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En Una historia de la emancipación negra es posible encontrar una 
historia de lucha, autonomía, libertad y resiliencia. Este libro exami-
na el proceso de emancipación de las personas negras en Argentina; 
al mismo tiempo, es un texto que demuestra, con fuentes, que las 
personas esclavizadas pelearon por su libertad. En líneas generales, el 
libro ofrece una visión detallada y profunda de estos temas, explorando 
antecedentes históricos, resaltando los desafíos y logros que las per-
sonas de ascendencia africana enfrentaron en su lucha por la libertad 
y la igualdad. Para lograrlo, Candioti contextualizó la situación de la 
esclavitud en Argentina durante los últimos años del siglo xviii y prin-
cipios del xix, sin olvidar el diálogo con la historiografía escrita sobre 
América Latina y el Caribe (en especial el capítulo 1). Al respecto, 
hay varios autores que se pueden resaltar, como por ejemplo: Aguirre, 
Dias Paes, Helg.1 El texto tiene como centro una línea movediza que 
se entrecruza entre las nacientes repúblicas del siglo xix. Asimismo, en 
el texto se expuso cómo la esclavitud fue una institución deshumani-
zadora que afectó a millones de personas de ascendencia africana que 
llegaron a diferentes lugares de la América española y portuguesa, así 
como el contrabando que se fraguó en los límites de ambas coronas 
ibéricas. En ese contexto, la autora analizó las estructuras guberna-
mentales, el aparato jurídico y las condiciones socioeconómicas de la 
época que sentaron las bases para la lucha por la emancipación de los 
esclavizados, lo que incluía la rebelión y la negociación.

El estilo de escritura de Magdalena Candioti es riguroso y erudi-
to. Basado en una amplia variedad de fuentes primarias y secunda-
rias, incluyendo documentos históricos y testimonios de personas 

1 Carlos Aguirre, Agentes de su propia libertad: los esclavos de Lima y la desintegra-
ción de la esclavitud, 1821-1854, Lima, Universidad Católica del Perú, 1993. Mariana 
Armond Dias Paes, Escravidão e direito: o estatuto jurídico dos escravos no Brasil oito-
centista (1860-1888), São Paulo, Alameda Editorial, 2021. Aline Helg, ¡Nunca más es-
clavos! Una historia comparada de los esclavos que se liberaron en las Américas, Bogotá, 
Fondo de Cultura Económica, 2018. Aurora Vergara Figueroa (comp.), Demando mi 
libertad: mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela 
y Cuba, 1700-1800, vol. 16, Santiago de Cali, Editorial Universidad Icesi, 2018.
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involucradas en los procesos de emancipación, en el texto es posible ver 
cómo la autora destacó lo anómalo y fugaz de las vidas de afrodescen-
dientes en los archivos. Asimismo, la erudición del texto permite ver las 
posibilidades de las fuentes. Si bien es un libro lleno de fragmentos de 
vidas, no es un estudio microhistórico, en el que se resaltan y entrelazan 
pequeñas historias individuales que, a su vez, conforman una historia 
común llena de altibajos. Esto en el entendido de que los esfuerzos coti-
dianos y las leyes no bastaban para su aplicación, sino que dependían de 
varios factores, intereses y condiciones. De este modo, la autora escribió 
una historia social a partir de los mencionados fragmentos y apostando 
a contextualizar las vidas de los esclavizados y esclavizadas.

Una historia de la emancipación negra muestra la punta del iceberg 
y examina las formas jurídicas de la época y la manera en que los es-
clavizados se convirtieron en litigantes. Para ello, la autora retoma sus 
conocimientos sobre historia del derecho, experticia en los archivos 
judiciales y la historia de la esclavitud. Lo que permitió que en el libro 
se profundizara en cómo personas esclavizadas estuvieron expuestas 
a conocimientos jurídicos que beneficiaban sus trayectorias de vida 
en función de obtener su libertad (algo que comparte con otros au-
tores como Scott, Gross y De la Fuente; González y Hünefeldt).2 
Es decir, en el texto es posible ver cómo las personas esclavizadas 
adquirieron conocimientos sobre las leyes relacionadas con la libertad 
de vientres, la abolición de la esclavitud y las formas en que podían 
emanciparse. Éste no es un tema menor y es importante mencionarlo, 
dado que algunas de estas personas no sabían leer ni escribir. Esto 
no les impidió conocer sus derechos ni saber reclamarlos de manera 
oportuna.

La erudición de la autora permite recorrer las fuentes al ritmo de 
una amplia revisión bibliográfica que incluye la historiografía de Norte 
y Sur América (estadounidense, mexicana, brasileña, colombiana, 

2 Alejandro de la Fuente y Ariela J. Gross, Becoming Free, Becoming Black: Race, 
Freedom, and Law in Cuba, Virginia, and Louisiana, Nueva York, Cambridge Uni-
versity Press, 2020. Carolina González Undurraga, Esclavos y esclavas demandando 
justicia. Chile, 1740-1823. Documentación judicial por carta de libertad y papel de venta. 
Santiago, Editorial Universitaria, 2014. Christine Hünefeldt, Paying the Price of Free-
dom: Family and Labor among Lima’s Slaves, 1800-1854, California, University of 
California Press, 1994.
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peruana, uruguaya, argentina, entre otros). Bajo este tenor, el libro des-
pliega siete capítulos en los cuales indaga sobre las dinámicas raciales, 
las estructuras gubernamentales y las condiciones socioeconómicas 
de la época que sentaron las bases para la posterior lucha por la liber-
tad. Los mencionados capítulos de Una historia de la emancipación 
negra se centran en tres maneras de conseguir la libertad: manumisión, 
leyes de abolición y en el ejército revolucionario. Respecto a lo prime-
ro, la autora describió cómo algunos esclavizados fueron manumitidos 
a través de testamentos y por medio de acuerdos con los esclavizado-
res, mientras que realizó un recorrido por las leyes de abolición que 
permitieron la libertad de vientres. Por último, uno de los puntos 
centrales del libro gira en torno a la incorporación de los afrodescen-
dientes en el ejército revolucionario, esto visto como manera necesaria 
para alcanzar la libertad por medio de méritos y acciones militares que 
ayudaran en la construcción de la nación.

Asimismo, Candioti reseñó experiencias y manifestaciones de co-
raje, liberación y los esfuerzos por mantener lazos familiares de 
madre e hijo o conyugales (caps. 2, 3 y 4). La autora destacó el papel 
fundamental que desempeñaron las figuras líderes en la lucha por la 
emancipación y la promoción de los derechos de las personas de ascen-
dencia africana, destacando así su labor y sacando del anonimato a estas 
personas que fueron silenciadas por la historiografía tradicional. En 
este sentido, la autora permite asomarse a algunas de las líneas de inves-
tigación que aún están por estudiarse y a la riqueza de las fuentes en los 
archivos judiciales. Estas fuentes le permitieron a la autora identificar y 
reconstruir trayectorias e itinerarios individuales y reivindicar algunos 
de los espacios que fueron conquistados por personas de origen afri-
cano, tales como la milicia, y la incursión en algunos espacios (cap. 5).

El libro tuvo como propósito, en palabras de la autora, realizar 
una historia de la esclavitud en Argentina durante el siglo xix, pero 
las fuentes se centraron en Buenos Aires y Santa Fe; éstas, a su vez, 
complementadas con documentos de Entre Ríos y Tucumán (p. 24). 
Éste es uno de los aspectos a destacar como parte de las ventanas que 
la autora ha dejado abiertas para futuras investigaciones (hay muchas 
aristas que se pueden explorar). Si bien este sesgo puede ser visto 
como una falencia, el texto procuró enlazar el pensamiento de las élites 
sobre la abolición y la capacidad de los libertos para encumbrarse en 
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la escala social. Así, logró mostrar una sociedad que era indiferente a 
dicho tema y la forma en que los libertos intentaron integrarse en la 
vida social propia de las sociedades después del periodo colonial. Esto 
completado con la incorporación de las comunidades de afrodescen-
dientes a los ejércitos de pardos y morenos. Temas que, como señaló 
la autora, sirvieron como referencia general en el contexto geográfico 
que escogió para su investigación. Otro tema pendiente fueron las 
condiciones jurídicas que permitieron la existencia de santuarios de 
libertad (p. 41). Esto podría llevar a un estudio transimperial (hispáni-
co y portugués). Este tema ha sido estudiado en otras latitudes como 
Florida, México y Cuba3 y es otra línea de investigación que podría ser 
explorada por otros investigadores. En general, el texto invita al lector 
a explorar las fuentes y nuevas líneas de investigación.

Una historia de la emancipación negra, además de examinar los 
procesos de emancipación, también puso sobre la mesa los desa-
fíos y logros de las personas negras después de la emancipación y su 
impacto en la formación de las identidades de afrodescendientes en 
la Argentina. El libro arroja luz sobre las maneras en que libertad y 
coerción coexistieron y se superpusieron en el contexto argentino, al 
mismo tiempo que moldearon las vidas de personas esclavizadas y 
libertas que continuamente desafiaron, confrontaron y resintieron a 
las leyes y políticas internas de la naciente república y su convivencia 
con las repúblicas circundantes (actual Brasil y Uruguay).4 En este 
libro, Candioti no sólo analiza la historia de la esclavitud y la eman-
cipación, sino que resalta cómo estas estructuras discriminatorias han 
afectado a la diáspora africana. Una historia de la emancipación negra, 
de Magdalena Candioti, es una obra imprescindible para cualquier 

3 Jane Landers, “Spanish Sanctuary: Fugitives in Florida, 1687-1790”, en The Florida 
Historical Quarterly, 62: 3 (1984), pp. 296-313. Fernanda Bretones Lane, “Free to Bury 
Their Dead: Baptism and the Meanings of Freedom in the Eighteenth-Century Carib-
bean”, en Slavery & Abolition, 42: 3 (2021), pp. 449-465. María Camila Díaz Casas, “In 
Mexico you could be free, they didnt care what color your skin was”: Afrodescendien-
tes, esclavitud y libertad en la frontera entre México y Estados Unidos, 1821-1865”, tesis 
de doctorado, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2018.
4 Alex Borucki, De compañeros de barco a camaradas de armas: identidades negras en 
el Río de la Plata, 1760-1860, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2017. Kara D. Schultz, 
“‘The Kingdom of Angola Is Not Very Far from Here’: The South Atlantic Slave Port 
of Buenos Aires, 1585-1640”, en Slavery & Abolition, 36: 3 (2015), pp. 424-444.
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persona interesada en estudiar las dinámicas de la construcción de 
las repúblicas latinoamericanas a través del lente de la emancipación 
de las personas esclavizadas.

Andrea Guerrero-Mosquera5

Univers idad Nacional  Autónoma de México
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Aranjuez, Ediciones Doce Calles, 2021, 282 pp. ISBN 978-849-
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María del Carmen Barcia Zequeira ha escrito un novedoso libro que 
enriquece nuestra comprensión de la esclavitud y la trata de esclavos. 
Barcia, una de las más prolíficas y respetadas historiadoras cubanas, 
se centra en esta ocasión en los juegos de poder alrededor del tráfico 
esclavista entre España, Gran Bretaña y Cuba durante la década de 
1835-1845.

La obra, titulada Intereses en pugna: España, Gran Bretaña y Cuba 
ante la trata ilegal de africanos, 1835-1845, está conformada por una 
introducción seguida de siete capítulos, las conclusiones y un grupo 
extenso de anexos que aportan información muy útil para los historia-
dores de la esclavitud. El libro fue publicado en el año 2021, durante 
la pandemia de Covid-19, y manifestó la tenacidad de la autora y su 
compromiso con la investigación histórica.

El tráfico de esclavos inglés fue prohibido en 1807. Inglaterra lle-
vó la abolición de la trata al centro de su política exterior, impulsada 
por las medidas acordadas en el Congreso de Viena contra el tráfico, 
y comenzó a negociar convenios internacionales con los estados que 
participaban en el “odioso comercio”. El primer tratado se firmó con 

5 Becaria del Programa de Becas Posdoctorales del Centro de Investigaciones de 
América Latina y el Caribe (cialc) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
asesorada por la doctora Magdalena Vences.


