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FUNDAMENTACIÓN 

La  imposición  del  sistema  de  dominación  colonial  en  la  región  andina  durante  la
segunda mitad del siglo XVI contó, entre sus “piezas maestras”, con la participación de
las autoridades étnicas (los kuraka o mallku, “caciques” en general), quienes debieron
articular diversas prácticas en función de la nueva correlación de fuerzas. Los líderes
étnicos devinieron en protagonistas centrales de la sociedad colonial, toda vez que se
ubicaron en una posición de mediación política, económica y cultural entre el poder
hispano y sus colectivos parentales subordinados (ayllu). La tributación, el control de
los recursos y de la mano de obra nativa, la lucha por conservar la territorialidad y la
aceptación de la evangelización,  claves para entender su rol en el  dominio colonial,
fueron funciones adscriptas a los líderes nativos quienes, lejos de adoptar una postura
monolítica, atravesaron activos procesos de reconfiguración, adaptación y negociación
de su influencia y prácticas de poder.

En efecto, la actuación de los caciques andinos en la sociedad colonial temprana
constituye un tema central en la historiografía. Los trabajos señeros de Nathan Wachtel
(1971),  Karen Spalding (1974)  y John Murra (1975) dieron paso, en la década de 1980,
a  la  cristalización  de  un  “enfoque  desde  las  estrategias”,  a  partir  del  cual  se
establecieron  los  canales  de  acción/reacción  de  las  autoridades  étnicas  frente  a  las
exigencias  del  poder colonial  y  a  la  dinámica de los  mercados surandinos en plena
diversificación y consolidación. Apelar a la  justicia colonial,  adoptar  prácticas de la
cultura española, participar activamente en los mercados coloniales, garantizar el acceso
a (y el control de) los recursos y organizar las actividades productivas fueron algunas de
esas estrategias, en las que en ocasiones sumaron a sus colectivos. En tal contexto, los
kurakas  tuvieron  la  sagacidad  de  encontrar  fisuras  e  intersticios  en  el  sistema  de
dominación  tras  los  que  mitigaron  los  efectos  adversos  de  los  procesos  disruptivos
coloniales.

En  este  Seminario  proponemos  revisar,  por  un  lado,  el  proceso  histórico  de
construcción de los liderazgos étnicos en los Andes Meridionales durante los siglos XVI
y XVII y, por el otro, los recorridos historiográficos que se montaron en torno al tema
de los caciques andinos. Para ello, se trabajarán los textos “clásicos” y una selección
bibliográfica  actualizada,  a  fin  de  establecer  rupturas  y  continuidades  en  términos
analíticos.  Contemplaremos,  además,  situaciones  de  intermediación  política  y
sociocultural en otros espacios coloniales americanos a fin de aportar otras percepciones
y comparaciones. En términos cronológicos, el Seminario extenderá el alcance de estos
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ejes  analíticos  hacia  el  período  colonial  tardío  (siglos  XVIII-XIX).  Ambos
desplazamientos permitirán a los estudiantes acceder a un panorama más amplio de la
problemática central  del Seminario,  al  tiempo que lanzarán al  ruedo la comparación
como metodología de trabajo. Asimismo, este diseño propone iniciar a los asistentes en
la  metodología  de  investigación  histórica,  fundamentalmente  en  el  relevamiento
bibliográfico en soporte material y digital,  a la vez que propone el acompañamiento
específico en la lectura, el debate y las primeras aproximaciones al registro documental. 

En suma, esta propuesta aborda una temática nodal de los estudios coloniales
desde  múltiples  perspectivas,  toda  vez  que  a  partir  del  liderazgo  étnico  es  posible
repensar la instauración, reproducción, consolidación y crisis del sistema de dominación
hispánico en el mundo andino. Esta “ventana de acceso a lo colonial” se constituye, al
mismo  tiempo,  como  un  espacio  para  esbozar  los  primeros  pasos  en  el  oficio  del
historiador  (reflexión  teórico-metodológica,  manejo  de  fuentes,  crítica  bibliográfica,
contextualización historiográfica, construcción de un problema de investigación). 

OBJETIVOS

Teniendo en cuenta las consideraciones  antecedentes,  este  Seminario tiene entre  sus
objetivos específicos:

1. Contextualizar el  desarrollo del sistema colonial,  sus instituciones y prácticas de
dominación junto a las indígenas y su resignificación, a fin de insertar el tema y los
problemas planteados en el curso en su dinámica y perspectivas.

2. Dar  cuenta  de  los  orígenes  históricos  del  liderazgo  étnico,  analizar  sus
transformaciones  y  ponderar  el  carácter  histórico  y  contingente  de  los  actores
sociales, en función de las dinámicas históricas y las correlaciones de fuerzas.

3. Consolidar el conocimiento sobre la historia colonial temprana en la región andina
en clave local, regional y transatlántica.

4. Fortalecer y profundizar los aprendizajes realizados durante la Carrera de grado,
particularmente en el marco de las asignaturas Historia de América I e Historia de
América II.

5. Fomentar el análisis crítico de la bibliografía y de la documentación édita e inédita,
iniciando al estudiante en el trabajo con el registro documental. 

6. Aportar  herramientas  teóricas  y  metodológicas  para  pensar  eventuales  temas  y
problemas de investigación, con miras a la futura redacción de proyectos.

7. Valorar los potenciales de los repositorios hemerográficos y documentales digitales.
8. Ponderar la vigencia actual del liderazgo étnico en la realidad política boliviana, en

particular, y latinoamericana, en general.

CONTENIDOS

Unidad 1. Herramientas para pensar la construcción del poder político
1.1.  Dinámicas  sociopolíticas.  Bases  materiales  e  ideológicas  del  poder  político.
Hegemonía y coerción. Acomodación, colaboración, negociación, resistencia y rebelión.
El rol de las elites intermedias.
1.2. Espacio,  territorio  y  territorialidad.  La  dimensión  territorial  de  las  relaciones
sociales. Arquitectura, paisaje y poder.
1.3. Religiosidad.  Sistemas  de  creencias  y  prácticas  de  vinculación  con  el  mundo
trascendente. La sanción religiosa del poder político. Espacios rituales, espacios sociales
y cosmología sagrada.
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Unidad 2. La sociedad andina temprano-colonial
2.1. El  mundo  andino  en  el  siglo  XV: balance  de  situación.  El  Tawantinsuyu y  la
dinámica  política  a  escala  imperial.  El  rol  de  las  panaqa y  los  kuraqkuna en  la
configuración segmentada del poder. En el archivo: la memoria genealógica.
2.2. La península ibérica en el siglo XV: balance de situación. Entre la Reconquista y la
conformación de la monarquía católica. De los Reyes Católicos a la Casa de Austria:
expansión  e  imperio.  Debates  sobre  el  ordenamiento  jurídico-político:  monarquía
compuesta,  policéntrica y polisinodial.  En el  archivo:  la  legislación castellana sobre
familia, herencia y sucesión.
2.3. Conquista, invasión y la construcción de la sociedad colonial. Instituciones, actores
y prácticas sociales. Desestructuración y reestructuración: la transición al orden colonial
en los Andes (1532-1569). La encomienda y la articulación del sistema mercantil. La
madurez  del  orden  colonial:  las  reformas  del  virrey  Toledo  (1569-1581).  La
evangelización:  entre  el  canon  tridentino  y  la  religiosidad  local.  En  el  archivo:  las
cédulas de encomienda.

Unidad 3. Las autoridades étnicas del sur andino en debate
3.1. Coordenadas historiográficas para el estudio de las autoridades étnicas en los Andes
Meridionales.  Un  estado  de  la  cuestión.  Problemas  generales  de  la  investigación:
fuentes, métodos, interpretaciones.
3.2.  Los  kuraka  como articuladores  mercantiles  en el  espacio surandino.  Pastoreo y
circuitos  de  la  coca,  el  vino  y  el  maíz  (trajines).  Mercantilización  de  la  tierra.  Los
“capitanes de mita” de Potosí y la movilización de la mano de obra. En el archivo: las
cuentas de la Caja Real de La Paz. 
3.3.  La  perspectiva  sociopolítica:  el  kuraka como  “bisagra  entre  dos  mundos”.
Autoridad y poder en el escenario colonial. La “doble legitimidad” de los líderes étnicos
frente al dominio colonial, sus instituciones y sus prácticas. Redefinición de los criterios
de  validación  política  de  los  liderazgos  nativos.  Segmentación  y  jerarquización  del
poder político. Nuevas territorialidades. Acceso a las justicias coloniales: la interacción
entre  caciques  y  corregidores  de  indios,  protectores  de  indios,  procuradores  y
Audiencias Reales. En el archivo: los expedientes judiciales.
3.4. Los atributos simbólicos de la autoridad nativa. La religiosidad puesta en juego. Del
kuraka como mediador cosmológico al “buen cacique cristiano”. El culto a los ancestros
y las  wak’a  en el contexto de la evangelización. Jurisdicciones eclesiásticas, iglesias
matrices y doctrinas. Los curas doctrineros como mediadores socioculturales y políticos.
Las  iglesias  como  espacios  sagrados  y  espacios  de  sociabilidad.  La  memoria
genealógica  y  la  cultura  mestiza.  En  el  archivo:  registros  parroquiales,  visitas
eclesiásticas, informaciones de servicios.

Unidad 4. Otros espacios, otras cronologías [2 clases]
4.1.  Las  autoridades  étnicas  como  intermediarias  en  otros  espacios  coloniales:
experiencias históricas situadas de un problema historiográfico. Alcances y limitaciones
del abordaje comparativo.
4.2.  Las autoridades étnicas en los Andes tardo-coloniales. El desafío del siglo XVIII:
epidemias, crisis de la autoridad cacical y rebeliones. Caciques y cabildos de indios. De
las  rebeliones  a  las  guerras  de  independencia:  entre  la  auto-organización  y  el
“reclutamiento étnico”. El saldo para el período republicano.

Unidad Transversal [contenidos desarrollados a través de las Unidades anteriores]
1. El Archivo General de la Nación y su Departamento de Documentos Escritos. Fondos
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y  catálogos.  Sala  IX  y  Sala  XIII.  Digitalización  y  acceso.  El  Portal  de  Archivos
Españoles http://pares.mcu.es/: el Archivo General de Indias online.
2. Humanidades  digitales.  Manejo  de  bases  de  datos,  repositorios  digitales,  revistas
académicas. Hacer Historia en la era de las redes sociales.
3. Escritura  académica:  el  diseño  de  un  paper.  Definición  del  tema,  recorte  del
problema. Formulación de objetivos, hipótesis o de una pregunta de trabajo. Selección
bibliográfica  y  corpus documental.  La  necesaria  articulación  bibliografía-
documentación. Cómo se diseña un contexto y se lo articula con el tema de trabajo?

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía y fuentes obligatorias por Unidad

Unidad 1. Herramientas para pensar la construcción del poder político
1.1. Dinámicas sociopolíticas.
ROBINSON, Ronald. Bases no europeas del imperialismo europeo: esbozo para una
teoría de la colaboración [1972]. En: Estudios sobre la Teoría del Imperialismo, Roger
Owen y Bob Sutcliffe (comps.), 126-151. México: Era, 1978.
SCOTT, James  C.  Los  Dominados  y  el  Arte  de  la  Resistencia.  Discursos  ocultos.
México: Era, 2000 [1990], capítulo V.

1.2. Espacio, territorio y territorialidad.
SACK,  Robert  D.  Territoriality.  Its  Theory  and  History.  Cambridge:  Cambridge
University Press, 1986. Traducción interna de extractos escogidos de los capítulos 1 y 2,
Cátedra Introducción a la Geografía, FFyL-UBA, 1996.
GIL GARCÍA, Francisco. Manejos espaciales, construcción de paisajes y legitimación
territorial: en torno al concepto de monumento. Complutum 14 (2003): 19-38.

1.3. Religiosidad.
BOURDIEU, Pierre. Una interpretación de la teoría de la religión según Max Weber
[1971]. En: Intelectuales, Política y Poder, 43-63. Buenos Aires: Eudeba, 1999.
AMSELLE, Jean-Loup. Ethnies et espaces: pour une anthropologie topologique. En: Au
Coeur de l’Ethnie: ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Jean-Loup Amselle y Elikia
M’Bokolo, 11-48. Paris: La Découverte, 1985 [Traducción]. 

Unidad 2. La sociedad andina temprano-colonial
2.1. El mundo andino en el siglo XV.
ACUTO, Felix y Chad Gifford. Lugar, arquitectura y narrativas de poder: relaciones
sociales  y  experiencia  en  los  centros  inkas  del  valle  Calchaquí  norte.  Arqueología
Suramericana 3, 2 (Catamarca 2007): 135-161.
CONRAD,  Arthur  A.  y  Geoffrey  W.  Demarest.  Religión  e  Imperio.  Dinámica  y
expansionismo azteca e inca. Madrid: Alianza, 1988, capítulo 3.
BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse. La Identidad Aymara. Aproximación histórica (siglo
XV, siglo XVI). La Paz: Hisbol, 1987, capítulo IV.

[Fuente] Memorial de Charcas [1582]. Transcripción, en Platt, Bouysse-Cassagne y Ha-
rris, Qaraqara-Charka, 828-854.

2.2. La península ibérica en el siglo XV.
AGÜERO, Alejandro.  Ciudad y poder político en el  Antiguo Régimen. La tradición
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castellana. Cuadernos de Historia 15 (Córdoba 2005): 237-310.
GARRIGA,  Carlos.  Orden  jurídico  y  poder  político  en  el  Antiguo  Régimen.  Istor.
Revista de Historia Internacional 16 (2004): 13-44.
ELLIOT, John  H.  La  España  Imperial,  1469-1716.  Barcelona:  Vicens  Vives,  1996
[1965], capítulo 1.

[Fuente] Las  Siete  Partidas,  Alfonso  X  de  Castilla  [1254-1265].  Disponible  en
http://www.biblioteca.org.ar/libros/130949.pdf 

[Fuente]  Leyes  de  Toro  [1505].  Transcripción  de María  Soledad  Arribas  (1978).
Disponible  en  http://faculty.georgetown.edu/sallesrv/courses/SPAN-
459/span459/pdfs/leyes_toro/leyes_96.pdf  

2.3. Conquista, invasión y la construcción de la sociedad colonial.
ASSADOURIAN, Carlos  Sempat.  Dominio colonial  y señores étnicos en el  espacio
andino. HISLA 1 (Lima 1983): 7-20.
GLAVE,  Luis  Miguel.  Trajines.  Un capítulo  en  la  formación  del  mercado  colonial.
Revista Andina 1, 1 (Cusco 1983): 9-73
PRESTA,  Ana  María.  Encomienda,  Familia  y  Negocios  en  Charcas  Colonial.  Los
encomenderos de La Plata, 1550-1600. Lima: IEP-BCRP, 2000, capítulo 1.
-----. La compañía del trajín de azogues de Potosí. Un capítulo inédito de la financiación
de los repartimientos indígenas surandinos al desarrollo de la minería colonial. Boletín
del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Tercera serie,
43 (Buenos Aires 2015): 31-58.
SERRERA, Ramón M. Sociedad estamental y sistema colonial. En: De los Imperios a
las  Naciones:  Iberoamérica,  Antonio  Annino,  Luis  Castro  Leiva  y  François-Xavier
Guerra (dirs.), 45-74. Zaragoza: IberCaja, 1994.
STERN, Steve J. Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política. Boletín
del  Instituto  de Historia Argentina y  Americana “Dr. Emilio  Ravignani”  6 (Buenos
Aires 1992): 7-39.
TAYLOR, William B. La Iglesia entre la jerarquía y la religión popular: mensajes de la
zona de contacto. En: Historia de América Latina, Brian F. Connaughton (ed.): I, 177-
226. México: UNAM, 2003.

[Fuente] Encomienda otorgada a Alejo Rodríguez por el Lic. Antonio Vaca de Castro
[1543].  Archivo  General  de  Indias,  Justicia  397.  Transcripción  en  Martti  Pärssinen,
Caquiaviri y la Provincia Pacasa. Desde el alto-formativo hasta la conquista española
(1-1533). La Paz: CIMA, 2005, 309-312.
 
Unidad 3. Las autoridades étnicas del sur andino en debate
3.1. Coordenadas historiográficas.
CUNILL,  Caroline.  La  negociación  indígena  en  el  imperio  ibérico:  aportes  a  su
discusión metodológica. Colonial Latin American Review 21, 3 (2012): 391-412. 
ROSAS LAURO, Claudia. Entre la satanización y la idealización. La figura del curaca
en la historiografía andina contemporánea.  Histoire(s) de l’Amérique Latine  3 (2009).
Disponible en www.hisal.org/revue/article/RosasLauro2009-1
STERN, Steve J. La variedad y ambigüedad de la intervención indígena andina en los
mercados coloniales europeos: apuntes metodológicos. En:  La Participación Indígena
en los Mercados Surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX, Olivia
Harris, Brooke Larson y Enrique Tandeter (comps.), 281-312. La Paz: CERES, 1987. 
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3.2. Los kuraka como articuladores mercantiles.
CHOQUE CANQUI, Roberto. Los caciques aymaras y el comercio en el Alto Perú. En:
La Participación  Indígena  en  los  Mercados  Surandinos,  Harris,  Larson  y  Tandeter
(comps.), 357-377. 
MURRA, John V. La correspondencia entre un “capitán de la mita” y su apoderado en
Potosí. Historia y Cultura 3 (La Paz 1978): 45-58.
SAIGNES, Thierry. Ayllus,  mercados y coacción colonial:  el reto de las migraciones
internas  en  Charcas  (siglo  XVII).  En:  La  Participación  Indígena  en  los  Mercados
Surandinos, Harris, Larson y Tandeter (comps.), 111-158. 

[Fuente] Remates  de  víveres  pagados como tributos  reales  en  La Paz [1558-1563].
BCUMSA 2. Original a trabajar en el Seminario.

[Fuente] Remate de tributos a cargo de los oficiales reales de la Caja de La Paz [1606].
ALP, Cajas Reales 1606, Caja 2 Documento 1. Transcripción.

3.3. La perspectiva sociopolítica.
ASSADOURIAN, Carlos Sempat. Los señores étnicos y los corregidores de indios en la
conformación del Estado colonial.  Anuario de Estudios Americanos 44 (Sevilla 1987):
325-426.
RIVERA CUSICANQUI, Silvia. El mallku y la sociedad colonial en el siglo XVII: el
caso de Jesús de Machaca. Avances 1 (La Paz 1978): 7-27. 
SAIGNES,  Thierry.  De  la  borrachera  al  retrato:  los  caciques  andinos  entre  dos
legitimidades (Charcas). Revista Andina 5, 1 (Cuzco 1987): 130-170.

[Fuente] Genealogía de los caciques Fernández Guarachi de Jesús de Machaca [1719].
Biblioteca  Central  de  la  Universidad  Mayor  de  San  Andrés  –  BCUMSA  191.
Transcripción.

3.4. Los atributos simbólicos de la autoridad nativa.
GISBERT, Teresa.  Los  curacas  del  Collao  y  la  conformación  de  la  cultura  mestiza
andina. En:  500 Años de Mestizaje en los Andes, Hiroyasu Tomoeda y Luis Millones
(eds.), 52-102. Osaka: National Museum of Ethnology, 1992. 
MARTÍNEZ CERECEDA, José Luis.  Kurakas,  rituales e insignias:  una proposición.
Histórica 12, 1 (Lima 1988): 61-74.
MONSALVE  ZANATTI,  Martín.  Miserables  e  idólatras:  los  curacas  frente  a  la
administración eclesiástica. En:  Actas del IV Congreso Internacional de Etnohistoria.
Lima: PCUP, 1998, 3: 376-398.
MORRONE, Ariel  J.  El lago de los curas. Mediación sociopolítica y cultural  en los
corregimientos  del  lago Titicaca  (1570-1650).  Estudios  Atacameños 55 (2017):  183-
202.

[Fuente] Libro de Bautismos de Jesús de Machaca [1633-1673]. Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días, Microfilm 12378280, Item 7. Partidas de bautismo y
visita eclesiástica [1635-1638]. Transcripción.

[Fuente] Probanza de méritos y servicios de don Fernando Ayra de Arriuto, cacique de
Pocoata [1638]. Transcripción en Platt, Bouysse-Cassagne y Harris, Qaraqara-Charka,
721-726.
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Unidad 4. Otros espacios, otras cronologías
4.1. Las autoridades étnicas como intermediarias en otros mundos espacios coloniales.
BOIXADÓS, Roxana. Caciques y mandones de Malligasta. Autoridad y memoria en un
pueblo de indios de La Rioja colonial. Andes 19 (Salta 2008): 251-278.
CABALLERO ESCORCIA, Boris  A. La historia  comparada.  Un método para hacer
Historia. Sociedad y Discurso 28 (2015): 50-69.
de ROJAS, José Luis.  Idas y venidas: los nobles indígenas mesoamericanos antes y
después de la conquista española.  Revista Española de Antropología Americana 41, 2
(2011): 437-454.

4.2. Las autoridades étnicas en los Andes tardo-coloniales.
GUARISCO, Claudia. ¿Reyes o indios? Cabildos, repúblicas y autonomía en el Perú y
México coloniales, 1770-1812. Revista Andina 39 (Cuzco 2004): 203-226.
MENDIETA PARADA, Pilar. Caminantes entre dos mundos: los apoderados indígenas
en Bolivia (siglo XIX). Revista de Indias 66, 238 (Madrid 2006): 761-782. 
THOMSON, Sinclair. Cuando Sólo Reinasen los Indios. La política aymara en la era
de la insurgencia. La Paz: Muela del Diablo-Aruwiyiri: 2006, capítulo 1.

Unidad Transversal [contenidos desarrollados a través de las Unidades anteriores]
Bibliografía de referencia (lecturas optativas)
Listado de bibliotecas, archivos y buscadores de bibliografía/fuentes. PROHAL, 2016.
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. La escritura en Hispanoamérica durante los siglos
XVI-XVIII  (nuevos  horizontes  de  investigación).  En:  Paleografía  y  Escritura
Hispánica,  Juan  Carlos  Galende  Díaz,  Susana  Cabezas  Fontanilla  y  Nicolás  Ávila
Seoane (coords.), 267-294. Madrid: Síntesis, 2016.
NACUZZI, Lidia R. Principios Básicos de Entrenamiento en la Investigación: la tesis
de licenciatura. Buenos Aires: FFyL-UBA, 2010.
RÍO  RIANDE,  Gimena  del.  ¿De  qué  hablamos  cuando  hablamos  de  Humanidades
Digitales? En:  Actas de las I Jornadas de Humanidades Digitales. Lucía Cantamutto,
Gimena del Rio Riande y Gabriela Striker (eds.),  31-41. Buenos Aires:  FFyL-UBA,
2015. Disponible en http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1837 
ZABALA,  Juan  Pablo  (coord.).  Fondos  Documentales  del  Departamento  de
Documentos Escritos. Período colonial. Buenos Aires: Archivo General de la Nación,
2011. Disponibles en http://www.mininterior.gob.ar/agn/pdf/libroColonia.pdf 

Bibliografía complementaria

ABERCROMBIE,  Thomas  A.  Caminos  de  la  Memoria  y  del  Poder. Etnografía  e
historia de una comunidad andina. La Paz-Lima: IEB-IFEA, 2006 [1998]. 
ADELMAN, Jeremy y Stephen Aron.  From borderlands to borders: empires, nation-
states,  and  the  peoples  in  between  in  North  American  history.  American  Historical
Review 104, 3 (Oxford 1999): 814-841. 
ARANA BUSTAMANTE, Luis. “Hacéis caciques aunque sea de un palo...”. Kurakas
ilegítimos y ladinismo en el temprano Perú colonial.  Investigaciones Sociales 10, 17
(Lima 2006): 335-363.
-----. Un incidente en la vida de Francisco Chilche, kuraka del valle de Yucay (1555).
Investigaciones Sociales 13, 23 (Lima 2009): 171-186.
ARES  QUEIJA,  Berta  y  Serge  Gruzinski  (cords.).  Entre  Dos  Mundos:  fronteras
culturales y agentes mediadores. Sevilla: EEHA, 1997. 

7

http://www.mininterior.gob.ar/agn/pdf/libroColonia.pdf
http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1837


ARGOUSE,  Aude.  ¿Son  todos  caciques?  Curacas,  principales  e  indios  urbanos  en
Cajamarca (siglo XVII).  Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines  37, 1 (Lima
2008): 163-184.
ASSADOURIAN, Carlos Sempat. El Sistema de la Economía Colonial. México: Nueva
Imagen, 1983. 
-----.  La  renta  de  la  encomienda  en  la  década  de  1550:  piedad  cristiana  y
deconstrucción. Revista de Indias 48, 182-183 (Madrid 1988): 109-146. 
-----. Agricultura y tenencia de la tierra antes y después de la Conquista.  Población y
Sociedad 12-13 (2005-2006): 3-56.
BARNADAS,  Josep  M.  Charcas  1535-1565.  Orígenes  históricos  de  una  sociedad
colonial. La Paz: CIPCA, 1973.
BAUER, Brian S. y Dearborn, David S. P. Astronomía e Imperio en los Andes. Cuzco:
Centro Bartolomé de Las Casas, 1998.
BECHIS,  Martha  A.  Piezas  de  Etnohistoria  del  Sur  Sudamericano.  Madrid:  CSIC,
2008. 
-----.  Piezas  de  Etnohistoria  y  de  Antropología  Histórica.  Buenos  Aires:  Sociedad
Argentina de Antropología, 2010. 
BEEKMAN, Christopher S. Los estudios de caso históricos y su contribución al estudio
arqueológico de los “sistemas políticos”.  Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad
82 (2000): 17-38.
BENDER,  Barbara  (ed.).  Landscape.  Politics  and  Perspectives.  Providence/Oxford:
Berg, 1993.
BENEDETTI,  Alejandro  G.  Territorio.  Concepto  integrador  de  la  geografía
contemporánea.  En:  Territorio,  Lugar,  Paisaje.  Prácticas  y  conceptos  básicos  en
geografía, Patricia Souto (ed.), 11-82. Buenos Aires: EdFFyL, 2011.
BERNAND, Carmen. Los caciques de Huánuco, 1548-1564: el valor de las cosas. En:
Entre Dos Mundos, Ares Queija y Gruzinski (coords.), 61-91.
BLOCH, Marc.  Por  una  historia  comparada  de las  sociedades  europeas  [1963].  En:
Marc Bloch. Una historia viva, Gigi Godoy y Eduardo Hourcade (eds.), 63-98. Buenos
Aires: CEAL, 1992.
BOCCARA, Guillaume. Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los
indígenas del centro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII).  Hispanic American Historical
Review 79, 3 (Durham 1999): 425-461.
-----.  Fronteras,  mestizaje  y  etnogénesis  en  las  Américas.  En:  Las  Fronteras
Hispanocriollas del Mundo Indígena Latinoamericano en los Siglos XVI-XIX, Raúl J.
Mandrini  y  Carlos  D.  Paz  (comps.),  63-108.  Neuquén:  Universidad  Nacional  del
Comahue, 2003.
BOTTA, Mirta y Jorge Warley. Tesis, Tesinas, Monografías e Informes. Nuevas normas
y técnicas de investigación. Buenos Aires: Biblos, 2007.
BOUYSSE-CASSAGNE,  Thérèse.  Las  minas  del  centro-sur  andino,  los  cultos
prehispánicos y los cultos cristianos. Bulletin de Institut Français d Études Andins 34, 3
(Lima 2005): 443-462. 
BRADING, David A. Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República criolla.
1492-1867. México: FCE, 1991.
BRAGONI,  Beatriz  y  Sara  Mata  (comps.).  Entre  la  Colonia  y  la  República.
Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur. Buenos Aires: Prometeo,
2008.
CAMPAGNO, Marcelo. Parentesco, Patronazgo y Estado en las Sociedades Antiguas.
Buenos Aires: FFyL-UBA, 2009.

8



CARMAGNANI,  Marcello.  Los  recursos  y  las  estrategias  de  los  recursos  en  la
reproducción de la sociedad india en Oaxaca.  Nova Americana  4 (Torino 1981): 263-
280.
CHANCE,  John  K.  y  Bárbara  L.  Stark.  Estrategias  empleadas  en  las  provincias
imperiales: perspectivas prehispánicas y coloniales en Mesoamérica. Revista Española
de Antropología Americana 37, 2 (2007): 203-233.
CHOQUE CANQUI, Roberto. El papel de los capitanes de indios de la provincia de
Pacajes “en el entero de la mita” de Potosí. Revista Andina I, 1 (Cuzco 1983): 117-125.
COELHO  PRADO,  María  Ligia.  América  Latina:  historia  comparada,  historias
conectadas,  historia  transnacional.  Anuario  de  la  Escuela  de  Historia 24  (Rosario
2012): 9-22.
COLE, Jeffrey A. The Potosí Mita 1573-1700. Compulsory Indian labor in the Andes.
Stanford: Stanford University Press, 1985.
CRUZ,  Pablo.  Huacas  olvidadas  y  cerros  santos.  Apuntes  metodológicos  sobre  la
cartografía sagrada en los Andes del sur de Bolivia. Estudios Atacameños 38 (2009): 55-
74.
CRUZ PAZOS, Patricia. Cabildos y cacicazgos: alianza y confrontación en los pueblos
de  indios  novohispanos.  Revista  Española  de  Antropología  Americana  34  (Madrid
2004): 149-162.
D’ALTROY, Terence N. Politics, resources and blood in the Inka empire. En: Empires.
Perspectives  from  archaeology  and  history,  Susan  Alcock,  Terence  N.  D’Altroy,
Kathleen  Morrison  y  Carla  M.  Sinopoli  (eds.),  201-226.  Cambridge:  Cambridge
University Press, 2001. Traducción.
de  la  PUENTE BRUNKE,  José.  Encomienda  y  Encomenderos  en  el  Perú.  Estudio
social y político de una institución colonial. Sevilla: EEHA, 1992.
de  la  PUENTE  LUNA,  José  Carlos.  Los  Curacas  Hechiceros  de  Jauja.  Batallas
mágicas y legales en el Perú colonial. Lima: PCUP, 2007.
de ROJAS, José Luis. La Etnohistoria en América. Los indígenas, protagonistas de su
historia. Buenos Aires: Paradigma Indicial, 2008.
-----. Cambiar Para que Nada Cambie. La nobleza indígena en Nueva España. Buenos
Aires: Paradigma Indicial, 2011.
del  RÍO,  Mercedes.  Estructuración  étnica  qharaqhara  y  su  desarticulación  colonial
[1986].  En:  Espacio,  Etnías,  Frontera.  Atenuaciones  políticas  en  el  sur  del
Tawantinsuyu. Siglos XV-XVIII, Ana María Presta (ed.), 3-47. Sucre: Asur, 1995.
-----. Etnicidad, Territorialidad y Colonialismo. Tradición y Cambio entre los Soras del
siglo XVI y XVII (Bolivia). La Paz: IFEA, 2005.
DECOSTER,  Jean-Jacques  (ed.).  Incas  e  Indios  Cristianos.  Elites  indígenas  e
identidades cristianas en los Andes coloniales. Cuzco: Centro Bartolomé de Las Casas,
2002.
DÍAZ REMENTERIA, Carlos. El Cacique en el Virreinato del Perú. Estudio histórico
jurídico. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1977.
ECO, Umberto, Cómo se Hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de investigación,
estudio y escritura. Barcelona: Gedisa, 1988 [1977].
ELSON, Christina M. y R. Alan Covey (eds.).  Intermediate Elites in Pre-Columbian
States and Empires. Tucson: The University of Arizona Press, 2006, capítulo 1.
ESCOBARI de  QUEREJAZU,  Laura.  De Caciques  Nobles  a  Ciudadanos  Paceños.
Historia,  genealogía y tradición de los Cusicanqui,  s.  XVI-XXI.  La Paz: Imp. Garza
Azul, 2011.
ESCOBEDO MANSILLA, Ronald. El tributo indígena en el Perú (siglos XVI – XVII).
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1979.

9



------ Las comunidades indígenas y la economía colonial peruana. Bilbao: Editorial
Universidad del País Vasco, 1997.
ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos. Del Paganismo a la Santidad. La incorporación
de los indios del Perú al catolicismo. 1532-1750. Lima, PCUP-IFEA, 2003.
GIL MONTERO, Raquel.  Las guerras de independencia  en los Andes meridionales.
Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 14 (Buenos Aires 2006): 89-117.
GODELIER,  Maurice.  Cuerpo,  Parentesco  y  Poder.  Perspectivas  antropológicas  y
críticas. Quito: Abya Yala, 2000.
GOLTE, Jürgen y Marisol de la Cadena. La codeterminación de la organización social
andina. Documento de Trabajo 13. Lima: IEP, 1986.
GONZÁLEZ  de  SAN  SEGUNDO,  Miguel  Ángel.  Pervivencia  de  la  organización
señorial aborigen (contribución al estudio del cacicazgo y su ordenación por el derecho
indiano). Anuario de Estudios Americanos 39 (Sevilla 1982): 47-92. 
GRAÑA, Mario J. Autoridad y memoria entre los  killakas. Las estrategias discursivas
de don Juan Colque Guarache  en el  sur andino (siglo XVI).  Histórica  24, 1 (Lima
2000): 23-47.
GRUBE, Nikolai y Carmen Arellano Hoffmann. Escritura y literalidad en Mesoamérica
y en la región andina: una comparación. En: Libros y Escritura de Tradición Indígena.
Ensayos  sobre los  códices  prehispánicos  y  coloniales  de  México,  Carmen  Arellano
Hoffmann et al. (coords.), 27-72. México: El Colegio Mexiquense/Universidad Católica
de Eichstätt, 2002.
GRUZINSKI,  Serge.  El  Pensamiento  Mestizo.  Cultura  amerindia  y  civilización  del
Renacimiento. Buenos Aires: Paidós, 2007 [1999].
-----. Passeurs y elites católicas en las Cuatro Partes del Mundo. Los inicios ibéricos de
la mundialización (1580-1640). En:  Passeurs, Mediadores Culturales y Agentes de la
Primera  Globalización  en  el  Mundo  Ibérico,  siglos  XVI-XIX,  Scarlett  O’Phelan  y
Carmen Salazar-Soler (coords.), 13-29. Lima: IFEA, 2005.
HESPANHA, António M. La Gracia del Derecho. Economía de la cultura en la Edad
Moderna. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
JURADO, María Carolina. Delineando a las “Segundas Personas”: autoridades étnicas
desdibujadas en Charcas colonial. Revista Andina 46 (Cuzco 2008): 193-210.
-----.  Don Pedro  de  Dueñas,  indio  lengua.  Un  estudio  de  caso  de  la  interpretación
lingüística  andino-colonial  en  el  siglo  XVII.  Anuario  de  Estudios  Bolivianos,
Archivísticos y Bibliográficos 16 (Sucre 2010): 285-309.
-----. Una realidad compleja: casas al interior de los ayllus hanansayas del repartimiento
de  Macha,  norte  de  Potosí  (1613-1619).  Memoria  Americana,  Cuadernos  de
Etnohistoria 18, 1 (Buenos Aires 2010): 75-103.
-----.  Descendientes  de  los  primeros.  Las  probanzas  de  méritos  y  servicios  y  la
genealogía cacical.  Audiencia de Charcas,  1574-1719.  Revista de Indias 71 (Madrid
2014): 387-422.
KESSEL, John L. The ways  and words of the Other:  Diego de Vargas and cultural
brokers  in  late  Seventeenth-Century  New Mexico.  En:  Between  Indians  and  White
Worlds. The cultural broker, Margaret Connell Szasz (ed.), 25-43. Norman: University
of Oklahoma Press, 1994.
LEÓN SOLÍS, Leonardo.  Maloqueros y Conchavadores en Araucanía y las Pampas,
1700-1800. Temuco: Ed. Universidad de La Frontera, 1991.
LOCKHART,  James.  El  Mundo  Hispanoperuano,  1532-1560.  México:  FCE,  1982
[1968].
-----.  Trunk lines  and feeder  lines:  the  Spanish  reaction  to  American  resources.  En:
Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the sixteenth century, Kenneth J.

10



Andrien  y  Rolena  Adorno  (eds.),  90-120.  Berkeley:  University  of  California  Press,
1991.
LORANDI, Ana María.  Ni Ley, ni Rey, ni Hombre Virtuoso. Guerra y sociedad en el
virreinato del Perú. Siglos XVI-XVII. Barcelona: Gedisa, 2002.
-----.  ¿Etnohistoria,  Antropología  Histórica  o  simplemente  Historia?  Memoria
Americana 20, 1 (2012): 17-34.
-----  y  Mercedes  del  Río,  La Etnohistoria.  Etnogénesis  y  transformaciones  sociales
andinas. Buenos Aires: CEAL, 1992.
----- y Guillermo Wilde. Desafío a la isocronía del péndulo: acerca de la teoría y de la
práctica de la antropología histórica. Memoria Americana 9 (2000): 37-78. 
MANDRINI, Raúl J. El viaje de la fragata San Antonio,  en 1745-1746. Reflexiones
sobre  los  procesos  políticos,  operados  entre  los  indígenas  pampeano-patagónicos.
Revista Española de Antropología Americana 30 (Madrid 2000): 235-263.
MARTÍNEZ  CERECEDA,  José  Luis.  Autoridades  en  los  Andes.  Los  atributos  del
señor. Lima: PCUP, 1995.
MEDINACELI, Ximena y Silvia Arze. Los mallkus de Charkas. Redes de poder en el
norte de Potosí (siglos XVI y XVII). Estudios Bolivianos 2 (La Paz 1996): 283-319.
----- y Marcela Inch (coords.),  Pleitos y Riqueza. Los caciques andinos en Potosí del
siglo XVII. Sucre: ABNB, 2010.
MILLS,  Kenneth.  The  limits  of  religious  coercion  in  mid-colonial  Peru.  Past  and
Present 145 (1994): 84-121.
-----.  In  between:  thoughts  on cultural  mestizaje  in  the  colonial  Andes and beyond,
ponencia  presentada  en  el  World  History  Workshop  Series,  Department  of  History,
University of British Columbia, 26 de noviembre de 2004.
MORRONE, Ariel J. Legitimidad, genealogía y memoria en los Andes Meridionales:
los Fernández Guarachi  de Jesús de Machaca (Pacajes,  siglos XVI-XVII).  Memoria
Americana 18, 2 (Buenos Aires 2010): 211-237.
-----. Clero rural y liderazgo étnico en el corregimiento de Pacajes: la antigua iglesia de
Jesús  de  Machaca  (siglo  XVII).  Anuario  de  Estudios  Bolivianos,  Archivísticos  y
Bibliográficos 16 (Sucre 2010): 445-475.
-----. Territorialidad y liderazgo étnico entre la reducción y la revisita: los caciques de
San Pedro y Santiago de Chuquiabo (1573-1630).  Revista Andina 51 (Cuzco 2011):
163-194.
-----. De “señores de indios” a nobles rentistas: los encomenderos de La Paz (1548-
1621). Surandino Monográfico, Segunda Sección de Prohal Monográfico II, 2 (Buenos
Aires  2012).  ISSN  1581-9091.  Disponible  en
www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani/prohal/mono.html 
-----.  Curas  doctrineros  y  caciques  andinos  en  la  construcción  de  legitimidades:  las
iglesias rurales de La Paz (Audiencia de Charcas, 1570-1630). Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas 50 (Köln 2013): 29-54.
-----. Entre la vida y la muerte. Testamentos de don Gabriel y doña Lucrecia Fernández
Guarachi (Jesús de Machaca, Pacajes, siglo XVII). Corpus. Archivos virtuales de la al-
teridad  americana 3,  1  (2013).  ISSN  1853-8037.  Disponible  en
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus
-----.  Estrategias  estatales  y  liderazgo  étnico  en  el  corregimiento  de  Pacajes  (1538-
1620). En: Aportes Multidisciplinarios al Estudio de los Colectivos Étnicos Surandinos.
Reflexiones sobre Qaraqara-Charka tres años después, Ana María Presta (ed.), 343-372.
La Paz: IFEA-Plural, 2013.

11

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/ravignani/prohal/mono.html


-----. Reconfiguración de alianzas políticas en contextos críticos: los caciques de San
Andrés  de  Machaca  (Pacajes,  Audiencia  de  Charcas,  siglos  XV-XVII).  Boletín
Americanista 68 (Barcelona 2014): 187-210.
-----. Tras los pasos del mitayo: la sacralización del espacio en los corregimientos de
Pacajes y Omasuyos (1570-1650).  Bulletin de l’Institut Français d’Études Andins 44
(Lima 2015): 91-116.
-----. Memoria en la sangre y en la tierra. Liderazgo, sucesión y territorialidad en el sur
andino (corregimiento de Pacajes, 1570-1650). Indiana 32 (Berlín 2015): 205-234.
-----.  No  todos  los  caciques  fueron  mallku.  Mediación  política  truncada  en  los
corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas, 1570-1630).  Diálogo
Andino 50 (Arica 2016): 207-217
-----. Mujeres cacicales en el tablero colonial. Familia, parentesco y poder étnico en el
lago Titicaca (1580-1750). Andes 29, 1 (Salta 2018): en prensa.
-----. Del registro documental al territorio colonial: discursos, prácticas y relaciones de
poder en el lago Titicaca (1570-1630). Chungara. Revista de Antropología Chilena 50,
2 (Arica 2018): en prensa.
MUMFORD, Jeremy R.  Vertical Empire: The General Resettlement of Indians in the
Colonial Andes. Durham: Duke University Press, 2012.
MURRA, John V. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. Lima: IEP,
1975.
-----. Litigation over the rights of “natural lords” in early colonial courts in the Andes.
En: Native Traditions in the Postconquest World, Elizabeth Hill Boone y Tom Cummins
(eds.), 55-62. Washington: Dumbarton Oaks, 1998 [1992].
NACUZZI, Lidia R. Repensando y revisando el concepto de cacicazgo en las fronteras
del sur de América (Pampa y Patagonia). Revista Española de Antropología Americana
38, 2 (Madrid 2008): 75-95.
-----, Carina P. Lucaioli y Florencia S. Nesis. Pueblos Nómades en un Estado Colonial.
Chaco, Pampa, Patagonia, siglo XVIII. Buenos Aires: Antropofagia, 2008.
NÉSPOLO, Eugenia A., María Laura Cutrera y Ariel J. Morrone. El líder étnico, liderar
y liderazgo. Los Yahatti, Lepin, Juan Manuel Cachul y Juan Catriel: hombres políticos
en la frontera bonaerense. Revista Española de Antropología Americana 39, 2 (Madrid
2009): 83-100. 
PEASE G. Y., Franklin. Curacas coloniales: riqueza y actitudes.  Revista de Indias  48,
182-183 (Madrid 1988): 87-107.
PLATT, Tristan, Thérèse Bouysse-Cassagne y Olivia Harris. Qaraqara-Charka. Mallku,
Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). Historia antropológica de una
confederación aymara. La Paz: IFEA-Plural, 2006.
PRESTA, Ana María. Detrás de la mejor dote, una encomienda. Hijas y viudas de la
primera  generación de encomenderos  en el  mercado matrimonial  de Charcas,  1534-
1548. Andes 8 (Salta 1997): 27-46.
-----. De testamentos, iniquidades de género, mentiras y privilegios: doña Isabel Sisa
contra su marido, el cacique de Santiago de Curi (Charcas, 1601-1608). En; El Hombre
y los Andes. Homenaje a Franklin Pease G. Y., Javier Flores Espinoza y Rafael Varón
Gabai (eds.), 817-829. Lima: PCUP, 2002.
QUIROGA, Laura. Del páramo a la puna. Textos y contextos arqueológicos para una
descripción del paisaje altoandino en la gobernación del Tucumán.  Corpus. Archivos
Virtuales de la Alteridad Americana 5, 2 (2015). http://corpusarchivos.revues.org/1516 
RAMÍREZ, Susan E.  To Feed and Be Fed. The cosmological bases of authority and
identity in the Andes. Stanford: Stanford University Pres, 2005.

12

http://corpusarchivos.revues.org/1516


RAMOS,  Gabriela.  Muerte  y  Conversión  en  los  Andes.  Lima  y  Cuzco,  1532-1670.
Lima: IEP-IFEA, 2010.
RASNAKE, Roger N. Autoridad y Poder en los Andes. Los kuraqkuna de Yura. La Paz:
Hisbol, 1989.
RATTO,  Silvia  M. El  debate  sobre  la  frontera  a  partir  de  Turner. La  New Western
History,  los  borderland  y el  estudio  de  las  fronteras  en  Latinoamérica.  Boletín  del
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 24 (Buenos Aires
2001): 105-125.
RICHTER, Daniel K. Cultural  brokers and intercultural  policies:  New York-Iroquois
relations, 1664-1701. Journal of American History 75, 1 (1988): 40-67. 
RIVERA CUSICANQUI, Silvia y Tristan Platt.  El impacto colonial sobre un pueblo
pakaxa: la crisis del cacicazgo de Caquingora (urinsaya), durante el siglo XVI. Avances
1 (La Paz 1978): 101-120.
ROSAS LAURO, Claudia y Akira Saito (eds.). Reducciones: la concentración forzada
de las  poblaciones  indígenas en  el  virreinato  del  Perú.  Lima:  National  Museum of
Ethnology de Osaka y Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017.
ROSTWOROWSKI, María.  La estratificación  social  y el  hatun curaca en el  mundo
andino. Histórica I, 2 (Lima 1977): 249-286.
-----. Peregrinaciones y procesiones rituales en los Andes.  Journal de la Societé des
Américanistes 89, 2 (Paris 2003): 97-123. 
SACK, Robert D. Human territoriality: a theory. Annals of the Association of American
Geographers 73, 1 (1983): 55-74.
SAIGNES,  Thierry.  Las  etnias  de  Charcas  frente  al  sistema  colonial  (Siglo  XVII).
Ausentismo y fugas en el debate sobre la mano de obra indígena, 1595-1665. Jahrbuch
fur  Geschichte  von  Staat,  Wirtschaft  und  Gesselschaft  Lateinamerikas  XXI  (Köln
1984): 27-75.
----- “Algún día todo se andará”: Los movimientos étnicos en Charcas (siglo XVII).
Revista Andina 3, 2 (Cuzco 1985): 425-450.
-----.  La  guerra  “salvaje”  en  los  confines  de  los  Andes  y  del  Chaco:  la  resistencia
chiriguana a la colonización europea. Quinto Centenario 8 (Madrid 1985): 103-123.
-----. Los Andes Orientales: Historia de un olvido. Cochabamba: IFEA-CERES, 1985.
-----. En Busca del Poblamiento Étnico de los Andes Bolivianos (Siglos XV y XVI). La
Paz: MUSEF, 1986.
----- y Carmen Beatriz Loza. El pleito entre Bartolomé Qhari, mallku de los lupaqa, y
los corregidores de Chucuito (1619-1643). Historia y Cultura 5-6 (La Paz 1984): 29-48
y 183-193.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás. Indios y Tributos en el Alto Perú. Lima: IEP, 1978.
SANTOS, Milton.  La Naturaleza del  Espacio.  Técnica  y  tiempo.  Razón y emoción.
Barcelona: Ariel, 2000 [1996].
SCOTT, Heidi.  Contested Territory. Mapping Peru in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries. Notre Dame: University of Notre Dame, 2009.
SERULNIKOV, Sergio.  Conflictos  Sociales  e  Insurrección  en  el  Mundo  Colonial
Andino. El norte de Potosí en el siglo XVIII. Buenos Aires: FCE, 2006. 
SICA,  Gabriela.  Transformaciones  y  formas  de  legitimación  en  la  autoridad  de  los
caciques  coloniales  de  Jujuy.  Siglo  XVII.  Memoria  Americana.  Cuadernos  de
Etnohistoria 17, 1 (Buenos Aires 2009): 33-59.
SLUYTER, Andrew.  Colonialism and landscape in the Americas: material/conceptual
transformations and continuing consequences.  Annals of the Association of American
Geographers 91, 2 (2001): 410-428.
SOJA, Edward. The spatiality of social life: towards a transformative retheorisation. En:

13



Social  Relations and Spatial  Structures,  Derek Gregory y John Urry (eds.),  90-127.
Londres: MacMillan, 1985.
-----.  Postmodern  Geographies.  The  reassertion  of  space  in  critical  social  theory.
Londres-New York: Verso, 1989.
SPALDING, Karen. De Indio a Campesino. Cambios en la estructura social del Perú
colonial. Lima: IEP, 1974.
-----.  Resistencia  y  aceptación:  el  gobierno  colonial  y  las  elites  nativas.  Allpanchis
Puthurinqa 17-18 (1981): 5-21.
STERN,  Steve  J.  Los  Pueblos  Indígenas  del  Perú  y  el  Desafío  de  la  Conquista
Española. Huamanga hasta 1640. Madrid: Alianza, 1986 [1982].
----- (comp.). Resistencia, Rebelión y Conciencia Campesina en los Andes. Siglos XVIII
al XX. Lima: IEP, 1990.
TANDETER,  Enrique.  El  período  colonial  en  la  historiografía  argentina  reciente.
Entrepasados IV, 6 (Buenos Aires 1994): 67-84.
TRELLES  ARÉSTEGUI,  Efraín.  Lucas  Martínez  Vegazo:  funcionamiento  de  una
encomienda peruana inicial. Lima: PCUP, 1983.
WACHTEL, Nathan. Los Vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española
(1530-1570). Madrid: Alianza, 1976 [1971].
-----.  El Regreso de los Dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en
Oaxaca. Siglos XVII y XVIII. México: FCE, 1988.
WALKER, Charles F.  De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú
republicano, 1780-1840. Cuzco: Centro Bartolomé de Las Casas, 1999.
WEBER,  David  J.  La  Frontera  Norte  de  México,  1821-1846.  El  sudoeste
norteamericano en la época mexicana. México: FCE, 1988 [1982].
-----.  Borbones  y bárbaros.  Centro y periferia  en  la  reformulación  de  la  política  de
España hacia los indígenas no sometidos. Anuario IEHS 13 (Tandil 1998): 147-171.
WHITE, Richard. The Middle Ground. Indians, empires and publics in the Great Lakes
Region, 1650-1815. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
WILDE, Guillermo.  Entre las tipologías políticas y los procesos sociales:  elementos
para el análisis situacional de los liderazgos indígenas en una frontera colonial. Anos 90
34 (Porto Alegre 2011): 19-55
YANNAKAKIS, Yanna.  The Art of  Being In-Between. Native intermediaries,  Indian
identity, and local rule in Colonial Oaxaca. Durham: Duke University Press, 2008.
ZAGALSKY, Paula C. El  concepto  de “comunidad” en su dimensión espacial.  Una
historización de su semántica en el contexto colonial andino (siglos XVI-XVII). Revista
Andina 48 (Cuzco 2009): 57-90.
-----.  Huellas  en  las  revisitas:  imposiciones  coloniales  y  tensión  social.  Memoria
Americana. Cuadernos de Etnohistoria 17, 2 (Buenos Aires, 2009): 241-279.
-----. Tensiones, disputas y negociaciones en torno a la posesión de la tierra. Un mapeo
histórico  del  espacio  de  los  visisa.  Andes  meridionales,  1570-1610.  En:  Aportes
Multidisciplinarios, Presta (ed.), 191-227.
ZULOAGA RADA, Marina. La Conquista Negociada: Guarangas, autoridades locales
e imperio en Huaylas, Perú (1532-1610). Lima: IFEA-IEP, Lima, 2012.

ORGANIZACIÓN DEL DICTADO

Se planifican dieciséis clases de cuatro horas reloj cada una, dictadas semanalmente en
el  Aula  C del  Instituto  de  Historia  Argentina  y  Americana  “Dr. Emilio  Ravignani”
(FFyL-UBA), los días martes en el horario de 17 a 21. Las clases se desarrollarán en
tres  segmentos.  En el  primero,  los  docentes  presentarán  las  líneas  generales  de  los
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problemas  históricos  y  las  discusiones  historiográficas,  dando  lugar  a  consultas  e
intervenciones  por  parte  del  grupo  de  estudiantes.  En  el  segundo  segmento,  los
estudiantes  expondrán  y  discutirán  las  lecturas  previamente  asignadas  y  la
documentación aportada por los docentes. Se fomentará especialmente el intercambio
de opiniones, prestando particular atención a la metodología empleada, las categorías
analíticas y el tratamiento de fuentes en cada caso. Finalmente, la clase se cerrará con
un balance provisional y una anticipación de los núcleos temáticos de la clase siguiente.
Se proveerá a los estudiantes de un cronograma de lecturas y de la selección de fuentes
(paleográficas, transcriptas y/o éditas según corresponda).

En el marco del Seminario, se planifican asimismo el visionado de películas y/o
series para la aplicación de los contenidos trabajados y visitas al Archivo General de la
Nación (Av. Leandro N. Alem 246) y a la Biblioteca del Instituto Ravignani para la
aproximación al material documental.

Se  recomienda  el  cursado  de  este  Seminario  a  estudiantes  que  estén
promediando (o se encuentren en la segunda mitad de) la Carrera. Para un desarrollo
favorable de las actividades planificadas, es requisito que los estudiantes hayan cursado
Historia de América I, Historia de América II, Historia Medieval e Historia Moderna.
Asimismo,  a  quienes  estén  meditando  en  proseguir  la  especialidad  de  la  Historia
Colonial,  recomendamos  cursar  el  Seminario  de  Paleografía  que  habitualmente  se
ofrece en el Departamento de Historia.

CRITERIOS Y DISPOSITIVOS DE EVALUACIÓN

La evaluación forma parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, es
constante.  Los criterios a tener en cuenta para la  evaluación serán la  calidad de las
participaciones,  la  coherencia  de  las  argumentaciones,  la  iniciativa  personal  y  los
aportes  a  los  debates  grupales.  Los  estudiantes  deberán  realizar  al  menos  una
presentación oral (oportunamente asignada) correspondiente a un texto de la bibliografía
obligatoria.  Al  finalizar  la  cursada,  deberán  realizar  una  pre-entrega  del  trabajo
integrador  final,  que  incluirá  un  título  tentativo,  un  resumen  extendido  de
aproximadamente 500 palabras, un listado bibliográfico preliminar y la selección de un
recurso documental. Todos estos elementos serán contemplados para la asignación de la
calificación de la cursada. La presentación y aprobación del trabajo integrador final (de
entre  diez  y  quince  carillas  de  extensión  y  dentro  de  los  cuatro  años  desde  la
finalización del Seminario)  cerrará el  proceso de evaluación. Para la  realización del
mismo,  los  estudiantes  deberán  seleccionar  y  delimitar  un  problema  histórico  y/o
historiográfico que pueda ser analizado a partir de los materiales trabajados durante el
Seminario y/o acordados con los docentes. Asimismo, los estudiantes deberán cumplir
con  una  asistencia  del  80%  de  las  clases  efectivamente  dictadas.  La  calificación
definitiva del Seminario surgirá del promedio entre la calificación de la cursada y la
calificación del trabajo integrador final.
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