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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento étnico de la población negra y/o afrodescendiente ocurrido en los últimos 20 

años en América Latina guarda una estrecha relación con la confluencia de movimientos sociales negros y 

estudios de carácter antropológico, histórico e incluso lingüístico realizados en décadas anteriores en 

diferentes países de América Latina (Friedemann, 1979; Restrepo y Rojas, 2008; Friedemann & Patiño, 

1983; Schwegler, 1996). Para el caso colombiano por ejemplo, esta confluencia permite comprender el 

giro legal ocurrido a partir de 1991. La nueva legislación estipuló por primera vez en el país, la defensa 

de sus derechos culturales, sociales, económicos y de propiedad colectiva sobre la tierra, 

reconociéndolos a su vez como grupo étnico. De manera subsecuente y también para el caso de países 

como México, Ecuador, Bolivia y Panamá, la aparición sistemática de trabajos investigativos asociados a 

la historia, memorias, lenguajes creoles, prácticas culturales, etc., parece señalar un panorama de 

diálogo (no sin tensiones) entre movimientos sociales y la academia (Véase Lypski, 1989; Laviña et. al., 

2005; Martínez Montiel, 2006; Martínez-Labarga, 1997, Minda, 2002).  

En este contexto de auge académico el interés por la materialidad pareciera ocupar un lugar menos 

protagónico. Las grandes compilaciones de Arquitectura popular o de tierra en Colombia por ejemplo 

(Véase Martínez & Saldarriaga, 1992; Sánchez, 2007) incluyen apartes mínimos – en el mejor de los 

casos – sobre la arquitectura en comunidades negras. La falta de análisis no solo de tipo arquitectónico, 

sino arqueológico o antropológico en torno a) a las técnicas de construcción y b) el uso de los espacios 

domésticos por ejemplo, remarca la deuda histórica en el campo de lo tangible hacía con la población 

afrodescendiente, tanto en Colombia, como en diferentes puntos del continente. 
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En ese sentido, no parece ser casualidad que mientras la historiografía de manera amplia y prolija ha 

demostrado que el cambio legal ocurrido en diferentes momentos del siglo XIX para con la población 

negra y mulata – de esclavizada a libre – no se tradujo en una mejora en sus condiciones de vida 

(Aguirre, 2000; Burga, 1989; Helg, 2005; López, 2007), disciplinas interesadas en la materialidad – con 

notables excepciones mencionadas más adelante – hayan omitido por largo tiempo la discusión asociada a 

población negra y/o afrodescendiente. Quizás sea correcto decir que la falta de interés por discusiones 

de ésta índole, acusa la existencia de una ceguera constitutiva de la mirada del investigador. 

Con las grandes excepciones de Cuba y Jamaica en la región Caribe, y Brasil al sur del continente 

(lugares en los que desde la década de los 90´s existe una producción sistemática al respecto) las 

pesquisas en Arqueología desarrolladas en otros lugares de América latina, continúan siendo escasas o 

aún inexistentes. Argentina, Colombia, Panamá y Surinam reportan investigaciones en los últimos 10 

años de manera cada más recurrente (Ceruti, 2013; Chávez, 2014; Gaitán-Amman, 2012; Laviña et. al., 

2015; Mantilla, 2010, 2013a,; Schávelzon, 2003, 2013; Suaza, 2007; White, 2010). De forma más 

reciente aparecen en el panorama Ecuador, México y Perú con investigaciones pioneras que dan cuenta 

de procesos de visibilización (Weaver, 2015; Wesp, 2014) – al menos para los arqueólogos – en las que 

el diálogo con las comunidades aparece ya como eje central del trabajo propuesto (Véase Balanzategui & 

Morales, 2016). No ocurre lo mismo para el caso de países como Bolivia, Chile, el Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Venezuela3 , Paraguay o Uruguay por dar algunos ejemplos, en los que hasta la fecha no se 

han desarrollado trabajos en esta línea. 

Fue justamente a partir de este panorama de vacíos, silencios, primeras pesquisas en algunos países 

y la experiencia de otros (como en el caso del Brasil) que decidimos proponer un espacio de reflexión 

multidisciplinar en el marco de VII TAAS – Encuentro de Teoría Arqueológica de América del Sur – 

realizado en la ciudad de San Felipe, Chile en Octubre de 2014. Creímos que el diálogo entre 

antropólogos, historiadores y arqueólogos permitiría no solo el encuentro de puntos comunes para 

pesquisas futuras, sino de identificación de tensiones, rupturas y/o continuidades en el que hacer de cada 

una de las disciplinas involucradas. Quisimos así 1) identificar vacíos, problemas y retos de las 

investigaciones que se ocupan de las materialidades asociadas a población negra, 2) elucidar las 

trayectorias en especial de la arqueología interesada en esta temática y finalmente 3) generar un diálogo 

entre investigadores, así como entre éstos y estudiantes interesados.   

A pesar de nuestro interés inicial por abarcar una discusión más allá de las fronteras de la América 

del Sur, nos enfrentamos en la praxis a propuestas disciplinares que se enmarcaron en su totalidad hacía 

el sur del continente. En todo caso creemos que las reflexiones que tuvieron lugar en el marco de este 

simposio, apenas señalan la punta de un Icerberg para nada exclusivo del sur del continente. Este 

ejercicio si se quiere hecho desde el Sur nos permitió contar con elementos disciplinares, metodológicos y 

temáticos diversos (esclavitud, cimarronaje, identidad, materialidad y reivindicaciones políticas) que 

hicieron posible además, reflexionar en torno a la producción del conocimiento. La manera en que 

                                                           
3 Existe un artículo recientemente publicado por el arqueólogo Eduardo Herrera Malatesta en el que se realiza una reflexión en torno a los 

vacíos de la arqueología sobre población afrovenezolana. Se identifican posibles líneas de reflexión y se invita a la realización de pesquisas 
que aborden dicha problemática; sin embargo deja en claro que hasta la fecha, no se han realizado investigaciones de campo al respecto. 
(Véase Herrera M., 2014). 
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comunidades y académicos nos relacionamos evidencia tensiones, traslapes e intereses que no siempre – 

o quizás muy pocas veces – se ubican en un mismo plano dialógico. De allí que el trabajo que realizamos 

con y sobre las evidencias materiales de un pasado que retumba con fuerza en el presente igualmente 

marginalizador y excluyente para muchos de los integrantes de la población afrodescendiente 

contemporánea, debería llevarnos como pesquisadores, a plantear la realización de un trabajo ético y 

porque no decirlo, comprometido; teniendo por utopía – realizable – que el encuentro de experticias 

(de ambas partes) permita verbalizar las estrategias del poder que continúan segregando y estatizando 

memorias, sujetos y lugares, y por esa vía, neutralizarlas.    

De aquella miríada de enfoques con los cuáles contamos en la sesión realizada en Chile, decidimos 

escoger algunas presentaciones para de esta manera ilustrar de forma más concisa, las discusiones allí 

ocurridas. Iniciando por el norte de Suramérica, este número abre con la discusión propuesta por la 

arqueóloga colombiana Johana Caterina Mantilla Oliveros sobre los mecanismos y estrategias discursivas 

que arqueólogos en el sur emplean a la hora de proponer sus análisis sobre los sujetos de origen africano 

y sus descendientes. A través de los casos de Argentina y Colombia, ilustra las tensiones analíticas y 

conceptuales de los autores que intentan encontrar vías para comprender las transformaciones y 

continuidades ocurridas tras viaje trasatlántico. Así identifica elementos del discurso que, en algunos 

casos, terminan por dibujar a sujetos inmutables, a-políticos y a-sexuados que reproducen una cultura 

material evocativa de su origen y en la que no hay cabida para su vivencia en América.  

Para el caso del Perú, contamos con la mirada histórica que por vez primera logra no solo 

reconstruir desde la virtud del detalle – que ofrece en ciertas ocasiones la fuente escrita y que 

envidiamos en arqueología otras tantas – la vida de uno de los posibles últimos esclavizados en Lima, sino 

su paso hacia la libertad. Además, se logra identificar la tumba donde reposan sus restos en el actual 

cementerio central de Lima. Así pues el trabajo propuesto por los historiadores Maribel Arrelucea, Jesus 

Antonio Cosamalón y Ricardo Caro pone a la luz un trabajo de filigrana, dado por la experticia de años 

de investigación sobre la Historia de la población afrodescendiente en el Perú. Éste permite entrever las 

complejidades del entramado social, político y económico en el que la población negra, mulata, liberta  

y/o esclava se vio inmiscuida al menos, durante el siglo XIX.  

De igual forma, el trabajo presentado por el antropólogo argentino Pablo Norberto Cirio ofrece 

una retrospectiva histórica en torno al papel que el Tambor ha jugado en la constitución de la identidad 

de los afroporteños. Así desde una mirada que entrecruza el trabajo etnográfico, el análisis de entrevistas 

y la revisión cuidadosa de fotografías familiares de varias generaciones de afroporteños aborda de manera 

creativa el aspecto, si se quiere material, de un mundo rodeado por sónidos, música y  movimientos. 

Proponiendo al Tambor (como elemento icónico) logra dar una mirada fresca a los debates sobre 

identidad y clase, evidenciando tensiones y negociaciones sociales ocurridas entre los integrantes de la 

comunidad afroporteña en la Argentina.  

Por su parte, el arqueólogo brasilero Diogo Costa ofrece un amplio contexto sobre la esclavitud y el 

desarrollo general de los estudios arqueológicos de la Diáspora Africana para posteriormente enfocarse 

en el estado actual y el potencial de las investigaciones sobre africanos y sus descendientes en la región 

amazónica. A pesar de que el tema no ha sido aún muy explorado en la región, su texto acentúa 
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importante contextos y caminos para el inicio de investigaciones de largo plazo. Costa traza un panorama 

de Palenques en la región que fueron y son investigados principalmente por la vía histórica, geográfica y 

etnográfica, dejando en claro el gran potencial para las investigaciones arqueológicas que puedan llevarse 

a cabo junto a las comunidades.  

Por último, el texto del arqueólogo Scott Joseph Allen procura llamar la atención sobre el que 

hacer de la arqueología histórica en contextos en los cuáles individuos, grupos y comunidades 

afrodescendientes dirigen su mirada hacia los aspectos tangibles de un pasado, en el que incorporan sus 

discursos contemporáneos. Tomando las Pipas como ejemplo, Allen discute la forma en la que estudios 

metodológica y conceptualmente rigurosos al respecto de esta cultura material, han generado narrativas 

que contribuyen al conocimiento de diversos aspectos de la cotidianeidad africana y afrobrasilera, 

particularmente en el ámbito simbólico. Por otro lado, la apropiación de resultados e interpretaciones 

de este tipo de estudios, en el ámbito de una arqueología nacional de expansión rápida, ha tenido en 

términos generales un efecto de reducción de tales objetos como portadores a priori de identidad. 

Siguiendo lo planteado por el autor, tal desplazamiento metodológico, específicamente su 

descontextualización, no es sólo un problema de la disciplina, sino ante todo, de la relación entre 

productores de conocimiento y lo que él llama “stakeholders” del pasado. 

Así pues, consideramos relevante la divulgación de estas reflexiones pues estamos convencidos 

serán de utilidad para quienes se interesan por los estudios de comunidades negras en general. 
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