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Resumen   
 
Ante la escasa visibilidad de las comunidades afro en las declaratorias patrimoniales nacionales 
y bonaerenses -la provincia con mayor número de reconocimientos oficiales-, nos interesa 
indagar qué ocurre a escala local en tres municipios: Exaltación de la Cruz, San Antonio de 
Areco y Patagones. Nos proponemos analizar estos casos centrándonos en los interjuegos de 
silenciar/recordar ciertos pasados, prácticas y sujetos vinculados con la africanidad argentina. 
Hacemos hincapié en las estrategias que se promueven para evidenciarla tanto en los procesos 
de activación patrimonial como en las declaratorias formales. Así, señalamos los silencios y 
vacíos que aún hoy las versiones hegemónicas de la historia reproducen también en las 
políticas de la memoria. 
 
Palabras clave: Antropología, provincia de Buenos Aires (Argentina), Décadas 1990-2010, 
afrodescendencia, patrimonio, políticas estatales. 
 
 
 
 

Consideramos que el patrimonio es producto de un proceso de construcción social en 

el que intervienen diversos actores que seleccionan qué elementos preservar. En dicha 

selección algunos de estos agentes poseen mayor fuerza de negociación y legitimidad 

para proponer qué recordar/silenciar y de qué manera, siendo los organismos 

estatales los mayores activadores patrimoniales, aunque no los únicos. En Argentina, el 

pasado afro ha sido significativamente relegado en estos procesos de construcción de 

* Doctora en Antropología (UBA). 
** Doctora en Antropología (UBA). Centro de Investigaciones Sociales (CONICET-IDES)/Universidad 
Nacional de San Martín. 
*** Licenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural (UNSADA) en curso. Profesor de Historia (ISP Dr. 
Joaquín V. González). 
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identidad nacional mediante el patrimonio, a semejanza de lo que ocurre con otros 

grupos subalternizados como los indígenas, las mujeres y los/as niños/as. Así, la lista 

de patrimonios nacionales --elaborada por la Comisión Nacional de Monumentos, 

Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH)1-- solo incluye un registro vinculado con las 

comunidades afro en el país: la “Capilla de los Negros” (Decreto 5674/1962), en 

Chascomús, provincia de Buenos Aires2. Dicha provincia posee la mayor cantidad de 

bienes reconocidos por la CNMLBH, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Pérez Winter, 2019). Como sucede a escala nacional, la provincia de Buenos Aires 

tampoco reconoce el patrimonio de las comunidades afro, al tiempo que enfatiza el 

aporte de los gauchos y los inmigrantes a su matriz identitaria (Ratier, 2018).  

En las últimas décadas, sin embargo, se han generado avances en el ámbito académico 

que buscan visibilizar, incorporar y discutir los procesos de valorización patrimonial 

afro en el contexto argentino y latinoamericano (Annecchiarico, 2018; Frigerio, 2006; 

Pérez Winter, 2018)3. Esta ponencia busca ser un aporte en ese sentido, al indagar en 

la valorización patrimonial de lo afro en tres municipios de la provincia de Buenos Aires 

sobre los que cada uno de nosotros ha trabajado por separado: Exaltación de la Cruz, 

San Antonio de Areco y Patagones. Pensamos que el abordaje comparativo de los 

casos, sumado a nuestras distintas formaciones profesionales en Arqueología, 

Antropología e Historia, nos permitirá descubrir énfasis disímiles en la gestión de lo 

afro en las localidades bonaerenses. En este marco, buscamos analizar qué actores 

impulsaron u obstaculizaron esos reconocimientos, cuándo y en qué términos se 

llevaron adelante. Para ello, relevamos información en museos, archivos municipales, 

provinciales y nacionales, y oficinas gubernamentales locales de turismo, patrimonio y 

cultura. Esto nos posibilitará revisar los modos en que las prácticas patrimoniales 

estatales (nacionales, provinciales y municipales) entran en tensión en este ejercicio de 

silenciar/recordar ciertos pasados, prácticas y sujetos vinculados con la africanidad 

argentina en contextos locales.  

 

1 La CNMLBH promueve el reconocimiento oficial por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La lista se 
encuentra disponible en https://www.argentina.gob.ar/cultura/monumentos/bienesdeclarados-
normativa. 
2 La misma capilla fue declarada patrimonio provincial veinte años después (Ley Provincial 11.242/1992).  
3 Cabe destacar que existen diversos movimientos sociales e instituciones que hace décadas vienen 
reivindicando a las comunidades afroargentinas en el país. 
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Los procesos de valorización patrimonial afro a escala municipal 
 
La provincia de Buenos posee una extensión de unos 308.000 km2 y 15.625.084 

habitantes (INDEC, 2010), siendo una de las jurisdicciones de la Argentina con mayor 

densidad demográfica. Está compuesta por 135 municipios y la ciudad de La Plata es su 

capital. La población negra y afro-mestiza ha desempeñado un rol fundamental en la 

campaña bonaerense desde la época colonial pero su participación no ha sido 

demasiado estudiada (Goldberg y Mallo, 1993; Birocco, 2003; Garavaglia, 2009; 

Goldberg, 2012). Por ello, nos interesa indagar en los reconocimientos patrimoniales 

que tienen lugar a escala local en los casos de estudio mencionados. 

 

Exaltación de la Cruz  

Se localiza al norte de la provincia de Buenos Aires y cuenta con 662 km2 y 29.805 

habitantes (INDEC, 2010). La ciudad cabecera, Capilla del Señor, se ubica a 80 km de la 

CABA y a 143 km de La Plata. Mediante la declaración de su centro histórico como 

“Bien de Interés Histórico Nacional” (Decreto Nacional 1648/1994), la CNMLBH 

legitimó una versión de la historia local que coloca a Capilla del Señor como el lugar 

más antiguo del municipio, donde ocurrieron los hechos históricos y culturales más 

relevantes, entre mediados y fines del siglo XIX. Estos hechos se presentan 

protagonizados por hombres blancos, con ascendencia europea o europeos que se 

establecieron en aquella “época de oro”. Otros sujetos, como las mujeres, los pueblos 

originarios o las poblaciones afrodescendientes, quedaron al margen de la historia 

cultural, política y económica del municipio (Pérez Winter, 2018), a pesar que existen 

investigaciones que dan cuenta de sus aportes, especialmente de las poblaciones 

afrodescendientes4 (Birocco, 1997; Pérez Winter, 2013). De hecho, durante el proceso 

de patrimonialización nacional del centro histórico de Capilla del Señor, la CNMLBH 

promovió una apertura sobre la definición del patrimonio, reconociendo otros 

tiempos, elementos y sujetos, buscando configurar una “pluralidad de memorias”. No 

obstante, esa apertura no fue lo suficientemente sólida como para incluir en la 

narrativa de la declaratoria nacional otros elementos/sujetos como la historia de las 

poblaciones afrodescendientes, ya que “eso no se debía” (miembro de la CNMLBH, 

4  Cabe señalar que algunos de esos testimonios forman parte del archivo oral del municipio (Pérez 
Winter, 2018). 
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2014). Aunque posteriormente se han realizado activaciones patrimoniales que 

buscaron valorizar lo afro en la localidad en la misma época. 

En década de 1990, la Asociación Civil Pro-Memoria --un organismo sin fines de lucro 

conformado por vecinos de Capilla del Señor-- comenzó a organizar una celebración 

que se llamó “La Navidad Folklórica”5 y dedicó una de ellas a la población afro del país 

y del municipio. En 1996, la misma Asociación promovió la creación de un museo 

centrado en la historia productiva de Exaltación de la Cruz, el “Museo de la Producción 

y de la Colonización”. Entre sus exhibiciones se incluirían objetos y fotografías que 

dieran cuenta de la historia de la población afrodescendiente del municipio. Problemas 

vinculados al financiamiento demoraron la ejecución del proyecto y, aunque entre los 

años 2003 y 2007 se buscó reflotarlo, no logró concretarse. Posteriormente, en el 

marco de los festejos por el bicentenario patrio de 2010, se puso en valor el 

cancionero local como patrimonio inmaterial del municipio, editando un CD de música 

en el que se incluyó a Agustín Sosa, un músico local afrodescendiente destacado. Por 

último, en 2014, con motivo de la conmemoración de los 20 años de la declaratoria 

nacional del centro histórico como “Bien de Interés Histórico Nacional”, se publicó la 

historia de la “cacica Juana” y del “poblado de los negros” en un diario -similar al que 

otrora existiera en 1872 con el nombre de Monitor de la Campaña- (Birocco, 1997). 

 
San Antonio de Areco 
 
Este municipio se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, su superficie es 

de 857 km2 y cuenta con 23.138 habitantes (INDEC, 2010). Su ciudad homónima es la 

cabecera del municipio y se ubica a 110 km de la Capital Federal y a 175 km de la de La 

Plata. En el año 1999, como ocurrió con Capilla del Señor, la ciudad recibió un 

importante reconocimiento formal por parte de la CNMLBH, el centro histórico 

también fue declarado “Bien de Interés Histórico Nacional”, mientras que cinco 

edificaciones6 fueron declaradas “Monumento Histórico Nacional”. La 

patrimonialización nacional de estos sitios consolidó la legitimación de un discurso 

5 La Asociación buscaba valorizar formas propias de celebrar la navidad en el país a partir de activar 
elementos que identificaba como propios de las diversas colectividades y pueblos de Argentina. 
6 Los edificios seleccionados fueron: 1) la Iglesia de San Antonio de Padua, 2) el Museo Gauchesco 
“Ricardo Güiraldes” y la pulpería “La Blanqueada”, 3) la casa de la intendencia municipal, 4) el casco de 
la estancia “La Porteña” , y 5) el “Puente Viejo”. 
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histórico y cultural anclado en la tradición surera (Pérez Winter, 2018). Esta narrativa 

exalta la genealogía de la familia local Güiraldes, a la vez que coloca a San Antonio de 

Areco como reservorio de los “usos y costumbres” que serían propios del “ser 

nacional” en su estado más puro. Además, destaca una versión estilizada del gaucho 

como arquetipo de la nacionalidad, configurando a la localidad como su “santuario”, a 

partir de la narrativa de la obra “Don Segundo Sombra” (1926) del escritor Ricardo 

Güiraldes (1886-1927). Vista de este modo, la tradición surera instaura y proyecta una 

cosmovisión que selecciona ciertos elementos culturales (materiales y simbólicos) 

representativos de la región pampeana-bonaerense, en detrimento de otros. 

A pesar de que algunas investigaciones consideran a las poblaciones afro como parte 

de los sujetos diversos que habitaron la campaña bonaerense (Birocco, 2000; 

Angerami y Tapia, 2016), historiadores locales como Burgueño (1936), Fagnani (1995), 

Basilico (1998) y la Junta de Estudios Históricos7, presentan un San Antonio de Areco 

desprovisto de ellos. Esta última perspectiva ha primado en los procesos de 

legitimación patrimonial durante gran parte del siglo XX. Museos, casas de grandes 

personajes, edificaciones con valoración arquitectónica especial y todos aquellos 

espacios que resaltan un pasado glorioso local vinculado a la tradición gauchesca, 

fueron formalmente reconocidos por diferentes esferas por el Estado municipal, 

provincial y nacional. Así, en la actualidad, la localidad posee 54 bienes declarados 

como “Lugares Significativos” por la municipalidad durante el periodo 1979-2011, la 

provincia protege el Museo Gauchesco (1973), el Puente Viejo (2000), la Posta de 

Morales (1977) y la Fiesta de la Tradición (2017), y la nación el “Sepulcro Histórico 

Nacional” de Ricardo Güiraldes (2014), que se suma a los ya mencionados. 

Sin embargo, en los últimos años el acceso de nuevos actores a espacios estratégicos 

de activación patrimonial como el Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes”, el Archivo 

Histórico Municipal y el Programa de Protección y Rehabilitación del Patrimonio 

Urbano y Rural8, sumado al trabajo mancomunado9, incrementó el interés por rescatar 

7 Se trata de una organización creada por iniciativa del municipio en el año 1970 cuyas comisiones 
estuvieron históricamente integradas por vecinos “ilustres” de la localidad o de renombre. Su propósito 
inicial era declarar edificios como “Lugares significativos” pero sus funciones se ampliaron al rescate 
documental, difusión de investigaciones, elaboración de fundamentaciones históricas para actos de 
gobierno. La Junta funcionó hasta principios de la década de 1980, reactivándose en el año 2006.  
8 Este programa depende de la Dirección de Planificación y Obras Públicas del municipio. 
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y visibilizar actores, procesos y narrativas que se encontraban en los márgenes o 

excluidos del discurso hegemónico. El resultado de este incipiente proceso ha sido la 

incorporación de nuevas historias y narrativas dentro de los museos de gestión pública 

(tales como el Museo de la Ciudad y el Centro de Interpretación Ferroviaria de 

Vagues), la ampliación del acceso a las fuentes históricas, la articulación con 

instituciones públicas a nivel nacional, la realización de jornadas de discusión con 

especialistas sobre cuestiones patrimoniales, y la patrimonialización de nuevos 

espacios y prácticas. En este marco, destacamos el creciente interés de los miembros 

del Museo Gauchesco “Ricardo Güiraldes” y de estudiantes de la UNSAdA por 

investigar las comunidades afro a partir del análisis de censos, registros parroquiales, 

fuentes judiciales y policiales, como así también de registros fotográficos, periodísticos 

y relatos orales. El avance de estas investigaciones permitirá disponer de información 

indispensable para organizar actividades de difusión y de reflexión.  

 
Patagones 
 
El partido se encuentra a 930 km de la CABA y a 900 km de la de La Plata, en el 

extremo sur de la provincia de Buenos Aires, siendo el más extenso con 13.600 km2 de 

superficie y cuenta con 30.207 habitantes, según el último censo (INDEC, 2010). Está 

delimitado al norte por el río Colorado y al sur por el río Negro, en cuya costa se ubica 

la ciudad cabecera, Carmen de Patagones. Esta localidad remite a una temprana 

fundación hermanada con la vecina ciudad de Viedma -en la margen opuesta del río- a 

partir del establecimiento del fuerte “Nuestra Señora del Carmen” en 1779 (Enrique, 

2018a).  

En las últimas décadas el interés académico por la presencia afro en Carmen de 

Patagones se ha incrementado (Gorla, 1984, Iuorno et al., 2000; Araque, 2002; 

Martínez de Gorla, 2003; Davies, 2009; Cassano, 2013; Casanueva, 2016); no obstante, 

el reconocimiento patrimonial es aún incipiente. Tal como señala Araque (2002), la 

población africana se incorporó al poblado en la etapa fundacional, con el arribo de los 

primeros contingentes de familias, y más tarde producto del rescate de cautivos y las 

9 A su vez, es importante destacar la apertura de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco 
(UNSAdA) en el año 2016 y la de la Licenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural que ha significado un 
avance en la profesionalización y formalización de un campo que, hasta la fecha, se encontraba 
dominado por actores sin formación académica específica. 
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actividades de los corsarios, en el marco de los conflictos que las Provincias Unidas del 

Río de la Plata mantenían con el Imperio de Brasil. Según Martínez de Gorla 

(2003:189), “aquellos que no compartían la vivienda de los blancos vivían diseminados 

entre la población blanca, habitando con éstos en el Bañado, en la zona de Las Cuevas, 

en la Cantera y en la Zanja de la Cantera” y recién después de mediados del siglo XIX se 

habrían agrupado en dos barrios específicos: el del Tambor, en la margen norte del río, 

y el de las Piedras o del Mondongo, en la margen sur. En la actualidad, sólo la zona 

identificada como el “Barrio del Tambor” ha sido reconocida como parte del 

patrimonio local, siendo declarada “de interés municipal” debido a su carácter único 

(Ordenanza Municipal 206/2008). Este sitio se encuentra en el centro histórico de 

Carmen de Patagones, señalizado en la intersección de las calles Fagnano y Biedma. La 

declaratoria patrimonial comprende, además, los llamados “piletones” en la costa del 

río -donde las mujeres lavaban la ropa-, y hace especial hincapié en la necesidad de 

difundir la importancia del lugar. 

En relación con esto, consideramos de relevancia la tarea que desempeña el Museo 

Histórico Regional “Emma Nozzi” de Carmen de Patagones10, dependiente del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires desde 1988, ubicado a dos cuadras del cartel que 

localiza el “Barrio del Tambor”, sobre la calle Biedma (Enrique, 2018b). Entre su 

nutrida exhibición, en la sala principal nos encontramos con una imagen de una “vieja 

morena” que se identifica con las “clásicas lavanderas que llenaron la costa de 

nuestros ríos con sus risas, con sus cantos y sus enfrentamientos accidentales”11 que, 

no obstante, no presenta referencias al “barrio negro”, a su ubicación, ni a su 

concepción como parte del patrimonio local12. Asimismo, se expone la ampliación de 

una fotografía de 1888 en la cual se destaca la presencia del “último sobreviviente del 

regimiento de esclavos libertos que participara valientemente en la gesta del 7 de 

marzo de 1827, Felipe ‘la Patria’”13. Además, el Museo cuenta con una serie de objetos 

10 La labor del museo se ve entorpecida desde el año 2018 debido a las restricciones de acceso al público 
por razones presupuestarias 
11 Texto que acompaña la imagen, el destacado es nuestro. 
12 La misma ordenanza municipal 216/2008 promulgada por el Concejo Deliberante de Patagones 
advierte que el “barrio negro” fue un punto de encuentro para los esclavos y luego también para sus 
descendientes y los libertos, cuyo reconocimiento ha quedado sujeto a procesos de invisibilización por 
parte del Estado. 
13 Texto que acompaña la imagen. Felipe “La Patria” recibió ese apellido colectivo como consecuencia de 
haberse desempeñado como militar del Fuerte (Iuorno et al., 2000). 
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donados por los vecinos que dan cuenta material de la presencia afro en la localidad: 

una biscochera, propiedad de unos esclavos, un estoque elaborado por un esclavo 

liberto, y una taza con su platillo de porcelana y un farol de lata -que alumbraba una de 

las calles del barrio “El Tambor”-, posesiones del “moreno Leonardo Crespo14”, así 

como una fotografía de él, tomada en el patio de su casa en 1927 (Bustos y Dam, 

2012).  

 
Silencios, desplazamientos y vacíos en la historia local 
 
Los tres casos presentados muestran una serie de similitudes y diferencias en torno a 

quiénes y de qué manera se llevaron a cabo las activaciones patrimoniales y los 

reconocimientos oficiales vinculados a lo afro que nos interesa discutir. En los tres 

municipios los procesos de valorización patrimonial sobre las poblaciones afro se 

inician con investigaciones promovidas por actores estatales y no estatales que luego 

devienen en activaciones o reconocimientos formales. En general, estos procesos se 

generan a partir de las décadas de 1980-90, pero el patrimonio afro no es reconocido 

como tal en las localidades hasta varias décadas después, presentando varias 

tentativas fallidas antes de lograr el reconocimiento oficial. En este marco, actores 

estatales y no estatales promueven representaciones estereotipadas sobre los 

afrodescendientes, a la vez que invisibilizan su presencia actual, situándolos en un 

tiempo pasado remoto sin conexión con el presente y esencializándolos en categorías 

“puras”, de forma tal que se afecta la configuración de las comunidades afro como 

sujetos históricos (Hall 2010)15. Así, en San Antonio de Areco, el proceso de 

patrimonialización destacó y legitimó la tradición surera, buscando despertar 

sentimientos de pertenencia de los diferentes actores sociales para afianzar la 

hegemonía de la elite local tradicionalista, y más tarde, de los prestadores turísticos y 

los artesanos tradicionales -textil, cuero y plata-, entre otros. En términos de Pollack 

(1989), todo este proceso se trataría de un “encuadramiento de la memoria”, en el que 

14 Leonardo Crespo era hijo del militar Andrés Crespo y de María del Carmen García, esclavos libertos 
que habrían arribado a la población del Fuerte del Carmen en un barco negrero en 1826, diecisiete años 
antes de que él naciera (Cassano, 2013).  
15 Desde el punto de vista de Hall (2010: 430), las representaciones estereotipadas sobre los “otros” son 
una forma de reducir, esencializar, naturaliza y fijar la “diferencia”, que tiende a emerger donde existen 
grandes desigualdades de poder. 
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la evocación de la tradición, con su respectiva justificación histórica, posibilita trazar 

límites y fijar puntos de referencia identitarios. 

Como mostramos, los reconocimientos oficiales del patrimonio afro son escasos y, en 

general, no involucran a otros estamentos ni articulan diversos organismos estatales. 

No obstante, lo que sucede en Carmen de Patagones sirve de ejemplo tanto del modo 

en que el estado ha protegido legalmente el “Barrio del Tambor” como de las 

estrategias de visibilización que posibilita la acción mancomunada con otras 

instituciones, como el Museo Histórico Regional “Emma Nozzi”. De todas maneras, el 

reconocimiento patrimonial se restringe a la escala municipal sin alcanzar la 

jurisdicción provincial ni nacional y ni siquiera es acompañado por una declaratoria 

semejante en la vecina ciudad de Viedma, donde paralelamente se habría desarrollado 

otro “barrio negro” conocido como “de las Piedras” o “del Mondongo”. Cabe destacar, 

más allá de eso, que Carmen de Patagones constituye un caso excepcional en el que 

incluso algunos individuos están identificados con nombre y apellido16, en 

contraposición con lo que ocurre en otros municipios de la provincia, como Exaltación 

de la Cruz o San Antonio de Areco. 

Por último, en los tres casos presentados se selecciona qué mostrar y cómo, 

resignificando, reproduciendo o estableciendo “silenciamientos” en los procesos de 

valorización patrimonial, que afectan particularmente a las comunidades 

afrodescendientes. El ejemplo de San Antonio de Areco pone de manifiesto tras un 

cambio de la gestión gubernamental en 2011, se incorporaron nuevas lecturas del 

pasado que incluyen la historia afro, la cual comenzó a ser “recordada” y visibilizada 

más allá de la tradición surera. 

 
Consideraciones finales 
 
Hemos expuesto diversos ejemplos en los que el patrimonio afro ha sido objeto de 

“olvidos selectivos” (Candau, 2002) en las narrativas oficiales municipales. La 

construcción de la memoria colectiva alentada por el estado y ciertos sectores 

hegemónicos ha reproducido una impronta idealizante y estática de una provincia de 

Buenos Aires agrícola-ganadera plena de gauchos e inmigrantes, sin lugar para lo afro. 

16 Sabemos que estos nombres españoles eran impuestos sobre los originales en sus lenguas nativas, 
pero destacamos la individualización que permiten. 
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Así, su sesgo incidió -de manera intencional como advierte Trouillot (2017)- desde el 

momento mismo de selección de los elementos pasibles de ser patrimonializados, 

cristalizando silencios y olvidos sobre procesos históricos, lugares y actores sociales 

como las mujeres, los pueblos originarios, los obreros, y las comunidades afro y sus 

descendientes. Mediante dichas invisibilizaciones se buscó borrar su participación de 

las narrativas oficiales locales y evitar el reconocimiento de su accionar en los procesos 

conflictivos que marcaron las historias de estas ciudades, que hoy forman parte de la 

provincia de Buenos Aires. En consecuencia, la ausencia de lo afro en el patrimonio 

local no es más que la prolongación de ese proceso de silenciamiento estrechamente 

vinculado con el racismo, la colonización y la esclavitud. El énfasis en otros aspectos no 

sólo ha limitado la consideración de la presencia afro, sino que, además, ha permitido 

configurar pasados y presentes sin que esos vacíos narrativos generen grandes 

cuestionamientos. No obstante, estos silenciamientos pueden poner en riesgo la 

estructura de creencias y de experiencia compartida, tal como han advertido Potteiger 

y Purinton (1998). La persistencia de vestigios materiales que permitan recuperar los 

vínculos con esos pasados borrados ofrece la posibilidad de generar un anclaje que dé 

cuerpo y sentido a los procesos de patrimonialización locales. Por ejemplo, como 

ocurrió con los “piletones” de Carmen de Patagones que perduraron durante dos siglos 

en la costa del río y recién en la última década fueron protegidos legalmente (Enrique 

2018a).  

Por último, a principios del siglo XXI, en el contexto de las conmemoraciones de los 

bicentenarios patrios -2010 y 2016-, se propició a escala nacional un mayor 

reconocimiento de actores subalternizados hasta el momento, entre ellos los 

afrodescendientes (Enrique y Tourres, 2015). Estas nuevas miradas sobre la historia 

argentina han contribuido a que se revisara también su participación a nivel local, por 

lo que es posible que progresivamente se amplíe el reconocimiento del patrimonio 

afro, acompañando los procesos de visibilización creciente que hemos señalado. 
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