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1. INTRODUCCIÓN

En 1998, año del centenario de sanción de la Ley “Áurea”, ley que extinguió

institucionalmente la esclavitud en Brasil,  hubo una significativa revisión histográfica y de

las ideas en el ámbito académico, principalmente en las áreas de ciencias humanas y

educación, así como en la acción política y cultural de las entidades negras representativas.

Esa oportunidad especial de rescate de una identidad y construcción de una memoria ha

permitido el avance de muchas cuestiones, sin embargo un tanto de otras relacionadas a la

cultura afrobrasileña sigue mereciendo reflexión, careciendo de investigación y conocimiento.

Una de las cuestiones de apoyo está relacionada al olvido de las comunidades

remanentes de antiguos quilombos, recinto geográfico donde se agrupaban pueblos negros

que se sublevaban ante el sistema esclavista de aquella época, formando comunidades libres.

Surgieron millares de esos quilombos, de norte a sur de Brasil, así como en Colombia, Chile,

Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Cuba, Haití, Jamaica, Guyanas, y en otros territorios de

América. La historia de Brasil siempre se ha referido a los quilombos en el pasado, como si

esos no hicieran más parte de la vida del país.  No podemos pasar de largo que ese aparente

desaparecimiento de las poblaciones negras, principalmente en los libros didácticos, hace

parte de la estrategia del blanqueamiento de la población brasileña. “Hubo una dilución de ese

pasado del negro esclavo y del negro aquilombado2”, nos recuerda Carril (1997), al

mencionar la ideología del blanqueamiento en la formación del Estado brasileño, que ha

legitimado el mito de la democracia racial.

                                                          
1 Quilombos son  refugios, abrigos de esclavos huidos.
2 Aquilombado es el esclavo refugiado en el quilombo.
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Las comunidades remanentes de antiguos quilombos se sobresalen en ese momento

histórico presentando un alumbramiento en el movimiento del campesinato brasileño, y

revelando que no fueron pocos los quilombos formados durante la esclavitud. Ese proceso

sucede dentro de un contexto de lucha política, sobretodo de conquistas y reivindicaciones del

Movimiento Negro Unificado (MNU), de la Comisión Nacional de Articulación de los

Quilombos y de otras entidades negras organizadas por medio de acciones desde el año de

1980, en todo el territorio brasileño.

Las acciones gubernamentales también asumen importancia vital en ese  proceso, y

una de las más importantes es el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales

Transitorias de la Constitución Federal de 1988, que así afirma: “A los  remanentes de las

comunidades de los quilombos que estén ocupando sus tierras es reconocida la propiedad

definitiva, siendo que el Estado debe darles los respectivos títulos.”  Otra acción es el

establecimiento de las directrices del Programa de los Derechos Humanos en Brasil para la

población negra (medio plazo – 1998) en la “promoción del mapeamento y registro en el

patrimonio de los sitios y documentos poseedores de reminiscencias históricas, bien como la

protección de las manifestaciones afrobrasileñas.”

Es importante señalar el trabajo histórico desarrollado por el Instituto Nacional de

Colonización y Reforma Agraria (Incra), y recientemente de la Procuraduría General de la

República con la creación de sectores específicos en las sedes estaduales, para cuidar del

reconocimiento, de la demarcación y de la titularización de las tierras de las comunidades

quilombolas. En las investigaciones isoladas a lo largo del territorio nacional, las más

relevantes son: la sistematización preliminar y el mapeamento de los datos disponibilizados

sobre las comunidades remanentes de antiguos quilombos en el país, trabajo realizado por

Anjos (1997) para la Fundación Cultural Palmares del Ministerio de Cultura.

Cabe subrayar que estamos enumerando las principales políticas y contextos

involucrados en el proceso de conocimiento, discusión y acciones para una mayor

visualización  y transformación de la situación precaria de los pueblos quilombolas3.

Dentro de los enclaves estructurales que atraviesan la situación de los descendientes de

los antiguos quilombos en Brasil, se destacan las pocas informaciones sistematizadas alusivas

a la distribución de esas conunidades en el território brasileño. Los censos son inconsistentes,

divergentes y no existen investigaciones direccionadas para averiguar la cuestión con tal

acercamiento geográfico.

                                                          
3 Quilombolas son los esclavos refugiados en quilombos.
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En Brasil, los remanentes de antiguos quilombos, “mocambos4”, “comunidades negras

rurales”, “quilombos contemporaneos”, “comunidades quilombolas” o “tierras de negros” se

refieren a un mismo patrimonio territorial y cultural inestimable y en gran parte desconocido

por el Estado brasileño, por las autoridades y por los órganos oficiales. Muchas de esas

comunidades todavía mantienen tradiciones que sus antepasados han traido de África, como la

agricultura, la medicina, la religión, la mineralización, las técnicas de arquitectura y

construcción; el artesanato, los dialectos, la culinaria, la relación comunitaria de utilización de

la tierra, entre otras formas de expresión cultural y tecnológica.

La situación de las comunidades descendientes de quilombos en Brasil presenta  un

tratamiento caracterizado por acciones episódicas y fragmentadas, hecho ese que compromete

una política definida para el ecuacionamiento de su problema estructural, o sea, el

reconocimiento dentro del sistema brasileño y la titulación de  las áreas ocupadas. Esa

problemática tiene componentes más políticos y sociales que antropológicos. Podríamos

añadir un poco más esa constatación subrayando la falta de información sistematizada y de

visibilidad espacial, así como también las disputas y los conflictos institucionales por un

espacio,  para conducir el proceso de legalización de sus tierras, como factores que dificultan

la resolución del problema.

De esa manera, se configura una necesidad de recuperación y rescate de los

fragmentos de informaciones geográficas, que puedan permitir el entendimiento de lo que se

está pasando en el proceso de distribución de los remanentes de antiguos quilombos de Brasil.

Se preguntamos, por ejemplo: ¿Cómo están distribuidos los registros de remanentes de

quilombos en los municipios brasileños, unidad política básica del país, y donde se

concentran?  Bien, vamos averiguar que esta y otras cuestiones permanecen sin una respuesta

satisfactoria. Preconizamos que estas cuestiones estructurales son fundamentales para

entenderse la respuesta territorial de esas importantes manifestaciones de resistencia y

ocupación afrobrasileñas, así como para poder ayudar en cualquier proceso de planeamiento y

de acciones en esas áreas.   

Es incluso un síntoma que la distribución de los remanentes de quilombos en Brasil no

haya merecido estudios de conjunto referentes a su espacialización, sea por cuestiones

políticas, por el alcance interdisciplinar, por las dificultades de acceso y  alzamiento de los

datos, sea por la necesidad de utilización de tecnologías y herramientas sofisticadas,  con gran

capacidad de unión de datos o igual por el desafío de tratar la temática con unas lentes que

permitan un vistazo del todo.
                                                          
4 Mocambos son cabaña.....
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Utilizamos, como herramienta básica de trabajo, los recursos de imágenes

cartográficas, por la posibilidad de ser eficientes en el conocimiento y en la aprehensión de

contenidos historiográficos y contemporáneos. Por otro lado, las demandas para  comprensión

de las complejidades de la dinámica de la sociedad son grandes y existen pocas asignaturas

más bien puestas que la cartografía, para explicar las inúmeras indagaciones de lo que

sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en  el espacio geográfico.

De esa forma, este paper (ensayo) tiene el objetivo de auxiliar en la ampliación de las

informaciones y del conocimiento, así como ofrecer elementos para la interpretación de la

distribución de las comunidades remanentes de antiguos quilombos en el território brasileño.

El mapeamento presentado es una de las etapas concluidas del Proyecto Geografía de los

Remanentes de Quilombos de Brasil – Gestión Territorial y Educación, el cual está

siendo desarrollado en el Centro de Cartografía Aplicada e Información Geográfica (CIGA)

del Departamento de Geografía de la Universidad de Brasilia.

De esa manera, hemos acercado brevemente los presupuestos metodológicos e

instrumentales utilizados para operacionalizar el mapeamento de los remanentes de antiguos

quilombos en Brasil. A continuación, presentamos los resultados de los datos sistematizados,

así como los documentos cartográficos, con la distribución de los datos en Brasil. Finalmente,

serán  hechas algunas consideraciones finales.

De esa forma, con esa estructuración, este trabajo busca contribuir efectivamente para

la ampliación y la continuidad de las discusiones, de manera que la cuestión racial en Brasil

sea tratada con más seriedad, y que también posibilite una mejor comprensión de uno de los

más relevantes procesos geográficos e históricos que contribuyeron y  todavía contribuyen

para la formación del pueblo brasileño.

2.  PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES

En este trabajo geográfico comprendemos los remanentes de antiguos quilombos como

un hecho estructurado a partir de comunidades negras descendientes de negros esclavizados

que vinieron de varias regiones del continente africano. Esos descendientes viven

principalmente en el espacio rural brasileño, pero muchos núcleos están incorporados a las

áreas periurbanas y urbanas del país. En función de esas diferenciaciones de localización

espacial, esas comunidades se caracterizan por presentar niveles distintos de inserción y de

contacto con la sociedad.
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La organización territorial de los remanentes de antiguos quilombos en Brasil presenta

algunas características geográficas comunes. Una de ellas es como se destribuyen las

construcciones, que sucede de manera desparramada en el território, sin calles

geométricamente definidas, como tradicionalmente se verifica en otras localidades del país.

Otro aspecto espacial importante es el recinto geográfico de los antiguos quilombos, por lo

general estratégico, ocupando regiones de topografía accidentada (altiplanicies y mesetas) y/o

valles florestados y fértiles con sistemas de vigilancia en las areas más altas. Los pueblos

africanos y sus descendientes también tenian una gran cultura de espacio geográfico, y ese

hecho era fácilmente reconocido en los lugares de difícil acceso, donde se organizaban los

quilombos.

La Figura 1 – Adjunta nos muestra un croquis de la estructura espacial de la

Comunidad de Ramari de los Negros, en el municipio de Turiaçu, en la provincia del

Maranhão, donde se puede observar un ejemplo típico de organización de las edificaciones

desplazadas y al rededor de elementos territoriales importantes para la comunidad, como um

campo de fútbol, una escuela, un centro comunitario de trabajo, etc.  También se puede

averiguar en ese “mapa simplificado” la importancia del río, responsable básico por la pesca y

la agricultura, así como de las montañas, como referencia de localización de ese espacio.

La Figura 2 – Representa gráficamente un extracto cartográfico de parte del territorio

de la provincia de Alagoas, donde está localizada la sede del municipio União dos Palmares, y

a la izquierda la meseta de la Barriga, uno de los mocambos estructurales del Quilombo de

Palmares o Angolajanga (Pequeña Angola). Ese quilombo del siglo XVII fue el más poblado,

el más duradero y el más importante territorio quilombola de la historia de Brasil.  Esta

meseta, actualmente registrada como patrimonio de la Unión, constituye uno de los ejemplos

clásicos de um sitio estratégico, de acceso restricto y con ancho campo de visión de la región;

ese hecho nos auxilia a entender las dificuldades alladas para su destrucción. Las curvas de

nivel delineando los bordes de la meseta de la Barriga revelam las encuestas escarpadas y de

difícil acceso existentes en el territorio gobernado por Ganga-zumba y Zumbi.

Este trabajo fue desarrollado en fases integradas, utilizando técnicas cartográficas

convencionales y automatizadas para la representación de las informaciones. Pretendemos, de

tal manera, circunscribir el proceso de espacialización de las comunidades descendientes de

quilombos en el territorio brasileño, con este trabajo estructurado en informaciones espaciales

y operacionalizado con el uso de tecnologías del procesamiento de datos referenciados.

Utilizamos como referencia espacial, para el mapeamento de los datos, el municipio

con ocurrencia de comunidad remanente.  La División Municipal del IBGE (Instituto
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Brasileño de Geografía y Estadística) de 1997 fue la principal base cartográfica del estudio.

La estructuración de la base de informaciones, para identificar y mensurar los datos de la

distribución de los remanentes de quilombos en cada provincia brasileña, fue hecha por

método secundario. Es importante subrayar que no se trata de un censo ni de un examen

exaustivo de la situación. Intentamos montar un cuadro del panorama de la situación, un

“retrato” con datos oficiales sistematizados.  Este proceso del trabajo tuvo cuatro referencias

fundamentales, las cuales son:

1. Utilización del Mapa Preliminar de los Remanentes de Quilombos de Brasil, ela-

borado por Anjos (1977) para la Fundación Cultural Palmares del Ministerio de

Cultura.

2. La realización de un levantamiento y complementación de los datos en las sedes da la

Procuradoría General de la República de cada provincia de Brasil.

3. Chequeo de los datos existentes y levantamiento en las universidades brasileñas.

4. Levantamiento con la colaboración de las principales entidades negras organizadas del

país, en particular con las representaciones del MNU.

El proceso de elaboración de los mapas temáticos tuvo como referencia las

informaciones colectadas hasta septiembre de 1999. El conjunto de los datos colectados

presenta una característica fundamental, que es el nombre de la comunidad y su municipio de

ocurrencia. El Banco de Datos fue organizado en las planillas de informaciones del sistema

Excel, e posteriormente fue  migrado para el software Cabral – 1500  (Philippe Waniez,

1995), para la generación de los mapas temáticos. Este programa construye documentos

cartográficos mediante la asociación de datos tabulares (txt o ASCII)  con imagen construida

de archivos gráficos;  posibilita la discretización de los datos de formas distintas, y el lenguaje

gráfico permite opciones de colores, tipos de orientaciones y símbolos variados.  Para mejorar

la salida y la composición gráfica de los productos, utilizamos el programa Corel Draw.

Fueron construidos dos conjuntos de mapas temáticos. El primer bloque de

documentos cartográficos está formado por mapas cualitativos de las provincias de la Unión,

en los cuales son representados los municipios con ocurrencia  de comunidades remanentes.

En estos mapas cada municipio con registro está identificado con una numeración que tiene

correspondencia en el cuadro adjunto al mapa, con los nombres de la comunidad y del

municpio.  La Figura 3 es un ejemplo de ese tipo de mapeamento, y nos muestra la
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distribución espacial de los municipios con ocurrencia de comunidades remanentes de

antiguos quilombos en la provincia de Maranhão, en la región Nordeste de Brasil.

Todavía en ese primer conjunto de documentos cartográficos hacen parte los mapas

cuantitativos, enseñando las cuantidades de los remanentes registrados en cada municipio.

Estos dos tipos de mapas posibilitan una lectura de la distribución espacial y de los espacios

de concentración de descendientes de antiguos quilombos.

En la parte siguiente, se enseña el ejemplo de algunos mapas temáticos construidos y

la tabla de los datos.

3. LA DISTRIBUICIÓN ESPACIAL DE LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

La sistematización de los datos obtenidos reveló panoramas regionales bastante

distintos. En la región Sur sólo las provincias de Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina

han presentado  9, 1 y 5 registros, respectivamente. La región Sudeste há presentado

ocurrencias en São Paulo (43), Minas Gerais (28), Espírito Santo (11) y Rio de Janeiro (6). La

región Centroeste há registrado 7 remanentes en Goiás, 6 en Mato Grosso y 5 en Mato Grosso

del Sur.  La región Nordeste presenta una expresión numérica relevante en Brasil (ver los

gráficos en la Figura 4 adjunta), siendo computados 250 remanentes en Bahia, 163 en

Maranhão, 23 en Sergipe, 16 en Pernambuco y Alagoas, 14 en Rio Grande del Norte, 11 en

Paraíba y Ceará y 7 en Piauí. La región Norte presentó 196 remanentes en Pará y 12 en

Amapá. En algunas Unidades de la Federación, como Amazonas, Roraima, Acre y Rondônia,

que no presentaron registros oficiales, creemos que existan remanentes de quilombos; sin

embargo, sólo hemos mapeado los datos colectados y con alguna referencia concreta de su

existencia. Asimismo, la región nordeste presenta el mayor número de registros (511), seguida

por la región Norte (212) y Sudeste (88). Las regiones Centroeste y Sur han quedado con 17 y

15 registros, respectivamente.

La Figura 5 nos muestra el mapa temático con la distribución general en el país (datos

cualitativos y cuantitativos) el cual señala algunos aspectos importantes, como: 1. Los

remanentes de antiguos quilombos están presentes en todas las unidades políticas, excepto en

Amazonas, Rondonia, Roraima, Acre y Districto Federal. 2. La extensión territorial que

empieza en Minas Gerais y pasa por Bahia, Maranhão y Pará, es de importancia particular a

causa de la elevada concentración de registros. En la región Sudeste del país, la provincia de

São Paulo se destaca por las ocurrencias en el Valle del Ribeira. 3. Mato Grosso y Rio Grande

do Sul han presentado registros en sus fronteras con otros paises, Bolivia y Uruguay,
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respectivamente. Este hecho espacial también señala la posibilidad de ocurrencia de

remanentes de antiguos quilombos en estos paises.

Una de las cuestiones políticas relevantes en este universo amplio de registros de

comunidades remanentes de quilombos está relacionada al número reduzido de territorios

quilombolas efectivamente demarcados y titulados en el país. La Figura 6 nos enseña el mapa

de Brasil con los municipios que tienen registros de ocurrencia de comunidades quilombolas,

sobresaliendose aquellos que ya han tenido sus tierras tituladas.  Hasta el año de 2001 los

datos computados señalan 21 remanentes que tuvieron su cuestión territorial resuelta, o sea,

5% del total computado en esta investigación. Este hecho nos evidencia al menos dos

situaciones de urgencia: primero, la necesidad de  ampliación del conocimiento sobre la

situación concreta de la cuestión territorial de cada comunidad, y una mayor atención del

sector(es) decisorio(s), para crear efectivamente las condiciones que permitan avanzar en el

proceso de reconocimiento, demarcación y titulación de estos espacios, porque existe el

riesgo muy probable – caso no sean tomadas las medidas adecuadas – de que muchos de estos

territorios dejen de existir por las presiones del sistema sobre las áreas quilombolas.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Esta investigación tiene una gran implicación cartográfica, ya que exigió un razonamiento

permanente en términos de percepciones y fórmulas analíticas de las configuraciones

espaciales de los datos de los remanentes de antiguos quilombos en el territorio brasileño. En

este sentido, el objetivo básico de las conclusiones emanadas en este proyecto tuvo el apoyo

de la lectura y de la investigación de la documentación cartográfica produzida. Considerando

que las construcciones analíticas y las especulaciones no se han agotado, se concluye que:

• La cuestión de los remanentes de quilombos en el territorio brasileño no puede ser

tratada con acciones eventuales, puntuales, y ni siquiera involucrada por  conflictos de

atribuciones institucionales. Las victorias localizadas no reflejan un plan de acción con

premisas y parámetros de  corto y medio plazos, evidenciando principalmente cuantos

sitios serán beneficiados, en cuanto tiempo e con que recursos.

• La cartografía es una herramienta con condiciones concretas de representar lo que está

sucediente en el territorio, bien como señalar indicadores geográficos para el proceso

de reconocimiento y de delimitación de un sitio quilombola.
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• El Banco de Datos de los registros de los remanentes de quilombo nos enseñó 848

ocurrencias en Brasil, con informaciones computadas hasta septiembre de 1999.

Reconocemos que deben existir otros sitios no informados. Sin embargo, en el

universo de estimativas con distintas disparidades, este número es un indicador que

fue conseguido mediante una sistematización de datos oficialmente disponibles por

órganos encargados y entidades representativas, hecho que nos ofrece referencia

metodológica y respaldo institucional. El estudio indicó que las mayores occurencias

están en las provincias del Nordeste y del Norte de Brasil.  El Nordeste presenta 60%

de los registros (511), que están concentrados en Bahia (250) y en Maranhão (163).

En la región Norte hay 25% de los remanentes de Brasil, los cuales están concentrados

en Pará  (196). Este hecho reafirma la importancia de esa parte del país para el rescate

de la memoria del negro brasileño y del pueblo africano en su formación geográfica e

histórica.

• El conjunto de documentos cartográficos generados de cada provincia constituye una

herramienta básica para ampliar las informaciones y el potencial que va permitir

apuntar acciones en los sitios de estos remanentes, principalmente para su

reconocimiento, su delimitación, la demarcación y la titulación de sus territorios, o

sea, ayudar los programas en desarrollo enlazados en la Presidencia de la República, al

Incra, al Ministerio de Justicia, a la Fundación Cultural Palmares y a los diversos

institutos de tierras de las provincias brasileñas.  También es muy importante la

ampliación de las acciones del Ibama en el manejo y en la preservación ambiental de

estos sitios, así como también de las acciones de los Ministerios de la Salud, de la

Educación y de los Deportes, en la implementación de programas específicos para las

comunidades quilombolas.

• Otra contribución de este estudio es la Exposición Cartográfica Ambulante:

Territorios de las Comunidades Remanentes de Antiguos Quilombos en Brasil,

inaugurada en mayo de 2000, y que sigue viajando por todo el país, con la propuesta

de ofrecer una mayor visibilidad espacial para estos territorios.  Otro segmento

importante se refiere a las publicaciones de las obras:  Territorios de las

Comunidades Remanentes de Antiguos Quilombos en Brasil, con toda la

documentación cartográfica de la investigación, y la Colección África-Brasil:

Cartografía para la Enseñanza-Aprendizaje, que constituye un conjunto de diez

mapas que van ayudar el profesor a transmitir informaciones sobre la Geografía de

África y la Geografía Afrobrasileña.
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• Este estudio tiene como premisa el hecho de que  tan sólo las informaciones no

significan conocimiento. Sin embargo, ellas nos revelan que con la ayuda de la ciencia

y de la tecología tenemos condiciones de colaborar para la modificación de las

políticas puntuales y superficiales, para que se pueda subvencionar la adopción de

medidas concretas para la institucionalización de las tierras quilombolas, punto clave

requerido por esa población. Sobre esta situación secular, difícil y marginal de las

poblaciones negras en Brasil, Santos nos recuerda que:  “El reparo es necesario. En

la medida en que una comunidad es secularmente puesta al margen, la nación

tiene que ocuparse de ella. En Brasil, los negros no están integrados.  Esto es un

riesgo para la unidad nacional”  (Milton Santos, 1995:8).
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5 Orixás son cada una de las divinidades secundarias de las religiones afrobrasileñas.
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