
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 26 (1): 21-41 (2017)
ISSN impreso: 1852-1002 / Versión en línea: 2422-7749

21

Afrodescendientes en Entre Ríos. Oralidad y arqueología histórica en torno 
al caso de Ingeniero Sajaroff, dpto. Villaguay

Alejandro Richard1 y Cristian Lallami2

Resumen

El caso de los afrodescendientes de Ingeniero Sajaroff (departamento Villaguay, provincia de Entre 
Ríos, República Argentina), quienes conservan una oralidad que asocia su presencia allí a la huida 
desde Brasil de un grupo de esclavizados ocurrida durante el siglo XIX, da inicio a investigaciones que 
nos llevan a contemplar y aproximarnos al estudio de la población afrodescendiente de la provincia. El 
objetivo del presente trabajo es aportar nueva información al conocimiento que tenemos en torno a los 
afrodescendientes del área de estudio. Se presentan los resultados de los trabajos de archivo y campo, y 
análisis de materiales recuperados. Se indaga en torno a los procesos ligados a la diáspora en la provin-
cia de Entre Ríos durante el siglo XIX.
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Abstract

The case of afrodescendants of Ingeniero Sajaroff (Villaguay Department, Entre Ríos Province, Argentine 
Republic), who maintains an orality that associates their presence there with the escape of a group of 
enslaved people from Brazil during the 19th century, initiates investigations that lead us to contemplate 
and approach the study of the afrodescendant population of the province. The goal of the present work 
is to contribute with new information to the knowledge that we have around the afrodescendants of the 
study area. The results of archival and fieldwork, and analysis of recovered materials are presented. It 
is investigated around the processes related to the diaspora in the Entre Ríos province during the 19th 
century.
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Introducción

En el presente trabajo se exponen algunos de 
los resultados preliminares de las investigaciones 
desarrolladas desde el Museo de Ciencias Natura-

les y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” en 
el marco del proyecto titulado “Cuando la oralidad 
devela los matices de la historia: arqueología his-
tórica en torno a la comunidad afro-descendiente 
de Ingeniero Sajaroff (Dpto. Villaguay, Entre 
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Ríos)”, el cual contó con financiación del Ministe-
rio de Turismo de la provincia de Entre Ríos y de 
los municipios de Villaguay e Ingeniero Sajaroff.  
Se detallan las tareas de archivo y campo desarro-
lladas entre los meses de noviembre y diciembre 
de 2016, y enero de 2017, como también los análi-
sis de materiales recuperados.

La investigación, que se desarrolla desde 
la Arqueología Histórica en cuanto se vale de 
información proveniente de los documentos 
escritos y del registro arqueológico para abordar 
la problemática planteada (Ramos 2002), busca 
indagar en los modos de vida y los procesos sociales 
del pasado atendiendo a la dinámica étnica y social 
latinoamericana (Funari 2007; Funari y Ferreira 
2016). Dentro de la Arqueología Histórica, nos 
enfocamos en los procesos identitarios ligados 
a la Diáspora africana: entendemos por esta a 
la dispersión de los pueblos africanos como 
consecuencia de la esclavitud y otros procesos 
migratorios (Singleton y Souza 2009). El concepto 
contempla tanto las prácticas cotidianas, como los 
mecanismos de resistencia dados en torno a un 
dinámico y contextual proceso de configuración 
identitaria, donde juegan un rol importante las 
relaciones interétnicas (Ferreira 2009). 
Nos enmarcamos en el contexto provincial y re-
gional de mediados del siglo XIX, donde las carac-
terísticas socioeconómicas de la República Argen-
tina, el Brasil y la Banda Oriental dieron lugar a 
una franja fronteriza dinámica que permitió la per-
sistencia de procesos migratorios originados por la 
huida de personas esclavizadas desde los estados 
brasileros de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, 
hacia Uruguay, Entre Ríos y Corrientes (Aladrén 
2011, 2012; Leitão de Araújo 2013).
Exponemos algunos elementos de la oralidad de 
los descendientes de Manuel Gregorio Evangelista 
que habitan actualmente en Ingeniero Sajaroff, Vi-
lla Domínguez, Villa Clara y Villaguay (Figura 1). 
Manuel Gregorio nació en el Brasil en 1837, bajo 
la condición de esclavo, y llegó a territorio entre-
rriano pasada la mitad del siglo XIX, asentándose 
en inmediaciones de La Capilla (actual Ingeniero 
Sajaroff). Hacia la última década del siglo se asien-
tan en La Capilla numerosas familias de colonos 
judíos de origen ruso, en el marco de la Colonia 

Clara que abarcaría a varios pueblos de la región, 
junto con sus zonas rurales (Chiaramonte et al. 
1995). Con el tiempo la familia de Manuel Gre-
gorio fue relacionándose con la familia Melgarejo, 
identificada como una familia afrodescendiente 
presente en la región hacia fines del siglo XIX. A 
partir de las entrevistas y los trabajos de Archivo, 
desarrollados en torno a documentos censales, ad-
ministrativos, actas matrimoniales y bautismales3, 
se indaga en las características y contextos socia-
les de las distintas generaciones que precedieron al 
primer núcleo familiar de afrodescendientes cono-
cidos localmente como los “manecos”, inmersos 
en el ambiente de las colonias judías.
Entre las tareas de campo se desarrolló un rele-
vamiento planialtimétrico tanto del “Cementerio” 
(conocido como “cementerio de los negros”) como 
del “Galpón de Los Manecos”, donde se encontra-
ban antiguamente las viviendas del grupo familiar. 
En este último sitio, que denominamos Los Ma-
necos, se llevaron a cabo tres sondeos arqueológi-
cos en lugares donde los informantes señalaron la 
antigua ubicación de dos unidades habitacionales. 
Los trabajos arqueológicos permitieron identificar 
diferentes ocupaciones de una de las viviendas, 
donde se presume se erigió primeramente la de 
Manuel Gregorio Evangelista hacia fines del siglo 
XIX. En laboratorio se analizaron los materiales 
recuperados aportando elementos cronológicos 
que nos brindan elementos para planificar futuras 
excavaciones.

3  Se trabajó con actas bautismales y matrimoniales 
conservadas en el Archivo Arquidiocesano de Para-
ná (AAP); el censo Municipal de Villaguay de 1885, 
conservado en el Museo Histórico Municipal de Villa-
guay (MHMV); el censo Regional de 1820, para Villa-
guay-Arroyo Grande, resguardado en el Archivo Histó-
rico de la Provincia de Corrientes (AHPC), disponible 
on-line en www.genealogiaentrerios.com (ingreso al 15 
de octubre de 2016); El fondo documental La Capilla, 
del Museo de las Colonias Judías de Villa Domínguez; 
y censos Nacionales de 1869 y 1895, Archivo General 
de la República Argentina (AGRA), disponibles on-li-
ne www.familysearch.org (ingreso al 20 de octubre de 
2016).
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La oralidad en torno a los afrodescendientes

Se trabajó con 16 informantes que viven en 
Ingeniero Sajaroff, Villa Clara, Villa Domínguez 
y Villaguay (ver figura 1). Con el objetivo de res-
catar el patrimonio oral (UNESCO 2003) ligado a 
la historia de Manuel Gregorio Evangelista y sus 
descendientes, también se buscó recopilar testimo-
nios que contribuyeran a la reconstrucción del am-
biente socio-cultural vivido en La Capilla durante 

comienzos y mediados del siglo XX, para tal fin 
se efectuaron entrevistas abiertas, no estructuradas 
(Guber 1991; Taylor y Bogdan 1987).

El rango etario de los informantes va desde 
los 50 a los 94 años de edad. A partir de esto, se 
fueron abarcando diferentes temas en la dinámica 
de las entrevistas (Richard 2017), que por razones 
de espacio se exponen sólo algunos en el presente 
trabajo: la mencionada historia de Manuel Grego-
rio Evangelista, llegado de Brasil; el cementerio; 

Figura 1. Ubicación geográfica de Ingeniero Sajaroff y localidades mencionadas en el texto, 
provincia de Entre Ríos. Sobre imagen satelital de Google Earth 2017.



CUADERNOS 26 (1): 21-41 (2017)

24

el galpón de Los Manecos y elementos musicales 
en torno a sus habitantes.

La historia de Manuel Gregorio Evangelista

La historia de Manuel Gregorio Evangelista es 
contada por distintos informantes, quienes repro-
ducen lo transmitido por sus mayores durante su 
niñez y juventud. Nos centraremos en lo relatado 
por Isabel, Soledad, Bernabela y Severo, bisnietas 
y nieto de Manuel Gregorio. Se desprende un re-
lato que, según los distintos informantes, posee un 
comienzo diferente. Por un lado, Soledad, Isabel y 
Severo indican que:

“Hubo una guerra, y Manuel Gregorio se 
ocultó bajo los muertos. Luego huyó con su 
familia atravesando la selva. En el camino, 
que hicieron descalzos, con grilletes, 
caminaron durante las noches para no sufrir 
el sol. En el camino encontraron gente de 
campo que les cortó las cadenas. Un bebé 
que llevaban consigo muere, y como no 
tenían cómo enterrarlo, lo envolvieron en 
un mortajo y lo depositaron en la horqueta 
de un árbol alto, para que los animales 
no se lo coman. Al llegar a Entre Ríos, 
primero se instalaron en San Gregorio, allí 

se quedó Valentín, el hermano de Manuel 
Gregorio, y este último se instaló en La 
Capilla”.

En tanto Bernabela relata un inicio diferente: 
“Venían barcos a comprar esos esclavos, y es allí 
donde ellos huyeron, con los grilletes puestos…”. 
Este último relato no contempla detalles en torno 
a si escapó una familia entera, o personas pertene-
cientes a distintas familias. 

Severo cuenta que el hermano de Manuel Gre-
gorio, tras pasar un tiempo en estas tierras, regresa 
a Concordia (por donde habían atravesado el río 
Uruguay) y se instala allá.

El cementerio de Los Manecos

En este cementerio (Figura 2), ubicado aproxi-
madamente a 1000 m al norte del “galpón de Los 
Manecos” (ver Figura 3), se fueron enterrando los 
difuntos de La Capilla (actual Ingeniero Sajaroff), 
y desde la colonización judía ocurrida desde 1892, 
allí se enterraron a los difuntos no-judíos. Esto im-
plica que se fueron enterrando tanto a los afrodes-
cendientes fallecidos, como a otros criollos. Los 
distintos informantes con quienes se recorrió el 
cementerio fueron aportando información sobre 
la distribución espacial de diferentes cuerpos que 

Figura 2. Vista del cementerio desde el camino de ingreso a Ingeniero Sajaroff.
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ellos recuerdan donde se encuentran enterrados, ya 
que las inscripciones de las pocas placas que se 
conservan se encuentran ilegibles. 

Se encuentran enterrados algunos bebés, don-
de actualmente pueden observarse tres “cunitas” 
metálicas que marcan el lugar.  Sobre el sector su-
deste del terreno se ubican los restos de “los abue-
los”: deducimos que, entre las sepulturas de aquel 
sector, pueden encontrarse los restos de Manuel 
Gregorio Evangelista y Lorenza Pintos.

de este santo. La primera describe que María lo 
encontró entre las cosas de un difunto, bajo un col-
chón; la segunda cuenta que rescató aquel santo 
de un incendio, y que a ello se debía su color. De 
todos modos, la presencia de un santo negro, que 
podríamos relacionar a las religiones afro-ameri-
canas (Mallorca 1993; Wissenbach 2008) nos lle-
va a plantearnos la posibilidad de que existieran 
otros elementos de sincretismos religiosos entre el 
cristianismo y religiones africanas.

Figura 3. Imagen satelital de Ingeniero Sajaroff. Se destaca en color azul el Cementerio de Los Manecos 
(CM), en relación al el Galpón de los Manecos, en color rojo (GM). Google Earth 2017.

En el año 1953 se produjo una gran epidemia 
de poliomielitis, y para ahuyentarla, se realizó una 
procesión desde La Capilla hasta Villa Clara (a 13 
km aproximadamente). En aquella ocasión, se qui-
tó la cruz central del cementerio y se la llevó al 
frente de la procesión encabezada por María (hija 
menor de Manuel Gregorio Evangelista). 

María tenía un santo negro: las historias se en-
trecruzan y existen dos versiones sobre el origen 

El galpón de Los Manecos

Con este nombre se conocía el lugar donde se 
erigían los distintos ranchos en que habitaban los 
numerosos “manecos”, hijos, nietos y bisnietos del 
matrimonio Evangelista-Pintos. A medida que los 
hijos e hijas de Manuel Gregorio y Lorenza fue-
ron creciendo, muchos de ellos construyeron sus 
viviendas en el mismo solar, conformando con el 
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tiempo un caserío compuesto por seis o siete vi-
viendas. Los ranchos, de adobe y techo de paja, 
se distribuían uno al lado del otro (Figura 4). La 
vivienda de Sinforosa, al norte del terreno, tenía 
techo a dos aguas. Por lo menos hasta la década 
de 1960 los construían plantando los postes angu-
lares, se pasaba alambre alrededor (dejando lugar 
para la puerta) y luego se hacían rollos de paja de 
lino con barro, los cuales eran entrelazados entre 
los alambres; se sumaba un poste central para sos-
tener el techo. Como se necesitaban muchas ma-
nos para la construcción, siempre se realizaban 
tareas “comunales”: se reunían los miembros de 
la familia, iban hasta La Capilla, por ejemplo, los 
Melgarejo que vivían en el cruce del arroyo Berga-
ra, y construían la vivienda; cuando se necesitaban 
manos en otro lugar, hacia allí se dirigían Los Ma-
necos de La Capilla.

Sinforosa, en su taller de costura realizando traba-
jos para toda la comunidad de La Capilla.

El mundo sonoro

Los entrevistados que habitaron o frecuenta-
ron La Capilla durante la primera mitad del siglo 
XX y las décadas de 1950 y 1960 concuerdan en 
que en el galpón de Los Manecos solía haber mú-
sica cotidianamente.

Entre los relatos podemos advertir diferencias 
inherentes a las distintas épocas en que los infor-
mantes frecuentaron la zona. Por ejemplo, el re-
lato de Marcela (95 años) detalla lo que a ella le 
contaron durante su niñez: era famosa la historia 
de Manuel Gregorio Evangelista, quien bailaba 
hasta que se acababa la bebida y se terminaban los 

Figura 4. Croquis del “galpón de Los Manecos”. 1: vivienda de Manuel Gregorio Evangelista, y posteriormente 
de su hija Victoria. 2: vivienda de María Evangelista (hija de Manuel Gregorio). 3: vivienda de Sinforosa 

Evangelista (hija de Manuel Gregorio). 4: Ubajay presente en los relatos, actualmente con vida.

Según recuerdan los distintos informantes, en 
este lugar se criaban gansos, por lo menos hasta 
tiempos de la abuela Victoria (mediados de 1900). 
Mientras los hombres de la familia se empleaban 
como estibadores en los galpones de La Capilla, o 
trabajaban con la hacienda en el campo, las muje-
res trabajaban en casas de familia o, en el caso de 

toques de tambores; en ese momento pedía más 
cachaza, e inmediatamente se reanudaba el baile. 
De los relatos de las informantes de mayor edad, 
Ida (94 años) y Marcela (92 años), se desprende la 
presencia en el entorno de Los Manecos de tambo-
res o tamboriles, durante las primeras décadas de 
1900. Ida recuerda haber escuchado durante su ni-
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ñez dos expresiones musicales diferentes: a) músi-
ca de tambores; y b) “cantos tristes, letárgicos” sin 
acompañamiento de tambores. Estos instrumentos 
están presentes también en los relatos de muchos 
familiares, que recuerdan su presencia hasta me-
diados de siglo.

En torno a los velorios de “angelitos” identifi-
camos otra expresión musical: cuando un bebé fa-
llecía, se lo velaba hasta la medianoche, momento 
a partir del cual se tocaban los tambores, se “can-
taba despacio” y se bailaba.

Siguiendo la lógica regional para las décadas 
posteriores (1950, 1960), los relatos informan so-
bre la presencia de guitarras, acordeones y un ban-
doneón: el del tío Sanso (Figura 5). Por entonces 
se tocaba y bailaba tchotis, chamamé y polca.

durante los siglos XVIII y XIX un extenso territo-
rio de frontera donde confluyeron constantemen-
te intereses económicos y políticos enmarcados 
en diversos episodios bélicos, desde la conquista 
portuguesa de las misiones orientales de 1801, el 
proceso revolucionario en expansión desde 1811 
y la “primera campaña cisplatina” del mismo año, 
hasta el fin de la Guerra Grande (1839-1851). En 
medio destacamos la invasión luso-brasileña que 
instauró en el Uruguay la Provincia Cisplatina en-
tre 1817 y 1825 y la “revolución de los farrapos” 
desarrollada en el estado de Río Grande do Sul du-
rante 1835 y 1845. 

En aquel amplio espacio de frontera, los 
esclavos fueron empleados en la agricultura 
triguera y principalmente en las charqueadas 
(Chagas y Stalla 2007), estando presentes en 
alrededor del 97% de las estancias del sur 
brasilero (Osório 1999, en Chagas y Stalla 
2007). Según los estudios de Aladrén (2012), 
quien trabajó con los inventarios post-mortem 
de Cachoeira, Rio Pardo y Jaguaraõ (Rio 
Grande do Sul) entre 1777 y 1840, se observa 
una proporción levemente mayor de esclavos 
criollos (53 y 60%) por sobre los “africanos” (40 
y 46%) durante las distintas décadas del período. 
A grandes rasgos podemos decir que en aquella 
región se encontraba una minoría de “minas”, 
exportados de los puertos de Benin y Biafra, en 
África occidental, y una mayoría de benguelas, 
congos, angolas, rebolos y cabinda, procedentes 
de África centro-atlántica. A partir de 1815 los 
traficantes portugueses pasaron a operar también 
en Mozambique (Aladrén 2012). 

La fuga de esclavizados desde territorios 
portugueses hacia los españoles se dio desde 
tiempos coloniales, ya que la legislación española 
amparaba a los fugados extranjeros (Isola 1975). 
A la tardía abolición de la esclavitud en el Brasil, 
ocurrida en 1888, se le suma el hecho de que las 
formas esclavistas hayan persistido en territorio 
uruguayo incluso después su abolición (Chagas 
2007; Djenderedjian 2003; Palermo 2008), en la 
modalidad de “contratos de peonaje” implementada 
por los terratenientes brasileros con estancias en 
el norte del territorio oriental. Esto impulsó a que 
un gran número de afrodescendientes esclavizados 

Figura 5. Al centro “Sanso”, hijo de Sinforosa, 
posando con un bandoneón. Archivo familiar.

Visibilizando a los afrodescendientes

La esclavitud en la región platina: legalidades, 
explotación y huida de esclavos

Entre el estado de Rio Grande do Sul y la ac-
tual República Oriental del Uruguay, se conformó 
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buscasen su libertad por medio de la fuga hacia 
territorios correntinos o entrerrianos. 

Para dimensionar este proceso podemos men-
cionar que hacia 1833, el gobierno brasilero su-
ponía que se fugaban hacia Corrientes alrededor 
de 100 esclavos por mes (Leitão de Araújo 2013). 
Estas fugas, que representaban una importante 
pérdida económica para los terratenientes riogran-
denses, suscitaron diversos reclamos interestatales 
y dieron origen a distintos tratados de extradición 
de esclavos fugados a lo largo del siglo XIX: algu-
nos ejemplos son los firmados entre el Imperio y 
el gobierno de Corrientes en 1838, con el gobier-
no del Uruguay en 1851, y con la Confederación 
Argentina en 1857 (Chagas y Stalla 2007; Crespi 
2011; Leitaõ de Araújo 2013; Palermo 2008). En 
el caso del tratado firmado entre Justo José de Ur-
quiza y el diplomático brasilero José Maria da Sil-
va Paranhos, este nunca entró en vigencia y quedó 
sin efecto en 1860 tras la adición de la frase “y 
los esclavos que de cualquier modo se introduzcan 
quedan libres por el solo hecho de pisar territorio 
de la República” al artículo 15 de la Constitución 
de 1853 (Crespi 2011).

La presencia africana y afrodescendiente en la 
región

Hacia fines del siglo XVIII y principios del 
XIX se observa una presencia significativa de 
africanos y afrodescendientes en el territorio rio-
platense, llegados en el transcurso de la diáspora 
en tanto proceso de dispersión de los pueblos afri-
canos como consecuencia de la esclavitud y otros 
procesos migratorios (Singleton y Souza 2009). 
Como ejemplos, disponemos de registros censales 
de la ciudad de Buenos Aires, donde el 30% de 
la población era afrodescendiente hacia comien-
zos de 1800 (Golberg 1976), mientras que para la 
ciudad de Santa Fe contamos con los trabajos de 
Pistone y Candioti, quienes calculan entre un 27,7 
(Pistone 1996) y un 39,5% (Candioti 2016) el total 
de afrodescendientes para el año 1817. Hallamos 
números similares para Paraná, donde se destaca 
un 27,65% de población afrodescendiente para el 
año 1824 (Reina 1973).

En el resto de nuestra provincia, donde eviden-
temente hacen falta nuevos aportes investigativos 
sobre cuestiones poblacionales incluso en la men-
cionada capital paranaense, encontramos referen-
cias a la presencia afrodescendiente en las ciuda-
des de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, 
y Gualeguay (Harman 2010; Mascheroni 2012; 
Massoni s/f). Harman (2010), identifica para Con-
cepción del Uruguay un total de 120 esclavos y 
12 africanos libres, que representan el 10,8% de 
la población local, compuesta por 1224 habitantes 
(Eguiguren 2003). En Gualeguaychú, el censo de 
1825 identifica a 200 esclavos y 88 personas “de 
color” ante una población total de 1353 habitan-
tes, lo que significa la presencia hacia entonces de 
un 21,3% de africanos y afrodescendientes (Mas-
cheroni 2012). Observando el censo del pueblo de 
Gualeguay de 1803 publicado por Barnes Almey-
da (2004), identificamos un 5,7% de esclavos entre 
los 418 pobladores. 

En la región de Villaguay identificamos a un 
mínimo de 36 afrodescendientes sobre un total de 
815 habitantes para el año 18204. Por más que este 
4,4% esté probablemente por debajo del porcen-
taje real (ya que concretamente contempla a los 
“esclavos” y nacidos en África, y no nos permite 
visibilizar a la mayoría de negros libres ni a aque-
llos hijos de vientre “indígena” y padres afrodes-
cendientes), sirve para graficar la presencia africa-
na y afrodescendiente en la zona hacia momentos 
tempranos del siglo XIX.

La huida de Manuel Gregorio Evangelista y su 
contexto histórico

Las fugas se dieron durante casi todo el siglo 
XIX, con mayor número de episodios en contextos 
de guerra (Aladrén 2012; Chagas y Stalla 2007; 
Leitaõ de Araújo 2013). Esto último concuerda con 
el relato de la familia Evangelista, en una de cuyas 
versiones se expresa que “había una guerra” y en 
ese contexto Manuel Gregorio, tras ocultarse entre 
los muertos, decide emprender la huida. 

Algunos casos analizados por Aladrén (2012) 

4  Censo Regional de 1820. Villaguay-Arroyo Grande.
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a partir de documentos históricos, donde los fuga-
dos dan su testimonio de la huida a las autoridades 
tras ser interceptados, nos permite contextualizar 
estos episodios en cuanto a algunos puntos: a) las 
huidas generalmente eran premeditadas y planea-
das; b) era casi imposible emprender una fuga sin 
contar con un “baquiano” conocedor de las rutas 
hacia el sur; c) los grupos analizados se destacaban 
por ser heterogéneos: no se analizan casos de “fa-
milias” fugadas, sino de pequeños grupos de hom-
bres con o sin compañeras (indígenas o esclavas).

El camino hacia la libertad no era corto ni es-
taba librado de peligros que podían costar no sólo 
la libertad en juego, sino la vida de quienes fuga-
ban. Hacia mediados del siglo XIX era común el 
accionar de gavillas de bandidos que se dedicaban 
al contrabando, no solo de elementos materiales 
sino también de afrodescendientes libres o fuga-
dos, como los casos del grupo comandado por el 
brasileño Alejandro, o el de Laurindo José da Cos-
ta (Aladrén 2012; Chagas y Stalla 2007), quienes 
capturaban afrodescendientes en territorio urugua-
yo y los vendían como esclavos en Brasil.

En una de las versiones del relato descriptas 
sobre la fuga de Manuel Gregorio se menciona que 
“hubo una guerra”, y ambos relatos concuerdan en 
la presencia de “grilletes y cadenas” durante la 
huida.

Como punto de partida para estimar el mo-
mento histórico en que se efectuó la fuga, pode-
mos considerar algunos elementos que se despren-
den del acta matrimonial de Manuel Gregorio5: a) 
Manuel Gregorio nació en 1837 en “Brasil”; b) Se 
casa a sus 35 años de edad en Villaguay con Lo-
renza Pintos, en 1872,y c) Los conflictos armados 
que involucraron al Uruguay y sur brasilero en este 
período fueron numerosos:  destacamos  la “Gue-
rra de los farrapos” (hasta el año 1845), la “Guerra 
Grande” (en territorio uruguayo desde 1843), la 
intervención armada sobre el Uruguay por parte 
del Imperio del Brasil (1864 y 1865), y la Guerra 
de la Triple Alianza (librada entre 1864 y 1870).

A partir de lo expuesto, suponiendo que la 
fuga se originó en un contexto de guerra, pode-

5 AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Matrimonios, 
Libro 3, Folio 6. 

mos plantear dos hipótesis: a) Manuel Gregorio 
Evangelista fugó con 8 o menos años de edad, 
durante la Guerra de los Farrapos; y b) Manuel 
Gregorio Evangelista fugó con una edad de entre 
27 y 33 años, durante la intervención armada al 
Uruguay, o sucesos ligados a la Guerra de la Tri-
ple Alianza.

Por otro lado, podemos interpretar al contex-
to bélico mencionado en los relatos como algún 
episodio violento externo a una “guerra”, ya que 
en todas las versiones del relato se menciona la 
presencia de “grilletes y cadenas”. En el caso de 
que los afrodescendientes mencionados en el re-
lato hayan conformado las filas de algún ejército 
en actividad, podemos suponer que probablemente 
no poseerían grilletes y cadenas en sus tobillos al 
momento de emprender una fuga. A esto podemos 
sumar la variación en el inicio del relato reprodu-
cida por otra informante, en que se menciona que 
“Venían barcos a comprar esos esclavos, y es allí 
donde ellos huyeron, con los grilletes puestos”. A 
partir de estos elementos podemos formular una 
tercera hipótesis: c) Manuel Gregorio Evangelista 
fugó antes de 1872.

Villaguay y su zona rural hacia el siglo XIX 

En el censo regional de 1820, como menciona-
mos, se registran para “Villaguay, Arroyo Grande” 
un total de 815 habitantes, de los cuales 36 son 
esclavos o “negros libres”, lo cual implica que por 
lo menos un 4,4% de la población registrada hacia 
entonces era afrodescendiente. 

Al avanzar el siglo XIX, la campaña se fue 
poblando y en 1869 se registraron entre Las Mos-
cas y Arroyo grande 185 ranchos, en su mayoría 
de paja, donde habitaban 1335 personas. Si bien 
estos datos no deben compararse en términos ab-
solutos con los desarrollados anteriormente para 
1820, ya que no se corresponden perfectamente 
en cuanto a las áreas censadas, observamos que 
el gran aumento poblacional concuerda con lo 
destacado por los historiadores para el resto de la 
provincia: entre 1820 y 1869 la población entre-
rriana crece de 20.056 a 134.271 habitantes (Sch-
mit 2000).
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De los 1335 habitantes conforman mayoría los 
argentinos, seguidos de los orientales. Solamente 
fueron registrados 12 brasileros y seis africanos. 
De estos seis africanos, tres poseen edades avan-
zadas (70 y 80 años), lo cual concuerda con una 
supuesta introducción en carácter de esclavizados, 
en momentos en que imperaba la trata negrera6. 
Otros tres “africanos”, cuyas edades son de 55 y 
60 años, nos presentan un interrogante: de haber 
nacido entre 1809 y 1814 en el continente africa-
no, y posteriormente comercializados hacia Amé-
rica ¿Podemos pensar en posibles casos de escla-
vos huidos desde territorio oriental o brasilero? 

El crecimiento poblacional se mantiene ha-
cia 1885, donde el censo Municipal de Villaguay7 
ilustra, además, la diversidad de orígenes de quie-
nes habitan dentro del municipio hacia aquel año: 
de los 2933 habitantes, 1984 son argentinos; 367 
italianos; 192 belgas; 76 españoles; 10 brasileros; 
2 africanos; 15 alemanes; 154 orientales; 56 fran-
ceses; 70 suizos; tres paraguayos y cuatroingleses.

La familia Evangelista

El acta de matrimonio de Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza Pintos8 está fechada en 16 
de abril de 1872. El encabezado aclara “Extranjero 
con Nacional”. Se consigna que Manuel Gregorio 
Evangelista tenía al momento 36 años y era hijo 
legítimo de Gregorio Evangelista y Juana Evange-
lista, quienes figuran como “finados” al momento 
del matrimonio. Lorenza Pintos en tanto, es anota-
da como “natural del Uruguay”, y poseía 15 años 

6 Asumimos que es difícil interpretar en términos ab-
solutos las dinámicas de introducción de esclavos en 
el territorio nacional, debido a los diversos avatares 
legales anteriores a 1840 que han permitido formas en-
cubiertas de trata negrera (Golberg 2011). Al respecto, 
vale mencionar como ejemplo el caso analizado por 
Harman (2010) para Concepción del Uruguay: la fami-
lia de Pablo Goyena poseía en 1849 una esclava de 20 
años, natural del Brasil, introducida por lo menos siete 
años después de la prohibición a introducir esclavos de 
países extranjeros.
7 MHMV, Censo Municipal de 1885.
8 AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Matrimonios, 
Libro 3, Folio 6.

de edad al momento del matrimonio, era hija natu-
ral de María Pintos. 

Manuel Gregorio nace en el año 1837, momen-
to en que se desarrollaba la guerra de los Farrapos 
en Rio Grande do Sul, influenciando a su vez al 
estado de Santa Catarina, al sur brasilero. En este 
conflicto, que duraría hasta 1845, tuvieron un rol 
protagónico las ideas abolicionistas y los propios 
esclavos (Aladrén 2012). 

Desconocemos el momento exacto en que Ma-
nuel Gregorio se radicó en la campaña entrerria-
na, por lo que la fecha de 1872 dada por el acta 
matrimonial nos brinda una fecha mínima en que 
podemos considerar que ambas personas se encon-
traban dentro de la feligresía de la Parroquia de 
Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Entre 1874 y 1896, el matrimonio Evangelista 
Pintos tuvo 13 hijos, 12 de los cuales fueron bauti-
zados en la parroquia de Villaguay9 (Tabla 1).

¿Qué podemos afirmar de Lorenza Pintos? Co-
nocemos su ascendencia africana a partir del acta 
bautismal de Valentín Gregorio, su primer hijo, don-
de el cura Genaro Perez consigna que “los padres 
del bautizado, así como este, son de color negro”. 
Si bien se menciona reiteradamente en las actas 
eclesiásticas su origen “oriental” o “del Uruguay”, 
la referencia a su condición de “Nacional” en el acta 
matrimonial trae nuevos interrogantes. A su vez, la 
presencia de una persona con su mismo nombre y 
una edad aproximada en el censo de 1869, relacio-
nada con un hombre africano y una mujer con las 
mismas iniciales de su madre, constituyen elemen-
tos que merecen ser mencionados y podrían aportar 
información conforme avance la investigación.

En el censo de 189510, el censista que trabajó 
en el pago de “Bergara, población rural”, se en-
cuentra con la familia Evangelista compuesta de la 
siguiente manera (Tabla 2): Manuel Evangelista de 

9 AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Bautismos, 
Libros 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 16.
10  Consultado on-line: “Argentina, censo nacional, 
1895,” database with images, Family Search 
(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MWZH-
FPX: 5 September 2017), Manuel Evangelista, 1895; 
citing Vergara (Población rural), Villaguay, Entre Ríos, 
Argentina, source piece 2913, Archivos Nacionales, 
Buenos Aires (National Archives, Buenos Aires).
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Nombre y 
Apellido Condición Nombres de Padres / 

Madre
Ocupación/

Oficio
Fecha de 

nacimiento
Fecha de 
bautizmo Cura Vicario Categoría 

empleada
Valentín 
Gregorio 
Evangelista

Legítimo
Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

X 15/12/1874 27/2/1875 Genaro R. 
Perez Negros

Félix Gregorio 
Evangelista Legítimo

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

X 21/2/1876 13/3/1876 Genaro R. 
Perez Negros

Sista 
Evangelista Legítima

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Estancieros 3/5/1877 22/7/1877 Genaro R. 
Perez Blancos

Yrene 
Evangelista Legítima

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 10/1/1879 27/2/1879 Genaro R. 
Perez Negros

Juana 
Evangelista Legítima

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 1/6/1881 8/3/1883 Marcelino de 
Ilano X

Severo 
Evangelista Legítimo

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Agricultor 8/9/1883 29/3/1885 Constantino 
Stefanópolis Negro

José Dolores 
Evangelista Legítimo

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Agricultores 1/4/1887 20/1/1888 Constantino 
Stefanópolis X

Sinforosa 
Evangelista Legítima

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Agricultores 1/4/1886 2/5/1888 Constantino 
Stefanópolis Negro

Victoria  
Lorenza 
Evangelista

Legítima
Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 28/12/1890 12/8/1891 Constantino 
Stefanópolis Negros

Máximo 
Evangelista Legítimo

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 30/7/1893 14/5/1898 Constantino 
Stefanópolis Negros

Manuel Sergio 
Evangelista Legítimo

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 27/7/1894 6/9/1897 Constantino 
Stefanópolis Negros

María Eulalia 
Evangelista Legítima

Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza 
Pintos

Jornaleros 12/2/1896 6/9/1897 Constantino 
Stefanópolis Negros

Tabla 1. Descendencia de Manuel Gregorio Evangelista y Lorenza Pintos, se destaca la información 
consignada en las actas bautismales.

Apellido Nombre
Cuantos 
años ha 

cumplido

Es soltero, 
casado o 

viudo
Nación Sabe leer 

y escribir

Cuantos 
hijos 
tiene

Años de 
matrimonio

Evangelista Manuel 50 Casado     
Pintos Lorenza 45 Casada     
Evangelista Irene 19 Soltera     
Evangelista Juana 15     
Evangelista Dolores 7     
Evangelista Victoria 3     
Evangelista Maximo 2     
Evangelista Fernando     
Pintos Josefa G. 49 Casada Brasilera Si 1 26

Tabla 2. Síntesis del censo de 1895, Bergara, población rural. Foja en que se encuentran registrados 
miembros de la familia Evangelista-Pintos.
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50 años; Lorenza Pintos de 45 años; Irene, soltera 
de 19 años; Juana, 15 años; Dolores, siete años; 
Victoria, tres años; Máximo, dos años; y Fernando 
(sin edad asignada, podría no haber cumplido el 
año de vida). La presencia aquí de Fernando, quien 
no fue identificado en las actas bautismales del Ar-
chivo del Arzobispado de Paraná, permite estimar 
finalmente en 13 el número de la descendencia del 
matrimonio Pintos-Evangelista. 

En esta hoja censal es registrada también Jo-
sefa G. Pintos, brasilera de 49 años. Desconoce-
mos otros documentos que la mencionen, pero su 
presencia allí (no sabemos si dentro de la misma 
Unidad Censal) nos grafica en buena manera lo 
dinámico y socialmente heterogéneo del ambiente 
rural de Bergara hacia fines del siglo XIX.

Los Melgarejo

En cuanto a la familia Melgarejo, una familia 
afrodescendiente relacionada con los Evangelista 
tanto en el relato oral de los descendientes como a 
partir del matrimonio celebrado entre Teresa Mel-
garejo y Severo Evangelista en 1912, encontramos 
una línea genealógica a partir de las actas bautis-
males de Teresa y sus cinco hermanos, todos hijos 
naturales de la “morena”11Leonarda Melgarejo, 
nacidos entre 1879 y 1898 en el pago de Bergara, 
actual territorio de Ingeniero Sajaroff, Villa Clara 
y Villa Domínguez. 

Entrando al siglo XX

El primero de los nietos que registraron las 
actas bautismales de la Iglesia Parroquial Santa 
Rosa de Lima de Villaguay12, fue Urbano Evange-
lista, hijo “natural” de Juana Evangelista nacido en 

11  Al igual que sucede en las actas bautismales de la 
descendencia Evangelista, diversos curas han designado 
distintos “colores” para referirse a Leonarda Melgarejo, 
con respecto a las categorías “de color” utilizadas en 
registros eclesiásticos, se pueden consultar los trabajos 
de Guzmán (2011, 2013).
12 AAP, Santa Rosa de Lima, Villaguay, Bautismos, 
Libro 18, folio 177, partida 523.

1900. A partir de allí surgió una numerosa descen-
dencia a lo largo del siglo XX. 

Hacia las primeras décadas del siglo, un gran 
número de niños Evangelista concurren a la escuela 
de La Capilla, como se puede observar en fotogra-
fías escolares (figura 6) y en el libro de calificacio-
nes de la escuela de La Capilla13, conservado en el 
Museo de las Colonias Judías de Villa Domínguez.

La familia debió amoldarse al nuevo contexto 
cultural que los circundaba, manteniendo algunas 
costumbres ancestrales y adoptando otras propias 
de la sociedad en que se encontró inmersa a lo 
largo de las siguientes generaciones. Por más que 
según lo observado, la familia Evangelista fue re-
lacionándose con otros afrodescendientes criollos 
probablemente por cuestiones de afinidad, el gru-
po no se conformó de manera endogámica: las ge-
neraciones posteriores de “manecos” contrajeron 
matrimonio y relaciones con otros grupos de des-
cendientes extranjeros, como ejemplos encontra-
mos las parejas de Victoria Evangelista (Figura 7) 
y Juan Bento, Gregorio Evangelista y María Noir, 
o Emilio Plat y Lorenza Evangelista.

Este proceso dio lugar a una comunidad nu-
merosa vinculada a su ascendencia africana, en la 
que se vieron involucrados tanto los Melgarejo y 
Evangelista, como los Bento, Pérez, Peralta, Plat, 
Ramírez, Bargas y Benítez. 

Promediando mediados del siglo XX, a partir 
del llamado “proceso expulsor” por el que pasa-
ron miles de entrerrianos que se trasladaron a otras 
provincias (Fiorotto 2008), muchos de los descen-
dientes de la familia Evangelista no escaparon a 
esta dinámica migratoria y prosiguieron sus vidas 
en torno a las grandes ciudades: Ramos Mejía, 
Florencio Varela, Banfield y Rosario, fueron algu-
nos de los destinos. 

Aproximación arqueológica

Como una primera aproximación al campo, 
se desarrollaron tareas de relevamiento planial-
timétrico en el Cementerio y el Galpón de Los 

13 Archivo Museo de las Colonias Judías de Villa 
Domínguez, Fondo La Capilla.
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Manecos (Sitio Los Manecos) y se excavaron tres 
sondeos arqueológicos en este último. Las tareas 
de geo-referenciación y relevamiento planialti-
métrico fueron desarrolladas con GPS geodésico 
modelo Trimple R6   por personal de la Segunda 
Brigada Aérea de Paraná.

Relevamiento planialtimétrico

Con el objetivo de visualizar en un plano los 
pequeños desniveles observados en el terreno, se 
realizó un mallado del total de la superficie, to-
mando puntos equidistantes cada 50 cm, en modo 
RTK (Real Time Kinetic), abarcando la superficie 
del terreno alambrado y 2 m por fuera de este, tan-
to hacia el norte como hacia el este. El terreno que 
fue alambrado durante principios del siglo XXI 
posee 22,6m de norte a sur, y 23,6m de este a oeste.

A partir del relevamiento se generó un modelo 
tridimensional en donde se evidencian pequeños 
desniveles producto de enterratorios equidistan-
tes alineados de este a oeste y de norte a sur (Fi-
gura 8).

La identificación de algunas líneas de sepul-
turas no descarta la presencia, no evidenciada en 

superficie, de otras. De la observación del modelo 
destacamos la presencia de un árbol paraíso talado 
en el sector sudeste, donde no se trabajó durante el 

Figura 6. Fotografía escolar, primera mitad del siglo XX. Archivo del Museo de las Colonias Judías.

Figura 7. Victoria Evangelista, hija de Manuel 
Gregorio y Lorenza. Archivo familiar.
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mallado con GPS geodésico debido a su inaccesi-
bilidad superficial.  

Más allá del alambrado perimetral, en direc-
ción norte y este, se realizaron dos transectas com-
plementarias. Observamos que se registran desni-
veles hacia el noreste, más allá del alambrado, que 
podrían corresponderse con una línea de sepultura 
allí presente.

Sondeos arqueológicos

Los trabajos arqueológicos se desarrollaron en 
el Galpón de Los Manecos, sitio que denomina-
mos Los Manecos, con el objetivo de identificar 
las viviendas más antiguas, ligadas a los prime-
ros ocupantes afrodescendientes. En este sector 
se encontraba la vivienda de Manuel Gregorio 
Evangelista y Lorenza Pintos, como así también 
las de muchos de sus hijos y nietos, que llegaron a 

edificar entre seis y siete viviendas en un proceso 
iniciado hacia fines del siglo XIX.

Los sondeos se orientaron en torno a la infor-
mación brindada por diversos informantes (Figu-
ra 4): hacia el norte del terreno se emplazaba la 
vivienda de Sinforosa, hija de Manuel Gregorio, 
la cual estuvo habitada hasta la década de 1950. 
En la esquina sudeste, se encontraban las de sus 
otras hijas María y Victoria. Sobre la superficie en 
que se emplazó en su momento la casa de Victoria, 
se encontraba primeramente erigida la primera vi-
vienda de Manuel Gregorio y Lorenza.

A partir de los tres sondeos efectuados (Figura 
8) se pudo observar la dinámica ocupacional de 
dos de las viviendas: la que perteneció a Sinforosa 
Evangelista y la de su hermana, Victoria Evange-
lista. Sobre el terreno donde se ubicó esta última, 
según una informante, se emplazó anteriormente 
la vivienda de Manuel Gregorio.

A partir de la excavación de los sondeos 1 y 

Figura 8. Modelo tridimensional del terreno del cementerio elaborado por la 2da Brigada Aérea. 
Abajo se destacan los elementos analizados en el texto.
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2, proyectados en el interior y exterior respecti-
vamente, de la vivienda de Sinforosa (Figura 9), 
se recuperaron materiales arqueológicos relacio-
nados a la vida cotidiana de mediados de 1900: en 
el interior de la vivienda se identificó un piso de 
tierra compacta y se recuperaron elementos cons-
tructivos y de utilización cotidiana, relacionados 
a mediados del siglo XX. Se excavó hasta los 30 
cm, donde ya no se observaba material. En ex-
terior (sondeo 2), la materialidad recuperada da 
cuenta de reiterados eventos de descarte, ya sea 
de deshechos alimenticios (material óseo) como 
de escombros y revoque en un lente de 2 cm de 
espesor identificado entre los 10 y 12 cm de pro-
fundidad.

por 14 cm, y cuatro cm de profundidad, anterior a 
1870; y una pared interna de la Jefatura Policial de 
San Justo (Santa Fe), con ladrillos de 29 por 13 cm 
y cinco cm de profundidad. No queda descartada 
la posibilidad de que se traten de ladrillos de prin-
cipios del XX, dado que la variabilidad de medidas 
registradas en otros sitios (Ceruti y Beghetto 2008) 
lleva a considerar con cierta relatividad estas esti-
maciones cronológicas.

Por debajo de este piso se observó un lente 
compacto, el cual probablemente se trate del pre-
parado para la colocación de los ladrillos. Se divi-
dió la cuadrícula en 4 microsectores (3a, 3b, 3c y 
3d), continuándose la excavación solamente en los 
microsectores c y d.

Figura 9. Se observa el sitio Los Manecos y la localización de los sondeos arqueológicos. 
Elaborada sobre imagen aérea actual, cortesía de la 2da Brigada Aérea.

El sondeo 3, efectuado en la esquina noreste de 
la vivienda de Victoria Evangelista, permitió ob-
servar a escasa profundidad el piso de ladrillos de 
la unidad habitacional.

Los ladrillos que componen el piso de la vi-
vienda poseen 29 por 14 cm (largo y ancho) y cin-
co cm de profundidad, lo cual nos permite ubicar-
los hacia la segunda mitad del siglo XIX siguien-
do los ejemplos regionales expuestos por Ceruti 
(2002): estos son los casos de la “Casa de Piedra” 
(Hernandarias), donde se observan ladrillos de 29 

En los niveles inferiores se observó un sedi-
mento menos compacto que la matriz, donde se 
halló un fragmento de reja, una hoja de sierra (Fi-
gura 10) y una hoja de cuchillo. Se recuperó mate-
rial asociado a la segunda mitad del siglo XIX (Fi-
gura 11): dos fragmentos de tinteros, uno de gres 
y otro de vidrio, un aparente fragmento de botón 
“posser” y un diente de peine plástico. Con res-
pecto a este último, la determinación a nivel quí-
mico en torno a si el material del cual se compone 
es “celuloide” o plástico completamente sintético 
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(Instituto Mexicano del Plástico Industrial 1997), 
podría arrojarnos un fechado relativo en cuanto 
a si el evento de relleno corresponde a momen-
tos previos o posteriores de la primera década de 
1900. También se recuperó una pequeña cuenta 
circular que podrían provenir de un collar o adorno 
corporal. También se recuperaron fragmentos de 
vidrio transparente, uno de los cuales presenta las 
letras “Bo” en relieve. 

Es llamativa la presencia de fragmentos per-
tenecientes a dos tinteros, ya que, según lo rela-
tado por los descendientes, en la familia de fines 
de siglo XIX y principios del XX, nadie sabía leer 
ni escribir. Esta información coincide con lo con-
signado en el censo de 1895. Asimismo, habíamos 
mencionado la presencia en aquel censo de Josefa 
G. Pintos, una mujer brasilera de 49 años, que sa-
bía leer y escribir. En el caso de que haya compar-

Figura 11. Sondeo 3c, cierre. Se observa el fragmento de reja y sierra descriptos en el texto.

Figura 10. Materiales procedentes del sondeo 3 descriptos en el texto: a) fragmento de tintero de vidrio; 
b) fragmento de tintero de gres; c) fragmentos de recipientes de probable uso medicinal o cosmético; 

d) diente de peine.
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tido la misma Unidad Censal con los Evangelista, 
este supuesto abre nuestra interpretación en cuanto 
al porqué de la presencia de tinteros entre los ele-
mentos descartados.

No se realizaron sondeos arqueológicos en el 
sector de cementerio, ya que consideramos nece-
sario que una intervención de esas características 
se geste a través del intercambio de información 
y opiniones con la comunidad involucrada, tanto 
de descendientes como vecinos. A su vez, consi-
deramos que una intervención arqueológica en un 
sector de sepulturas debe responder concretamente 
a las preguntas planteadas, y debe estar avocada 
a la búsqueda de elementos que nos brinden in-
formación para solucionar aquellos interrogantes; 
condiciones estas que no se dieron durante la pri-
mera instancia investigativa. 

A partir de estos trabajos, identificamos a este 
último sector de vivienda (sondeo 3) como el lugar 
a intervenir en una futura excavación, ya que, por 
la densidad de hallazgos y su cronología relativa, 
podría proporcionar importante información sobre 
la vida cotidiana de fines del siglo XIX, momentos 
en que habría habitado allí el matrimonio Evange-
lista-Pintos. 

Conclusiones

La presencia de afrodescendientes en la pro-
vincia de Entre Ríos es producto de los distintos 
procesos migratorios que se dieron en torno a la 
diáspora, durante diversos momentos históricos. 
Desde momentos coloniales los africanos y sus 
descendientes llegaron a las villas de Paraná, Arro-
yo de la China (actual Concepción del Uruguay), 
Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay y a gran par-
te de la campaña entrerriana. Una vez iniciado el 
proceso revolucionario en el siglo XIX, algunos de 
estos procesos (tales como la compra de esclavos 
y las huidas desde tierras luso-brasileras y orienta-
les) persistieron, incluso hasta momentos tardíos 
del siglo.

En cuanto al caso de la familia Evangelista, es-
tudiado en el presente trabajo, podemos llegar por 
el momento a algunas conclusiones:

Los afrodescendientes que actualmente viven 

en Ingeniero Sajaroff, Villa Domínguez, Villa Cla-
ra y Villaguay, conocidos como “Los Manecos”, 
mantienen viva la historia oral sobre sus orígenes 
en tierras entrerrianas que ha pasado de boca en 
boca entre sus ancestros. Esta historia cuenta que 
descienden de Manuel Gregorio Evangelista, una 
persona esclavizada que escapó del Brasil hacia el 
siglo XIX. Ligada a esta oralidad se encuentran las 
vivencias de los descendientes y vecinos de mayor 
edad, quienes recuerdan las músicas ejecutadas 
con tambores y los bailes que interpretaban sus 
tíos, madres, padres y abuelos.

La documentación escrita nos otorga elemen-
tos para estimar que Manuel Gregorio Evangelista 
nace en Brasil, en 1837. Desde allí escapa hacia 
territorio entrerriano huyendo de su condición de 
esclavo, en algún momento entre su nacimiento y 
1872, año en que contrae matrimonio en Villaguay 
con Lorenza Pintos, una mujer afrodescendiente. 

Durante las primeras generaciones, los llama-
dos “manecos” se relacionaron no sólo con otros 
afrodescendientes criollos (como los Melgarejo), 
sino también con personas de diversos orígenes, 
dando inicio a ramas familiares con apellidos tanto 
franceses e italianos, como criollos. La historia de 
la familia no escapó a la dinámica poblacional de 
la Entre Ríos del siglo XX, y muchos siguieron sus 
vidas en el Gran Buenos Aires o Rosario.

Los dos lugares físicos ligados a la historia de 
estos afrodescendientes en La Capilla (actual In-
geniero Sajaroff) son el cementerio y el galpón de 
Los Manecos. Lo señalado por diversos informan-
tes y los sondeos arqueológicos realizados en este 
último, permiten ubicar en el espacio lo que fue 
probablemente la primera vivienda del matrimo-
nio Evangelista-Pintos, hacia fines del siglo XIX. 

Los trabajos expuestos han generado un marco 
a partir del cual pensar en la conservación del es-
pacio del Cementerio, a la vez que seconstituyen 
en un elemento más que aporta a la visibilización 
de la problemática a nivel local y regional. Pre-
tendemos de esta manera contribuir desde nuestra 
disciplina al proceso identitario en curso, por lo 
que planteamos la posibilidad de continuar con los 
trabajos de entrevistas y las tareas de excavación 
arqueológica en el sector de antiguas viviendas a 
fin de indagar tanto en aspectos constructivos y ar-
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quitectónicos, como en la dinámica cotidiana y la 
materialidad asociada al contexto rural entrerriano 
para la segunda mitad del siglo XIX.
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