 9 individuos, mientras que de los 438 senegaleses sólo 
fueron reconocidos 2.  
Datos recientes obtenidos de la Dirección Nacional de Migraciones, correspondientes al 
año 2007 y los primeros meses de 2008, arrojan las siguientes cifras en cuanto a la 
entrada y salida de africanos de nuestro país.  

 
Este segundo cuadro se refiere específicamente a las mayores frecuencias de entradas y 
salidas de personas de nacionalidades pertenecientes a países del África Subsahariana. 

 
Estos datos, presentan la dificultad de no poder determinar, por ejemplo, los motivos de 
ingreso al país, es decir, si entran en calidad de turistas, por comercio, estudio, trabajo, a 
visitar parientes, amigos, etc. ni el sexo, la ocupación u otra información imprescindible 
para la investigación. Es por ello que deberemos considerarlos por el momento 
simplemente como una referencia, que sólo puede cobrar sentido en el contexto relacional 
constituido por datos de diversa naturaleza, obtenidos a través de otras fuentes. 
Las razones aducidas por los migrantes para desplazarse fuera de África, según la 
bibliografía consultada (Gomes, 2006; Traoré, 2006) son de carácter económico y político. 
De nuestro trabajo de campo,  podemos señalar como uno de los principales motivos, que 

NACIONALIDAD TIPO_CRUCE 2007 2008

ANGOLEÑA E 411 183
S 438 207

ARGELINA E 141 93
S 745 414

EGIPCIA E 414 271
S 428 319

KENIANA E 120 31
S 107 29

MARROQUI E 434 174
S 268 157

NAMIBIANA E 113 62
S 199 92

NIGERIANA E 247 96
S 234 104

SUDAFRICANA E 12.702 5.873
S 12.692 6.066

SWAZI E 112 2.874
S 215 176

TUNECINA E 201 112
S 214 81

NACIONALIDAD TIPO_CRUCE 2007

ANGOLEÑA E 411
S 438

CAMERUNESA E 89
S 74

CONGOLEÑA E 71
S 87

GHANESA E 58
S 57

KENIANA E 120
S 107

NAMIBIANA E 113
S 199

NIGERIANA E 247
S 234

SENEGALESA E 84
S 73

SUDAFRICANA E 12.702
S 12.692

SWAZI E 112
S 215

NACIONALIDAD TIPO_CRUCE 2008

ANGOLEÑA E 183
S 207

CAMERUNESA E 26
S 29

 GUINEA EQUAT E 78
S 35

GHANESA E 53
S 48

KENIANA E 31
S 29

NAMIBIANA E 62
S 92

NIGERIANA E 96
S 104

SENEGALESA E 24
S 58

SUDAFRICANA E 5.873
S 6.066

SWAZI E 2.874
S 176
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aparece reiteradamente en los relatos de los informantes es la escasez de posibilidades en 
el mercado laboral en sus lugares de origen. 
En relación a la variable de sexo de los nuevos migrantes,  podemos decir que, al igual 
que en casi todos los grupos migratorios que se desplazaron hacia Argentina, lo han hecho 
mayormente los hombres, mientras que las mujeres “son migradas”10. Es decir, las 
mujeres emigran en gran parte no por iniciativa propia sino por la de sus cónyuges u otros 
parientes, una vez que éstos ya están asentados en el lugar de destino, en las clásicas 
“cadenas migratorias” y “redes sociales”, estudiadas por historiadores, sociólogos y 
algunos antropólogos de las migraciones11 .  
Así se manifestó una inmigrante africana : 

“(...) a diferencia de ellos yo no vine por mi propia voluntad sino que me 
trajeron”  

En otra entrevista, un inmigrante africano oriundo de la República Democrática del Congo  
nos dice: 

“[En la Argentina] sí hay mujeres, como yo te dije al principio el africano es 
muy inocente y más allá de todo, la mujer. La mujer africana es una mujer 
que le gusta estar en su lugar. Sacar a la mujer africana de África es como 
sacar los peces de dentro del agua entendés? como que se muere. (…) es 
muy difícil que vos veas una mujer africana salga de África sola y venir a 
buscar otra vida, porque es una persona que realmente depende, digamos  de 
su marido”. 

Para los senegaleses en particular, Traoré señala que “los inmigrantes son en su mayoría 
varones. Hay poca presencia de mujeres”12. Y aclara que en general las mujeres emigran 
para unirse a su grupo familiar, muy pocas lo hacen solas, en la búsqueda de mejorar su 
situación económica como los hombres. 
Según Rodríguez García,  la  marcada presencia de hombres entre los africanos obedece al 
modelo tradicional de emigración-trabajo masculino, asociado a la religión islámica que 
impide a las mujeres vivir solas. Sin embargo el autor destaca una “tendencia (actual) a la 
heterogeneización de los inmigrantes" en cuanto al sexo y la edad. Por un lado se 
evidencia un crecimiento del número de mujeres y niños inmigrantes que se vincula con la 
posibilidad de reagrupación familiar que brinda la ley española otorgando permisos de 
residencia a los cónyugues, hijos y descendientes de los inmigrantes legalizados. Por otro 
lado también es notable el aumento de las mujeres que viajan solas lo cual estaría 
asociado con los cambios y procesos de urbanización en los países de origen y se 
encuentra en sintonía con la tendencia mundial de la feminización de las migraciones. 
Con respecto al grado de escolaridad con la que llegan estos nuevos inmigrantes, los 
datos del Censo 2001, que están relevados para los africanos en general13, indican una 
elevada proporción de individuos con estudios secundarios y superiores (terciarios y 
universitarios), en ambos sexos. Sin embargo, Traoré (op.cit) para los senegaleses, señala 
que la mayoría no ha terminado la escuela primaria.  
Ya en relación a la actividad laboral o a las ocupaciones en el país, por el momento lo que 
podemos observar es que una actividad recurrente es la venta de bijouterie en la vía 
pública o en ferias, dato también indicado por Domínguez (2004).  
A partir de las entrevistas realizadas recogimos información adicional respecto a otras 
ocupaciones, fundamentalmente de los hombres, como la enseñanza de danzas africanas, 
elaboración de artesanías, ejecución de instrumentos musicales y empleos en restaurantes 
                                            
10  Ver Maffia (ed.) (2002) 
11  Ver Bjerg y Otero (1995) 
12  Traoré, B.  (  2006:5) 
13  Es decir, que incluyen también a los  migrantes de Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez y Libia 
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y hoteles; jugadores de fútbol y  estudiantes. Cabe aclarar que también existe un grupo 
dedicado a la actividad diplomática, aquéllos que trabajan en las embajadas y consulados 
africanos en el país, pero que son migrantes transitorios. 
Rodríguez García considera que los africanos en España presentan las mismas 
características socio-demográficas que el resto de los inmigrantes del Tercer Mundo, "se 
trata generalmente de inmigrantes económicos que ocupan los trabajos más precarios en 
la agricultura, la construcción, la industria y los servicios”14. Susana Moreno Maestro 
(2006) que estudia la inmigración senegalesa en Sevilla, destaca que entre ellos, la 
principal ocupación es la venta ambulante. 
Volviendo a la Argentina, recientemente Sergio Bertini 15de la Fundación MyRAR16 
(Migrantes y Refugiados en Argentina), nos brindó la siguiente información producto del 
trabajo realizado por la institución con trabajadores migrantes, en particular, con 
refugiados africanos, principalmente ligados a la actividad comercial y artesanal en ferias. 
 

•De 236 créditos activos: el 23% están a nombre de refugiados, siendo los 
senegaleses la mayor parte. Luego siguen Sierra Leona y Liberia y en menor 
representación Congo, Ghana, Etiopia, Burundi y  Nigeria. 
•Del Programa Iniciando Emprendedores (PIE): de 64 entregados, el 75% 
corresponden a jóvenes africanos entre 17 y 24 años. El 60% de los mismos es de 
Liberia y en menor medida de Costa de Marfil., Nigeria, Ghana, Gambia, Eritrea y Togo. 
•En el Programa de búsqueda de empleo, se han registrado durante enero y junio de 
2008 un 50% de entrevistas a africanos. De ellos el 32% son senegaleses y los demás 
provienen de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Sierra Leona. Se ha registrado una sola 
de Cabo Verde y otra de Camerún. 
•De total descripto anteriormente las mujeres representan solo el 5%. 

 
Nucleamientos formales e informales entre africanos17 
 
Algunos de los africanos que llegaron al país en estos años, comenzaron a nuclearse de 
manera informal, entre ellos los malianos, los ghaneses y  actualmente los cameruneses. 
Otros grupos formalizaron sus organizaciones, como la Asociación de Nigerianos en el Río 
de La Plata, la Asociación de Residentes Senegaleses y la Unión Africana del Cono Sur. 
La Unión Africana del Cono Sur es una asociación civil creada en el año 1999 a partir de la 
iniciativa de un grupo de africanos de diversas nacionalidades (congoleños, cameruneses, 
senegaleses) que decidieron hacer frente a lo que ellos identificaban como los problemas 
generados a raíz del desconocimiento sobre el continente africano en Argentina y a las 
necesidades que planteaba la integración de los nuevos inmigrantes. Su presidente señala 
que si bien existían en esa época organizaciones -como la Casa de África- que intentaban 

                                            
14 Rodríguez García, D. (2002:231) 
15 Para una ampliación de este tema ver: Bertini, S. (2008) “Redes solidarias de los trabajadores migrantes. 
Un estudio de caso en medio de la crisis”. En:  Raquel Castronovo y Silvina Cavalleri 
(coordinadoras).“Compartiendo notas”. El Trabajo Social en la contemporaneidad. Ediciones de la UNLa. 
Buenos Aires. 
16 “Fundación sin fines de lucro que desde mediados del 2002 acompaña a refugiados y migrantes en su 
proceso de integraciòn a la sociedad local, a través de actividades socioeconómicas, de inserción laboral y de 
generación de ingresos por medio de cursos de capacitación, visitas de asistencia técnica, exposiciones y 
ferias de economía social y solidaria”. Extraido de la página de la fundación: http://myrar.org.ar  
17 Este tema será presentado con una mayor extensión por Zubrzycki, Ottenheimer, Agnelli y Kleidermacher 
en la mesa de Migraciones, en el próximo Congreso de  Antropología Social, a celebrarse en la ciudad de 
Misiones en agosto de 2008. 
 

http://myrar.org.ar
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resolver los problemas de los nuevos inmigrantes africanos, éstas no contaban con el 
conocimiento suficiente para lograrlo.  
La Unión es una organización de carácter continental abierta a todos los africanos aunque 
entre sus miembros se destaca la presencia de africanos subsaharianos como senegaleses, 
congoleños, cameruneses, ghaneses. Dicha asociación les brinda el marco legal, dado que 
desde 2002 cuenta con personería jurídica, si bien algunos, como los senegaleses se 
encuentran en proceso de formalización. La asociación no cuenta con subsidios ni aportes 
de ninguna embajada, la financiación es a través de la colaboración de sus miembros, 
principalmente de su presidente, quien paga el alquiler de la sede y aportó las 
computadoras con acceso a Internet.  
Para contribuir a la integración de los inmigrantes la asociación ofrece su sede como un 
espacio de encuentro y en donde brindan asesoramiento. Por otro lado, en función de los 
objetivos de promover un mayor conocimiento tanto de la cultura africana como de las 
posibilidades de inversión económica en el continente, realizan charlas informativas con 
empresarios, principalmente llevadas a cabo por el presidente y actividades, como la 
Semana de África, evento que comenzaron a  desarrollar desde 2004 una vez por año. 
Recientemente la asociación participa del llamado Movimiento de la Diáspora Africana, 
integrado por afrodescendientes y africanos. 
No ya de tipo continental, sino nacional, es la Asociación de Nigerianos en el Río de La 
Plata, fundada en febrero de 1996, a partir de la iniciativa de una veintena de nigerianos 
que para ese momento estaban en el país y que venían realizando reuniones informales 
en las casas de algunos de ellos desde 1995. La “formalización” de estas reuniones 
consistió en redactar una constitución y en establecer un nombre para la organización. 
Entre los objetivos establecidos en la constitución se señalan: proporcionar el bienestar de 
sus miembros, promover la coexistencia pacífica entre sus miembros y sus vecinos, 
fomentar la unidad y el entendimiento en la diversidad y promover las relaciones 
culturales entre los nigerianos y los habitantes de la región del Río de La Plata. La 
asociación fue inaugurada formalmente en 1997, aunque funcionando en una casa 
particular, tal como continúa sucediendo en la actualidad debido a la falta de un espacio 
físico propio  para la sede. En el año 2002 se tramitó la personería jurídica.  
Además de reuniones entre los miembros, la asociación conmemora algunas fechas en 
particular en eventos públicos, donde se invita a académicos, embajadores, miembros de 
otras comunidades y público en general. Por ejemplo, el Día de la Democracia  Nigeriana 
(el 29 de mayo) y el día de la Independencia de Nigeria (el 1 de octubre). 
La Asociación de Residentes Senegaleses se originó a mediados de 2007, estando aún a la 
espera de la resolución definitiva respecto a la personería jurídica. La creación de esta 
estructura como asociación civil tiene como principal objetivo legitimar la presencia de 
senegaleses y obtener un reconocimiento formal por parte de las autoridades argentinas. 
Su presidente señalaba en una entrevista:  

“los senegaleses en estos últimos años están llegando constantemente y en 
pequeños grupos, lo cual evidentemente llega  un momento en que nos 
encontramos con bastantes compatriotas senegaleses aquí en la argentina. En el 
pasado nunca se planteó la posibilidad de crear una estructura para aunar a  
todos. No había muchos, éramos pocos y siempre se habló de crear una estructura 
a nivel continental. Y en este marco ya en el pasado se creó una Asociación que 
nucleaba a todos los africanos que querían participar [La Unión Africana del Cono 
Sur] (…) pero nos dimos cuenta, los otros senegaleses, que si bien hay en este 
vínculo, que todos pertenecemos al mismo continente, y a veces los problemas no 
son los mismos. Desde el punto de vista cultural, ciertos factores necesitaban de 
una estructura más específica y lo hemos hecho a través de esta Asociación”. 
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Uno de estos “factores culturales” al que refiere el presidente de la asociación tiene que 
ver con que la mayoría de los inmigrantes senegaleses son musulmanes pertenecientes a 
estructuras cofrádicas18.  
Estos inmigrantes ya se nucleaban en nuestro país en relación a las cofradías, tal como lo 
señala Traoré (2006). El autor menciona la existencia de dos estructuras: una que agrupa 
inmigrantes de la zona norte de Senegal, principalmente de la región de Diourbel,  de 
origen étnico Wolof y miembros de la cofradía de los mourides, nucleados en una 
estructura denominada dahíra (término que significa “reunión semanal”); y otra de la 
región sur, de la provincia de Ziguinchor y que congrega individuos del grupo étnico Diola 
pero que no se asocian con ninguna cofradía en particular. Traoré realiza una 
aproximación preliminar de lo que nosotros llamamos procesos de formación, marcación y 
demarcación de grupos, al interior del colectivo “inmigrantes senegaleses”, análisis que 
estamos llevando a cabo en la actualidad.  
Son los propios senegaleses de estas cofradías quienes proponen crear una asociación civil 
que sirva de intermediaria entre sus nucleamientos y el estado argentino y entre los 
inmigrantes y el propio estado senegalés. Una de las cuestiones fundamentales que 
atiende la Asociación responde a la ausencia de una embajada o consulado senegalés en 
Argentina, así como a la ausencia de representación diplomática argentina en Senegal. 
Además de estas entidades cuyos miembros son solo africanos, algunos se insertaron en 
otras de carácter mixto, es decir, integradas también por afrodescendientes, como la 
Asociación África y su Diáspora y la Federación de Organizaciones de Afrodescendientes y 
Africanos en la República Argentina (FOAARA). 
Algunas organizaciones de afroargentinos comenzaron a actuar conjuntamente en la 
planificación y realización del evento Semana de África, que se llevó a cabo por primera 
vez de esta forma en mayo de 200719. Su principal objetivo fue “difundir de manera 
interdisciplinaria la cultura y la historia africanas y sus distintas expresiones en América, a 
partir de la organización de un homenaje extendido del Día de África”.  
También participaron de forma conjunta en los encuentros efectuados durante julio del 
mismo año, en el marco del mes de la Cultura Afroargentina, donde se incluyó al I 
Congreso Argentino de Afrodescendientes y el Seminario regional de Etnia, Género y 
Diversidad Sexual, los cuales contaron con la participación de afrodescendientes de 
diversos países, africanos, miembros de otras organizaciones de la sociedad civil y 
representantes del gobierno. En otras palabras, los inmigrantes africanos en Argentina han 
comenzado a establecer vínculos con múltiples actores, especialmente con los 
afroargentinos, los que influyen en los procesos de construcción de las identidades 
colectivas.  
Estas perspectivas respecto a los afrodescendientes, sin embargo, no son unánimes entre 
las asociaciones de africanos. 
Uno de estos eventos fue la mencionada Semana de África del año 2007. En las reuniones 
organizativas, en algunas de las cuales participamos como actores y observadores, se 
discutía sobre distintos aspectos como por ejemplo la integración de la Comisión 
Organizadora del evento, y si la Semana debía ser establecida y conducida por africanos o 
por afrodescendientes o por ambos a la vez. Esta discusión puso en evidencia distintas 
concepciones sobre cómo debía presentarse el evento frente a la sociedad argentina no 
afro.  

                                            
18Según nuestros informantes aproximadamente el 90% de los inmigrantes senegaleses que llegan a 
Argentina pertenece a la cofradía Mouride, aunque también los hay pertenecientes a la cofradía Tijaan.  
19La Semana de África es un evento que se viene realizando desde 2004 pero los primeros años fue 
organizada sólo por africanos. 
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Finalmente, si bien la Semana se realizó, algunas agrupaciones dejaron de participar. El 
heterogéneo y complejo panorama que se presenta hacia el interior de cada organización, 
la relación entre ellas, con otros grupos de la sociedad civil e instituciones del Estado, son 
temas que dejamos abiertos para un posterior análisis crítico. Análisis que realizaremos 
junto a otros investigadores que trabajan en la problemática  y a los miembros de las 
organizaciones y  de los grupos involucrados. 
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