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“Dos encuentros académicos dedicados a la etnohistoria andina”

Ariel J. Morrone*

− Seminario-Taller  “Qaraqara-Charka.  Reflexiones  a  tres  años  después”, 

Actividad  complementaria  del  V  Congreso  de  la  Asociación  de  Estudios 

Bolivianos, Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, Sucre, 29 y 30 de junio de 

2009.

− XII  Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia,  Universidad Nacional 

del  Comahue,  Centro  Regional  Universitario  de  Bariloche,  San  Carlos  de 

Bariloche, 28 al 31 de octubre de 2009.

Los  eventos  académicos  son  parte  sustancial  del  proceso  de  construcción  de 

conocimiento en cualquier disciplina científica. Tanto para validar los avances de 

la  investigación  como para  complementarlos  a  través  del  diálogo,  el  debate  e 

incluso acaloradas discusiones, los eventos y jornadas ponen abren el juego a la 

dinámica de la profesión. En el caso de los encuentros que reseñamos aquí, cabe 

destacar que fueron de naturaleza bien distinta.

El Seminario-Taller Qaraqara-Charka fue una actividad complementaria del 

V  Congreso  de  la  AEB.  El  motivo  de  su  organización  fue  la  edición  de  la 

voluminosa obra de Plat, Bouysse-Cassagne y Harris, que combinaba el análisis 

de cinco temáticas centrales para la Historia andina de los siglos XV-XVII (Culto, 

Encomienda, Tasa, Tierra y  Mallku)  con la publicación de documentos de gran 

relevancia para los estudios andinos. Tres años después, y habiendo desglosado 

los ejes de la obra, se consideró necesario hacer un llamado a los investigadores 

más  cercanos  a  las  problemáticas  planteadas  por  el  libro  para  evaluar  los 

alcances y limitaciones del mismo. Paralelamente, en la convocatoria general del 

Congreso de la AEB, llamó la atención la ausencia de una mesa de Etnohistoria y 
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Arqueología andinas1. El Seminario-Taller vino, entonces, a suplir esa ausencia.

Con la presencia de catorce panelistas y más de treinta asistentes, el taller 

se desarrolló durante dos días completos en las cómodas instalaciones del ABNB. 

Los autores del libro fueron recopilando los aportes, discusiones e interrogantes 

de  los  ponentes,  generándose  un  clima  de  diálogo  ameno,  constructivo  e 

interactivo.  Lo  que  en  principio  podría  haber  sido  tildado  de  una  “reunión  de 

especialistas”  excedió  largamente  esta  etiqueta,  constituyendo  un  ámbito  de 

intercambio  y  aprendizaje  para  todos  los  presentes.  Asimismo,  pudieron 

consolidarse los vínculos personales e inter-institucionales, avizorando entonces 

futuras  líneas  de  trabajo  cooperativo  entre  núcleos  de  investigación  a  nivel 

internacional.

Por su parte, y una vez más, las XII Jornadas Interescuelas resultaron ser 

un evento caracterizado por la masividad, tanto en la variedad de mesas temáticas 

como  en  la  cantidad  de  ponencias  por  mesa2.  Fiel  reflejo  del  estado  de  la 

disciplina a nivel  nacional, el  clásico bianual de los/as historiadores/as volvió a 

repetir  las  peculiaridades  de  sus  antecesores  inmediatos  (Tucumán  2007  y 

Rosario  2005):  primeras  experiencias  de  estudiantes  de  grado,  avances  de 

investigación de graduados recientes, trabajos de síntesis de investigadores más 

experimentados, comentarios signifiaticos, comentarios devenidos en ponencias 

paralelas  para  denostar  al  expositor;  en  definitiva,  todos  los  aditamentos 

necesarios  para  obtener  una  instantánea  de  nuestra  “comunidad  de 

historiadores”3.

La Mesa 2.7, dedicada al estudio de las sociedades indígenas surandinas 

desde  la  expansión  incaica  hasta  la  crisis  del  orden  colonial  hispánico,  dio 

continuidad a la propuesta iniciada en Rosario, reuniendo a casi una veintena de 

trabajos  que  abordaron  las  principales  líneas  de  análisis  propuestas  por  las 

1 La convocatoria puede consultarse en www.bolivianstudies.org
2 Ver Ariel J. Morrone, “XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad Nacional 
de  Tucumán,  19  al  22  de  septiembre  de  2007”,  en  Revista  Tefros,  5(2),  2007, 
www.unrc.edu.ar/publicar/tefros. Ver también el  dossier “El Interescuelas: debates y propuestas”, 
con aportes de Marcela Ternavasio, Omar Acha, Ezequiel Adamovsky y Darío Barreira, entre otros. 
http://historiapolitica.com/interescuelas.
3 Oscar H. Aelo, “De historiadores e historiografía. Apuntes sobre el Boletín del Instituto Ravignani”, 
en Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, 6 (16) Buenos Aires, julio de 2001, pp. 95-118.
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coordinadoras (ver más abajo). Si bien la dinámica de la Mesa fue distinta a la del 

Seminario de Sucre (sucesión de ponencias y comentarios, con poco espacio para 

el  debate),  ambas  instancias  recuperaron  el  tan  mentado  tópico  del  abordaje 

interdisciplinario.  Historia,  Antropología  y  Arqueología,  en  el  conjunto  de  las 

Ciencias  Sociales,  se  dieron  cita  para  dar  cuenta  de  las  principales 

transformaciones acaecidas en las sociedades andinas como efecto del avance 

del Tawantinsuyu y del Estado colonial hispánico. Lejos de superar las dificultades 

que  dicha  imbricación  disciplinar  genera,  los/as  participantes  bregamos  por 

mantener  aceitados  los  canales  de  diálogo.  Similar  situación  se  dio  entre  los 

investigadores de la región que fuera jurisdicción de la Audiencia de Charcas y los 

aquellos que se dedican al estudio de la gobernación del Tucumán, dado que las 

dinámicas  sociales  en  ambos  espacios  distaron  de  ser  semejantes.  Queda 

pendiente, entonces, para encuentros venideros, poder pensar en conjunto todas 

estas cuestiones.

Adjuntamos  a  continuación  las  respectivas  convocatorias, 

fundamentaciones y nómina de trabajos presentados.

Seminario-Taller
“Qaraqara-Charka. Reflexiones a tres años después”

Convocatoria
Tras una extensa recopilación empírica, Tristan Platt, Thérese Bouysse-Cassagne y Olivia Harris 

nos regalaron su monumental  Qaraqara-Charka. Mallku, Inka y Rey en la Provincia de Charcas  
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(siglo  XV-XVII).  El  esfuerzo  incluyó  ensayos  interpretativos  que  nos  acercan  a  mensurar  la 

sofisticación organizativa de los pueblos aymaras, su universo simbólico, su recomposición colonial 

y las distintas modalidades de supervivencia con que se adaptaron, resistieron y sobrevivieron al 

colonialismo. Ensayos y documentos nos invitan a la reflexión; esto es, a contribuir a la historia de 

Charcas con aportes que ensanchen el conocimiento de las etnías puneñas, sus vínculos con las 

vallunas, la ocupación del espacio, las modalidades de acceso a los recursos, la complejidad del 

sistema de autoridad, las prácticas religiosas, la matriz tributaria, las tramas del parentesco y los 

usos sociales del pasado y la memoria, entre otros tópicos.

Este Seminario-Taller, destinado a cubrir el espacio aymara de Charcas y sus vínculos interétnicos, 

se  extiende  entre  los  siglos  XV  y  XVII  y  convoca  a  estudiosos  del  área  en  un  abanico  de 

disciplinas. Los ejes temáticos a abordar son los siguientes:

• Simbolismo, religiosidad, tradición oral, historia y memoria.

• Sistemas de autoridad y transmisión del  poder.  Coordenadas genealógicas,  herencia y 

legitimación del liderazgo.

• Complejidad tributaria. Encomienda, tasa y mita.

• Patrones de asentamiento. Territorio, espacialidad, fronteras y control de recursos.

• Parentesco, unidades domésticas, ayllus, mitades. Relaciones interétnicas: de la alianza al 

conflicto.

• Teoría, metodología y fuentes. Modalidades de aproximación a la complejidad sociocultural 

surandina.

Organizadora
Ana  María  Presta,  Ph.D.  Profesora  Titular,  Departamento  de  Historia,  Facultad  de  Filosofía  y 

Letras, Universidad de Buenos Aires. Directora del PROHAL, Programa de Historia de América 

Latina,  Instituto  de  Historia  Argentina  y  Americana  “Dr.  Emilio  Ravignani”  (FFyL-UBA). 

Investigadora del CONICET.

Programa
Lunes 29 de junio, 9:00 hs. ABNB – Aula Adela Zamudio

Presentación del Taller

Homenaje a Olivia Harris, por Thérèse Bouysse-Cassagne y Tristan Platt

Introducción y apertura, el “Ensayo de Interpretación” revisitado, por Ana María Presta

Exposiciones
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1) Jan Szemiñski (Universidad Hebrea de Jerusalén). Tradición oral, Fernando de Montesinos y los 

“reyes” de Tiahuanaco.

2) Ariel Jorge Morrone (Universidad de Buenos Aires, PROHAL). Estrategias estatales y liderazgo 

étnico en el corregimiento de Pacajes a principios del siglo XVII.

Intervalo con ronda de preguntas

3) Ximena Medinaceli (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia). Contrapunto desde Carangas al 

Ensayo de Interpretación de Platt, Bouysse-Cassagne y Harris.

4)  María  Carolina  Jurado  (CONICET-PROHAL,  Universidad  de  Buenos  Aires).  “(…)  todos 

descendientes de una misma cassa y cepa”. Jerarquización al interior de los ayllus norpotosinos 

(repartimiento de Macha, siglos XVI-XVII).

Ronda de preguntas

Corte de 13 a 14:30 hs

5)  Pablo  Cruz  (CONICET-INAPL,  Argentina).  Wak'as  olvidadas  y  cerros  santos.  Apuntes 

metodológicos  en  torno  a  la  cartografía  sagrada  en  los  Andes  del  Sur  de  Bolivia  (Potosí, 

Chuquisaca).

6) Marcos R. Michel López y Julio Alejandro Ballivián (Instituto de Investigaciones Antropológicas y 

Arqueológicas IIAA–UMSA). El Capaq Ñan y la integración de la provincia Charcas.

Intervalo con ronda de preguntas

7) Julio Alejandro Ballivián (Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas UMSA). 

Poblamiento precolombino y etnohistoria del valle alto del río Pilcomayo.

8) Claudia Rivera Casanova (Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia).  Dinámicas regionales 

prehispánicas  entre  los  siglos  XIV-XVI:  las  provincias  de  Pilaya  y  Paspaya  (Cinti)  ¿Territorio 

Qaraqara?

Ronda de preguntas

Balance del día

Martes 30 de junio, 9:00 hs.

9) Paula Cecilia  Zagalsky (CONICET-PROHAL, Universidad de Buenos Aires).  La espacialidad 

como campo de tensiones y disputas:  una mirada en torno a las tierras y  reducciones de los 
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qaraqara del sur: el caso de los visisa.

10)  Silvia  Raquel  Palomeque  (CONICET  –  Universidad  Nacional  de  Córdoba).  Casabindos, 

cochinocas y chichas.  Nuevas lecturas de alianzas y parentesco indígena en los albores de la 

colonización española.

11) María Fernanda Percovich (CONICET-PROHAL, Universidad de Buenos Aires). Complejidad 

tributaria en la encomienda de don Alonso de Alvarado. La tasa y la mita de Songo.

Ronda de preguntas

Corte de 13 a 14:30

12) Sonia Alconini (University of Texas, San Antonio).  Los yamparaes,  chuis y  moyo moyo en la 

región de Oroncota: reconstruyendo territorialidad, etnicidad y estilo antes y después del Inkario.

13)  Ana  María  Presta  (Universidad  de  Buenos  Aires,  CONICET-PROHAL).  Mapas  étnicos  en 

asentamientos fragmentados. El territorio chuquisaqueño en el tardío prehispánico y la temprana 

colonia.

Intervalo con ronda de preguntas

14) Xavier Albo (CIPCA, La Paz, Bolivia). Los territorios Qaraqara-Charka en el siglo XXI a la luz 

del nuevo ordenamiento territorial indígena creado por la Constitución Política de 2009.

Balance final y cierre
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Eje 2: Cultura, Política e Identidad
Mesa  2.7:  Sociedades  indígenas  y  sistemas  de  dominación  desde  una  perspectiva 
etnohistórica. Desde le Tawantinsuyu hasta la crisis del sistema colonial español

Coordinadoras
Roxana Boixadós (UNQ – CONICET – UBA); Silvia Palomeque (UNC – CONICET); Ana María 

Presta (UBA – PROHAL - CONICET).

Relatores
Roxana  Boixadós;Viviana  Conti;  Judith  Faberman;  Estela  Noli;  Silvia  Palomeque;  Ana  María 

Presta; Pablo Sendón; Constanza Taboada.

Fundamentación
En esta Mesa, invitaremos a arqueólogos, historiadores y antropólogos que trabajen desde una 

perspectiva etnohistórica, a la presentación de trabajos referidos a las sociedades indígenas y a su 

relación con los sistemas de dominación que las afectaron, considerando sus enfrentamientos, 

relaciones,  articulaciones  y  mutuas  transformaciones.  Desde  la  resistencia,  la  negociación,  el 

consenso  y  la  rebelión,  las  sociedades  andinas  desarrollaron  prácticas  y  estrategias  que 

contribuyeron a su supervivencia y reproducción, cuando también a su fusión o a su transformación 

en campesinado. Apuntamos a contribuir al mapeo étnico de los Andes meridionales y al rescate 

de temas y problemas que iluminen aspectos que hacen a las sociedades indígenas, a la historia 

de  cacicazgos,  autoridades,  construcción  de  identidades,  cultura  material,  mecanismos  de 

reproducción y control sociales de pueblos, comunidades y grupos indígenas.

Se  fundamenta  este  tema  debido  a  que  hemos  observado  que  si  bien  existe  un  sostenido 

desarrollo de las investigaciones sobre las sociedades indígenas, las mismas tienden a convertirse 

en estudios de casos con escasa contextualización o en estudios descriptivos con escasos aportes 

interpretativos sobre las sociedades indígenas y sus lógicas. 

Esta Mesa se viene desarrollando desde el año 2005 bajo la Coordinación de Ana María Presta y 

Silvia Palomeque; en esta ocasión, incorporamos a Roxana Boixadós en la Coordinación, quien ya 

venía trabajando en esta Mesa como Ponente y como Relatora, y lo hacemos como forma de 

reconocimiento a dicha colaboración y también considerando la importancia de sus aportes como 

investigadora especializada en estos temas.
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Programa
Jueves 29 de octubre – 9:00 hs. Escuela Ángel Gallardo

1) Horacio M. H. Zapata (UNR – CIESo). Asemejarse a un gran ayllu. Prácticas y representaciones 

en los procesos de legitimación del Tawantinsuyu, siglos XIV-XVI.

2) Marcelo Rey (UBA). Sobre declaraciones, huidas y mentiras: estrategias de subsistencia frente a 

la presión colonial. Los hatunruna de Huánuco según la visita de 1562.

3)  Ariel  Jorge  Morrone  (UBA  –  PROHAL).  Legitimidad,  genealogía  y  memoria  en  los  Andes 

Meridionales: los Fernández Guarachi de Jesús de Machaca (Pacajes, siglos XVI-XVII).

4) María Carolina Jurado (CONICET – UBA - PROHAL). Desigualdades entre parientes: niveles de 

jerarquización al interior de los ayllu del repartimiento de Macha, norte de Potosí (1613-1619).

5)  Paula  Cecilia  Zagalsky  (CONICET  –  UBA  –  PROHAL)  La  espacialidad  como  campo  de 

tensiones y disputas: una mirada en torno a procesos y conflictos desatados por tierras y recursos 

productivos en los corregimientos de Porco y Chayanta (Audiencia de Charcas), siglos XVI y XVII.

6)  Lía  Guillermina  Oliveto  (CONICET – UBA –  PROHAL).  Chiriguanos:  la  construcción  de  un 

estereotipo en la política colonizadora del sur andino

7) Sebastián Eduardo Pardo (UBA). Los cargos contra los chiriguanos surgidos de los expedientes 

toledanos (1571-1573).

8) Cecilia Gabriela Martínez (UBA). Del imaginario del conquistador a una historia positiva de los 

Andes Orientales: Santa Cruz de la Sierra en los relatos y relaciones de los conquistadores, siglo 

XVI.

9) María Fernanda Percovich (CONICET – UBA – PROHAL). Una revisita a la tributación en la 

temprana colonia: el caso de la encomienda de Songo, Suri y Oyuni en las Yungas de La Paz.

10) Constanza Taboada y Carlos I. Angiorama (CONICET – INAM, UNT). ¿Incas en Santiago? 

Nuevas miradas a un viejo problema.

11) Carolina Lema y Enrique Moreno (UNCa – CONICET ). De la puna al mercado. La caza de 

vicuñas en el contexto colonial.

Viernes 30 de octubre – 14:00 hs. Escuela Ángel Gallardo

12) Laura Quiroga (CONICET – UBA – PROHAL). “Perderse en la tierra por caminos extraviados”. 

Desde las alturas en la guerra de calchaquí.

13) Gabriela Sica (ISHIR – UNIHR – CONICET – UNJu).  Cautivos y forasteros en la jurisdicción de 

la ciudad de San Salvador de Jujuy. Siglo XVII.

14) Isabel Castro Olañeta (CIFFyH –UNC ). Las ordenanzas de Francisco de Alfaro y la visita de 

Luis de Quiñones Osorio. Encomienda, tributo y conciertos en Córdoba a principios del siglo XVII.

15) Judith Faberman y Roxana Boixadós (UNQ – CONICET). La población indígena de los llanos 

riojanos en los siglos XVII y XVIII. Desestructuración, indianización y mestizaje. 
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16) Estela Noli (INAM – UNT). La indianización de los criollos. Tucumán a mediados del siglo XVII.

17) Lorena B. Rodríguez (CONICET – UBA). “Infórmese si en el padrón que rige se conocen dos 

pueblos de indios de Amaicha”. Re-estructuraciones étnicas y defensa de tierras comunales entre 

la colonia y la república.

18) Marcos N. Quesada (UNCa – CONICET). Trabajo indígena y expansión capitalista en la Puna 

de Atacama a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
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