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Resumen
La presencia de esclavos africanos en la Argentina continúa siendo un tema en discusión y continua 
elaboración. Negada, silenciada y en el mejor de los casos minimizada dentro de los discursos ofi-
ciales de la configuración de la nación, esta ausencia fue tal que la misma se trasladó y arraigó hasta 
en la propia memoria e imaginario colectivo de los argentinos En este caso presentamos un avance 
de las tareas de investigación realizadas hasta el momento, en el marco del proyecto de maestría en 
Memoria Social y Patrimonio Cultural. El mismo presenta una reflexión acerca de cómo determina-
dos espacios y/o lugares, así como diversos acervos documentales relacionados con la esclavitud, al 
ser reconocidos como parte integrante del patrimonio histórico de los afros argentinos, pueden actuar 
como herramienta de visibilización aportando al reconocimiento de un pasado silenciado, contextua-
lizando nuestra área de estudio en la ciudad colonial de San Miguel de Tucumán.
Palabras clave: Esclavos africanos, patrimonio, San Miguel de Tucumán

Abstract 
The presence of enslaved African people in the South American nation of Argentina continues to be 
a continually evolving topic of discussion. Denied, silenced, and in the best of cases, minimized wi-
thin official national discourse regarding Argentine history, these people´s stories have even become 
excluded from the collective memory and worldview of the majority of Argentines. In this particular 
case we present developments in current research on the subject, carried out within the context of the 
Master´s Program in Social Memory and Cultural Heritage. This specific case reflects on how certain 
spaces, places, and document archives pertaining to slavery, once they are recognized as forming part 
of the historical heritage of Afro-Argentines, act as tools to achieve visibility and recognition of a 
silenced past. The study takes place within the context of the colonial city of San Miguel de Tucumán 
in the northern Argentine province of Tucumán.
Keywords:  Africans slaves, Heritage, San Miguel de Tucuman city

Introducción
El imaginario de identidad argentina se ha caracterizado durante mucho tiempo por resaltar y 

vanagloriar como privilegio un origen y/o descendencia europea, minimizando otros grupos socia-

* Becaria CAPES, Programa de Posgraduación em Memoria Social y Patrimônio Cultural, Universidad Federal de 
Pelotas. Rio Grande do Sul, Brasil. luchavez23@gmail.com 
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les, como el caso del indígena, y ocultando deliberadamente la negritud dentro de la configuración 
nacional.

Sin embargo, tal como lo prueba la extensa documentación histórica como así también el re-
gistro material producto de los aportes de la arqueología histórica (Schávelzon, 1998, 1999a; 1999b;  
2003 y 2007; Ceruti 2004; 2010; 2011; 2012 y 2013, Carrara y de la Penna 2005, entre otros) los “ne-
gros” que llegaron y habitaron el país constituyeron un número mucho mayor al que corrientemente 
se cree, o se quiere reconocer, como así también lo fue su participación e incidencia dentro de los 
distintos ámbitos de la vida social de las ciudades1. De hecho los  censos disponibles  para finales del 
siglo XVIII2 , tanto en la ciudad de Buenos Aires como las ciudades del interior de la Gobernación del 
Tucumán (actuales provincias de Jujuy, Salta ,Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y 
La Rioja) evidencian la representatividad de castas africanas y afrodescendientes entre los habitantes 
registrados.

Esto nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos entonces por que la idea y el imaginario que 
comparten la mayoría de los argentinos es totalmente diferente.  ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué este 
olvido?  Sucede que durante el proceso de configuración de la nación argentina los valores por los 
cuales lucharon las elites dominantes, mucho diferían al de una nación heterogénea y conformada 
por un crisol de razas y colores. Todo lo contrario, la nación argentina debía crearse en imagen y 
semejanza a los estándares europeos razón por la cual todo aquello que no representase parte del 
discurso era silenciado, en este caso su componente Africano. Como señala Goldberg (2012) “…en 
la construcción de la Argentina civilizada, las raíces africanas fueron negadas y extirpadas junto con 
todo elemento material e inmaterial que las recordase…” (p.33).

Esta negación de la realidad histórica del afrodescendiente continúo repitiéndose por largo 
tiempo dentro de la historiografía nacional. Las narrativas obliteradas acerca “del negro”, menospre-
ciadas por los meta relatos de la historia oficial formaron parte   de una política de negación y reduc-
ción de ese otro social conllevando a la naturalización de este olvido impuesto dentro de la memoria 
colectiva de los argentinos durante generaciones.

Si bien durante mucho tiempo se continuó reproduciendo este silencio, con el devenir de los 
años y a consecuencia de los cambios en el pensamiento político y académico, hoy en día pode-
mos advertir una nueva generación de profesionales de diversas áreas abocados al estudio de los 
afro y afrodescendiente en la Argentina a partir de nuevas líneas de investigación, demostrando 
la importancia de su legado cultural y la significación que los mismos tuvieron en la construcción 
del país. 

Siguiendo estas perspectivas nuestro trabajo presenta una reflexión acerca de cómo determina-
dos espacios y/o lugares, así como diversos acervos documentales relacionados con la experiencia 
africana, al ser reconocidos como parte integrante del patrimonio histórico de los afros argentinos, 
pueden actuar como herramienta de visibilización y reconocimiento del pasado africano, en este 
caso situándonos en lo que respecta a la ciudad colonial de san Miguel de Tucumán. Resaltando, así 
mismo, la importancia y rol de los bienes materiales, entendidos como agentes activos dentro de los 
procesos patrimoniales.

El patrimonio como herramienta de visibilización 

Si bien la noción de patrimonio cultural ha sido históricamente ligada a los procesos de for-
mación de los estados nacionales, a modo de sustento material del ideario de la identidad oficial, 
aquí abordamos el concepto de patrimonio desde otra perspectiva de análisis. Entendiendo al mismo 
como un medio a partir del cual se puede llegar a una suerte de democratización del conocimiento 
del pasado, siendo referente material y simbólico no solo de relatos hegemónicos sino también de los 
discursos por el reconocimiento y reivindicación de las minorías sociales.
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De acuerdo a Tornatore (2009), la maquinaria patrimonial experimentaría en los últimos años 
una profusión de iniciativas que escaparían cada vez más a los dispositivos institucionales de regu-
lación con el pasado. En palabras del autor: “Una proliferación de causas y portavoces interviniendo 
en el campo patrimonial que extrapolarían los marcos instituidos por los dispositivos estatales” (Tor-
natore, 2009, p. 14). 

Se produce entonces un fenómeno de desestructuración y de resignificación complejo y diversi-
ficado del patrimonio cultural en su condición de referente histórico y social. La noción de patrimonio 
se emancipa, se desdobla en función de la diversidad cultural, quebrando así con las ataduras liga-
das a concepciones hegemónicas. (Machuca, 2005). Tal como señala Néstor García Canclini (1999), 
frente a una selección que privilegiaba los bienes culturales producidos por las clases homogéneas, 
se reconoce ahora que el patrimonio de una nación, también está compuesto por los productos de la 
cultura popular.

En este sentido el patrimonio cultural no se reduce ya a un único elemento común, sino que res-
ponde también a las especificidades y necesidades por parte de diversos grupos sociales, incluyendo 
aquellos que habían sido marginados y olvidados por las narrativas dominantes. 

Así se presenta una nueva manera de interpretar al patrimonio cultural en donde las narrativas 
y repertorios se despliegan, ya no como medio de control y legitimación por parte del Estado, sino 
como un lugar de contienda, negociación y reivindicación de diversos grupos sociales, siendo en este 
caso puntual el de los grupos afrodescendientes de Argentina.

La agencia de lo material 

Tal como afirma Appadurai (1991), las cosas no han estado tan divorciadas de la capacidad de 
actuar de las personas y del poder comunicativo de las palabras. Constantemente los seres humanos 
pensamos a través de las cosas, involucrando activamente en nuestra vida el entorno material que nos 
rodea. Sin embargo, rara vez somos plenamente conscientes del potencial de este accionar, es decir 
de la manera en que la cultura material es capaz de moldear la forma en que las personas actúan, per-
ciben y piensan (Malafouris y Renfrew, 2010).

En oposición a teorías materialistas en donde los artefactos tienen una vida útil finita, es decir 
son creados, utilizados hasta ser agotados para luego ser simplemente descartados, surge la noción 
de la biografía de las cosas (Kopytoff, 1986). La misma sostiene que, así como para las personas es 
posible trazar una biografía psicológica, profesional, familiar, etc., lo mismo sucede para los objetos, 
pudiendo contar una trayectoria física, técnica, económica y social de los mismos. De acuerdo a esta 
perspectiva, los objetos son así mismo actores y participes dentro de las relaciones sociales, siendo 
utilizados como formas de dar significado a la vida de las personas, construyendo y manteniendo 
identidades sociales (Jones, 2002). 

El entender a los objetos desde esta perspectiva “biográfica” permite así mismo pensarlos a 
partir de su agencia, es decir como entidades que tienen la capacidad de influir en determinados 
acontecimientos (Gell, 1998). De esta manera los objetos, como actores sociales, adquieren acción 
social y participan activamente de la dinámica e interacción social, dejan de ser apenas un producto 
pasivo del comportamiento para pasar a ser un componente fundamental de las acciones simbóli-
cas.

A partir de estas perspectivas acerca de lo material es que abordamos la interpretación acerca de 
los objetos patrimoniales, entendiendo que dentro de los procesos de activación patrimonial no serán 
solo los individuos quienes ejerzan un papel activo, sino que será justamente, a partir de determina-
dos objetos que se logrará viabilizar y validar los discursos por el reconocimiento y visibilización del 
pasado de los afroargentinos.
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Lugares 

La población de esclavos africanos, al igual que el resto de los habitantes de la ciudad colonial 
de San Miguel de Tucumán, tuvieron sus lugares de vivienda, trabajo, sociabilización e inclusive es-
pacios destinados para su venta y castigo, como fue la plaza principal de la ciudad. De esta manera, 
uno de los objetivos planteados en nuestra investigación se centra en el reconocimiento e identifica-
ción de diversos lugares relacionados a la experiencia de la esclavitud en la ciudad, interpretándolos 
como parte del patrimonio histórico afro argentino. 

Ahora bien ¿Qué es lo que conlleva el pasar a ser considerados como patrimonio histórico? A 
partir de nuestra interpretación, estos   lugares representan rastros materiales que permiten informar 
sobre un pasado con frecuencia encubierto, demostrando a su vez   la importancia y lo cotidiano de 
la presencia de esclavos africanos en la dinámica colonial de la ciudad.  Los espacios así entendidos 
pasan a ser resignificados como lugares de memoria (Nora, 1984), definidos en una primera instancia 
como lugares donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y expresa la memoria colectiva. De acuer-
do a Nora (1984) la noción de lugares de memoria se expande a toda unidad significativa, de orden 
material o ideal, de la cual la voluntad de los colectivos humanos o el trabajo del tiempo ha hecho un 
elemento simbólico memorial de cualquier comunidad.

Dentro de esta perspectiva se hace hincapié sobre la cualidad que tienen los lugares, a partir de 
su materialidad, para hacernos pensar y reflexionar acerca de algo que está más allá de ellos mismos. 
De esta manera el grado de importancia de un lugar no estará dado por su tamaño, magnitud o estilo 
arquitectónico, sino por las acciones que promueven y el carácter dialógico que lo reviste, es decir, en 
la capacidad de aunar diferentes acciones, narrativas y acontecimientos en un mismo espacio. Así, los 
lugares posibles de ser considerados como parte del patrimonio histórico afroargentino pueden ser, 
desde grandes estructuras arquitectónicas hasta pequeñas viviendas o plazas, a primera vista vacía de 
evidencia material que la relacione con la experiencia de la esclavitud, pero cargada de significado en 
el momento en que se lo reconoce como tal.

Así mismo la identificación de estos espacios, articulando en ellos la presencia de la población 
africana, permite generar una visión más amplia acerca de la dinámica de estos sujetos, materializan-
do en cada uno de los lugares las actividades y prácticas que les fueron comunes.

 Los lugares, comprendidos de esta manera, dejan de ser percibidos como mero escenario o con-
secuencia de acciones, constituyéndose como medio a través de los cuales se materializa un pasado 
negado, contribuyendo a visibilizar y rectificar la presencia de los esclavos africanos en la ciudad.

Acervos documentales  

En lo que respecta a documentos históricos, el acervo documental disponible en el Archivo 
Histórico de la Provincia (AHT), representa el registro material que evidencia de manera directa la 
presencia de esclavos africanos en la ciudad.  

Cartas de compraventa de esclavos, hipotecas, donaciones, manumisiones, testamentos, in-
ventarios de bienes hasta expedientes judiciales, tanto civiles como criminales, en donde participan 
esclavos africanos (ya sea como testigos o como acusados) etc.  Cada uno de estos documentos, 
con sus generalidades y particularidades, expresan la realidad africana desde distintas perspectivas, 
permitiéndonos acceder a un mundo de prácticas y representaciones de otro modo inaprensibles. Si 
bien estos sujetos no contaban con la posibilidad de expresarse por escrito, es a partir de los indicios 
registrados en cada uno de estos documentos que se hace posible visualizar aspectos acerca de sus 
actividades, prácticas sociales, los espacios habitados, ocupaciones, etc.

Aunque resaltamos la importancia de la información que brindan este tipo de fuentes históricas 
no perdemos de vista las intencionalidades y matices discursivos muchas veces inherentes a cualquier 
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clase de escritos, especialmente cuando el objeto de estudio forma parte de un grupo subalterno. Tal 
como señala Goldberg, “cuando los españoles aceptaron el tráfico de negros, asimilaron junto con él 
toda una estructura de prejuicios y estigmas con los que caracterizaban la alteridad: salvajes, animales, 
brutales, desvergonzados, obscenos”, (Goldberg, 2012, p. 29) concepciones que con el tiempo, los his-
panocriollos naturalizaron y mantuvieron en la creación subjetiva de una identidad social: “el negro”. 
Por lo tanto un análisis crítico de las fuentes nos lleva a interpretarlas también desde su contexto de 
producción, analizando lo dicho y lo no dicho (Ruffer, 2005) desde el lugar de su enunciación.

Más allá de la importancia de los documentos históricos como fuentes de información y base 
a partir de la cual se puede narrar gran parte de la historia de la esclavitud, estos revisten de una fun-
ción social al constituirse como soporte y evidencia material de un pasado y de una memoria que se 
ha querido olvidar.  En este sentido los documentos son interpretados también como parte del patri-
monio o legado afroargentino reposando en ellos valores esenciales como la memoria e identidad de 
un pueblo constituyéndose como herramienta para el conocimiento y sensibilización por parte de la 
comunidad en general. De allí la importancia y necesidad de su identificación, preservación, acceso 
y difusión de los mismos.

Consideraciones finales

 El patrimonio constituye una selección de elementos y conocimientos del pasado articulados en 
una narración que responde a los intereses de grupo determinado y a las circunstancias del presente. 
Así, la historia que se narra a través del patrimonio señalará los valores y expectativas que deseamos 
proyectar hacia el futuro. 

Así, además de ser un recurso identitario, el patrimonio constituye un instrumento retorico, 
ideológico y de poder lo cual nos abre el camino para reflexionar acerca de los usos y valores otorga-
dos al mismo. En este sentido el reconocimiento de un  patrimonio histórico  afroargentino  representa  
la materialización de un discurso social que busca recuperar  parte de un pasado negado, obliterado 
por discursos oficiales, despertando una conciencia al respecto por parte de la sociedad  pero sobre 
todo contribuyendo  al reconocimiento de una identidad cultural argentina heterogénea y diversa.  

Así, los documentos históricos conjuntamente con los espacios y lugares interpretados como 
parte del legado patrimonial afroargentino adquieren carácter activo y medio a través del cual el 
“negro” cobra visibilidad.  Al reconocerlos como tales, se materializa en ellos ese pasado olvidado 
irrumpiendo de manera directa en el presente fomentando, a su vez nuevas formas de reflexión y  
conciencia crítica a través de un trabajo comprometido, el trabajo que se hace con la memoria como 
acción , no como objeto (Jelin, 2002).

Son procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo e implican un trabajo activo y de recono-
cimiento para lograr la semantización de los espacios y los objetos materiales. En palabras de Ballart 
Hernandez (1997) los objetos del pasado son poseedores de mensajes no siempre explícitos y en 
ocasiones incluso ocultos, agazapados entre los recovecos de su materialidad, se trata de mensajes 
codificados que pueden aportar luces y conocimiento, pero para poderlos descifrar y leer hay que 
pasar antes por un aprendizaje.

Notas

1 Existe una amplia bibliografía acerca de la temática, tanto históricas, arqueológicas como antro-
pológicas, las cuales, si bien son la base de nuestro trabajo, no citamos a todas aquí debido a que el 
presente artículo representa un resumen de los avances realizados hasta el momento, no pudiendo 
desarrollar más contenidos debido al límite de páginas solicitado. 



84

“De lugares y objetos”. La visibilización del pasado afro... L. Chávez

 2 Tomamos como referencia los datos provenientes del informe de Malaspina de 1789. En Bascary 
1999.
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