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Presentación  
 
Esta compilación bibliográfica representa un intento de documentar tanto desde Colombia como 
Ecuador (los dos países andinos con los procesos sociales afros más organizados), la producción de 
textos en torno a los pueblos de descendencia africana. En una región del mundo donde la presencia afro 
ha sido históricamente invisibilizada especialmente al frente de lo indígena como paradigma central de 
análisis e interés académico, este documento demuestra que sí existe una amplia producción intelectual 
desde y con relación a las poblaciones afrodescendientes. 
 
Registrar los textos publicados e inéditos con relación al tema afro en los dos países tiene el afán de 
apoyar los procesos emergentes de estudios afro a nivel nacional y andino. También ofrece una 
documentación que hasta el momento no existe en ningún otra parte. Por esta misma razón, el trabajo ha 
sido laborioso y difícil, requiriendo una búsqueda en todas las instituciones, organizaciones y hasta en 
colecciones privadas.  
 
En Colombia existe una producción académica amplia y extensa en comparación con el Ecuador, donde 
la invisibilización de lo afro, particularmente en el mundo académico, ha sido mucho mayor. 
Podemos evidenciar esta diferencia en la bibliografía presentada aquí, tanto en el número de citaciones 
como en la diversidad de temas abordados. 
 
La compilación forma parte de la cátedra y proyecto “Estudios de la Diáspora Afro-Andina. 
Construcción de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, políticos y epistémicos”, 
financiado por el Convenio Andrés Bello. Esta cátedra y proyecto de investigación parten de la 
necesidad de visibilizar y críticamente comprender las identidades, historias y territorios de los pueblos 
afrodescendientes dentro de la región andina. Tomando la “diáspora” como marco y perspectiva, se 
promueve una consideración crítica sobre lo afro y sus nuevas conceptualizaciones tanto en las 
Américas como en la región andina, con enfoque particular en el Ecuador y Colombia, para estudiar y 
comprender las nuevas construcciones de identidades afros y los procesos sociales, políticos y 
epistémicos asociados con ellas. La bibliografía pretende ofrecer una contribución a estos procesos. 
 
Agradecemos a las personas que han contribuido a este gran esfuerzo: en Colombia Eduardo Restrepo 
de la Universidad Javeriana y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, profesor e 
investigador asociado con este proyecto; en el Ecuador el investigador del proyecto Edizon León, 
Lázaro Valdelamar, colaborador del Fondo Documental Afro-Andino de la Universidad Andina Simón 
Bolívar y Jhon Anton Sánchez, intelectual afrocolombiano radicado en Ecuador. También agradecemos 
el Convenio Andrés Bello por el financiamiento que ha hecho posible este trabajo. 
 
Catherine Walsh 
Coordinadora del Proyecto
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I. Generales-Colombia 

 

Balances y perspectivas teórico-metodológicas 

Almario, Óscar y Orián Jiménez. 2004. “Aproximaciones al análisis histórico del negro en Colombia 
(con especial referencia al occidente y el Pacífico)”. En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y 
María Clemencia Ramírez (eds.), Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico. 
pp. 29-126. Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de Colombia. 

Arboleda, José. 1986. “La historia y la antropología del negro en Colombia”. Boletín de antropología.  

Arboleda, José. 1952. “Nuevas investigaciones afrocolombianas”. Revista Javeriana. 37 (183):   

Arocha, Jaime. 2000. “Nina S. de Friedemann: Autodidacta de alta peligrosidad política”. Noticias 
Antropológicas. Junio. 11-16. Sociedad Antropológica de Colombia. Bogotá. 

Barona, Guido. 1995. “Ausencia y presencia del “negro” en Colombia”. Memoria y sociedad. (1): 77-
105.  

Barona, Guido. 1992. “Ausencia y presencia del negro en la historia colombiana”. En: Diego Obregón y 
Libardo Córdoba (ed.), El negro en Colombia: en busca de la visibilidad perdida. Cali: Cidse. 

Bustos, Blanca y Adriana Melandro. 1995. “Informe de investigación guía bibliográfica comentada 
sobre estudios de comunidades negras”. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.  

Camacho, Juana. 2004. “Silencios elocuentes, voces emergentes: reseña bibliográfica de los estudios 
sobre la mujer afrocolombiana”. En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia 
Ramírez (eds.), Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico. pp. 167-212. 
Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de Colombia. 

Cifuentes, Alexander. 1975. “Antropología de los grupos negros colombianos: Programa de 
antropología especial”. Boletín académico.  

Da Costa, Alberto. 1994. “Metodología en la investigación de los estudios afroamericanos”. En: 
Perspectivas metodológicas y de investigación en los estudios sobre comunidades negras. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 

Escalante, Carlos. 1960. “Afrocolombianismo. Estado actual, métodos y necesidades”. Revista 
Colombiana de Antropología.  

Friedemann, Nina S. de y Manuel Zapata Olivella. 1983. “Primer simposio sobre bibliografía del negro 
en Colombia”. En: El negro en la historia de Colombia: fuentes escritas y orales. Bogotá: 
Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas.  

Friedemann, Nina S. de. 1993. “La antropología colombiana y la imagen del negro”. América Negra. 
(6): 161-172.  

Friedemann, Nina S. de. 1992. “Huellas de africanía en Colombia: nuevos escenarios de investigación”. 
Thesauros, Boletín del Instituto Caro y Cuervo. 47(3): 543-560. 

Friedemann, Nina S. de. 1984. “Estudios de negros en la antropología colombiana: presencia e 
invisibilidad”. En: Jaime Arocha y Nina S. de Friedemann (eds.), Un siglo de investigación 
social: antropología en Colombia. pp. 507-572. Bogotá: Etno.  

Friedemann, Nina S. de. 1978. “Una aproximación a la bibliografía colombiana antropológica sobre 
grupos negros”. En: I Congreso Nacional de Antropología. Popayán. 
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Friedemann, Nina S. de. 1978. “El negro: un olvidado de la antropología colombiana”. En: I Congreso 
nacional de antropología. Universidad del Cauca. Popayán.  

Friedemann, Nina S. de. 1978. “El negro: un olvidado de la antropología colombiana”. El Espectador. 
Magazín dominical, octubre 8. Bogotá. 

Jaramillo, Jaime. 1986. “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Balance y perspectivas”. En: 
Alexander Cifuentes (ed.), La participación del negro en la formación de las sociedades 
latinoamericanas. pp. 43-60. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.  

Losonczy, Anne Marie. 1976. “Los sistemas de representación africanos en el Nuevo Mundo: 
mantenimiento, reestructuración y creación”. Ethnica. Revista de antropología. 81-93. 

Maya, Adriana. 1994. “Propuesta de estudio para una formación afroamericanista”. América Negra. (7):  

Maya, Adriana. 1994. “Balance crítico de la bibliografía afrocolombiana de 1954 a nuestros días”. En: 
Perspectivas metodológicas y de investigación en los estudios sobre comunidades negras. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 

Maya, Adriana. 1989. “De la Instaurada Aetriopum Salute: un aporte documental a la historia africanista 
y afro-americanista”. Tesis para optar al diploma de Estudios Avanzados. París. Centro de 
estudios Africanistas, Universidad París 1 (Panteón, Sorbona). 

Maya, Adriana. 1988. “Bilan critique sur la bibliographie afrocolombienne de 1954 a nos jours”. 
Memoire de maîstre. Université de Paris 1 (Pantheon-Sorbonne) Centre de Recherches 
Africaines. 

Pérez de Samper, Rocío. 2001. Estudios afrocolombianos. Sistematización bibliográfica. Bogotá: 
Colorgraf Editores.  

Price, Thomas. 1954. “Estado y necesidad de las actuales investigaciones afrocolombianas”. Revista 
Colombiana de Antropología. (2): 11-36.  

Restrepo, Eduardo. 2005. Políticas de la teoría y dilemas en los estudios de las colombias negras. 
Bogotá: Editorial Universidad del Magdalena-Editorial Universidad del Cauca. 

Restrepo, Eduardo. 2004. “Hacia los estudios de las Colombias negras”. En: Axel Alejandro Rojas (ed.), 
Estudios Afrocolombianos. Aportes para un estado del arte. pp. 19-58. Popayán: Editorial 
Universidad del Cauca.  

Restrepo, Eduardo. 2004. “Hacia los estudios de las Colombias negras”. En: Mauricio Pardo, Claudia 
Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en 
el Pacífico. pp. 127-165. Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de Colombia. 

Restrepo, Eduardo. 2003. “Entre arácnidas deidades y leones africanos. Contribución al debate de un 
enfoque afroamericanista en Colombia”. Tábula Rasa. Revista de Humanidades (1): 87-123. 
Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  

Restrepo, Eduardo. 1997. “Afrogénesis y huellas de africana”. Boletín de Antropología. (28): 128-145. 
Medellín: Universidad de Antioquia.  

Restrepo, Eduardo. 1998. “Avatares del negro en la antropología en Colombia”. Nómadas. (9): 191-199. 
Bogotá: Universidad Central.  

Romero, Mario Diego. 2005. “Historiografía sobre las poblaciones negras en Colombia. Enfoques y 
perspectivas”. Cali: Universidad del Valle.  



Pueblos de descendencia africana en Colombia y Ecuador    

 —7— 

Wade, Peter. 1993. “La construcción del negro en América Latina”. En: La Construcción de las 
Américas. pp. 141-158. Bogotá: Uniandes.  

 

Compilaciones 

Barbary, Oliver y Fernando Urrea. (eds.). 2004. Gente negra en Colombia. Medellín: Editorial Lealón. 

Camacho, Juana y Eduardo Restrepo (eds.) 1999. De montes, ríos y ciudades: territorios e identidades 
de gente negra en Colombia. Bogotá: Ecofondo-Natura-Instituto Colombiano de Antropología. 

Mosquera, Claudia; Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.). 2002. Afrodescendientes en las 
Américas. Trayectorias sociales e identitarias. (150 años de la abolición de la esclavitud en 
Colombia). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS. 

Pardo, Mauricio; Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.). 2004. Panorámica 
afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico. Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de 
Colombia. 

Restrepo Eduardo y Axel Rojas (eds.). 2004. Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la 
gente negra en Colombia. Popayán: Editorial Universidad del Cauca. 

Rojas, Axel (ed.). 2004. Estudios afrocolombianos. Aportes para un estado del arte. Popayán: Editorial 
Universidad del Cauca. 

Varios autores. 2002. Memorias del Primer Encuentro de Profesionales Afrocolombianos. Cali: 
Editorial Universidad de Santiago de Cali. 

 

Historia, esclavitud y manumisión 

Acosta, Miguel. 1956. “Vida de negros e indios en las minas”. Estudios antropológicos.  

Arango, Mario. 1972. Ancestro afro-indígena de las instituciones colombianas. Bogotá: Ediciones 
Bochica.  

Arboleda, José. 1950. “The etnohistory of Colombian negroes”. Tesis de maestría, Northwestern 
University. Chicago. 

Arrázola, Roberto. 1970. Palenque, primer pueblo libre de América. Cartagena: Ed. Hernández.  

Atencio, Jaime. 1973. “Hacia un marco histórico cultural de las relaciones negros-indios”. Logos. (7): 
Cali.  

Ayala, Samira Alejandra. 2003. “Del silencio a la palabra. Las esclavizadas en los espacios urbanos y 
domésticos del Nuevo Reino de Granada (1750-1810)”. Trabajo de grado. Departamento de 
Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

Barona, Guido. 1986. “Problemas de la historia económica y social colonial en referencia a los grupos 
negros. Siglo XVIII”. En: Alexander Cifuentes (ed.), La participación del negro en la 
formación de las sociedades latinoamericanas. pp. 61-80. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología.  

Barona, Guido. 1985. “Elementos para el análisis del sistema minero en la historia económica colonial 
colombiana”. En: V Congreso de historia de Colombia. pp. 315-333. Bogotá: ICFES.  

Bernand, Carmen. 2001. Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas. Madrid: 
Fundación Histórica Tavera. 
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Bierck, Harold A. 1953. “The struggle for abolition in Gran Colombia”. Hispanic American Historical 
Review. 33(3): 365-386. 

Borja, Jaime. 1998. Rostros y rastros del demonio en la Nueva Granada: Indios, negros, judíos, mujeres 
y otras huestes de Satanás. Bogotá: Ariel. 

Borja Jaime. 2002 “Restaurar la salud. La cristianización de los esclavos en el siglo XVIII”. En: 150 
años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción 
de la nación. pp. 292-329. Bogotá: Aguilar.  

Borga, Jaime. 1994. “Imágenes y símbolos en las relaciones de blancos y negros en la Nueva Granada. 
Siglos XVI y XVII”. En: Perspectivas metodológicas y de investigación en los estudios sobre 
comunidades negras. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 

Castaño, Beatriz. 1993. “A la búsqueda de las mujeres negras esclavas en la historia de Colombia”. En: 
Astrid Ulloa (ed.), Contribución Africana a la Cultura de las Américas. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología-Biopacífico.  

Caldas, Francisco José de. [1808] 1966. “Del Influjo del Clima sobre los Seres Organizados”. En: Obras 
completas, Bogotá: Imprenta Nacional.  

Centro de Pastoral Afrocolombiana CEPAC. 2003. Historia del pueblo Afrocolombiano. Popayán: 
Perspectiva pastoral. 

Chandler, David. 1981. Health and slavery in colonial Colombia. New York: Arno Press. 

Díaz, Rafael. 2002. “Los afrodescendientes en la Colombia colonial. Síntesis histórica”. En: Memorias 
ciclo de conferencias Encuentros en la diversidad Tomo 1. Bogotá: Ministerio de Cultura, 
Imprenta Nacional. 

Díaz, Rafael. 1993. “Hacia una investigación histórica de la población negra en el Nuevo Reino de 
Granada durante el período colonial”. En: Contribución Africana a la Cultura de las Américas. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-Biopacífico.  

Díaz, Zamira. 2004. “Contextualización histórica del ‘afrocolombiano’ desde las fuentes documentales: 
una propuesta metodológica”. En: Axel Rojas (ed.), Estudios afrocolombianos. Aportes para un 
estado del arte. pp. 285-302. Popayán: Editorial Universidad del Cauca. 

Enciso, Patricia. 2004. Los hilos que amarran nuestra historia. Native Foundation for the 
Archipiélago’s Sustainable Development- NAFASD, GTZ. 

Escalante, Aquiles. 1981. “Palenques en Colombia”. En: Sociedades cimarronas: comunidades esclavas 
rebeldes en las Américas. México: Siglo Veintiuno Editores. 

Escalante, Aquiles. 1964. “El negro en Colombia”. Trabajo de grado. Departamento de Sociología, 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 

Estrada, María y María Carvajal. 1990. “Leyes de manumisión en Colombia”. Trabajo de grado. 
Departamento de Historia, Universidad del Valle. Cali. 

Franklin, Vicent P. 1973. “Bibliographical Essay: Alonso de Sandoval and the Jesuit Conception of the 
Negro”. Journal of  Negro History. (158): 349-360. 

Friedemann, Nina S. de. 1990. Cabildos negros: refugios de africanía en Colombia. Caribean Studies. 
(23):  

Friedemann, Nina S. de. 1989. Cabildos negros: refugio de africanía en Colombia. Uroboros. (4): 
Universidad Nacional, Bogotá. 
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(20): 121-134. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.  

Friedemann, Nina S. de. 1979. “Negros, esclavos y palenques: historia de la esclavitud”. En: 
Solidaridad, aportes cristianos para la liberación. pp. 10-20. Bogotá:  

Gómez, Jemimah. 1970. “Comercio de los esclavos en la Nueva Granada en la segunda mitad del siglo 
VIII.”. Trabajo de grado. Departamento de Historia, Universidad Nacional. Bogotá. 

Gonzáles, Margarita. 1974. El proceso de manumisión en Colombia. Cuadernos Colombianos. (2):  

Gutiérrez, Idelfonso. 1996. Afrocolombianos. Historia, cultura, proyectos. Bogotá: Editorial el Buho. 

Gutiérrez, Idelfonso. 1980. Historia del negro en Colombia. Bogotá: Ediciones Nueva América.  
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