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Prólogo al Dossier África en los Estudios Internacionales

En este Dossier nos proponemos realizar un abordaje del devenir contemporáneo 
africano desde los Estudios Internacionales, identificando nuevos enfoques, categorías y 
marcos conceptuales alternativos que nos permitan apartarnos de visiones estereotipadas y 
de generalizaciones abusivas que nada contribuyen en la comprensión de la complejidad y 
riqueza de dicho continente y de sus sociedades. Aspiramos, con este espacio, a promover 
y estimular el debate crítico y la reflexión en temáticas tan diversas como lo es la realidad 
africana misma. 

En el primer artículo de Lía Rodríguez de la Vega, titulado La presencia de India en África: 
cooperación, identidad y proyección internacional, la autora analiza la creciente relación entre 
India y el continente africano. Para ello, nos propone recorre su historia en común, cuestiones 
relativas a la identidad de los actores, estrategias de cooperación y proyección internacional. Por 
su parte, Alberto Hutschenreuter, en Rusia en África: una relación recargada de geopolítica, nos 
plantea que la relación entre ambas partes es más de carácter geopolítica que geoeconómica. 
África es percibida por Rusia como un escenario donde se puede incrementar su presencia con 
el propósito de ejercer, desde allí, políticas de reparación estratégica frente a un Occidente 
en disputa. En el tercer artículo, La encrucijada del Estado Africano en el siglo XXI. Perspectivas 
y desafíos en el mundo multipolar, Hilario Patronelli y Juan Cruz Margueliche analizan la 
configuración y organización del Estado nación africano a través de sus limitaciones como 
espacios de representación sociocultural, acercándonos a algunos debates al respecto. En ese 
sentido, nos plantean un recorrido de corte analítico-conceptual para poder comprender el 
funcionamiento del Estado Africano partiendo desde el período colonial, para entender estas 
organizaciones políticas y territoriales como un continuum espacial. Paralelamente, los autores 
reflexionarán sobre los desafíos que se le proponen (o imponen) a los Estados africanos en el 
siglo XXI en el marco internacional actual.

A continuación, el trabajo de Gonzalo Vitón, Conflicto y paz en Mozambique entre 
Frelimo y Renamo (2002-2019): un análisis desde la apropiación local, examina el reinicio de 
las hostilidades entre los históricos contendientes, luego de 20 años de la firma del Acuerdo 
General de Paz. Su análisis se enfoca tanto en la discusión teórica en torno al concepto de 
apropiación local en construcción de paz, como en el papel de los actores locales en el conflicto 
mozambiqueño, centrándose en el rol de las mujeres y en su esfuerzo en la construcción de 
una agenda de género y paz en los últimos años. En este artículo, Vitón destaca la importancia 
de la apropiación local y enfatiza la necesidad de apoyar y fortalecer la capacidad de las 
comunidades locales en la participación de la construcción de una paz duradera y sostenible 
para Mozambique. Por su parte, María Cristina Nin, en su artículo Re-conocer el genocidio en 
Ruanda para activar la construcción de memoria, aborda el genocidio de Ruanda desde una 
mirada de índole geo-histórica, haciendo foco en las variables internas, de carácter regional 
e internacional que lo provocaron. La intención de la autora es sistematizar el caso desde la 
perspectiva de la formación en derechos humanos para la construcción de memoria, realizando 
un análisis del proceso pos genocida y el período de justicia transicional. 
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En la contribución Políticas lingüísticas en Cabo Verde y Sudáfrica: ¿por qué analizar la 
situación de las lenguas en África?, de Graciela Maricel Martínez y Antonela Soledad Vaccaro, se 
nos invita a comparar las políticas lingüísticas implementadas en estos dos países, partiendo 
de un análisis histórico de sus procesos de colonización. Las autoras observan a dichas 
trasformaciones desde la sociolingüística para así entenderlas como procesos no acabados, 
coartados, distorsionados por una colonización que no solo se manifestó apropiándose 
de las instituciones políticas y el dominio territorial. Nos proponen centrar la mirada en las 
lenguas que se hablan, por qué, para qué y en qué espacios, como una práctica necesaria para 
entender estrategias de resistencias y profundizar en una genuina descolonización. El séptimo 
artículo, A posiçâo brasileira sobre a independência do Saara Ocidental: coerência diplomática ou 
interesses políticos e comerciais?, escrito por Conrado Ottoboni Baggio, nos plantea el dilema 
que enfrenta la política exterior brasileña entre el reconocimiento de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) y la negativa a hacerlo, en ambos casos incumpliendo normativas 
y principios internacionales y tradiciones políticas brasileñas. El autor sostiene que, aunque la 
discusión de los principios y tradiciones de la política exterior son relevantes para el análisis 
de la posición de Brasil, el país tiene intereses políticos y comerciales que se benefician del 
mantenimiento del statu quo favorable a Marruecos, justificando así la falta de una posición 
asertiva sobre la cuestión. Finalmente, Adel Ben Othman, en Túnez, después de una década 
de transición: retos, desafíos, desencanto y esperanzas, nos brinda un análisis de la situación 
actual tunecina, partiendo de la revolución del 2011. El autor sostiene que los ciudadanos 
fueron categóricos en apartar un régimen y un presidente que estuvo 23 años en el poder. 
Sorteado este reto, asegura que la experiencia de la transición democrática no fue fácil, ya 
que se pasó a vivir una lucha política y social entre modernistas y conservadores, generando, 
de esta manera, un Estado débil con una importante inestabilidad política y económica, altas 
dosis de corrupción, que derramarán desilusión y desesperanzas en la sociedad civil tunecina. 

 
Coordinadores del Dossier | 
Dr. Diego Buffa y Dra. María José Becerra
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