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UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMA REGULAR DEL CURSO PRESENCIAL DE HISTORIA DE 
AMÉRICA. SOCIEDADES ORIGINARIAS Y EPOCA COLONIAL 

Diploma y/o Carrera: Diplomatura en Ciencias Sociales 

Año: 2018 

Curso: Historia de América. Sociedades originarias y época colonial (preéencial) 

Profesor: Dra. Judith Farberman 

Carga horaria semanal: 5 horas 

Horario de consulta: Jueves, 16 a 18 horas. 

Créditos: 10 

Núcleo al que pertenece: Orientado a la Licenciatura en Historia 

Tipo de asignatura: Teórico práctica. 

Objetivos generales: 

- — acercar a los alumnos al conocimiento de los grandes procesos sociales, económicos, 

políticos y culturales americanos durante el período prehispánico y colonial, con 
énfasis en la región andina y mesoamericana. - 

- — iniciar a los alumnos en la discusión historiográfica y en el análisis comparativo. 
- iniciar a los estudiantes en el abordaje interdisciplinario (historia, antropología, 

arqueología) y en la confrontación de modelos teóricos y estudios empíricos sobre 
temas de historia americana. 

- — promover la lectura crítica de bibliografía clásica y reciente 

Contenidos mínimos: 

La diversidad de culturas y sociedades nativas americanas. Altas culturas con 
formaciones estatales: aztecas, mayas e incas. Estructuras básicas de la organización 

social, económica, religiosa y política. La expansión europea, conquista y 
desestructuración de las sociedades nativas. Las políticas de reorganización de los 
dominios americanos y la agencia de las sociedades nativas. El andamiaje institucional 
civil y eclesiástico. La economía colonial. Tributo, esclavitud y otras formas de 
prestaciones de trabajo. El mercado interno colonial: estructura, organización y 
participación indígena. La sociedad colonial de las “dos repúblicas” a la “sociedad de 
castas”: mestizaje, aculturación, jerarquías y movilidad étnico-sociales. La cultura
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colonial: instituciones educativas y culturales. Las Reformas Borhónicas y procesos de 
diferenciación regional. Movimientos sociales de resistencia y rebelión. La crisis de las 
monarquías ibéricas y los proyectos políticos americanos. 

Contenidos temáticos por unidad 

1) Las sociedades prehispánicas en Mesoamérica y en los Andes centrales 

Sociedad, política y acceso a los recursos en Mesoamérica y en los Andes. Los modelos 
antropológicos y su discusión. La formación de los estados azteca e inca. Discusiones 
sobre las estructuras imperiales y la circulación de bienes y servicios antes de la 
conquista hispana. 

2) La conquista 

El “trauma” de la conquista en México y Perú. La visión del otro y las discusiones sobre 
la humanidad de los indios. La debacle demográfica y sus interpretaciones. La conquista 
religiosa. Las élites indígenas frente a la conquista. Diferentes modelos e 
interpretaciones: aculturación, adaptación, desestructuración, resistencia, dominación 

3) La organización del sistema colonial 

La minería en los virreinatos de México y Perú. El comercio transatlántico y la 
formación de los mercados internos. Los “indios coloniales”. Las reformas toledanas. 
La extirpación de idolatrías en los Andes. Los mestizajes y su interpretación 
historiográfica. 

4) Las reformas borbónicas 

La redefinición del pacto colonial en el siglo XVIII. La “sociedad de castas” en Nueva 
España, Perú y el Tucumán colonial. Motines y rebeliones en el espacio andino. El 

esquema imperial y las élites americanas a fines de la colonia. 

5) Hacia las revoluciones de independencia 

Reformas borbónicas y revoluciones de independencia. La crisis del orden colonial y las 

discusiones sobre el significado de ese orden. 

Bibliografía obligatoria por unidad



Unidad 1: 

Chapman, Anne, 2009. “Teotihuacán y Tenochtitlán: reflexiones sobre los modelos de 
redistribución y de mercado de la obra de Karl Polanyi”. Anales de Antropología 43, pp. 
229-239 

Dehouve, Daniele. 2016. “Altepetl, el lugar del poder”. Americae. European Journal of 
Americanist Archeology 1, pp. 59-70. 

Graulich, Michel y Guilhem Olivier, 2004, ¿”Deidades insaciables? La comida de los 

dioses en el mundo antiguo”, Estudios de Cultura Nahuatl. 35. 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn35 

Murra, John 1975. "El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la 
economía de las sociedades andinas". Formaciones Económicas del Mundo Andino. 

Lima, IEP, pp. 59-115. 

Pease, Franklin, 1991. “La economía de los incas”. Los incas, Lima, Fondo editorial, 

pp. 53-94. 

Ramírez, Susan 2008. “Negociando el imperio: el estado Inca como culto”. Bulletin de 
UInstitut francais d'Estudes Andines, 37(1): 5-18. Lima. 

Rostworoski, María. 1977. “Pescadores, artesanos y mercaderes costeños en el Perú 
prehispánico”. Etnía y sociedad. Costa peruana prehispánica. Lima, IEP, pp.211-264. 

Santamarina Novillo, “Azcapotzalco antes que Tenochtitlán. Reflexiones en torno a un 
modelo azteca de imperio”. Revista Española de Antropología Americana 37:2, pp. 99- 
118. 

Schroedl, Annette. 2008. “La capacocha como ritual político. Negociaciones en torno al 
poder entre el Cuzco y los curacas”. Bulletin de 1'InstitutFrangaisd'Etudes Andines 37 
(1), pp. 19-27. 

Unidad 2. 

Arrom, José J. 1992. "Las primeras imágenes opuestas y el debate sobre la dignidad del 
indio". Gutiérrez Estévez, M., M. León Portilla, et. al. (comps.) De Palabra y Obra en 

el Nuevo Mundo. México, Siglo XXI, págs.63-85. 

Assadourian, Carlos Sempat. [1987] 1994. “La gran vejación y destrucción de la tierra”: 
las guerras de sucesión y de conquista en el derrumbe de la población indígena”. 
Transiciones hacia el Sistema Andino Colonial. Lima, El Colegio de México / Instituto 
de Estudios Peruanos. págs. 19-62 
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Cunill, Caroline, 2015. “La circulación del derecho indiano entre los Mavas: 
Escritura, oralidad y orden simbólico en Yucatán, siglo XVT”. Jahrbuch fue Geschichte 

von Staat, Wirstschaft und Gesselschaft Lateinamerikas, pp. 15-36. 

Elliot, John 1990. "La conquista española y las colonias de América". Leslie Bethell ed. 
Historia de América Latina. Tomo 1. Barcelona, Cambridge University Press/Editorial 
Crítica. 

Gruzinski, Serge. 1985. “La memoria mutilada. Construcción del pasado y mecanismos 
de la memoria en un grupo otomí de la mitad del siglo XVII”. AAVV, La memoria y el 
olvido. Segundo simposio de historia de las mentalidades. México. 

Mc Caa, Robert 1999. “¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una 
respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa”. Papeles de población, julio 
septiembre, n*21: 223-239. Universidad Autónoma del estado de México. Toluca. 

Morrone, Ariel, “No todos los caciques fueron mallku. Mediación política truncada en 
los corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas), 1570-1630). 
Diálogo andino 50, 2016. On line. 

Unidad 3. 

Ares, Berta. 2004. “Las categorías del mestizaje: desafíos a los constreñimientos de un 
modelo social en el Perú colonial temprano”. Revista Histórica XXVIII: 1, pp. 193-218. 

Assadourian Carlos Sempat, 1994, “Dominio colonial y señores étnicos en el espacio 
andino” Transiciones hacia el sistema colonial andino, Lima, El Colegio de México, pp 
51-170. 

Assadourian, Carlos Sempat. 1982. “Sobre un elemento de la economía colonial: 
producción y circulación de mercancías en el interior de un conjunto regional”. El 
sistema de la economía colonial, Lima, 1IEP, pp. 135-221. 

Bakewell, Peter, 1990. “La minería en la Hispanoamérica colonial”, en Bethell. L.. 

Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, Vol. 3, pp. 49-91. 

Bernand, Carmen y Serge Gruzinski. “Descubrimientos”, “La red lascasiana” y “Las 
religiones amerindias”. En De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas. 
México, FCE, 11-79, 

Elliott, John, “Una Europa de monarquías compuestas”. En España en Europa. 
Estudios de historia comparada, Universidad de Valencia, 2002.



Estenssoro Fuchs, Juan Carlos. 2003. “El simio de Dios. Los jesuitas, los sacramentos y 
el diablo”. Del paganismo a la Santidad. La incorporación de los indios del Perú al 
catolicismo. 1532-1730, pp.194-240. 

Garavaglia Juan Carlos y Juan Carlos Marchena. 2004. “Economía colonial y economía 

mundo en el siglo de la crisis europea”. América Latina de los orígenes a la 
independencia (tomo 1 América precolombina y la consolidación del espacio colonial), 
Barcelona, Crítica, pp. 485-499. 

Herzog, Tamar, “Ciudad y ciudadanía en el mundo hispano y atlántico”, Anuario ITEHS 
25, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2010: 167-177; 

Mazín, Oscar. 2009. “Cristianización de las Indias. Algunas diferencias entre Nueva 
España y el Perú”. Revista Historias 72, pp. 74-90. 

Morrone, Ariel, “No todos los caciques fueron mallku. Mediación política truncada en 
los corregimientos de Pacajes y Omasuyos (Audiencia de Charcas), 1570-1630). 
Diálogo andino 50, 2016 

Rapaport, Joan. 2009."¿Quién es mestizo? Descifrando la mezcla racial en El Nuevo 
Reino de Granada, siglos XVI y XVII." Varia Historia 25:41, pp. 43-60. 

Romano, Ruggiero, 1989.“Algunas consideraciones sobre los problemas del comercio 
en Hispanoamérica en la época colonial”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. Emilio Ravignani 1, 23-49. 

Stern, Steve, 1986, “Ascención y caída de las alianzas post incaicas”. Cap. IX de Los 

pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Madrid, Alianza 
América, pp. 59-92. 

Stern, Steve, 1986. “La economía política del colonialismo”. Cap. IV de Los pueblos 
indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Huamanga hasta 1640. 
Barcelona, Alianza, 1992, pp. 133-184. 

Zamora, Romina, “Dinámicas de Antiguo Régimen: el gobierno de la República de San 

Miguel de Tucumán a fines del siglo XVIII”. Colonial Latin American Historical 
Review, 17:2, 2008. 

Unidad 4. 

Boixadós, Roxana y Judith Farberman. Clasificaciones mestizas. “Clasificaciones 
mestizas. Una aproximación a la diversidad étnica y social en Los Llanos riojanos. Siglo 
XVIIL” En Farberman, J. y Silvia Ratto, Mistorias mestizas en el Tucumán colonial y en 

las pampas. Siglos XVIT a XIX, Buenos Aires, Biblos, pp. 79-114 

— 

J



eS
 

Di Stefano, Roberto, 2008. “Las iglesias rioplatenses a comienzos del siglo XIX y la 
creación del obispado de Salta”. En Caretta, Gabriela e Isabel Zacca, Para una historia 

de la iglesia. Itinerarios y estudios de caso, Salta, CEPIHA, pp. 21-36. 

Estenssoro Fuchs, Juan Carlos. 2000. “Los colores de la plebe. Razón y mestizaje en el 
Perú colonial”. En Natalia Majluf. Los cuadros de mestizaje del virrey Amat. La 
representación etnográfica en el Perú colonial. Lima, Museo de Arte de Lima, pp. 67- 
107. 

Gelman, Jorge, 2000. “La lucha por el control del Estado: administración y elites 

coloniales en Hispanoamérica”, en HMistoria General de América Latina, vol. 1V: 

Procesos americanos hacia la redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones 
UNESCO/Editorial TROTTA, pp. 251-264. 
http://nuevomundo.revues.org//index32942.htm] 

Jumar, Fernando, 2012. “La región Río de la Plata y su complejo portuario durante el 

Antiguo Régimen”. Fradkin, Raúl (dir.). Mistoria de la Provincia de Buenos Atres, 

Tomo II. Buenos Aires: Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires / 

EDHASA, pp. 124-157. 

Morelli, Federica, 2008. « La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a la 
relación reformas dieciochescas/independencia en América », en: Nuevo Mundo 

Mundos Nuevos, Debates, 2008, [En línea], Puesto en línea el 17 mayo de 2008. URL: 

O Phelan Godoy, Scarlett, 1988. “La culminación del descontento social: la Rebelión de 

Tupac Amaru”. Cap. V. de Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700- 
1783, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 223- 286. 

Ramos, Gabriela, 2010. “Los tejidos y la sociedad colonial andina”. Colonial Latin 

American Historical Review.19:1:115-148. 

Serulnikov, Sergio, 1996. “Su verdad y su justicia. Tomás Katari y la insurrección aymara 
de Chayanta 1777-1781" en Charles Walker (comp.), Entre la retórica y la insurgencia: 
las ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo XVII, Cusco, Centro de Estudios 
Bartolomé de las Casas, pp. 205-244. 

Serulnikov, Sergio. 2012. “La insurrección tupacamarista. 2012. Historias e 
historiografías”. En Mistoria: Las revoluciones atlánticas y la modernidad 
Iberoamericana, 1750-1850, México. vol 1, pp. 251-264. 

Twinam, Ann, 2013. “Repensando las reforma sociales de los Borbones en las colonias. 

Siglo XVII*, en El taller de la historia 5:5, —pp. 5-32. 

http://ojs.udc.edu.co/index.php/taller/article/view/454



Wilde, Guillermo, 2001. “Los guaraníes después de la expulsión de los jesuitas. 
Dinámicas políticas y transacciones simbólicas”. Revista complutense de historia de 
América, pp. 61-106. 

Unidad 5. 

AAVV. “En torno al colonialismo”. 2004. Intervenciones de Annick Lemperiere, Juan 
Carlos Garavaglia, Carmen Bernand y Gastón Gordillo. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. 
Debates, on line. 

Guerra, Francois Xavier, 1992, “Revolución francesa y revoluciones hispánicas: una 
relación compleja” (pp. 19-54) y “Dos años cruciales (1808-1809)” (pp. 115-1458). 
Caps. 1 y IV de Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 

hispánicas, Mapfre, Madrid. 

Bibliografía recomendada por unidad 

Unidad 1 

Alberti, G. € E. Mayer 1974. Reciprocidad e Intercambio en los Andes. IEP, Lima. . 

Capítulo 1 (“La reciprocidad andina: ayer y hoy”). J——|* 

Berdan Frances, 1978. "Tres formas de intercambio en la economía azteca." En Pedro 
Carrasco y Johanna Broda, Economía Política e Ideología en el México Prehispánico, 
México, Nueva Imagen, pp.77-95 

Berdan, Francis, 2007. “En la periferia del imperio: provincias tributarias aztecas en la 
frontera imperial”, Revista Española de Antropología Americana 37:2, pp. 119-138. 

Broda, J. Economía Política e ideología, México, Nueva Imagen, 97-113. 

Calneck, Edward, 1978. “El sistema de mercado en Tenochtitlán”. En Carrasco, P. y 

Carrasco, Pedro 1982. "The political economy of the Azteca and Inca States". Collier, 
G. et.al (eds),The Inca and Aztec States 1400-1800 (traducción). 

Cock, Guillermo. 1981. “El ayllu en la sociedad andina: alcances y perspectivas”. 
Emohistoria y Antropología Andina. Lima, Museo Nacional de Historia. 

D' Altroy, Terence 2003. Los Incas. Barcelona, Editorial Ariel. (Capítulos 1, 3 y 4).
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D'Altroy. Terence. 1987. "Transiciones del poder: centralización de la organización 
política Wanka bajo el dominio inka". Etnohistory, 34 (1): 78-102 (Traducción de 
Cecilia Chapman). 

Garavaglia Juan Carlos y Juan Marchena 2005. “Circulación de bienes y de energía en 
Julien, Catherine 1982. “Inka Decimal Administration in the Lake Titicaca Region”. 
Collier et.al (comps) 7he Inka and Aztec States 1400-1800. Academic Press. New York- 
London (hay versión traducida). 

León Portilla, Miguel, 1992: "Mesoamérica antes de 1519". Leslie Bethell (ed) Historia 

de América Latina. Vol. 1. Cambridge. Crítica, pp.3-30. 

Lockhart, James 1991. Nahuas ajter the Conquest. A Social and Cultural History of the 
Indians of Central Mexico. Sixteenth through eighteenth Century. Stanford, Stanford 
University Press. 

Moseley, Michael. 1992. The Incas and Their Ancestors: the Archeology of Peru. 
London, Thames óz Hudson. Cap. III: 49-79. Traducción Axel Nielsen. 

Murra, John. 1978 (2002). “Derechos a tierras en el Tawantinsuyu”. El mundo andino. 
Población, niedio ambiente y economía. Lima, PUCP e IEP. 

(1979) “La tormación del Tawantinsuyu: mecanismo de colonización y 
relaciones con las unidades étnicas”. Mistórica, 3(1):97-120, 

---------------- 1987. La Organización Económica del Estado Inca. México, Siglo XXI 
(Cap. 5 y 6). 

Navarrete Linares, Federico, 2011. “Las dinámicas históricas y culturales de ciclos de 
concentración y dispersión en las sociedades amerindias”. Berenice Alcántara y 
----------------- Los pueblos amerindios más allá del Estado, México, UNAM, pp.243- 
289. 2007. 

Pease G.Y., Franklin (1972) 2004. Los últimos Incas del Cuzco. INC del Perú (Capítulo I: 

El universo social). 

Rostworowski, María. 1989. “Mercaderes del valle de Chincha en la época prehispánica: 
un documento y unos comentarios”. Costa peruana prehispánica. Lima, IEP, pp:213-231. 

Rowe, John 1982. "Inca policies and institutions relating to the culture unification of the 

Empire". Collier, G. et.al. (eds). 7he Inka and Aztec States 1400 - 1800. New York, 

Academic Press. (versión traducida). 

Unidad 2 

Altman, Ida 1992. Emigrantes y sociedad. Extremadura y América en el siglo XVI 
Madrid, Alianza (capítulo V. “El movimiento hacia el Nuevo Mundo”).



2005/2006. “Agricultura y tenencia de la tierra antes y después de la conquista”. 
Población K Sociedad, 12/13: 3-55. Tucumán. Fundación Yocavil. 

Bestard, Joan é Jesús Contreras 1998. “Los “indios” americanos y las cuestiones relativas 
a la diversidad cultural”. Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una introducción a la 
Antropología. Barcelona. Barcanova (capítulo 3). 

Carrasco, Pedro 1991. "La transformación de la cultura indígena durante la colonia". 

García Martínez, B. Los pueblos de indios y las comunidades. México, El Colegio de 
México. (pág. 1-29). 

Cook, Noble David 2003. “¿Una primera epidemia americana de viruela en 14937”. 
Revista de Indias, vol. 63, n9227:49-64. 

Hanke, Lewis. 1982. La Humanidad es Una. México. FCE. Capítulo 1 (“La naturaleza de 
los indios americanos según los españoles”; páginas 23 a 81). 

Lafaye, Jacques 1999, Los conquistadores. Figuras y escrituras. México. FCE. Capítulo 
II de la primera parte (“Los medios de la conquista”). 

Lorandi, Ana M. 2002. Vi rey, ni ley, ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el 

Virreinato del Perúú. Siglos XV y XVII. Barcelona. Gedisa. Capítulos 1 al 4. 

Otte, Enrique 1993. Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1610. México. FCE. 
Selección. 

Pease G.Y, Franklin. 1989. “La conquista española y la percepción andina del otro”. 
Histórica, vol. XIIL, n2, diciembre de 1989. Lima. PUCP. 

Stern, Steve 1992. “Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política”. Boletín 
del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, 6. Buenos Aires, F.F. y 
L. UBA. 

Todorov, Tzvetan 1992. La conquista de América. El problema del Otro. México. Siglo 

XXI (Cap. I). 

Unidad 3 

Adorno, Rolena 1992. Cronista y Príncipe. La obra de don Felipe Guaman Poma de 
Ayala. Lima. PUCP (capítulo 1, 2 y 6). 

Andrien, Kenneth 1996. “Españoles, andinos y el estado colonial temprano en el Perú”. 
Memoria Americana, 4: 11-32. Buenos Atres, Sección Etnohistoria, Facultad de Filosofía 
y Letras. UBA.
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Assadourian. Carlos S. 1982. El Sistema de la Economía Colonial. Mercado Interno, 
Regiones y Espacio Económico. Lima, IEP. (Capítulo I). 

1994, “La renta de la encomienda en la década de 1550: 
piedad cristiana y deconstrucción.” Transiciones hacia el Sistema Andino Colonial. 
Lima, El Colegio de México / Instituto de Estudios Peruanos. págs. 171-208. 

Assadourian, C. S. (1987), “La producción de la mercancía dinero y la formación del 
mercado interno colonial” en: E. Florescano (comp.), Ensayos sobre el desarrollo 
económico de México y América Latina, 1500-1975, México, FCE, pp. 223-292. 

Bakewell, Peter 1989. Mineros de la Montaña Roja. Alianza Editorial, España. (Cap. 2 y 
3). 

Bernand, Carmen 1997. “Los caciques de Huánuco, 1548-1564: el valor de las cosas”. 

Ares Queija £ B. Gruzinski, S. (coords). Entre dos mundos. Fronteras culturales y 
agentes mediadores. Sevilla. 
................... 2001. “Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamérica: un enfoque 
antropológico de un proceso histórico.” León Portilla, M. (coord.) Motivos de la 
Antropología Americanista. Indagaciones en la diferencia. México, Fondo de Cultura 
Económica. págs. 105-133. 

Cummins, Thomas 2002. “Los Qyilcakamayoq y los dibujos de Guamán Poma”. Carmen 
Arellano Hoffmann, Peer Schmidt € Xavier Noguez (coords). Libros y escritura de la 
tradición indígena. Ensayos sobre los códices prehisánicos y coloniales de México. 
México, El Colegio Mexiquense. Universidad católica de Eichstátt. 

De la Puente Luna, José C. 2008. “Cuando el «punto de vista nativo» no es el punto de 
vista de los nativos: Felipe Guaman Poma de Ayala y la apropiación de tierras en el 
Perú colonial”. Bulletin de 1'Institut francais d'Estudes Andines, 37(1): 5-18. Lima. 

Duviols, Pierre 1977. La destrucción de las religiones andinas (Durante la Conquista y la 
Colonia). México, Universidad Autónoma de México. (Ila. Parte, cap. 1 y 3) 

Gelman, Jorge 1993, “En torno a la teoría de la dependencia, los polos de crecimiento y la 
crisis del siglo XVII. Algunos debates sobre la historia colonial americana", en Massimo 
Montanari et alli, Problemas actuales de la historia, Ed. Universidad Salamanca, 

Salamanca, pp 99-112 

Golte, Jurgen 1991, “El impacto del reparto de mercancías en la economía colonial de 

México y Perú a partir de las diferencias de sus sociedades prehispánicas”, en Bonilla, 
H. (ed.), El sistema colonial en la América española, México, Crítica. pp. 50-57.



Guevara Gil, Armando é Frank Salomon 1996. “La Visita personal de indios: ritual 
político y creación del “indio” en los Andes coloniales”. Cuadernos de Investigación, 1. 
Lima. Instituto Riva-Agiiero. PUCP. 

Hidalgo Lehuedé, Jorge y Lange, Frédérique. 1999. “La reformulación del consenso: 

nuevos modelos de integración de comunidades”, en Mistoria General de América 

Latina, vol. 1V: Procesos americanos hacia la redefinición colonial, París-Madrid, 

Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA, pp. 407-422. 

Mayer, Enrique. 1984. “Los atributos del hogar: economía doméstica y la encomienda en 
el Perú colonial”. Revista Andes, 2. Cusco. 

Murra, John V. 2002. “La correspondencia entre “un capitán de mita” y su apoderado en 
Potosí.” El mundo andino. Población, medio ambiente y economía. Lima, IEP, pág. 223- 

234. 

Oliveto, Lía Guillermina 2011. “De mitmagkuna incaicos en Tarija a los reducidos en La 
Plata. Tras las huellas de los moyos moyos y su derrotero colonial”. Anuario de Estudios 

Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos n” 17:463-490. Sucre. Bolivia. 

Platt, Tristan d2 Pablo Quisbert 2010. “Tras las huellas del silencio: Potosí, los incas y 
Toledo”. Runa, vol. 31, n*2:115-152. Buenos Aires. ICA. FFyL. UBA. 

Poloni-Simard, Jacques 2004. “Redes y mestizaje. Propuestas para el análisis de la 
sociedad colonial”. Boccara, G. % S. Galindo (eds) Lógica Mestiza en América. Temuco. 

Universidad de la Frontera, pp. 113-138. 

Ramirez, Susan 2006. “Historia y memoria. La construcción de las tradiciones orales 
dinásticas andinas”. Revista de Indias, vol. LXVI, n236:13-56. 

Saignes, Thierry 1987. “De la borrachera al retrato: los caciques andinos entre dos 
legitimidades (Charcas). Revista Andina, año 5, n*1, julio 1987. 

“Ayllus, mercados y coacción colonial: el reto de las migraciones 
intemas en Charcas, siglo XVII”. Harris, O. et al. La participación indígena en los 
mercados surandinos. La Paz, CERES. 

Stern, Steve 1986. Los pueblos indígenas del Perú ... (Capítulo 2, 3 y 4). 
1987. “La variedad y ambigiiedad de la intervención indígena en los 

mercados coloniales europeos: apuntes metodológicos”. Harris, O. et al. La participación 
indígena en los mercados surandinos. La Paz, CERES. 

Tandeter, Enrique. 1992. Coacción y mercado. Buenos Aires. Sudamericana (Cap. 2). 

A



N
 

Urton. Gary 1990. Pacarigtambo y el origen de los Inkas. Cuzco. CBC. 

Zagalsky, Paula. 2009. “Huellas en las revisitas: tensión social e imposiciones 
coloniales”. Memoria Americana. Cuadernos de Emohistoria, 17 (2), julio-diciembre, pp: 
241-279. 

Zanolli, Carlos 2012. “La legislación Toledana acerca de los yanaconas y la población 
indígena de Tarija del siglo XVII.” Población y Sociedad. V. 19, N 1: 105-123. 
Tucumán. 

Unidad 4 

Acosta Rodríguez, Antonio 2000, “La reforma eclesiástica y misional (siglo XVIII”, en 
Historia General de América Latina, vol. 1V: Procesos americanos hacia la 
redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA, pp. 349- 
374. 

Chiaramonte, José Carlos 1994, “Modificaciones del pacto imperial”, en Annino, A., 

Castro Leiva, L. y Guerra, F-X. (dir.), De los imperios a las naciones: Iberoamérica, 
Zaragoza, IberCaja, pp. 107-128. 

Kuethe, Allan 2005, “Las milicias disciplinadas en América”, en Marchena Fernández, 

Juan y Kuethe, Allan (eds.), Soldados del Rey. El Ejército Borbónico en América 
Colonial en vísperas de la Independencia, Castellón, Ed. Universitat Jaume I, pp. 101- 
126. 

Flores Galindo, Alberto 1991. La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760- 
1830. Lima, Editorial Horizonte (cap. IV, “Vidas de esclavos”). 

1993, Buscando un inca. Identidad y utopía en los Andes, México, 
Grijalbo. 

Acosta Rodríguez, Antonio 2000, “La reforma eclesiástica y misional (siglo XVIII”, en 
Historia General de América Latina, vol. IV: Procesos americanos hacia la 

redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA, pp. 349- 

374. 

Chiaramonte, José Carlos 1994, “Modificaciones del pacto imperial”, en Annino, A., 

Castro Leiva, L. y Guerra, F-X. (dir.), De los imperios a las naciones: Iberoamérica, 

Zaragoza, IberCaja, pp. 107-128. 

Kuethe, Allan 2005, “Las milicias disciplinadas en América”, en Marchena Fernández, 

Juan y Kuethe, Allan (eds.), So/dados del Rey. El Ejército Borbónico en América 
Colonial en vísperas de la Independencia, Castellón, Ed. Universitat Jaume I, pp. 101- 
126.



Larson, Brooke 1991. “Explotación y economía moral en los Andes del sur andino: 
hacia una reconsideración crítica”, en Moreno, Segundo y Salomon, Franck (comp.), 

Reproducción y transformación de las sociedades andinas siglos XVI-XX, Quito, Abya- 
yala/mlal, tomo II, pp. 441-479. 

O'Phelan Godoy, Scarlett 1993, “Rebeliones andinas anticoloniales. Nueva Granada, 
Perú y Charcas entre el siglo XVIII y XIX”, en Anuario de Estudios Americanos, N* 
XLIXI, pp. 395-440. 

Serulnikov, Sergio. 2010. Revolución en los Andes. La era de Túpac Amaru. Buenos 
Aires, Sudamericana. 

2010 (en línea). “En tomo a los actores, la política y el orden social 
en la Independencia hispanoamericana”. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, n*10. 

Stern, Steve (comp) 1990. Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes. 
Siglos XVIII al XX. Lima, Instituto de Estudios Peruanos: prefacio (pág.13-20), capítulo 1 
(“Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las rebeliones campesinas: las 
implicaciones de la experiencia andina”, (páginas 25 a 41). 

Szeminski, Jan 1983. La utopía tupamarista. Lima, PUC (cap. I). 
------------------ 1990. "¿Por qué matar a los españoles? Nuevas perspectivas sobre la 
ideología andina de la insurrección en el siglo XVIII". Stern, Steve (comp). Resistencia, 
rebelión y conciencia campesina en los Andes. Siglo XVIII al XX. Lima, IEP, pp. 164- 
186. 

Thurner, Mark 1991. “Guerra andina y política campesina en el sitio de La Paz, 1781. 
Aproximaciones etnohistóricas a la práctica insurreccional a través de las fuentes 
editadas”. Urbano, Henrique (comp) Poder y violencia en los Andes. Cusco. CBC. 

Walker, Charles. 1999, De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú 
Republicano. 1780-1840. (cap. 1I). 

(1992) 2009. “Estado, sociedad y política en el Perú y México entre 
fines de la colonia y comienzos de la República”. Dialogos con el Perú. Ensayos de 
Historia. Fondo Editorial del Pedagógico de San Marcos, Lima, pp. 149-185. 

Unidad 5 

Annino, Antonio 1994, “Soberanías en lucha”, en Annino, A., Castro Leiva, L. y 

Guerra, F-X, (dir.), De los imperios a las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja, 

pp. 229-255 

Fradera, Josep 1999, Gobernar colonias, Barcelona, Península, pp. 51-93 

* u



Guerra, Francois-Xavier (1994), “La desintegración de la Monarquía hispánica: 
revolución e independencias”, en Annino, A., Castro Leiva, L. y Guerra, F-X (dir.), op. 

cit, pp. 195-228 

Moya Pons, Frank 2001, “Casos de continuidad y ruptura: la revolución haitiana en 
Santo Domingo (1789-1809Y”, en Historia General de América Latina, vol. V: La crisis 
estructural de las sociedades implantadas, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial 

TROTTA, 2001, pp. 133-157. 

Lasso, Marixa, 2003. “Haití como símbolo republicano popular en el Caribe 
colombiano: Provincia de Cartagena (1811-1828Y”, en Mistoria Caribe, Vol. lI, N* 8, 

pp. 5-18. 

Pereira Das Neves, Guillermo 1994, “Del imperio Luso-brasileño al imperio del Brasil 

(1789-1822)” en Annino, A., Castro Leiva, L. y Guerra F-X (dir.), De los imperios a las 
naciones: Iberoamérica, Zaragoza, pp. 169-194. 

Piqueras, José A. 2008, “Revolución en ambos hemisferios: común, diversa (s), 

confrontada (s)”, en Mistoria Mexicana, Vol. LVIIIL, N* 1, pp. 31-98. 

Modalidad de dictado: teórico práctico. 

Actividades extra áulicas obligatorias 

Trabajo práctico con nota numérica y promediable. 

Evaluación: Se tomarán dos exámenes parciales escritos, presencial el primero y 
domiciliario el segundo. Solamente un parcial aplazado podrá recuperarse al final de la 
cursada. El régimen de aprobación que contiene las evaluaciones parciales y 
eventualmente las finales es el establecido en el artículo 9 de la resolución del CS N. 
130/07, modificada por la 004/2008.


