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El propósito de esta obra es dar a conocer a un público amplio uno de los fenómenos 
de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad como fue la esclavización 
de más de doce millones y medio de africanos que fueron trasladados a América, 
obligados a trabajar y vivir como esclavos. Muchos países participaron en la trata de 
esclavos en distintos momentos y con diferente intensidad (Gran Bretaña, Portugal, 
Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos...). 

El proceso de esclavización produjo la invisibilización de los pueblos y de las cul-
turas, reducidas bajo términos como africanos, esclavos o negros. La esclavitud y su 
memoria ha provocado a lo largo de los siglos una estigmatización de quienes fueron 
esclavos y en ocasiones también de sus descendientes. Las diferencias físicas su-
perficiales como el color de la piel, que no genéticas, de la poblaciones procedentes 
de África contribuyeron a fortalecer las ideas sobre las distancias construidas entre 
las poblaciones (superioridad/inferioridad; civilizado/bárbaro; civilizado/salvaje) que 
justificaron la esclavitud y posteriormente la exclusión y el racismo.

The purpose of this book is to raise awareness among a wide audience of one of 
the most significant and shameful phenomena for humanity, as was the enslavement 
of over twelve and a half million Africans who were brought to America and forced 
to work and live as slaves. Many countries participated in the slave trade at different 
times and with varied intensity (Great Britain, Portugal, France, Spain, Denmark, Ne-
therlands, Germany, United States...).

The slavery caused the invisibility of the peoples and cultures reduced to terms 
like Africans, slaves or blacks. Slavery and its memory has led over the centuries to a 
stigmatization of those who were slaves and, at times, of their descendants as well. 
Superficial physical differences such as skin color, non-genetic, of African populations 
helped reinforce the ideas about the distances established between populations (su-
periority/inferiority; civilized/barbaric; civilized/savage) that justified slavery and sub-
sequently exclusion and racism. 
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Este libro forma parte del proyecto europeo titulado Connected 
Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World dirigido desde 
el Instituto de Historia del CSIC por Consuelo Naranjo Orovio. 
A través de él se pretende establecer un diálogo académico entre 
Europa y el Caribe mediante publicaciones, seminarios y distintas 
actividades destinadas a un público amplio. Una de ellas es este 
libro sobre La esclavitud y legado cultural de África en el Caribe, 
cuyos contenidos se corresponden con la exposición comisariada 
por Miguel Ángel Puig-Samper, que esperamos poder presentar 
cuando lo permita la situación sanitaria provocada por la COVID. 

El propósito de esta obra es dar a conocer a un público amplio 
uno de los fenómenos de mayor trascendencia y vergüenza para 
la humanidad como fue la esclavización de más de doce millones 
y medio de africanos que fueron trasladados a América y obligados 
a trabajar y vivir como esclavos. Muchos países participaron en la 
trata de esclavos en distintos momentos y con diferente intensi-
dad (Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países 
Bajos, Alemania, Estados Unidos...). Fue una empresa que generó 
grandes beneficios y en la que participaron a distinta escala desde 
mercaderes, comerciantes, reyes, capitanes de barco, compañías 
comerciales y hacendados, hasta personas de medianos ingresos.  
En ocasiones los europeos compraban los esclavos a jefes africanos, 
en otras los capturaban directamente. 

Reducidos a personas con mínimos derechos, su presencia en 
América y el Caribe dejó un legado cultural rico y diverso que forma 
parte de las culturas actuales de las sociedades americanas y 
europeas. Muchos de ellos lucharon para mantener sus tradiciones 
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y conquistar espacios de libertad hasta llegar a la abolición de 
la esclavitud que se produjo en distintos momentos a lo largo del 
siglo XIX. La huida o cimarronaje, la reclamación de sus derechos 
buscando los resquicios de la ley, o las rebeliones de los africanos 
que se sucedieron desde los primeros momentos de su llegada a 
América son algunos de los capítulos de la historia de los esclavi-
zados. Es una historia en la que el trabajo esclavo aparece como 
el principal motor de la economía por su alta rentabilidad y rendi-
miento. La esclavización de millones de africanos ayudó a cimentar 
el capitalismo, el enriquecimiento y la industrialización de algunos 
países europeos.  Sin esa mano de obra la agricultura en varios 
lugares de América y el Caribe, a partir del diseño de un modelo 
plantacionista, y el gigantesco comercio generado entre América 
y Europa no habría tenido lugar ni alcanzado el volumen que tuvo. 
Un mundo nuevo, el Mundo Atlántico, se generó y comenzó a crecer 
potenciado por el comercio de personas y mercancías. Junto a éstas 
viajaron ideas, plantas, animales, religiones, tradiciones y conocimientos 
que se desarrollaron y mezclaron con otros en tierras americanas. 

El proceso de esclavización produjo la invisibilización de los pue-
blos y de las culturas reducidas bajo términos como africanos, 
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esclavos o negros. La esclavitud y su memoria ha provocado a lo largo 
de los siglos una estigmatización de quienes fueron esclavos y en 
ocasiones también de sus descendientes. Las diferencias físicas 
superficiales como el color de la piel, que no genéticas, de la pobla-
ciones procedentes de África contribuyeron a fortalecer las ideas 
sobre las distancias construidas entre las poblaciones (superioridad 
/ inferioridad; civilizado / bárbaro; civilizado / salvaje) que justificaron 
la esclavitud y posteriormente la exclusión y el racismo. A partir de 
estas ideas fue relativamente fácil establecer estereotipos socio 
raciales que se mantienen hasta la actualidad.  La memoria de estos 
hechos ha quedado silenciada en muchas sociedades quizá inten-
tando borrar el horror de la esclavitud, o quizá tratando de ocultar 
el origen de algunas fortunas. El libro contribuye de alguna manera a 
dar a conocer una parte de la historia, y a desmontar y deconstruir 
los estereotipos de los que se alimenta el racismo. 

En este libro han colaborado varias instituciones cuyo personal 
ha enriquecido de manera distinta el contenido con textos e imáge-
nes: Academia de la Historia de Cuba; Castillo de San Severino. 
Museo de la Ruta del Esclavo, Matanzas, Cuba; Ediciones Doce Calles, 
Aranjuez; Fundación Fernando Ortiz-Casa de África, La Habana; 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan de Puerto Rico; Instituto 
de Historia-CSIC, Madrid; Universidad de La Habana; Universidad del 
Magdalena, Colombia; Universidad del Norte, Colombia, y Universidad 
de Sevilla, España.

Así mismo, queremos resaltar el trabajo de los fotógrafos que 
nos han donado algunas de las imágenes que iluminan los textos: 
Ulises González Silva, Héctor Méndez Caratini, Carlos Alfonso Mejía, 
Haroldo Varela Gómez, Henry Navarro Montalvo y Pedro M. Sánchez.
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Se suele citar a Hegel como uno de los legitimadores teóricos de 
la colonización, el violento ataque que siguió al holocausto del es-
clavismo. Lo cierto es que aún hoy en la mente de muchos, occiden-
tales y no occidentales, se sigue viendo al continente negro con esos 
mismos ojos, idénticos estereotipos: territorios cuya Historia empezó 
con la llegada masiva de los europeos. Y fue con la hipotética 
salida de éstos cuando sabios leales a la propia Historia africana 
empezaron a pensarla, a investigarla, a describirla. Los estudios sobre 
la negritud abrieron un camino que ha sacudido conocimientos y 
conciencias hasta hoy.

Si la palabra «oscuridad» se aplica también, en un planteamiento 
igualmente erróneo, a nuestra misma Edad Media, resulta que en 
esos siglos modestos se dio el apogeo del clasicismo africano: 
centurias fulgurantes en que lugares, ámbitos e instantes diversos 
de ese continente multiforme pudieron crecer y extenderse a partir 
de paradigmas peculiares, siempre en contacto con sociedades 
externas que no se empeñaron en remover sus fundamentos con 
intromisiones ajenas. Ya no debemos interpretar sus manifestacio-
nes con ridículas apelaciones al universo alienígena o al coraje 
del navegante cartaginés Hannón en su Periplus: «África se hizo 
grande a sí misma, como ocurre en todas partes».

Tal como ocurre en todas partes, las sociedades africanas se 
constituyeron a partir de su empeño por la subsistencia, que implica 
conservación, continuidad y avance. La agricultura y la ganade-
ría (la pesca, la caza, la recolección) no son únicamente técnicas; 
requieren además de una organización social que haga practicable 
el sometimiento de la naturaleza. El suelo africano suele agotarse 
con celeridad, y las sociedades negras supieron encontrar los arte-
factos sociales que hicieron posible la mudanza periódica, el traslado, 
la migración contigua: la familia extensa trocada en unidad de pro-
ducción y de relación; el matrimonio polígamo erigido en estrategia 
de alianza para la ayuda mutua y la multiplicación de hijos y afines; 
una arquitectura popular efímera, y una norma social que enmendaba 
cualquier forma de desvinculación del proyecto colectivo de asis-
tencia recíproca, cualquier intento de acumulación individual cuando 
dejación y acopio aparecían encarnados en las figuras simbólicas 
de la endogamia y de la antropofagia: dos tabúes ampliamente 
socorridos en el oscurantismo culpable de los europeos.

Las sociedades que disponen su sistema de poder a partir de 
la propiedad de la tierra y de quienes la habitan suelen constituir 
monarquías —sea cual sea su denominación— que ostentan siste-
mas tributarios extremos y emanan del dios respectivo. En África 
no existió ese apego a la tierra, por el carácter fluctuante de sus po-
blaciones. Sus sistemas de poder se fundamentaban en la jerarquía 
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familiar, que aseguraba la conservación, continuidad y avance de 
cada grupo a partir de pautas ancestrales imputadas a antepasados 
tácitamente presentes; pero raramente estructuraba un vínculo 
sugestivo con otras sociedades, fuera del acrecentamiento familiar. 
Esta función de asociación, base del comercio, la ejerció en muchas 
sociedades africanas la realeza divina; un sistema de poder en que 
el monarca —sea cual sea su denominación— es dios.

El atributo predominante de la divinidad africana es su fuerza 
germinadora, que debe aplicar a la consecución de la armonía: 
una avenencia entre el cosmos, la naturaleza y la sociedad; entre 
el mundo de los vivos (presente) y el de los muertos (pasado y futuro); 
entre el hombre y la mujer, los hijos y la tierra; entre integrantes de 
cada familia y entre linajes distintos. Un monarca al que se piensa 
como centro dinámico del universo, aglutinador cósmico y social; 
cuya potencia benefactora puede declinar y su autoridad derrum-
barse. El cometido esencial de dicho monarca, si llega a ostentar 
también poder político, no es la recaudación, sino la redistribución: 
un do ut des en ambas direcciones, asentándose el prestigio de todos 
en su capacidad de dar. De esta suerte se origina una autoridad con 
consenso, con implicación de terceros en la toma de decisiones, respe-
to a los poderes locales y clánicos, y una escatología compartida.

El riesgo es la tendencia indefectible del poder al despotismo, 
la unicidad y el exclusivismo político y escatológico. Salvado este 
escollo, lo cual no siempre sucede, aparecen sociedades en que 
coinciden dos legitimidades: una de ellas se dirige de arriba hacia 
abajo, encarnando la autoridad del monarca y de su entorno; 
la segunda apunta de abajo hacia arriba, corresponde a la jerarquía 
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de las familias y encuentra aquella legitimidad en su fidelidad a 
los ancestros. Lograr el equilibrio entre ambas encamina hacia aquellos 
lugares, ámbitos e instantes fulgurantes de crecimiento que, a partir de 
paradigmas peculiares, han dejado huella en el África de hoy.

Así, en el «reino» de Rwanda las actividades básicas eran las agro-
pecuarias ejecutadas por sus habitantes, los hutus, siendo la vaca 
el animal que simbolizaba el poder del mwami. A quienes éste 
distinguía y/o a los que le representaban se les llamó tutsis. La 
colonización alemana y belga envenenó el relato hasta la tragedia y 
engendró la catástrofe.

Más al sur se extendió el «imperio» karanka, en el altiplano que 
limitan los ríos Limpopo y Zambeze, hasta los límites del Kalahari 
por el oeste. Allí el mwana vivía junto con los muzindes, a quienes 
aquél distinguía y que le representaban en zimbabwes de piedra 
seca, tan sólidos como eventuales porque grandes rebaños de 
bovinos de hasta 50.000 cabezas fatigaban la tierra. En épocas en 
que el trabajo agrícola disminuía, muchos agricultores trabajaban vo-
luntariamente (do ut des) en las minas de oro para que el monarca 
comerciara con los dueños de ciudades del Índico como Sofala. 
El oro (y los esclavos) era la prioridad de los arabizados swahili, que 
traficaban desde la costa con tres continentes; pero no tenía prepon-
derancia entre los campesinos, entre la gente. Cuenta Marissa Puig:

El Monomotapa [mwana Mutafa] y los grandes señores, propietarios del 
ganado recibido en tributo, dan una o dos reses a los mineros; éstos, 
en señal de reconocimiento, ofrecen una parte del oro extraído. Este oro, 
o el recibido directamente como tributo, sirve para adquirir bienes de 
prestigio (telas, cuentas de colores…) a los comerciantes de la costa, 
que a la vez sirven para adquirir otros animales». Cuando, a partir del 
siglo XV, los portugueses intentaron aumentar los ritmos de producción 
minera (oro, cobre, hierro) con la connivencia del mwana Mutomba, 
toparon con la desafección de los agricultores, que fueron abandonando 
el país y se instalaron en el vecino reino de Butua, también karanka.

1 2

1. U27"9)#%677189*:2;*.&;&71"*:2;*U2/*
:2*U6&9:&*29*H/&9T&

*+,+$-./0.&G9.aJ-J&

dG*W%&9*Z14>&>62*

*+,+$-./0.&:.FHD&b&*>;2a-%2+9
Z>&?-.F&c;9R.RJ=&=N&=>&9.D+-&
D.2;9;=F,+&.-IJ=+>W$;2+&H=&>.&^/-;2.&
NJRN.<.-;.F.%&A=&;$F+-.&.&2;=F2;.&2;=-,.&
IJ;dF=N&2+FN,-JD=-+F&=N,=&$-.F&D.2;@
9;=F,+1&IJ=&.R.-2.&JF+N&6&a;>W9=,-+N&
2J.H-.H+N&D&=F&=>&IJ=&N=&=N,;9.&IJ=&
-=N;H0.&JF.&Y+R>.2;WF&2=-2.F.&.&>+N&
(8%888&<.R;,.F,=N%



KL

Siendo América un continente inexistente para los europeos, 
los imperios africanos donde había minas de oro nos son más  
conocidos porque europeos y árabes mantuvieron un intercambio  
intensivo con ellos. El Sáhara se convirtió entonces en un mar  
de pistas caravaneras protegidas por ejércitos de hasta 100.000  
africanos a caballo y armados hasta los dientes. Las monarquías  
divinas de la zona impulsaron ese incremento de la diferenciación  
social pagado por el negocio, nunca con exacciones directas a la pobla-
ción: una pepita de oro por asno a la ida, una pepita de oro por borrico a 
la vuelta. Las piedras eran para el tunka, el polvo de oro para 
los mineros adventicios.

En los mercados del «imperio» de Wagadu, que se extendía a 
ambos lados del río Senegal, ese polvo era moneda corriente. Las ciu-
dades crecieron con sus mercados y sus talleres manufactureros. Otro 
incremento de la diferenciación. Wagadu se hundió no por los fanáticos 
almorávides, cuyo imperio llegaba hasta el Ebro, sino por sequedades 
prolongadas que pusieron de manifiesto la asimetría existente entre 
aquellas urbes y la capacidad agropecuaria de su entorno.

Quizá por eso el «imperio» de Malí levantó sus metrópolis de hasta 
100.000 habitantes junto al gran Níger. El mansa dominaba un amplio 
territorio confederado en que los príncipes vencidos gobernaban 
provincias (dyamani tigui), cantones (kafo) y villas (dugu). El fundador 
mítico era Sundiata Keita (1230-1255); el soberano más conocido fue 
el mansa Kanko Mussa, por su fabuloso viaje a la Meca (1324), por su 
derroche de oro y porque apareció en el Atles Català de los Cresques 
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(1375). Para entonces el monarca divino se había convertido al Islam 
manteniendo sus atributos sobrehumanos para escándalo de árabes 
como Ibn Batutta, que visitó la capital en 1352, cuando Tombuctú ya 
era el centro cultural y de estudio que hemos conocido.

Las ciudades ejercían un papel centralizador político, comercial 
y económico; eran plurinacionales, pluriraciales, plurilingües, pluri-
culturales y plurireligiosas; ostentaban la tolerancia como norma; 
compaginaban el crecimiento demográfico y la paz social; su creci-
miento urbano se manifestaba en la institución de barrios por oficios, 
y articulaban el gran comercio internacional con las manufacturas, 
el comercio regional y la producción agropecuaria del territorio. Sólo 
más tarde, ya en el siglo XV, los askia del «imperio» songhay-zarma de 
Gao se valieron de la jihad para su progresión.

Todas estas historias dieron pie a una rica literatura épica, custo-
diada hasta hoy junto a una literatura oral riquísima y bien preservada. 
Mientras tanto, los dogones avanzaban en sus extraordinarios cono-
cimientos cosmogónicos, y en un sistema de pensamiento que causó 
la fascinación general cuando Marcel Griaule lo pormenorizó en sus 
conversaciones con Ogotemméli. Otras sociedades no llegaron a 
constituir monarquías divinas y se atuvieron a la sola legitimidad de 
sus precursores.

Hemos intentado observar trazos comunes en la historia de 
un continente enormemente plural. Y es que cada uno de estos epi-
sodios es Historia, igual que cada una de las sociedades humanas 
tiene su educación, su moralidad, su religión y su política. A partir 
del siglo XV, las bases de este clasicismo africano se desplomaron: 
la trata de esclavos hundió la doble legitimidad de la autoridad 
africana y desencadenó un proceso de militarización basado sólo en 
la violencia. Al tiempo anegaba la industria y la tecnología africanas, 
cuyos expertos pasaron a ser objetivo principal de secuestro para 
la trata. Más adelante la colonización arrasó las formas básicas de 
la subsistencia imponiendo monocultivos de cacao, te, algodón, azú-
car, cacahuete, etc. para la exportación, con los que establecieron 
una dependencia alimentaria que prosigue. Las riquezas minerales 
fueron y son sujetas a saqueo. Pero aquí y allá continúa habiendo 
ejemplos —escasos— del antiguo esplendor de aquellas sociedades, 
de sus conocimientos y de sus formas de pensar: ¿hasta que los Esta-
dos actuales y la globalización los hundan en el oscuro manto de la 
noche? La Historia no se detiene.

Baga
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Habitado antes del descubrimiento por una variedad 
de etnias aborígenes —caribes, taínos, waraos, guajiros, 
arawakos, mayas, toltecas, pipiles, nahuas–, este arco 
mágico que se abre desde el sur de La Florida por todo 
el golfo de México hasta la cornisa de Colombia, pasando 
por la península de Yucatán y el istmo centroamericano, 
y que contiene el variado racimo de islas de las Antillas 
Mayores y Menores, multiplicó su variedad cultural con 
la conquista y colonización españolas y las sucesivas colo-
nizaciones adicionales emprendidas por Inglaterra, Francia 
y Holanda, a lo que se sumaron las inmigraciones de judíos 
sefarditas y asquenazíes, chinos, árabes del Imperio Otomano, 
principalmente sirios, libaneses y palestinos, y también hin-
dúes. Y, principal en toda esa mezcla bullente, la diáspora 
de múltiples tribus de África forzadas a la esclavitud a partir 
del siglo quince, cuando los portugueses pusieron pie 
en aquel continente 

(Sergio Ramírez, Tambor olvidado, 
San José de Costa Rica, Aguilar, 2007)
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