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1. LA COYUNTURA INTELECTUAL

El presentemomentopareceoportunoparamirarhaciael caminoquere-
cientementeha sido recorrido por los historiadoresde los Descubrimientos
Portugueses.

Así lo justifica,enprimerlugar, la actualcoyunturahistóricae institucional.
Desdela décadade 1980, graciasa la fundacióndela ComissáoNacionalpara
a Comemorayáodos DescobrimentosPortugueses,se iniciaron los trabajos
conmemorativosde las grandesefeméridesrelacionadascon la presenciapor-
tuguesaen el mundo.A dosañosqueestamosde suconclusión,el año2000—

conmemorativode losquinientosañosdel descubrimientodel Brasil porPedro
Álvares Cabral—, cobrasentidouna evaluaciónde las repercusionesde las
actividadesde estaorganizacióngubernamentalenel panoramade la produc-
ción de trabajosde investigaciónen estaárea.Un significativo porcentajede
obrasrecientes,seminariosy exposicionesaquírecogidashansidopatrocinadas
o cofinanciadasporella.

La coyunturaintelectuale historiográficaes igualmenteoportuna,en la
medidaen la quehoy se vive cadavez másun clima de «moderación»y ma-
durezcientíficaen el tratamientodelas cuestionestocantesal llamadoantiguo
Ultramarportugués.Hablarde conquistade la madurezcientíficano debecau-
sarextrañeza,unavez queno siempreha sidofácil mantenerel discursohistó-
rico ajenoa objetivoslegitimadoresy comotal fueradelasprioridadesdela po-
lítica colonial, o de los principios orientadoresdelos grandesmovimientosde
afirmaciónde autonomíay formacióndela identidadde lospueblossujetosala

Cuadernos de Historia Moderna, nY 20, Serviciode Publicaciones.
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soberaníaportuguesa,sólo muy recientementeconstituidosen estadosinde-
pendientes.Hacerhistoriade losDescubrimientossignificaen muchoscasos(y
África es deello, probablemente,el ejemplomáselocuente)abordarcuestiones
todavíahoy vivasy es enesamedidacomprensiblequealgunabibliografíahaya
pecadodeinclinación«actualizante».La verdades quedesdeelsiglo XIX hasta
nuestrosdíasla historiade la acciónportuguesaen el mundohaconocidomúl-
tiplesusosy se haido construyendoobedeciendoapatronesmetodológicosbas-
tantediversos.Paralelamente,si consideraramosla historia de Portugalen su
globalidad,y laproducci6nhistoriográficaaellacorrespondiente,comprobamos
quela expansióny la colonizaciónhandespertado,por unau otrarazones,in-
terésconstanteen varias generacionesde estudiosos.Por todasestasrazonesse
comprendeel porquéde laexistenciadeunelevadonúmerode títulos de calidad
y rigor desiguales.

En la historiografíade laexpansiónsedistinguendos grandesperíodos,en
cuyadefinición es relevanteconsiderarlapropiaevoluciónpolítico-ideológica
dePortugalen las últimasdécadas,El año 1974,y con él la revolucióndel 25 de
abril, marcó,de una manerageneral,la rupturaentreunalíneahistoriográfica
política e ideológicamenteencuadraday condicionadapor el EstadoNovo
(1933-1974)y otraquellamaremoscríticaporqueestabapreocupadaenseguir
criteriospor encimade todo científicos.

Duranteladictadurase asistióa un frecuenteaprovechamientopolíticode los
episodiosy de las figuras de los descubrimientos.El Infante Don Enrique,o
Afonso de Albuquerque,porcitar los ejemplosmásclamorosos,fueronelevados
a la condiciónde héroesnacionalesconduciendoainterpretacionesencauzadas
enestilolaudatorioy panegírico.No obstante,no lo olvidemos,se fundarontam-
bién algunasinstitucionesencaminadasa la investigaciónsobreel Ultramar
portugués,promotorasdela organizacióny divulgacióndefuentes,si biencon
un atrasonotablefrente aotros paíseseuropeosqueconocieronun tratamiento
sistemáticode inventarioy ordenaciónde las fuentesarchivísticasgraciasa los
positivistasdel siglo xix. En Portugal,sólo desdela décadade 1950en adelante
se concretaronalgunostrabajosde estaclase.El Centrode EstudosHistóricos
Ultramarinos,dirigido por elPadreAntónio daSilvaRego,albergabaun grupo
de investigadores,nacionalesy extranjeros,quedesarrollóun trabajonotablede
inventarioy publicacióndefuenteshastaentoncesinéditasy desperdigadaspor
variosarchivosdel mundo.Sin olvidar la ediciónde la revistaStvdia, queco-

Entre las grandescoleccionesdocumentalesdestacanlassiguientes:Coleegáo deSdoLoureny~

(Torre do Tambo),prefacio y notasdeElaine Sanceau,Lisboa, CEHU ICentro de EstudosHistóricos
Ultramarinos], 1983;Documeníogño Ultramarina Portuguesa, AGU [AgénciaGeraldo Ultramar] Vi
y VII, 1973-1975; Documentossobreos Portuguesescm Mo~ainbiquee no Africa Oriental (1497-
1840),8 voL, Lisboa,NationalArchivesof Rhodesia,GEL-It, 1962-1975;Documenu«iioparao Bis-
tório dasMissóesdo PodroadoPonugué~sdo Oriente - India. ~CompiIacióny notasdeAnténioda
Silva Regol, 12 vols.,Lisboa,AGU, 1954-1988;Documentoydopara a Históría dasMissóesdo Pa-
droado Portuguésdo Oriente(Insulindia) rcompilacióny notasdelPadreBasilio deSá], 6 vols., Lis-
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menzóa serpublicadaen 1955,y dondefueronpublicadosartículosde referen-
cia indispensableobradehistoriadorescomoAlexandreLobato,ArmandoCor-
íesáo,Artur Basilio de SA, Avelino Teixeirada Mota,Charles-MartialdeWitte,
CharlesRalph Boxer, DamiáoPeres,Elaine Sanceau,Eric Axelson, Georg
Shurhammer,JaimeCortesáo,JoséWicki, PandurongaPissurlencar,Raymond
Manuny,RobertRicard,Virginia Rauy Vitorino MagalhñesGodinho.Salvoal-
gunasexcepciones,el interésparecehabersedirigido antetodo alEstadoPortu-
guésda India en su períodoáureo—siglo xvi— dejandoen segundolugar las
restantesáreasy «tiempos»de lapresenciaportuguesa.

Despuésde 1974 fue posibleuna«liberación»plenafrente aanteriores
constriccionespolíticas y un caminarhacia un análisis y unaproducción
críticos, no sin que,en el periodoinmediatamentepostrevolucionariolas
cuestionesultramarinashayansidopreteridasy etiquetadasporel discursore-
volucionariodecolonialistasy reaccionarias.Durantelos añosochentalahis-
toriografía, liberadade constricciones,se interesóen dar a la historiade los
Descubrimientossudimensióncientífica. En lo universitario,fue decisivala
creaciónde la licenciaturaen Expansáoe DescobrimentosPortugueses,dela
Faculdadede CiénciasSociaise Humanasde la UniversidadeNova deLis-
boa, actualmentedirigido porel ProfesorArtur Teodorode Matos,en cuyo
curriculum docenteconstanseminariossobreOi-iente,Africa, los Archipié-
lagos Atlánticosy Brasil, e inclusoNáutica y Cartografia,abarcandolos si-
glos xv-xViii.

Un pocoal margende labiparticiónqueaquíproponemosse encuentratoda
la obrade CharlesR. Boxer,en especialel PortugueseSeabornEmpire,cuya
primeraediciónes de 1969, sin olvidar la obraRaceRelations2editadaenel
año 1963 y queofendióal mediohistoriográficooficial portuguésen esadéca-
dade 1960.El historiadorVitorino MagalbáesGodinho,fue completamentere-
legadoal ostracismoantesde 1974, la lecturade susobrasenocasionessufrió
restriccionesen las universidades,pero,posteriormente,havenido aconstituir
un modeloparamuchoshistoriadores.Recuérdesesuobramásrepresentativa—
Descobrimentose Economiamundial—fue sutesisde doctoradodefendidaen
París,cuyaprimeraedicióndatade 1963-71.

En estebrevetextoprocuraremosdarcuentadelas líneasde investigación
masrecientesdesarrolladaspor historiadoresportuguesessobreaquellasáreas
geográficasdondela presenciaportuguesase hizo sentir, biende unamanera
oficial, bien siguiendoestrategiasmásinformales.Siempreque seanecesario
haremosunareferenciaal cuadrode la historiografíaextranjera.

boa, AGU, 1956; DocumentoIndica, rCompilacióny notasdel PadreJosé Wicki Si], 18 vols,
Roma,MonumentaHistoricaSocietatisJesu.1948-1958;Gavetas(As)da Torre do Tonibo, 12 vols,
Lisboa,GEL-fU, 1960-1977;pc António Brásio,MonumentoMissionóriaAl ticana, 1 S&ie, 11 voís..
1952-1971 y II Sérje. 15 vols., 1958-1988.

2 G. R. Boxer, RelocóesRaclaisno I~npério Colonial Portugués,141S-1825,Podo,Afronta-
menío. 1988 (2! cd, portuguesa).
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2. ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN Y PROBLEMÁTICAS

Es yaun lugarcomúnafirmar, aunqueseaútil recordarlo,quelaestructura
del ImperioPortuguésesdiferentea laestructuradel ImperioEspañol.Estesi-
guió el modeloimperial territorial y continuoconocidoy experimentadoen Eu-
ropa desdela Antiguedadclásica el portuguésse asentóen un espaciodis-
continuo, no siempreterritorial (maximeel Estadoda India) y dispersoentre
Brasil y Macao,pasandopor los archipiélagosatlánticos(Madeira, Azores,
Cabo Verde y SantoTomé y Príncipe),Norte de Africa, Africa Occidentaly
Oriental,sub-continenteindio (en estrechaarticulaciónconel OcéanoÍndico),
Japóny China.

En todasestasáreasfue necesarioprocederaunaarticulacióncasuísticaen-
tre las formasposiblesde establecimientoy la realidadde los condicionanteslo-
cales.Así se generóunadiversidaddesoluciones,imposiblede subsumiren un
modelounitario,de gestiónde los espaciosultramarinosy sólo comprensible
unavez estudiadaslas peculiaridadesde cadauno de ellos.En labasede laes-
tructuraimperial portuguesaexiste,por tanto,un problemade administracióny
articulaciónde espaciosfísicay culturalmentedistantes.Estaplasticidadgeo-
gráficaen elejerciciode la soberaníaportuguesaexplicaquelos historiadores
presentenunatendenciapermanenteadelimitarsuáreade especialización,an-
tes quenada,enfunción del criteriogeográficoy sólo ensegundolugarpor cri-
teriostemáticos.Poreso, no esposibleescribir,enun sentidoglobalizante,so-
bre lahistoriografíadelos descubrimientos,sinopor el contrariosobre«familias
geográficas»y comotal compartimentadasdehistoriadores.Estecondiciona-
mientobasede lahistoriografiaexigeunarevisiónsectorializadadel estadode
la situaciónenesosdiferentesdominios,en la estela,además,delo queviene
haciéndoseen otrasreflexiones~.

2.1. Hasta1950,antetodo, se considerabaqueAfrica no poseíaunahisto-
ria anteriorala llegadade loseuropeose, inclusoconéstos,estabaasentadoque
se debíaseguirhablandono dehistoria de Africa propiamentedicha, sino más
biendehistoriade loshechosde los e ‘~. Se escribíala historiadelos eu-
ropeosen Africa y no la historiade Africa y de los africanos.La graninversión

AAVV, ViuteAnosdeHistoriografia Ultramarina Portuguesa,Lisboa,GNCDP~ComissáoNa-
cionalparaaComcmora9áodosDescobrimcntosPortuguescs],¡993;MariaBeatrizNizza daSilva, «A
Historiografia Portuguesae o Brasil Colonial»,en Lerilistória (Lisboa), núm. 21, (1990)Pp. 85-92; y
Guia deHistória do Brasil (‘olonial, Porto,UniversidadePortucaíenseinfante D. 1-lenrique, ¡992; Jilí
Dias,«HistóriadaColonizaq¿o- ¡¿ricaSéculos XVI1-XX’>, enLerHistória(Lisboa), núm. 21(1990),
pp.l28-I45; JoáoPauloOliveiraCosía,«La Presenciade los Portuguesesen el Orienteduranteel Siglo
XVI: NuevasPerspectivas»,en E/ ExtremoOrienteIbérico. InvestigacionesHistóricas:Melodologíay
estadode la Cuestión,Madrid,AgenciaEspañolade Cooperacióninternacional, 1989,pp. 433-443.

A. E. Afigbo, «Colonial1-listoriography»,enToyin Fabla,African Historiography.Essaysin
honourofJacobAdaAjayi, S.l., Longman,1993,p.45.
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delaperspectivase debióengranpartea lacoyunturade las descolonizaciones
francesae inglesa,quevino a permitir centrarseenyroblemasafricanistasy el
nacimientodeunanuevadisciplina:la HistoriadeAfrica. No obstante,hastala
décadade 1970el África Portuguesa(Guinea,Angolay Mozambique)se man-
tuvo almargende estarevolución.Losestudiossobrelas relacionesconlas so-
ciedadesafricanasy con las propiasestructurascolonialesse hacíanecode las
directricesdela propagandadel EstadoNovo, constituyendohoy un acervobi-
bliográficoderigor cuestionabledonde,en el mejorde loscasos,el historiador
consiguerecogerinformaciónde carácterobjetivo.Perotodavíaeranignoradas
las formasde organizaciónmaterial, institucional y social indígenasy la res-
pectivaarticulación,choqueo interrelaciónconel sistemaeuropeo.

Sin embargo,algunasexcepcionesdestacaronen estecuadro.Historiadores
comoVitorino MagalhiiesGodinho(quepusoenrelación elAfrica del siglo xv
con la economíamundial), peroantetodoA. TeixeiradaMota (parael casode
Guinea)y AlexandreLobato (paraMozambique),fueronresponsablesde la pro-
moción deunainvestigaciónsobreel continentenegroatentaalas realidadeslo-
calesafricanas,alas actividadescomercialesy alos contactosmisioneros.

En la historiografiade Mozambique,pero sobretodo en la de Angola, los
grandesvientosdecambiollegarondel exterior.En laestelade JanVansina,Da-
vid Birmingham,JosephMiller o Phyllis Martin se realizarontrabajossobreel
África depresenciaportuguesadondeladimensiónafricanafue valoraday se so-
brepusoalas lecturaseurocéntricas.Alíenlsaacmany Malyn Newiff desarrollaron
en nuevosmoldeslaHistoria deMozainbiquey sus trabajossobrelacolonización
alo largo del Zambezey los ~<prazos»mantienensu actualidad5.TrasAlexandre
Lobato,ya desaparecido,el granespecialistaportuguésde Mozambiquees hoy
Rita Ferreira~. Recientementeun númerode la revistaOceanos,editadapor la
CNCDP [ComissáoNacional paraa Comemorag~odos DescobrimentosPortu-
gueses], ha sidojustamentededicadoala isla deMozambiquecontandocon laco-
laboraciónde historiadores,etnólogos,sociólogosy novelistas7.

ParaAngola,la obradel norteamericanoJosephMiller .—KingsandKins-
men. Earlv MbunduStatesin Angola8—fechadaen 1976,se ha convertidoen

Alíen lsaacman,A Tradigdo de resisténciacm Moca>nbique,Porto, Edi~ñesAfrontamento,
1979; «Régulos, diferencia

9ao social e protesto rural: o regime do cultivo for~ado do algodño cm
Mo~ambiquea,RIEA Revista Internacional de Estudos Africanos], (Lisboa)6/7 (1987), Pp. 37-82;
Malyn Ncwitt, Portuguese Settlementson the Zon,besi.Exploration, Lnnd Tenureand Colonial
Rule in EostAfrica, NewYork, Londres, Laignan Group. 1973; Portugal in Africa - Tbe lost hundred
years,London, G. Hurst andCo, 198!.

6 Rita-Ferreira, António, Poyos de Mo~ombique,Histório e Cultura, Porto, 1975; Preseny~
Luso-AsióticaeMuta~óesCulturois no Sulde Mo~ambique(otéc. de 1900),Lisboa, 982; Fixo~&o
Portuguesae Histório Pré-Colonial deMoyambique,Lisboa,si., 1982.

CfI Decanos.(Lisboa) núm. 25 lIbo deTodos.lIbo deMogambique,CNCDP, enero/marzo,
1996.

La edición inglesa,de la Oxford tJnivcrsity Press, fue traducida al portugués por Maria da Con-
cci9áoNeto, del Arquivo HistóricoNacional,y editada en Luandaen [995.
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unareferenciahistoriográficay pioneraa dosniveles:en lo metodológico,al
unir fuentesescritascon las orales(recogidasen trabajode campo por el
propioautor),usandosimultáneamentelos métodosde laHistoria,de laAn-
tropologíay de la Lingdistica;en el píanoteórico,al presentarel problemade
la formación del Estadoy del poder en África en un marcocompletamente
nuevo. Los problemasrelacionadoscon el ejerciciodel poder se planteaban
hastaentoncesa partir de unadicotomíasimplificadoradondesobresalían
doshipótesisbasedetrabajo:sociedades«conEstado»y sociedades«sin Es-
tado».Tantoen un casocomoen el otro era la visión occidentalla quepro-
yectabaen la realidadafricanasuspropiascategoríasdeorganizaciónpolítica.
J.Miller obró unaverdaderatranformaciónepistemológicaen la historia de
Angola cuandorecuperóy tomóoperativaslas propiascategoríasde organi-
zaciónpolítica africana,superandoel modelo estataloccidental.Además,
unavez más, tal como sucedióen la historia institucional y política de la
propiaEuropay de otras zonasdel globo —dondese produjola contamina-
ción ideológicade la historia por parte del paradigmademocrático-liberal
del Estado—la historia deAfrica aparecíamuchasveces«travestida»porque
estabapensadaa travésdeunared interpretativaqueresultabaajenaa su ló-
gicainterna.Despuésde la ediciónde estelibro lahistoriografíade África, y
por encimade todo la angoleña,se vio forzadaarepensarseen lo metodoló-
gico. Es justamenteen estalíneade reconocimientode la dimensiónafricana
del poderasociadaalasrespectivasformasdemutacióndurantelos siglosxvi
y xvii quedebemosevocarel trabajodeAntónio CustódioGon9alvessobreel
Congo:Kongo. Le lignagecontre 1 ‘État DynamiquePolitique dii Kongo dii
XVIémeau XVIIIémesiécle~. Paralelamente,en Lovaina,JeanLuc VelJut, se
ha centradoen el xix, en Angola, Lunda,Congo (ex Zaire) y todoel Africa
CentralOccidental,estudiandoel comerciodelargadistancia,asícomolas re-
lacionesy fronterasentrelasculturasafricanasy la presenciaeuropeaenel pe-
riodo anteriora laparticióndeÁfrica. RenéePélissierfrecuentóduranteladé-
cadade 1970 los archivosy bibliotecasportuguesesy se trasladóal África
portuguesa,lo quele permitió recogerun volumenincalculablede material
presenteen tresobrasfundamentalesparala historiapolíticay militar delos
portuguesesen Guinea,Angola y Mozambique,alo largo del siglo xix y co-
mienzosdel xx ‘<>. En Alemania, Beatrix Heintzeha desarrolladounaseriede
estudiossobrelos siglosxvi y XVII enAngola, incidiendo,antetodo,en lasre-
lacionesjurídicasentrelos potentadosafricanosy las autoridadesportuguesas
y el comerciodeesclavos,ademásde habereditadoy comentadotodala co-

Lisboa, Instituto deInvestiga~áoCientíficaTropical/Universidadede Évora, 1985.
W RenéePélissier,Histório das ComponhasdeAitgolo. Resisténciase Revolias1845-1891,2

vois.,Lisboa.Editorial Estampa,1986;HistóriadeMo~’ambique.Eormna~doe Oposigdo,2 vols,Lis-
boa, Editorial Estampa. 989; História da Guiné, Portuguesese Africanos no Senegúmbia,1841-
1936, 2 vols, Lisboa, Editorial Estampa, 1989.
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rrespondenciadelGobernadorde AngolaFernáode Sousa”.JohnThorntonse
ha dedicadoa la historiadel Congo y presentaconclusionesinnovadorasy
bastanteoriginalessobre la relación que los africanosmantuvieroncon el
mundoatlántico,relativizandoasí la imagentradicional,y sin dudaen parte
verdadera,de un Africa exclusivamenteviradahaciael interiorde símismay
haciala vida del interiorcontinental12

Los historiadoresportuguesesquese handedicadoala historia de África
dentro de estalínearenovada,atentaa las complejidadesdela problemática
africanay a lanecesidaddeabandonarexplicacionessimplistasy eurocéntricas,
sonyanumerosos.En 1988,surgíalaprimerainiciativaportuguesaposterioral
25 deabril relativaala historiografíade Africa conla realizaciónde la 1 Reu-
niño InternacionaldeHistória deAfrica quecongregóenLisboano sóloa los
especialistaseuropeos,sinotambiénahistoriadoresde las universidadesafri-
canas13

En unaprimerafasese observóunaciertatendenciaahacercoincidir el cen-
tro de gravedadde la historiade África conmateriasrelacionadasconel tráfico
de esclavosy con lasélitesprovincialesafricanas,lo quees comprensibleaten-
diendoal propiocontenidodelas fuentesdisponibles.Ultimamente,se intenta
llegar ala historiade las estructurasafricanaspor mediodefiltros másafinados
de la documentacióny sucrucecontestimoniosorales.Destacaremosa conti-
nuaciónalgunosde los autoresmásrelevantes.

El geógrafoIlídio do AmaralpresentaunavastaobrasobreAngola y hace
muy poco ha editadoun libro sobrelas relacionesde los portuguesesconel
Reinodel Congo,los mbunduy el reino de los Ngola14• Maria Emilia Madei-
ra Santosse hadedicadoal Africa de presenciaportuguesa(Angola,Costade
Guineay CaboVerde),repartiendosuatenciónentrelos viajesdeexploración
terrestre,el comerciode largadistanciay el estudiode la cultura material
africanaen relaciónconlastecnologíaseuropeas.En el campode las fuentes

Beatrix Heiníze,«IheAngola VassalTributesof the 17acentury»,RevistadeHistóriaEco-
nómica e Social,<Lisboa)vol. 6, <1980), pp. 57-78;«Angolanasgarrasdo tráfico deescravos.As
guerrasde Ndongo (1611-1630)»,RIEA, (Lisboa) núm. 8/9, (1988) pp. 221-234;Fontespara a
Histório deAngolado séculoXVII, i Meniórias, reíaQ&es e outrosmanuscritosda ColectáneaDo-
cutnentaldeFern&o deSousa(1622-1630),Transcripciónde los documentosen colaboracióncon
MariaAdéliade GarvalhoMendes,Studienzur Kulturkinde,vol.75, FranzSteinerVerlag,Wiesbaden,
1985.

>2 JohnThorton, TIteKingdomofKongo:civil worand transition 1641-1718, Madison,TheUni-
versityof WisconsinPress,1983; Africa ond Africans in tIte Mokingof tIte Atlontic World, 1400-
1680,Cambridge,GambridgeUniversityPress,1992.

‘~ A reíag&o Europa-Africano terceiro quortel dos.XIX, CEHGA Centrode EstudosdeHistória
eGartografiaAmiga] uGTLinstituto de1nvestiga~áoCientíficaeTro,pical],Lisboa, 1989; la segun-
da reunióntuvo lugar en Brasil con el tema A diniensóoatlánticado Africa, Sao Paulo, Universidade
de SAo Paulo, 1997.

~ O Reinodo Congo, os Mbundu(ou ombundos),o Reinodos«Ngolo»(ou deAngola)eaPre-
sencoPortuguesa,deFinois do SéculoXVa Meadosdo SéculoXV!, Lisboa,HGT, 1996.
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inició en 1986 la edicióndel diario de un importantepobladordel interiorde
Angola, António da SilvaPorto ~ Jilí Dias se ocupadelos aspectoseconómi-
cosy socialesdel distrito deLuandaen el siglo xíx y es responsablede la edi-
ción delaRevistaInternacionalde EstudosAfricanosenla quehanaparecido
artículosde numerososautoresportuguesesy extranjerosalos queaquíse pasa
revistaI6~ IsabelCastroHenriquesse ha dedicadoal estudiodel comerciode
largadistanciaen el siglo xix en su tesisdoctoral ‘~. Los trabajosde Adriano
Parreirase centranen la Angoladel xwí y demuestranel esfuerzo,al quenos
referíamosantes,deescribirla historia deÁfrica sobrelabasedeun crucede
fuentesdemúltiplesnivelesconel objetivo dereconstruirlas estructurasindí-
genas‘~. Un estudiode historia socio-económicade Angola (siglo xix, co-
mienzosdelxx) aparecidorecientemente(1991),es laobradeAdelinoTorres
O impérioPortugués entre o real e o imaginário ~. En el ámbitode lahistoria
de lapolítica colonialy suarticulacióncon los principiosdel liberalismopor-
tugués,ValentimAlexandrehapublicado,ademásde varios artículos,el libro
OsSentidosdo império~

Lascontribucionesde la antropologíaa la«africanización»de lahistoriade
África se deben,enlaesteladeJoséRedinha,CarlosEstermany ManuelViegas
Guerreiro,a MesquitelaLima, consuobrasobreel puebloKyakade las mon-
tañasovimbundo,trabajo realizadoa partir de la tradición oral registradaen
fuenteseuropeasy sobreinformacionesrecogidasen trabajodecampodurante
los añossesenta21.Tambiénenla Universidadde Coimbrase encuentraasen-
tadoun núcleode investigaciónantropológica.Su director,LaranjeiraAreia, ha
publicadoun conjuntode estudiossobreAngola. Sobresaleel trabajorelativo al
artequioca(cokwe) en colaboracióncon lagranespecialistabelgaMarie-Loui-

‘> ViogensdeExploroQáoTerrestredosPortuguesesentÁfri ca, CEUCA, IiCT, Lisboa, 1978,
Viogcnse Aponeamentosdeumportuensecm Africa. Dicirio deAntónioFrancisco Ferreirada Silva
Porto, 1, Coimbra,BibliotecaGeraldaUniversidadede Coimbra, 1986; TecnologiasemPresenQa:
manufacturaseufopeiaseafieladosafrica¡ios(c.I850-1880),en 1 ReunidoInternacionaldeHislória
deAfrica Actos,Lisboa,uGT.pp. 207-235.

> «Black Chiefs. White Tradersand Colonial Policy near de Kwunza: Kabuku Kambilo and the
Portuguese,1873-1896>’,JournalofAfriconHistorv,XVIII, 1976,núm. 2, pp. 245-265;«Famineand
Disease in the History of Angolaca. 1830-1930»,JournalofAfricon History, XXI, 1981. núm. 3,
349-378: 4frica nosV¿sperosdo MundoModerno,Lisboa,CNGDP,1992.

‘~ OspercursosdamodernidodeemAngola.DinámicasCornerciaise Trans/órmo~óesSocioisno
SéculoXIX, Lisboa, IICT, InstitutodaCoopera®Portuguesa,1997.

Economiae sociedadecmAngolano épocado romboJingo,séculoXVIL Lisboa,Editorial Es-
tampa, 1990.

Obra editada en Lisboa,Eseher,1991.
» ValentimAlexandre,Ossentidosdo império. Questáonacionale quest&ocolonialno crisedo

AntígoRegimeportugués,Lisboa,Edi~ñesAfrontamento,1993;As Origensdo ColonialismoPor-
tuguésModerno. Lisboa. Sá da Costa,1979; «0 liberalismoportuguése ascolóniasde Xfrica
(1820-1839)»,en AnáliseSocial,vol. XVI (61-62), pp..319-340..

21 A. MesquitelaLima, OsKyakodeAngola, Lisboa.Edi~óesTávolaRedonda,3 vols.. 1988-
1992.
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se Bastin22• La Arqueologíatendrámuchoque ofrecera laHistoria de Africa,
pesea que,hoy porhoy, lasdificultadessobreel terrenolo hacenmuy difícil.
Con todo no podemosolvidar los trabajosde CarlosErvedosaparaAngola y
Victor Oliveira JorgeparaMozambique. -

Los grandescoloquiossobrehistoria de Africa comienzanarealizarseyaen
territorio africano.En 1995 tuvolugar en Luandaun seminariobajoel título En-
controdepavose culturasemAngola23quereunió alos mayoresespecialistas
portugueses,angoleñosy de otras nacionalidadessobrela historia de Angola.
Dicho encuentroya ha tenido su segundaediciónduranteel veranode 199’?
(ConstnuindoaHistória deÁfrica. AsFontese a sua Interpretagáo).ParaMo-
zambiquese produjounainiciativasimilaren noviembrede 1996 enMaputo.El
temadel coloquio [(MoQambiqueCornércio, Técnicas,NavegaQóes)japuntaba
hacia unaespecializaciónen los primeroscontactosentreel Africa Oriental y
los portugueses,aunquese llegó máslejosgraciasa la presentacióndecomu-
nicacionesno sólo dehistoria sino tambiénde antropologíay sociología24~

Todavíaenel grangrupodelos africanistasno podemosdejarde referimos
a losestudiossobrelos archipiélagosde SantoToméy Príncipey CaboVerde.
Como se sabe, la inexistenciade poblacionesautóctonashizo que el pobla-
mientodeestasislasse derivasedel mestizajede europeosconafricanostraídos
muchasvecescomoesclavosdesdela costaoccidentaldeAfrica. El estudiode
la formacióndeestassociedadesdetransiciónha sido desigual.

El granhistoriadorde las islas de CaboVerdesigue siendoAntónio Ca-
rreira.A lo largode las décadasde 1970y 1980publicó susobrasde mayor re-
lieve: Cabo Verde. Forma(do e Extingáo de urna SociedadeEscravocrara
(14óO~/I878)2%Panaria Cabo-Verdeana-Guineense(AspectosHistóricosSó-
cio-Económicos)26, Estudosde Economiacaboverdeana27asícomonumerosos
artículosqueaparecieronen laRevistade História Económicae Social.Su obra,
hoy, es unareferenciaobligatoria.Enl988,el gobiernode estepaísestableció
conelportugués,por mediodel Instituto de Investiga9áoCientíficaTropical y
dentrode ésteenel CentrodeEstudosde HistóriaeCartografiaAntiga,un pro-
tocolo conel objetivo deformarun equipomixto de historiadoresportugueses
y caboverdianosparala realizaciónde unahistoriageneraldel archipiélago,so-
bre la basede todaladocumentaciónexistenteen los archivosportugueses.La

22 Manuel LaranjeiraRodriguesdeAreia, RoíandKaehr, CollectionsdAngolo: les signesdu

pouvo,r,préfacede Marie Louise Bastin, Etudede RogerDe Champs-Neuchátel,MuséedÉtno-
graphie,1992.

23 LasactasdeesteSeminarioyahansidopublicadas:AAVV, Encontrode Poyose Culturas cm
Angola (Actasdo SerninóriodeLuanda1993), CNCDP, 1997.

24 AAVV, MoQambique,Comércio, Técnicas,Novega~óes(Actas do Sensindriode Maputo
1996),CNCDP, ¡997.

25 S.l.,Centrode EstudosdaGuinéPortuguesa,1972.
5.1. Instituto Caboverdeanodo Livro, 1983.

27 Lisboa,ImprensaNacional-CasadaMoeda, 1982.
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direcciónquedéa cargode Luís de Albuquerquey de Maria Emilia Madeira
Santosy trasel fallecimientodel primerosólo acargode estaúltima. Hastael
presentemomentoya hansido editadosdosvolúmenesquecubrenel período
comprendidoentreel xv y el xvii. En estosmomentosse preparael tercervo-
lumen28~ Másrecientementelahistoriade la Iglesiay dela misiónjesuíticaen
CaboVerdehasido objetode la tesisdoctoraldeNuno Congalvesda Silva2t

ParaSantoToméy Príncipeel panoramaes máspobre.Esteespacioul-
tramarinohasido además,hastaahora,elmenosabordadopor loshistoriado-
res. E! geógrafoFranciscoTenreiro~ en los añosde 1950-60,trabajó la
cuestiónde la organizacióny ocupacióndel espacioen la islade SantoTomé
en el sigloxvi, peropordesgraciano dispusodetiemposuficienteparapro-
seguirsu investigación.Ultimamentehansurgidoalgunostrabajosquecon-
sideramosepisódicos,puestoqueparecenserun pocomarginalesen relación
con el núcleo de laobrade sus respectivosautores.La cronologíasigueci-
ñéndosea los siglos xv-xví y XIX. Parael comienzode la colonizaciónlas
problemáticasenfocanlosprimerospasosde la administración~‘, peroporen-
cimade todo retratanla sociedadsantomensea partirde la cuestiónbasedela
articulacióndelaproducciónde azúcaren granescalaconel empleodevastos
contingentesdemanode obraesclava32• Nosotrosmismoshemosestudiadola
organizacióny dominio del espacioinsular señalandola existenciade una
fronterainteriorquedividía elespaciolitoral [políticamentecontroladopor los
colonosportugueses,disponiendode haciendas,ingeniosy poblaciones]del
interior, o mato,zonasalvajey no dominada,en la cual esclavoscimarrones
recuperabansu libertad~ CarlosNeves34tocael final del XVIII y Augustodo

2< AAVV. Histório Geral de Cobo Verde,Goord. de Luís deAlbuquerquey Maria Emilia Ma-

deiraSantos,uGT, DGPGGV [Direc~AoQeraldo Património Gultural de CaboVerde], Lisboa-
Praia,1991;vol. il, Coord.Maria Emilia MadeiraSajilos,IIGT/DGPGGV, Lisboa-Praia,1995.

29 NunoGon~alvesdaSilva, Os JesuitaseaMissdodeCabo-Verde(1604-1642), Lisboa.Bro-

téria, 1996.
»‘ Véasecomoejemplo:FranciscoTenreiro,SaoTomé,umExemplode Organizaqño do Espaco,

Separatado Colóquio Sobreos ProblemasHumanosnosRegiciesTropicais,núm.51 «Estudosde
GiénciasSociaisePolíticas»,Lisboa,si., 1951.

~‘ Luís deAlbuquerque,«A GoIoniza~áodeSAo ToméePríncipe:os capitñesdo séculoXV», en
Luis de Albuquerque (dir.), Portugal no Mundo,Lisboa,PubíicagóesAlfa (1989), vol. II, pp. 1’? 1-
197; Artur Teodorode Matos,«Aspectosdaadministra~ñodasColóniasPortuguesasnosséculosxví
e XVii», enLuís deAlbuquerque(dir.). Portugal no Mundo,Lisboa,Pub¡icagóesAlfa (1989), vol.
iv, Pp. 309-324.

32 IsabelCastroHenriques,«SerEscravocmSAo ToméePríncipeno SéculoXVI: urnaoufraIei-
turade um mesmo quotidiano», RIFA (Lisboa), núm. 6/7, 1987, pp. 167-188; Rui Ramos,~<RebeIiáo
eSociedadeGolonial:“alvoro,~os’e”Ievantameníos”cmSAo Tomé(1545-1555)>~,en RitA (Lisboa),
nums.415,eneroldiciernbre,1986,pp. 17-24.

GatarmnaMadeiraSantos,«A FormaqáodasEstruturasFundiáriase a Territorializagáodas
TensóesSocíais:SAo Tomé,primeirametadedo SécoloXvi», enStvdia.UGT, 1996,pp. 51-91.

~ GarlosAgostinhodas Neves,5. Tomée Príncipeno SegundoMetadedo SéculoXVIII, Lisboa,
Instiluto deHistórjade Além-Mar, 1989.
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Nascimento35la segundamitad del xíx. La historiadel archipiélagode Santo
Tomé y Príncipees,de modogeneral,marginal a los interesesde los histo-
riadoresy poresomismoes oscuraen cuestionescomola cultura,lapresencia
dela Iglesia,etc.

En un resumengeneralla historia del África Portuguesasiguepresentando
grandeslagunastanto entérminoscronológicoscomotemáticos.Los siglosde
los primeroscontactos(xv, XVi y xvíí) estanmejorestudiados,lo quese expli-
capor la disponibilidadde un acervoconsiderabledefuentespublicadas.Pero,
encontrapartida,el siglo xvííí estáprácticamenteolvidado, asícomoel xx. Ex-
cepciónhechadelxíx, épocaporlaquehacrecidorecientementeel interés.Di-
ferenciasquese sumanaun mayor interésconcedidoa lahistoriadeAngolaen
detrimentodela de Mozambiqueo Guinea.En lo temático,las grandeslagunas
parecensituarseenel campode lahistoriadelpoder,y dentro deéstaen la his-
toria de la administraciónultramarina.El primerestudio,obradeCarlosCurto,
no exentode un tono nacionalista,datade 1972 y versasobrelos capitanesma-
yoresdeAngola36;el granhistoriadordeAngola, Mário António Femandesde
Oliveira abordóen variostrabajoscuestionesadministrativas37; y másrecien-
tementeJoáoMarinhodos SantossehadedicadoalestudiodeAngolaenel pe-
ríodode la UniónIbérica (l58O-l640)~~.En el campodelas estructurassocia-
les africanashay mucho trabajopor hacer,lo que se debe,sin duda,a la
inexistenciadefuenteslocalesy a lanecesidadderecurriralavía indirectade
las fuentescoloniales.

2.2. De manerageneral,la historiografíaportuguesaidentifica Oriente
conel llamadoEstadode la India Portuguesa,designandoconestaexpresión
todoel espaciocomprendidoentreel Cabode BuenaEsperanzay Macao,y so-
breel quese ejercíalasoberaníadel rey dePortugal.Un Estadoque,comode-
mostróLuís Filipe momaz, se estructurabacomo red, fundamentadosobre
puntosterrestresdiscontinuosqueestabanenclavadosen estadosindios. El
nexodeesteEstadoresidíaen lasrutasmarítimasqueasegurabanlas comuni-
cacionesentreestospuntosconsucapitalpolíticaenIndia: Goa. Lascomuni-
cacionescon la capital europeay distante,Lisboa, eran garantizadasanual-
mentea travésde la ruta deEl Cabo.

‘< Augusto do Nascimento,«Conflitos de Europeusem5. ToméePríncipecm 1910»,enRItA,
nums. 12/13, enero-diciembre,1990,pp. 57-98,o«GabindascmSio Tomé»,enRITA,núms.14-15,
enero-diciembre,1991,pp. 1 7i-197.

36 Carlos,Couto, Oscapitáes-moresdeAngolanoséculoXVíJI, Luanda,Instituto de lnvestiga~áo
CientíficadeAngola, 1972.

~‘ Mário AntónioPemandesde Oliveira,AlgunsaspectosdaAdministraQ&odeAngolaeni Épo-
casdeReformas(1834-1851),Lisboa, 1 98i; y tambiénalgunosartículospresentadosen la colectánea
ReleeÁfrica, Coimbra,institutodeAntropologiadaUniversidadedeCoimbra,1990.

38 JoáoMarinhodosSantos,«Angolanagoverna~áodosFilipes»,enRevistadeHistóriaEco-
nóniica e Social,(Lisboa)3, enero-junio1979,pp. 53-76.
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Sobreel ImperiodeOrientese escribiómuchoduranteelperíodoanteriora
1974,y lo quede ahí se sacason obrasde calidadextremadamentedesigual
unastendenciosasensusinterpretaciones,lo queseentiendeatendiendoaqueel
Estadode la India (sobretodoen suépocadorada,el siglo xví) serviabienlos
objetivosdela propagandasalazaristaal ofrecerla imagendeun poderglorio-
so, pobladode héroesmilitaresy demártiressantificados; otrasexcesivamen-
te documentales,carentesde todaintencióninterpretativay perpetuadorasde
viejos tópicosnuncacuestionados.Destacan,sinembargo,dentrodeestecon-
textohistoriográficolos historiadoresPadreAntónio daSilva Rego~‘, Alberto
Ida,y tambiénalgunosindios,comoPandurongaPissurlencar40,cuyasobrassv
guensiendodignasde mencion.

La realización,desde1978,delSemináriodeHistória Indo-Portuguesa,ini-
ciativa de JohnCorreia-Afonso,ha permitidoponeren contactohistoriadores
europeose indiosy podemossituaren elloselnacimientode unahistoriografía
actualizadasobreOriente.Lasactasde estosencuentrosconstituyenun depósito
importantede nuevoscaminosde análisis,unavez queen ellas participanlos
grandesespecialistasactuales.

En una valoracióngeneralde los problemastratadoses innegableel pre-
dominiodelaeconomía.Exceptuandolas obras,ya antiguasdeSilva Regoso-
bre misionalización,hansido los circuitoscomercialesy, dentrode ellos, la
rutade El Caboy el tráfico de mercaduríasindiasel objetopreferidopor este
gmpo de investigadores.En lo administrativo,Vitorino MagalháesGodinho
hizo posiblequese comprendieseel funcionamientodelas finanzasdel Estado
dela Indiay, antetodo, su estructura41.No obstante,sólo másrecientementese
haempezadoa hacerhincapiéen los problemasdel ejerciciodel podery enla
historiaadministrativa.LuísFilipe Thomaz—elmayorhistoriadordel Estado
de la India hoy en día— expusodeforma claray extremadamenteeruditala
complejidady diversidaddelas solucionesde la administraciónportuguesaen
laconstruccióndel Estadode la India, mostrandocomoel modelometropoli-
tanose articuló la mayoríadelas vecescon institucioneslocales(musulmanas
e hindúes),ademásdehaberavanzadoen unaexplicaciónfundamentadadesu
funcionamiento42~ Igualmenteesenciales la tesisdoctoraldel historiadordel

30 Históriadas Missñesdo PadroadoPortuguésdo Oriente.India, Lisboa,AgénciaGeraldo Ul-

tramar,1949;APrimeira Miss&o Religiosa 00 GraoMogol,Lisboa,Separatade LvsitanaSacra,tomo
IV, 1959.

~< PandurongaPissurlencarS.S.,Regimentodas Fortalezasda India, Bastorá-Goa,Tipografia
Rangel,1951; «Colaboradoreshindusde Afonsode Albuquerque».enCongressodo MundoPortu-
gués,vol. IV, tomo2.0, 11 sec9áo:Império doOriente,Lisboa, 1940,pp. 33-38;Asprimitivascapitois
deGoa,Nova Goa,imp. Gongalves,1932.

~‘ Vitorino MagalháesGodinho,LesFinoncesdelÉtat PortugoisdesIndes Orientales(.1517-
1635>,Matériouxpour létudesiructurole etconjoecturelle,FCG, Paris, 1982.

42 Luís Pilipe Thomas,«EstruturapolíticaeadministrativadoEstadodaIndia noséculoXVI», en
De Ceutaa Timor, Lisboa,col. MemóriaeSociedade,Difel, 1995,Pp. 207-245.
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DerechoAntónio VasconcelosSaldanha—Vincerereges43— enla quese ha
procedidoa analizarel papeldel derechointernacionalen laconstituciónpolí-
ticadel Estadode la India, comprendiendoaquíla celebraciónde tratadosinter-
estadosy las relacionesdiplomáticasentreel aparatopolíticodel Estadodela
India y lasformacionespolíticasasiáticas~.ParaMacaoha sido determinantela
aparicióndeun libro del reputadohistoriadordelDerechoy de lasInstituciones
António Manuel¡-lespanhaenel quelas cuestionesjurídicase institucionales
aparecentratadasconel repertorioconceptualy la metodologíaadecuadost
Olvidadaha estadoigualmentela historia dela guerray de la administración
militar. En losúltimos años,Vitor Rodriguesha ofrecidoalgunosestudiosen
eseámbitoy se aguardala finalizacióndesu tesisdoctoral45.En el campodela
administraciónlocal, enconcretolos municipiosy las misericordias,el pano-
ramaes igualmentedesolador.Excepciónhechadel libro de IsabelGuimaráes
Sá,fruto de un proyectode laCNCDP,en el quesehaceun análisis dela adap-
tacióndel modelometropolitanode las misericordiasal imperio portuguésen
susmúltiplesvariantes~<>.

La historiografíamásreciente,de la manode Luís Filipe Thomazy de
SanjaySubrahmanyam,ha dadoimportanciaa las estrategiasinformalesde la
implantaciónportuguesay la relacióncon los contextosasiáticoy del estede
Africa, reaccionandoasícontraunahistoriade Orienteexcesivamenteligadaal
poderoficial y a la visiónenrocéntrica.La zonadelGolfo deBengalallamada,
en feliz expresiónde GeorgeWinius, ~<ImperioSombra»~, y sobrela cual el
Estadode la Indiaejercíaun dominio muy difuso,ha sido objetode estudiosori-
ginales,del citadohistoriadorindio, quegiran en tomoa las formasde fijación
espontánease informales,sobreel papelde los desterrados,etc. ~. El mismo
tipo deacercamiento,enel sentidode valorizarlas modalidadesde la presencia
portuguesano oficial, ha sido llevadaacabopor Luís Filipe ThomazparaMa-
lacaeInsulindia49.

~ VierenRegesetjbcere.Das¡ra¡ada,r como,&ndamentodo impériaPortuguésno Oriente,Es-
tudodeDireito Internacionalede Direito Portugués,Lisboa,iSCSP,1992.

4< António Manuel 1-lespanha,Panoramada Hisrória Institucionale Jurídica de Macan,Fun-
da~ode Macau,Macau, 1995.

<~ Vitor Rodrigues,A Organiza~áoMilitar doEstadoPortugut~da India (1500-1580),Provasde
Assistentede lnvestiga~áo, Lisboa,UGT, 1990,Policopiado,o «As CompanhiasdeOrdenan~ano Es-
tado da India, 1510-1580:Ensaiosdecria~i5o do insucesso».en Oceanos,núms. 19/20 Indoporiu-
guesmente,Lisboa,CNCDP, 1994,pp. 212-220.

<~ IsabelCuimarnesSá.Quandoo rico sefazpobre: Mi,sericórdias,coridade epoderno inipério
portugués(/500-1800),ColecgáoOutrasMargens,Lisboa,CNCDP, 1997.

<~ O. Winius, «TheShadowEmpireof Goain theBay of Bengal’> en Itinerório (Leiden),Vilfl
(1983).

‘> SanjaySubrahamanyam,ImprovisingEmpire.PortugueseTradeondSertlenienrin tbeRayof
Bengal, 1500-1700. Delhi, OxfordUniversity Press.1990.

<» veá~eporejemploel estudio,«MalucoeMalaca»,Timor, Lisboa,col. MemóriaeSociedade,
Difel, ¡995,pp. 537-566.0«OsPortuguesesno Marda insulindia»,en op. cii., pp. 567-590.
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La historiasocialse mantienealgofueradelos interesesde los historia-
doresy estáporhacer.Faltanbiografíasy prosopografiasquepermitanel re-
conocimientode tipos y grupossocialesincluyendoaquílasélitespolíticaso
mercantiles,los cuadrosmediosdela~ministración, las aristocraciaslocales,
desterrados,etc. Son excepciónalgunasiniciativas sin garantíadecontinui-
dad.En 1993,un númerodela revistaMareLibertan reuníatextos salidosdel
proyectode investigacióntitulado«From biographyto history:essaysin the
social history of PortugueseAsia, 1500-1800»,promovidoporlaCNCDP y
por Kenneth Macphersony SanjaySubrahamanyam~>. Ultimamentehan
visto la luz dos biografiasimportantes.La historiadorafrancesaGeneviéve
Bouchonhaanalizadola figura del gobernadorAfonsode Albuquerqueen ar-
ticulaciónconun profundoconocimientodel juegode fuerzaspolíticasy de
la estrategiadel Indico a comienzosdel xv¡51; en 1997, S. Subrahamanyam
editaunabiografíadel naveganteVascoda Gama.Profundoconocedorde la
cultura europeay de la culturaasiática,estehistoriadorindio presentauna
nuevavisión de los hechosligadosala llegadade los europeosa la India, vi-
sión queha levantadounaviva polémicaen el mediohistoriográfico.Bási-
camente,el autorintentabademostrarquelo hechopor Vascoda Gama(el
descubrimientode la víamartitimahaciala India) originó en la épocadoslec-
turasantagónicas.Paralos europeos,Gamaeraun noble, educadoen eles-
píritu de laguerracontrael infiel musulmán,quese convirtió en un héroe
paralos asiáticos,Gamase presentócomoun hombreignorantede las reglas
de la etiquetade los poderesestablecidosen el Índico, no respetándolas
cuandoofrecióal SamorimdeCalicutun presentequeni el máspobredelos
comerciantesse atreveríaa entregarle, sabiendotan pocodel Islam y mucho
menosdel Hinduismo,biencomosistemasreligiososbiensociales.La pri-
meralecturaes la que la historiografíaportuguesaha transmitidotradicio-
nalmente,la última igualmenteverdaderasuponela otra carade la moneday
sedestacade un análisisatentoy crítico delas fuentesportuguesas,comen-
zandopor las crónicasoficiales.

Una nuevageneraciónde historiadoresdel arteharevalorizadoeste sector,
estudiandolaarquitecturaindo-portuguesa,y otrasmanifestacionesartísticas,
dandoorigenaun conjuntode publicacionesen las quese hasuperadola mera
descripciónpositivistade las piezasartísticaso dela arquitectura,paraproce-
dersealcorrespondienteencuadramientosocial52~ En estalínease encuentrael
crecienteinteréspor la historia del urbanismoy delas ciudadesindo-portugue-

50 MoreLiberum, RevistadeIlistória dosMares,(Lisboa)núm.5julio de1993.
~‘ GeneviéveBouchon, Albuquerque,Le Lion desmersdAsie,Paris,Editions Desjonquéres.

1992.
52 RafaelMoreira, «OArco dos Vice reis cmGoa»,en Oceanos.núm. 19/20Indoportugues-

mente,Lisboa,CNCDP, 1994,Pp.156-160;HélderCarita.PalóciosdeGoa. Modelose Tipologiasda
Arquitecturacivil Indo-Portuguesa,Lisboa,QuetzalEditora, 1995;AAVV, A ArquitecturaMilitar
no expans&oportuguesa,Porto,Gastelode SáoJoáodaFoz.CNCDP,junio-septiembrede 1994.
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sas(Cochim,Goa,Chaul,Ba9alm,Diu y Damáo)~ Quienestoescribepresentó
unatesissobrela ciudadde Goadondeprocedemosa la identificaciónde los
atributosquela convirtieronen capitaldel Estadode la India, procurandoex-
plicar, también,los reflejosurbanísticosde esamismacentralidad54.

2.3. PorcomparaciónconÁfrica y Asia, Brasil hamerecidopocaatención
porpartede lahistoriografíaportuguesa.El mismodesinterésse observaentre
losestudiososbrasileños,másempeñadosen lahistoriadelBrasil despuésde la
independencia(1822)queen su desarrollocolonial.

Aunquela tradiciónhistoriográficasobreBrasil no seatan ricacomolo es
paraotrasáreassobresalenenun tiempoalgoanteriorciertosnombres,comoel
de JaimeCortesáoy tambiénel delPadreSerafimLeite, quese dedicóala mi-
sionalizaciónde losjesuitasen América55.Másrecientemente,Luis Ferrandde
AlmeidahadesarrolladounavastaobrasobreBrasil ~

El grannúcleode renovaciónha surgido,paradójicamenteenlas universi-
dadesnorteamericanasen las que apartir de los añossesentase fundaroncen-
tros de investigaciónproductoresde tesisde licenciaturay doctorado~. Entre
los historiadoresnorteamencanosson dedestacarDaurielAlden, WanenDean,
D. W. Forsyth,RichardGraham,JohnM. Monteiro, Donald Ramos,A. J. R.
Russel-Wood~, Stuart E. Schwartz~. Esteúltimo es responsablede varios
estudiossobrelos esclavosy su relacióncon las plantacionesdeazúcaren Ba-
hía. Peseal carácterrecurrentede los estudiossobrela sociedadde las planta-
ciones,la grannovedadvienedel hechode queel autorse centraen la figurade
los esclavos(abandonandoel comúnhincapié hechoexclusivamenteen los
grandesseñoresde ingenio,vehículode unaimagencolor derosade la escla-

~ WalterRossa,CidadesIndo-Portuguesas.conthbuivaopara o estudodo urbanismoportugués
no IndostdoOcidental,Lisboa,CNCDP, 1997.

>‘ GatarinaMadeiraSantos,«Goa ¿ a chore de toda a India». Pe,fil Político da capital do
Oriente Portugués (1505-1570), Tesede disserta~áode Mestradopresentadaa la FCSH, UNL,
1995.

-“ JaimeCortesáoAlexondredeGus,nñoe o TratadodeMadrid, 9 vols, Rio de Janeiro,impr.
LibAnoda Silva, 1952-1961; Afunda~do deSaoPaulo Capital Geográficado Brasil, Rio deJaneiro,
Livros dePortugal,1955. PadreSerafimLeite,História da CompanhiadeJesusno Brasil, 10 vols.,
Lisboa-Riode Janeiro,5. Leite, 1938-1950.

56 Véaseporejemplo:A Colóniado Sacramentona épocada sucessñoda Espanha,Coimbra,
imprensadaUniversidade,1973.

“ Cfr Maria HeatrizNizzadaSilva, Guia deHistória do Brasil Colonial, Porto, tJniversidade
PortucalenseInfanteD. Henrique,1992,p. 7.

~> From Colony ro Nation. Essayson theIndependenceofBrazil, Baltimore,TheJohnsi-iopkins
University Press,1975; Fidalgos e Filantropos. A Santacasada Misericórdia da Bahia, 1550-
1755,Brasilia, EditoradaUniversidadedeBrasilia, 1981;The Black Man in Síavery and Freedomin
Colonial Brazil, MacmillarisasidSt. Martin’s Press,1982;

>» Sugar Plantationsaud fue Formation of Brazilian Sociely:Bahia 1550-1835,Cambridge,
GatnbridgeUniversityPress,1985;5/aves,Peasanssant!Rebels:reconsideringBrazilian slavery,Ur-
banaandChicago,AugustMeir andJohnH.Bracey,University of illinois Press,1992.
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vitud, cuyo clásicosigue siendoCasaGrandee Senzala,de GilbertoFreire) y,
paraello, asociaa las fuentestradicionalesun conjuntoconsiderablede mate-
rialespocoo nuncautilizadosanteriormente:testamentos,censos,lapocado-
cumentaciónexistentedelos ingenios,registrosnotarialesy parroquialesy co-
rrespoíidenciasadministrativasy particulares.En el áreade la historia
político-administrativay, en especialen lade la justicia, constituyehoyunaobra
de referenciael estudiode estemismoautorsobrelaRela9áode Bahía60.

Desdeladécadade 1980BeatrizNizzada Silvavieneproduciendounavas-
ta y plural obrasobreel Brasil, en la quehaytrabajosindividualesy lacoordi-
nacióndehistoriasgenerales.En 1992publicaunaGuja deHistória do Brasil
Colonial6t, un instrumentode trabajoactualizadoenel quese hizo revisiónde
la bibliografíae historiografíaexistentesobreBrasil. Encuadradaentrela his-
toriografíanorteamericanay laeuropea,la autorahapublicadoúltimamentees-
tudios sobrela historia de la familia y dela mujer62.Fundamentalen la historia
deBrasil del sigloxvííí es laobradeJorgeCouto,quese hadedicadoa lahis-
toria de la misionalizaciónen eseespacio,y másconcretamentea la acciónde
losjesuitas63~ Su último libro —A ConsíruQ&odo BrasilM~~~se remontaal siglo
xví y analizael procesode formación del Brasil a iniciosdel poblamientoa fi-
nalesdel Quinientos,destacandola contribuciónde amerindios,portuguesesy
africanosenese mismoproceso.Ademásde un reanálisisde las materiasmás

~> Sovereignryand Societyin Colonial BruÑí: thehigh courtofBabia and frs Judges,1609-1751,
Universityof California,1973.Tambiénenel campode la historiapolítica sehanrealizadotrabajos
porHeloisaLiberalli Belloto,Autoridadee con/lito no Brasilcolonial: o governodomorgadodeMo-
teuscm 5. Paulo(/765- 1775),SáoPaulo,ConselhoEstadualde Artes eCiénciasHumanas,1979; «0
EstadoPortuguésno Brasil: sistemaadministrativoefiscal»,enO bupérioLuso-Brasileiro, 1750-
1822, Lisboa.Estampa,1986,pp. 263-300.

<> Porto,UniversidadePortucalenseInfante D. Henrique,1992.
62 Maria BeatrizNizzadaSilva, « A repercussáodarevoluQáode¡820no Brasil.Eventoseide-

ologias».enRevt9tadeHistória das Ideia,s,(Coimbra)vol.u, 1978-1979,p. 1-52;«0 problemados
expostosna capitaniade SaoPaulo»,en Revistade1-listóriaEconómicae Social.núm. 5, 1980,pp. 95-
104; «A legisI~éopombalinaeaestruturada familiano Antigo Regimeportugués»,en ColoquioIn-
tenacionalPombalRevisitado,vol. 1, Lisboa,Estampa,1984, pp. 405-414.Coordinaciónde Oímpé-
rio Luso-Brasileiro(1750-1822),vol. VIII de la «NovaHistóriada ExpansáoPortuguesa»,Lisboa,
Editorial Estampa,1986; MovimentoConstitucionaleSeparotistnono Brasil (1821-1823),Lisboa, Liv-
rosHorizonte,1988; «Rela

9óesFamiliaresepatrimónionaCapitaniadeS.Vicente(1578-1609)»,in
Lcr Hislória, (Lisboa)núm. 19.1990,Pp. 71-90, «LiberdadeIgualdadeFrateniidadenumaSociedade
Escravocrata.Bahia, 1789».enARecep~doda Revolu~ñoFrancesacnt Portugale noBrasil. Acta.9, 2
vois.,Porto, tiniversidadede Porto.1992, , vol. LI, pp. 381-394;CoordinacióndelDiciondrio da His-
tória da Colonizogdo Portuguesano Brasil, Lisboa/SAoPaulo,Editorial Verbo, 1994;Vida Privadae
QuotidianonoBrasil no Épocade1), Maria 1 edeD. J0d0 VI, Lisboa,Editorial Estampa,1993;Sis-
temado casamentono Brasil Colonial, SAo Paulo,T.A. Queiroz/Edusp,1984

63 JorgeCouto,O TratadodosLimitesde 1750 no per9pectivaportuguesa,Separatadel Con-
gressoInternacionalde História, Setubal.1994; «Festejoscm Pernambucopeíacortserva9áoda
vida deD. José 1 (Junho-Outubrode 1759)», en PortugolioeHistorica. 2~ série,vol. 1, Lisboa,Fa-
culdadedeLetrasdaUniversidadede Lisboa, Instituto Histórico InfanteD. Flenrique, 1991.

<~ JorgeCouto,A Constru9ñoda Brasil. Amerindios,Portuguesese Africanos, do inicio do /30-

voamentoa finais deQuinhento.9.Lisboa,Edi~óesCosmos.,1995.
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tradicionalesasociadasal descubrimientodel Brasil, Tratadode Tordesillasy
evolucióndelas formasde administracióndel territorio (en especiallas capita-
nías-donatariasy la transiciónhacialagobernacióngeneral)destacanlos capí-
tulos quese ocupande losintercambiosdecivilizacioneseuro-afro-americanas
comocomponentesconstitutivosde la identidadbrasileña.Contrariamentealo
quesuelesucederconotrosespaciosultramarinos,la historiaeconómicahasido
postergadaen beneficiodelahistoria socialy cultural abordandotemascomo,
por ejemplo,la esclavitudindígenay africana, los señoresde ingenios,la de-
mografíaindígena,la legislaciónindigenistay la formasdemanumisión,mes-
tizaje,vida cotidiana,identificacióndelas etniasy culturasindígenasy africa-
nas.Peseal interéspor las interferenciassocialesde la Iglesia,en especialpor
mediodela Inquisición,marginalo deficientementetratadapermanecela rela-
ción de la Iglesiaconel podercentral.Lashistoriasdela Iglesiaestánmuchas
vecescondicionadasporladoctrinadelaTeologíadela Liberación.

CONCLUSIÓN

En términoscronológicos,se comprueba,cadavez más,unaampliaciónde
la miradahistoriográfica,quepermitesuperarunalecturatradicionaly reduc-
cionístadela realidadinherentea la expresión«historiade los descubrimien-
tos» los llamados«antecedentesde la expansión>~,situadosenel xv (náuticay
cartografía),el siglo xví, etiquetadocomo«siglode oro» y muy marginalmen-
te el xvii, visto yacomoun siglo de decadenciay desencanto.Hoy parael dis-
cursohistoriográficola expresión«historiade los descubrimientos»funciona
como un conceptooperativoque en el plano cronológicopermiteconsiderar
«tiempos»quevandel siglo xv al xíx, momentoenel quese inicia el colonia-
lismoen patronescontemporáneos.Sin embargo,si exceptuamosBrasil, el siglo
xvííí siguesiendoel granausente,tanto en la historiade Africa comoen ladel
EstadodeIndia.

Lasáreasde especializacióncontinúan,comoantes,definiéndoseapartirdel
criterio geográfico.Pero la historia que hoy se haceprocura estarcadavez
másatentaalas dos grandesdimensionesde laexpansión laeuropeay la local.
Oír el ladode allá, seaafricano,indio u otro, es reconocerla autonomíade esas
culturasy devolvera la expansiónsusentidototal.Todavíaes necesaríoreco-
nacerquela compartimentacióndelos historiadoresde los descubrimientosen
grandes«familiasgeográficas»de investigación,si de un ladohapermitidoun
gradocrecientede especializacióny profundizamiento,por otro constituyeun
obstáculoal diálogoy al cambiodeperspectivase informacionescomplemen-
tarias.Una lecturacomparadade lasrealidadesultramarinascontandoconla co-
laboraciónde especialistasde varias áreas,a partir de temáticascomunesy
transversales,podráhacerdestacarlaoriginalidadde laexpansiónportuguesaen
susdistintasdimensiones.Una historia global de los Descubrimientosportu-
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guesesdeberáno sólo superarel eurocentrismoreductor,oír las vocesde los
puebloscon losquese entróencontacto,sino tambiénrealizarunaintegración
de estarealidadpluralen el propiosistemaquedesdeel siglo xvi constituyesu
nexocomún.

Abreviaturas

AGU: AgénciaGeraldo Ultramar
CEUCA: Centrode EstudosdeHistória e CartografiaAntiga
CEHU: CentrodeEstudosHistóricosUltramarinos
DGPCCV: Direc9áoGeraldo PatrimónioCulturalde CaboVerde
IICT: Instituto de InvestigagáoCientíficae Tropical
CNCDP:ComissáoNacionalparaaComemoragáodos DescobrimentosPortu-
gueses
RIBA: RevistaInternacionalde EstudosAfricanos


