
Sitios de la memoria de la ruta del esclavo en Paraguay 

 

Nombre del sitio: 

 Kamba Kokue 

 

Localización geográfica: 

 La comunidad Kamba Kokue se encuentra en la localidad de Paraguarí, 

departamento de Paraguarí, a 65 kilómetros de Asunción, por la ruta I. 

 

 

Historia y datos generales: 

Paraguarí era una de las estancias que poseían los jesuitas del colegio de Asunción. 

Los jesuitas fueron expulsados del reino español en 1767 y en el colegio de Asunción y sus 

propiedades dicha expulsión se efectivizó en agosto de dicho año. De entre sus bienes más 

preciados encontramos no sólo a los 1.002 esclavos  sino también las estancias de Paraguarí 

y San Lorenzo.  

Para caracterizar a la estancia de Paraguarí nada mejor que la descripción que 

realizara el franciscano fray Pedro José de Parras en su visita a la zona, de paso para las 

misiones franciscanas de Caazapá y Yuty, en 1752: “De este pueblo [Itá] salimos el día 6, a 

las cuatro de la mañana y a las ocho y media teníamos andadas ocho leguas que hay hasta 

Paragua[r]y, que es una estancia opulentísima de los padres de la Compañía. Había en ella a 

la sazón cincuenta mil cabezas de ganado vacuno, con muchos caballos, yeguas y mulas; y 

lo que más admiración me causó, fue saber que en ella tenían los padres cuatrocientos 



esclavos, entre grandes y chicos, divididos en diversos ranchos de las cinco leguas de tierra 

que la estancia tiene, a la cual rodean espesísimos bosques por la parte del oeste, sur y leste, 

y por la del norte hay una gran cordillera cortada de medio a medio de leste a oeste, y en 

aquel collado que forma la división de los dos montes, está la casa en que habitan los 

padres que administran la estancia.” (Parras, 1943; p. 190). 

Veinte años antes, el corregidor de Potosí, había dejado una caracterización no muy 

agradable para la Compañía de Jesús. A lo de opulentas, le agrega los calificativos de 

“pingüe” y “considerables posesiones de estancias, haciendas y terrenos.” Luego de 

enumerar los productos de la estancia (ganados y granos) añade que los padres del colegio 

“tienen excesivamente más en el terreno del Paraguay que lo que gozan y les resta a todos 

los vecinos del Paraguay y su provincia, que se compondrá de diez mil vecinos capaces de 

llevar armas y lo menos de cincuenta mil españoles.”(Anglés y Gortari, 1896, p. 86). 

Insiste Anglés en la gran cantidad de maíz, trigo, cañas dulce (para el azúcar) que 

producen, que además de vender a los vecinos envían a Santa Fe y Buenos Aires, lo mismo 

con el tabaco.  

Respecto a cómo se fue conformando la estancia de Paraguarí, todo comenzó un 11 

de diciembre de 1620 cuando el general Francisco González de Santa Cruz les donó en el 

partido de Acahay un puesto de estancia de una legua por dos. A éste se le fue agregando 

otros terrenos y así ampliándose la estancia. 

No es sencillo calcular el total de la superficie de la estancia. En un documento del 

Archivo General de la Nación de Buenos Aires, encontramos un texto del rector del colegio 

de Asunción, Antonio Miranda, en donde se describen los límites de la misma hacia 

mediados del siglo XVIII:  

“Por este título adquirió el colegio lo primero las tierras de la Cordillera, que por el 

norte empiezan enfrente del cerro de Mbatoví, que está en Pirayú, y prosigue hasta la 

estancia de los Yaguarones más allá de Ibiembiré y así son más de cuatro leguas de frente, 

las que adquirió en la Cordillera y el fondo de ellas es muy cerca de dos leguas hacia el 

oriente porque (al tiempo de la posesión) no se midió sino que se dio al tanteo. 

Después, siguiendo el contorno y saltando las tierras de Yariguaá Mini que tenían 

dueño tuvo lugar la merced en el Paraje de Yvycui y lugar en el Tapuitangua hasta llegar a 

los cerros de Acahay que no tenían dueño fuera del colegio y prosiguiendo el contorno de la 



Legua de la merced saltó a las tierras de Carapeguá y se aplicaron al colegio hasta la 

estancia de Tavapy de los padres de Santo Domingo.” 

 

FUENTE: Ernesto Maeder, Los bienes de los jesuitas, p. 341. 

 

Realizando un cálculo de las tierras recibidas llegaríamos a un total de 30 leguas 

cuadradas, lo que haría un total de 56.246 hectáreas. De cualquier manera, la superficie 

ocupada no es sólo grande sino que ocupa un lugar estratégico. Es paso obligado para ir 

hacia el sur, hacia Tavapy y las misiones jesuíticas, y hacia Villarrica. 



 

FUENTE: Ernesto Maeder, Los bienes de los jesuitas, p. 337. 

 

Respecto a los esclavos de los jesuitas, sabemos que en 1767 fueron inventariados en 

el colegio de Asunción 388 esclavos, en la estancia de Paraguarí 530 y 84 en la estancia de 

San Lorenzo. En total, el número de esclavos alcanzaba a 1.002.  

No tenemos una relación de la población del Paraguay discriminada étnicamente para 

estos años. Sin embargo, si tomamos los datos del censo de 1782, quince años más tarde de 

la expulsión, la población esclava de los jesuitas representaría más del 25% del total de los 

esclavos del Paraguay. Si a los esclavos de los jesuitas, les sumamos los más de 500 que 

tenían los mercedarios en su estancia de Areguá, más los de los dominicos, podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que más del 50% de los esclavos del Paraguay 

pertenecían a órdenes religiosas. Veamos ahora el proceso de la administración de los 

esclavos de la estancia de Paraguarí por los nuevos administradores tras la expulsión de la 

orden. 

TABLA I 

ESCLAVOS EN LA ESTANCIA DE PARAGUARÍ 

 

1/8/1767-

31/5/1771 

519 fueron inventariados  

Más 5 que estaban en 

Asunción 

Menos 188 enviados para ser vendidos 

en Buenos Aires y en Asunción 

Más 6 que estaban ocultos Menos 18 adultos muertos después del 

inventario hasta la tasación 



Más 12 nacidos hasta la 

tasación 

Menos 9 párvulos muertos desde el 

inventario hasta la tasación 

Más 89 nacidos después 

de la tasación 

Menos 40 párvulos muertos desde la 

tasación 

Total 631 255 

Quedan 376 esclavos 

 

Período Había Nacieron 
 

Total 
murieron almoneda 

En 1/6/1771 395
1
    395 

1/6/1771-12/1/1772 395 13 5  403 

12/1/1772-16/1/1773 403 22 14 77 334 

16/1/1773-18/1/1774 334 13 7 181 159 

18/1/1774-14/1/1775 159 4 1 94 68 

14/1/1775-20/9/1775 68 1 1 68 0 

FUENTE: AGN, sala IX, 22.8.1-22.9.1 

TABLA II 

DIVISIÓN EN EDAD Y GÉNERO DE LOS ESCLAVOS DE PARAGUARÍ AL MOMENTO DE LA EXPULSIÓN 

 

 Varones Mujeres Total 

Menores de 14 126 134 260 

Entre 14 y 50 88 117 205 

Mayores de 50 10 7 17 

Totales  224 258 482 

 

No es sencillo el análisis de la estancia de Paraguarí por varias razones. En primer 

lugar porque sería casi un sinsentido estudiarla al margen de las actividades del colegio 

mismo en Asunción. En la capital no vivían sólo jesuitas, sino también familias esclavas.  

No era una estancia que sólo se autoabastecía, sin que también abastecía de ciertos 

productos a la ranchería del colegio asunceno. En los últimos meses antes de la expulsión 

(de noviembre hasta julio) se mandaban alrededor de 200 vacas mensualmente al colegio.  

No sólo era ganado en pie lo que se llevaba, sino también productos elaborados a 

partir del ganado. Podemos ver lo enviado en los primeros meses de 1766: en enero se 

despachó al colegio 3 marquetas de cebo con 25@, una botija y 11 vejigas de grasa, 50 

quesos, 4 suelas de las que allí se curtían; en marzo, dos botijas de grasa, 3 marquetas de 

cebo (no dice el peso) y 20 quesos. 

                                                           
1
 Se incluyen en la lista, 19 esclavos que pertenecían a la estancia de San Lorenzo. 



Por supuesto que no sólo se dedicaban a la cría de ganado. Recordemos que vivían 

familia de esclavos, no sólo varones, y además de las huertas familiares se realizaban otro 

tipo de actividades. En 1766 se recogieron 200@ de algodón en la estancia, las cuales se 

hilaron todas; además, se habían tejido 700 varas de ovechará.
2
  

Quizá podamos darnos incluso una idea más exacta de las actividades de los esclavos 

de la estancia de Paraguarí a través del informe que Salvador Cabañas le envía al Bucarelli 

el 31 de diciembre de 1767. 

“Extracto de los negros que mantiene esta estancia de Paraguarí capaces de servicio, de los que se 

han inventariado entre sanos, viejos y enfermos y sus aplicaciones. Primeramente se entresacaron 

del número inventariado 89 varones. 

Aplicaciones Nº 

En las estancias con sus capataces 43 

En los telares de lienzo con sus muchachos para llenar carrillas 2 

En la fragua 1 

Un oficial de lomillos 1 

Para matar reces, estaquear cueros de las que diariamente se matan para el consumo de 

la casa 3 

Un cocinero de avanzada edad 1 

Un mayordomo 1 

Dos capataces de las chacras 2 

Un fabricante de jabón, viejo 1 

Otro viejo que cuida la tranquera que prohíbe la entrada al norte 1 

Otro que cuida la chacra 1 

Dos para cuidar la mita del gasto 2 

Otro para la boyada 1 

Enfermos y llagosos 8 

 68 

Los restantes que son 21 se han ocupado todo agosto en hacer sus chacras lo que se tuvo 

a bien a obviar varios inconvenientes. Y de ahí todo el mes de septiembre se aplicaron a 

la cosecha de caña y reforzar cercados que dividen la comunicación de los campos. El 

mes de octubre gastaron en hacer un corral fuerte de maderas grandes para asegurar el 

ganado alzado. Y el mes de noviembre y diciembre en cercar en otra para que los 

campos para asegurar animales divertidos fuera del campo de esta pertenencia y la 

burrada que se mantiene al presente en pastoreo. Y en poblar una nueva estancia con 

corrales y rodeos para el nuevo ganado que se ha cogido y se halla en pastoreo ya manso 

de número de 2.000 cabezas afuera de las del consumo. Y el mes de enero se pretende 

darle 8 días para coger los frutos de las chacras y el resto poner las sementeras del 

invierno. Y en lo sucesivo ser verá en lo que se han de ocupar que sea útil para el 

aumento de este caudal y son 21 

 89 

Los muchachos de 6 a 8 años son los siguientes, 52 que sirven en las once estancias que 

junto con los 42 grandes hacen 94 

10 muchachos de 12 hasta 15, que se ocupan de camperos de los 21 en sus faenas    10 

                                                           
2
 Ovechará es una palabra en guaraní que significa pelo/lana de oveja. La construcción es ovecha + rague 

(oveja + pelo/lana). Los guaraníes no conocían la oveja, por eso ovecha es la guaranización de oveja. Rague 

se utiliza en general para referirse al pelo, y en cuando se trata de la oveja, a su lana. 



TOTAL 193 

 

Todas las mujeres casadas se aplican a las hilanzas y en las trasquilas a sus tiempos. Todas las 

muchachas de 8 hasta 15 años se dedican a carpir las chacras y demás que en ellas y en casa se 

ofrece.” 

 Pareciera que la división de trabajos es clara: los varones con el ganado y al cultivo y 

cosecha de los productos de chacra; las mujeres con la hilanza y la carpida. Un producto 

que aparece entre las funciones y será importante en la vida de la estancia es la cosecha de 

la caña: azúcar y miel (además del aguardiente) serán los productos elaborados a partir de 

la caña. 

Como vimos, la esclavatura se vendió en su totalidad por lo que todo daría para 

pensar que la población esclava se terminó en la zona de Paraguarí. Sin embargo, nos 

encontramos con la sorpresa que de acuerdo al censo que se realiza en 1782, la población 

parda en Paraguarí es de 418 personas, entre adultos y párvulos, mujeres y varones, el 44% 

de la población total.  

TABLA III 

POBLACIÓN EN PARAGUARÍ EN 1782 

 Absoluto % 

Españoles 465 49,0 

Indios  65 6,9 

Negros y mulatos libres 231 24,4 

Negros y mulatos esclavos 187 19,7 

TOTAL 948 100 

 

Nos encontramos entonces con una población que creció enormemente, y de acuerdo 

a los porcentajes de mujeres y de párvulos, con familias instaladas, tanto los españoles 

como los pardos. Paraguarí siguió creciendo en los años siguientes, y ya para 1799 la 

población se había duplicado. 

TABLA IV 

POBLACIÓN EN PARAGUARÍ EN 1799 

Varones 

 0-15 15-50 50-… Total 

Españoles 230 243 29 502 

Mestizos 8 10 7 25 

Indios 12 20 8 40 

Pardos libres 112 60 9 181 

Pardos esclavos 29 20 6 55 



Morenos libres 20 19 7 46 

Morenos esclavos 32 30 5 67 

Total  443 402 71 916 

   

Mujeres 

 0-15 15-50 50-… Total 

Españolas 243 258 38 539 

Mestizas 9 14 9 32 

Indias 13 15 6 34 

Pardas libres 109 50 9 168 

Pardas esclavas 39 28 4 71 

Morenas libres 26 19 7 52 

Morenas esclavas 38 37 5 80 

Total  477 421 78 976 

 

 Absoluto % 

Españoles/as 1.041 55.0 

Mestizos/as 57 3,0 

Indios/as 74 4,0 

Pardos/as y morenos/as libres 447 23,6 

Pardos/as y morenos/as esclavos 273 14,4 

TOTAL 1.892 100 

FUENTE: AGN Fondo Lamas, 2.636, f. 76 

En 30 años nos encontramos con un cambio radical de la zona de Paraguarí: pasó de 

tener 500 esclavos, los cuales fueron todos vendidos, a una población „multiétnica‟. Para 

1846, último censo con el que contamos anterior a la guerra contra la triple alianza, vemos 

que la población si bien creció (2.597 personas) no lo hizo al ritmo que la general, pero 

comprobamos que la población esclava (380 personas) representando  representando el 

mismo porcentaje que en 1799 (14,6 %). 

 

Detalles y valores específicos: 

A diferencia de Emboscada poco y nada se conserva de la presencia jesuita en 

Paraguarí. Sin embargo, una comunidad, la de Kamba kokue („chacra de los negros‟, en 

guaraní) mantiene viva la presencia afrodescendiente en la región. Poseen una organización 

con el fin de recuperar su identidad. 



No existen representaciones religiosas como las de los kamba ra’anga pero sí poseen 

sus fiestas patronales y conservan dos oratorios en su comunidad, que son Virgen de 

Caacupé y Virgen del Rosario. 

 
Oratorio de Nuestra Señora del Rosario 

Kamba kokue – Paraguarí 

Foto de John M. Lipsky (www.personal.psu.edu/jml34/DSCN1118.JPG) 

 

Por otro lado, la Asociación Afrodescendiente Kamba Kokue organiza desde el 2005 

y año tras año el Festival del Kamba en donde se rememora la presencia esclava con 

músicas y danza. Siguiendo el ejemplo de Kamba Kua, existe también un grupo de baile del 

lugar.  

 

Importancia del sitio para la memoria de la esclavitud y la presencia africana.  

 La comunidad de Kamba kokue y Paraguarí son muy importantes para la memoria 

de la esclavitud. Dos puntos están en cuestión, por un lado que las órdenes religiosas, y la 

iglesia en general, eran las poseedoras de esclavos más importantes de la provincia del 

Paraguay, y por otro lado que la actividad más importante a que los esclavos se dedicaban 

era a la actividad ganadera. 

 Si bien no existen vestigios arquitectónicos de esta presencia esclava, creemos 

igualmente que Paraguarí es el lugar ideal para instalar un museo de la esclavitud. El tema 

de las personas que llegaron esclavizadas al Paraguay no forma parte ni del imaginario 

social ni de los debates historiográficos, por lo que un museo de estas características 

instalaría el tema de una manera precisa. 



 Al existir una comunidad que se asume como afrodescendiente, se cuenta con un 

presencia testigo de lo que ese museo puede ofrecer.  

 

 

 

 


