
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS 
 

Problemas de Historia y Arqueología de América Colonial e Independiente II: 
Las sociedades andinas en contexto colonial (siglos XVI-XVIII). 

 
Docentes a cargo: Dr. Ariel J. Morrone / Dra. Lía Guillermina Oliveto. 
Carga horaria: 32 horas. 
Modalidad de dictado: no presencial. 
Cuatrimestre: segundo 2024, bimestre octubre-noviembre. 
Lugar y día de reunión: Plataforma Google Meet, jueves de 17 a 21 hs. 
 
Fundamentación 
 

La conquista castellana del mundo andino llevó a un rápido y violento 
desmembramiento del Tawantinsuyu. Luego comenzaría la colonización que articuló los 
valores, las instituciones y prácticas peninsulares y andinas construyendo un peculiar 
sistema colonial que perduró casi tres siglos de manera formal. Actualmente se manifiesta 
en una herencia visible en los vínculos de patronazgo y clientelismo, las relaciones de 
dependencia personal, las discriminaciones socio-raciales, los fuertes resabios patriarcales y 
de géneros, la dependencia económica de la tierra, la explotación de los productos 
primarios, sobre todo los minerales, y la falta de industrialización, entre otros rasgos y 
resabios del pasado que aún se perciben en los Andes y en nuestra Argentina. 

Frente a la implantación del sistema colonial en el siglo XVI, su consolidación en la 
centuria siguiente y reformulaciones en el siglo XVIII, las sociedades indígenas andinas 
modificaron y resignificaron, entre procesos forzados y adaptativos, sus formas 
tradicionales de organización social, económica, política y cultural. Así, procesos tales 
como la conquista y la temprana colonización, la estructuración de nuevas espacialidades, 
las prácticas de administración de justicia, las transformaciones en las poblaciones nativas, 
la conformación de sociedades de frontera y los avatares del proceso de evangelización han 
devenido en los principales tópicos del campo de los estudios coloniales del mundo andino. 

Este Seminario se propone problematizar, a partir de tales núcleos temáticos y 
cronológicos, el estudio de la conformación y reproducción del dominio colonial en el 
mundo andino, develando sus actores colectivos e individuales, junto a las múltiples 
agencias que desarrollaron en contextos institucionales y geográficos específicos. Ese será 
el punto de partida para el análisis crítico de las dinámicas sociales y políticas que 
definieron cada espacio social colonial. Asimismo, se analizarán las conexiones entre 
dichos espacios, complejizando y enriqueciendo la mirada sobre el mundo colonial andino. 
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Adicionalmente, se propone como un espacio de formación en el campo disciplinar y como 
una apuesta a la reflexión interdisciplinaria entre Historia, Antropología y Arqueología. 
 
Objetivos 
 
• Ponderar el abordaje bibliográfico multidisciplinar para comprender las sociedades del 

período prehispánico tardío y sus transformaciones coloniales. 
 
• Incentivar el abordaje crítico de conceptos, categorías y metodologías que la 

historiografía utiliza para dar cuenta de la problemática colonial, su creación y 
consolidación tras las prácticas de sus agentes. 

 
• Analizar críticamente la bibliografía propuesta para motivar la articulación dialogada 

entre los problemas abordado en cada unidad y el sentido general del programa 
expresado en su fundamentación. 

 
• Estimular la presentación de exposiciones semanales reflexivas, ponderando su calidad 

y claridad argumental, con un orden y vocabulario apropiado, solidez en los planteos y 
coherencia en las conclusiones, todo lo cual surja de pensar temas y problemas 
específicos, dando cuenta del soporte bibliográfico utilizado. 

 
• Lograr que los trabajos finales reflejen el crecimiento intelectual luego del curso, 

recogiendo los aportes individuales y colectivos, exponiendo capacidad de síntesis en el 
tema elegido, fundado en el entrenamiento en la lectura y la articulación crítica de los 
problemas y los autores que los tratan. 

 
Contenidos 
 
Unidad 1: Herramientas para el análisis de las sociedades andinas entre los siglos XVI y 
XVIII. 
 
Las categorías de análisis, los marcos conceptuales, las contribuciones interdisciplinares y 
los desafíos de la articulación de los mundos y actores sociales involucrados. Los contextos 
castellano y andino en los albores del siglo XVI. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Ares Queija, Berta. “El papel de mediadores y la construcción de un discurso sobre la 
identidad de los mestizos peruanos (siglo XVI)”. En Entre dos mundos. Fronteras 
culturales y agentes mediadores. Berta Ares Queija y Serge Gruzinski coords., 37-59. 
Sevilla: CSIC, 1997. 
 
Elliott, John H. “España y América en los siglos XVI y XVII”. En América Latina en la 
época colonial. I. España y América de 1492 a 1808. Barcelona: Crítica, 2002, 187-228.  
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Hering Torres, Max. “La limpieza de sangre. Problemas de interpretación: acercamientos 
históricos y metodológicos”. Historia Crítica 45 (2011): 32-55. 
 
Murra, John V. “Las sociedades andinas antes de 1532”, en Historia de América Latina. 1. 
América Latina colonial: la América precolombina y la conquista, Leslie Bethell ed., 48-
75. Barcelona: Crítica, 1990. 
 
Segato, Rita Laura. “La perspectiva de la colonialidad del poder”. En Aníbal Quijano. 
Textos de fundación, Zulma Palermo y Pablo Quintero comps., 15-43. Buenos Aires: 
Ediciones del Signo, 2014. 
 
Bibliografía complementaria  
 
Bernand, Carmen. “De colonialismos e imperios: respuesta a Annick Lempérière”, Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates “La cuestión colonial”, 2004. DOI: 
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.438  
 
D’Altroy, Terence. Los Incas. Barcelona: Ariel Pueblos, 2003. 
 
Dussel, Enrique. “Conferencia 1: el eurocentrismo” y “Conferencia 2: de la ‘invención’ al 
‘descubrimiento’ del Nuevo Mundo”. En 1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen 
del mito de la modernidad. La Paz: Plural-UMSA, 1994, 11-37.  
 
Elliott, John. La España imperial 1469-1716. Quinta ed. Barcelona: Vincens Vives, 1996. 
 
Kagan, Richard y Geoffrey Parker. España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a John 
H. Elliott. Madrid: Marcial Pons, 2001. 
 
Mignolo, Walter. “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad”. En Modernologías. 
Artistas contemporáneos investigan la modernidad y el modernismo, Sabine Breitwieser 
coord., 39-49. Barcelona: MACBA, 2009. 
 
Pärssinen, Martti. Tawantinsuyu. El estado inca y su organización política. Lima: IFEA, 
2003. 
 
Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En Aníbal 
Quijano. Textos de fundación, Zulma Palermo y Pablo Quintero comps., 109-158. Buenos 
Aires: Ediciones del Signo, 2014. 
 
Soria Mesa, Enrique. La nobleza en la España Moderna. Madrid: Marcial Pons, 2007. 
 
Tandeter, Enrique. “Sobre el análisis de la dominación colonial”, Desarrollo Económico 
16, (1976): 151-160. 
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Unidad 2: Las primeras décadas del gobierno del Perú y la incorporación de los indígenas 
al sistema colonial.  
 
El impulso económico regional y la articulación de los conquistadores con los colectivos 
andinos, tras la inestabilidad política (1538-1554). Minería y espacio económico. Los 
indios como actores sociales: imágenes de la colaboración, adecuación, negociación, 
resistencia, rebelión. Mediaciones y mediadores. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Assadourian; Carlos Sempat. “La gran vejación y destrucción de la tierra”: las guerras de 
sucesión y de conquista en el derrumbe de la población indígena del Perú”. En Transiciones 
hacia el sistema colonial andino. Lima: IEP-El Colegio de México, 1994, 9-62.  
 
Bonfil Batalla, Guillermo. “El concepto de indio en América: una categoría de la situación 
colonial”. Anales de Antropología 9 (México 1972): 105-124. [También en Identidad y 
pluralismo cultural en América Latina. Fondo Editorial del CEHASS, Universidad de 
Puerto Rico, 1992]. 
 
Cuevas Arenas, Héctor. “Los indios y lo político: una revisión historiográfica sobre dos 
espacios andinos coloniales (norte de Charcas y sierra norte de Quito), siglos XVII y 
XVIII”. Fronteras de la Historia 20, 2 (Bogotá 2015): 180-203. 
 
Cunill, Caroline. “La negociación indígena en el Imperio ibérico: aportes a su discusión 
metodológica”. Colonial Latin American Review 21, 3 (2012): 391-412. 
 
Degregori, Carlos Iván y Pablo Sandoval. “Dilemas y tendencias en la antropología 
peruana: del paradigma indigenista al paradigma intercultural”. En Saberes periféricos. 
Ensayos sobre la antropología en América Latina, Carlos Iván Degregori y Pablo Sandoval 
eds., 15-50. Lima: IEP-IFEA, 2008. 
 
Lockhart, James M. “Trunk Lines and Feeder Lines: The Spanish Reaction to American 
Resources”. En Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth 
Century, Kenneth J Andrien y Rolena Adorno eds., 90-120. Berkeley: The University of 
California Press, 1991. 
 
Presta, Ana María. Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial. Los 
encomenderos de la Plata, 1550-1600. Lima: IEP-BCRP, 2000. Cap. 1.  
 
Stern, Steve J. Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglos XVIII al 
XX. Lima: IEP, 1990. Cap. 1: “Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las 
rebeliones campesinas: las implicancias de la experiencia andina”, pp. 25-43. 
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Fuentes y recursos 
 
Arguedas, José María. “No soy un aculturado”. Palabras de José María Arguedas en el acto 
de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega”, Lima, octubre de 1968. 
 
Guaman Poma de Ayala, Felipe. Nueva Corónica y Buen Gobierno. Edición de John V. 
Murra, Rolena Adorno y Jorge L. Urioste. Madrid: Siglo XXI, 1987 [1615]. Selección. 
Disponible en http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage, capítulos a 
seleccionar. 
 
“Los indios encomendados por Francisco Pizarro en Hernando Pizarro”. En: Platt, 
Bouysse-Cassagne y Harris (eds.), Qaraqara-Charka. Malku, Inka y Rey en la provincia de 
Charcas (siglos SVI-XVII). La Paz: IFEA/ Plural/U.London/U.S.Andrews, 2006, 311-316. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Assadourian; Carlos Sempat “La renta de la encomienda en la década de 1550: piedad 
cristiana y desconstrucción”. Revista de Indias XLVIII, 182-183 (1988): 109-146. 
 
Barnadas, Josep María. Charcas. Orígenes históricos de una sociedad colonial, 1535-1565. 
La Paz: CIPCA, 1973. 
 
Bustos, Guillermo. “Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación subalternidad y 
escritura de la historia en el debate Mallon-Beverly”. En Desafíos de la 
transdisciplinariedad, Alberto G. Flórez-Malagón y Carmen Millán de Benavides eds., 58-
80. Bogotá: Pontificia Universidad Javierana-Instituto Pensar, 2002. 
 
Glave, Luis Miguel. “Resistencia y adaptación en una sociedad colonial. El mundo andino 
peruano”. Norba. Revista de Historia 18 (2005): 51-64. 
 
Noack, Karoline. “Negociando la política colonial en el Perú: la perspectiva desde la región 
norte de los Andes centrales (1532-1569)”. En Los buenos, los malos y los feos. Poder y 
resistencia en América Latina, Nikolaus Böttcher, Isabel Galaor y Bernd Hausberger eds., 
199-226. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert, 2005. 
 
Lockhart, James. El mundo hispanoperuano. 1532- 1560. México: FCE, 1982.  
 
Lorandi, Ana María. Ni ley ni rey ni hombre virtuoso. Buenos Aires: Gedisa, 2002. 
 
Murra, John. V. ““Nos hacen mucha ventaja”. La percepción europea temprana de los 
logros andinos”. En El mundo andino, John V. Murra, 25-40. Lima: IEP, 2002. 
 
Stern, Steve J. “Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política”. Boletín del 
Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” 6 (1992): 7-39. 
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Unidad 3: Hacia la consolidación de un orden colonial en los Andes.  
 
Las particularidades de la monarquía católica y sus niveles de articulación en contexto 
americano. Jurisdicción, oficiales reales, la administración de la justicia, y mecanismos de 
control. Las redes relacionales: instituciones locales y regionales, el juego de las elites y los 
oficiales regios. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Bertrand, Michel, “Los modos relacionales de las élites hispanoamericanas: enfoques y 
posturas”. Anuario del IEHS 15 (Tandil 2000): 61-80. 
 
Costa, L. Miguel. “¿Prácticas corruptas o relaciones de patronazgo? Orden patrimonial y la 
naturaleza del sistema político en el Perú colonial durante el gobierno del virrey conde del  
Villar (1585-1590)”. En Dádivas, dones y dinero: aportes a una nueva historia de la 
corrupción en América Latina desde el imperio español a la modernidad. Christoph 
Rosenmüller y Stephan Ruderer eds., 27-59. Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana 
Vervuert, 2016. 
 
Estruch, Dolores y María Cecilia Oyarzábal. “Construyendo jurisdicción, construyendo 
poder: límites, amojonamientos y competencias jurisdiccionales en la conformación del 
Jujuy colonial (siglos XVI-XVII)”. En Espacialidades altoandinas. Nuevos aportes desde 
la Argentina: Interacciones con el “mundo de afuera”, Alejandro Benedetti y Jorge 
Tomasi eds., 75- 116. Buenos Aires: FFyL-UBA, 2014. 
 
Gil Pujol, Xavier. “Integrar un mundo. Dinámicas de agregación y de cohesión en la 
Monarquía de España”. En Las Indias Occidentales. Procesos de incorporación a las 
Monarquías Ibéricas (siglos XVI a XVIII), Óscar Mazín y José Javier Ruiz Ibáñez eds., 69-
108, México: El Colegio de México-Red Columnaria, 2012. 
 
Imízcoz Beunza, José María. “Las relaciones de patronazgo y clientelismo. Declinaciones 
de la desigualdad social”. En Patronazgo y Clientelismo en la Monarquía Hispánica 
(Siglos XVI-XIX), José María Imízcoz Beunza y Andoni Artola Renedo coords., 19-41. 
Bilbao: Universidad del País Vasco, 2016. 
 
Ponce Leiva, Pilar y Arrigo Amadori, “Redes sociales y ejercicio del poder en la América 
Hispana: consideraciones teóricas y propuestas de análisis”. Revista Complutense de 
Historia de América 34 (2008): 15-42. 
 
Yun Casalilla, Bartolomé (ed). Las redes del imperio: elites sociales en la articulación de 
la monarquía hispánica, 1492-1714. Madrid: Marcial Pons, 2008. “Introducción. Entre el 
imperio colonial y la monarquía”, 11-35. 
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Fuentes y recursos 
 
Testamento de doña Jerónima de Peñalosa (1592). Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia, Escrituras Públicas 57. Hernando de Medina, fs. 739r-745r. Transcripción 
paleográfica de Ana María Presta. 
 
Testamento de Hernán Cabrera de Córdoba ABNB (Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia) EP (Escrituras Públicas) Vol. 58 Jerónimo de Frías – La Plata, 5.I.1592 (fecha de 
la muerte en que se abre el testamento): 20 – 28. Transcripción paleográfica de Ana María 
Presta. 
 
Carta del cabildo de La Paz a la Real Audiencia de La Plata sobre los excesos que se han 
cometido en las elecciones de alcaldes (1621). Morrone, Ariel J., “De ‘señores de indios’ a 
nobles rentistas”. Surandino Monográfico 2 (2012): 24-25 (enlace). 
 
Bibliografía complementaria 
 
Aldana Rivera, Susana. “Cañete del Perú, ¿para la defensa del reino? Un caso de burocracia 
y negociación política, siglo XVI”. Andes 19 (Salta 2008): 183-210. 
 
Acosta Rodríguez, Antonio. “Las redes sociales, el poder y sus fundamentos”. Anuario del 
IEHS 15 (Tandil 2000): 153-171. 
 
Agüero, Alejandro. “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen. La tradición 
castellana”. Cuadernos de Historia 15 (Córdoba 2005): 237-310. 
 
Angeli, Sergio. “‘ni era necesario auer escrito tan largo en derecho’. Argumentación 
jurídica del oidor Sebastián Zambrana de Villalobos para casar a su hijo en la jurisdicción 
de la Audiencia de Charcas, siglo XVII”. Prohistoria 27 (Rosario 2017): 23-35. 
 
Bakewell, Peter. “La maduración del gobierno del Perú en la década de 1560”. Historia 
Mexicana 153, vol. XXXIX, núm. 1 (1989): 41-70. 
 
de la Puente Brunke, José. “Grupos sociales y biografía colectiva en la historia del 
virreinato del Perú: una aproximación”. Memoria y Civilización 5 (2002): 119-151. 
 
Estruch, Dolores y María Cecilia Oyarzábal. “Indígenas y archivos. Entre el acervo 
documental y las herramientas metodológicas. El caso de Jujuy colonial”. Revista Historia 
y Justicia 7 (Santiago de Chile, 2016): 95-121. 
 
Hespanha, António Manuel. La gracia del derecho. Economía de la cultura en la Edad 
Moderna. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. Cap. III: “El espacio 
político”, 85-121. 
 
Latasa, Pilar. “Poder y favor en la corte virreinal del Perú: los criados del marqués de 
Montesclaros (1607-1615)”. Histórica XXXVI, 2 (2012): 49-84. 
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Morrone, Ariel J., “De ‘señores de indios’ a nobles rentistas: los encomenderos de La Paz 
(1548-1621)”. Surandino Monográfico II, 2 (Buenos Aires 2012): 1-33 (link). 
 
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. 
 
------ Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial. Los encomenderos de La 
Plata, 1550-1600. Cap. 5: Zárate. 
 
Trelles Arestegui, Efrain. Lucas Martínez Vegazo: funcionamiento de una encomienda 
peruana inicial. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991. 
 
Varon Gabai, Rafael.  La ilusión del poder. Apogeo y decadencia de los Pizarro en la 
conquista del Perú. Lima: IEP-IFEA, 1996. 
 
Unidad 4: Las reformas del virrey don Francisco de Toledo (1569-1581).  
 
De las federaciones y confederaciones de ayllus a la comunidad de indios. Reducciones, los 
cambios en la tributación, la mita, las cajas de comunidad. Modificaciones en la tenencia de 
la tierra, el patrón de asentamiento, la territorialidad y el trabajo: del usufructo a la 
propiedad. Los procesos de visita y composición de tierras. Grandes unidades de 
producción: haciendas, plantaciones y estancias. Reclamos actuales del movimiento 
campesino-indígena. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Abercrombie, Thomas. “Articulación doble y etnogénesis”. En Reproducción y 
transformación de las sociedades andinas, siglos XVI-XX, Segundo Moreno Yáñez, y 
Frank Salomón (comps.), 195-212. Quito: Abya Yala, 1991.  
 
Durston, Alan. “El proceso reduccional en el sur andino: Confrontación y síntesis de 
sistemas espaciales”. Revista de Historia Indígena 4 (1999/2000): 75-101.  
 
Bonnett Vélez, Diana. “Las reformas de la época toledana (1569-1581) economía, 
sociedad, política, cultura y mentalidades”. En Historia de América Andina. Formación y 
apogeo del sistema colonial. II. Manuel Burga ed., 99-130. Quito: Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2000.  
 
Jurado, María Carolina. “La composición como concierto. Prácticas judiciales en espacios 
rurales durante el primer proceso de visita y composición de tierras y de extranjeros en 
Charcas. Virreinato del Perú, 1591-1597”. Prohistoria 29 (2018): 19-42. 
 
Presta, Ana María. “La Compañía del Trajín de Azogues de Potosí. Un capítulo inédito de 
la financiación de los repartimientos indígenas surandinos al desarrollo de la minería 
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colonial”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 
Tercera serie, núm. 43, segundo semestre (2015): 31-58.  
 
Saignes, Thierry. “Lobos y ovejas. Formación y desarrollo de los pueblos y comunidades 
en el sur andino (siglos XVI-XX)”. En Reproducción y transformación de las sociedades 
andinas, siglos XVI-XX, Segundo Moreno Yánez y Frank Salomon (comps.), 91-135. 
Quito: Abya Yala-MLAL, 1991. 
 
Zagalsky, Paula. “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.  
 
Fuentes y recursos 
 
Assadourian, Carlos Sempat. “Acerca del cambio en la naturaleza del dominio sobre las 
Indias: la "mit'a" minera del virrey Toledo; documentos de 1568-1571”. Anuario de 
Estudios Americanos 46 (Sevilla 1989): 3-70. 
 
Matienzo, Juan de. “Carta del Licenciado Matienzo a Su Magestad, acerca de lo que hizo 
en su visita a los repartimientos de indios del distrito de la audiencia. La Plata 21 Enero 
1573”. En: Roberto Levillier Audiencia de Charcas, Correspondencia de Presidente y 
Oidores. Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1922, tomo II, 478-485. 
 
“Tres composiciones de las tierras de los indios de Sacaca por el Inca, el obispo de Quito y 
Josef de la Vega Alvarado”. En: Platt, Bouysse-Cassagne y Harris. QaraqaraCharka. 
Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). La Paz, IFEA-Plural, 
2006, 639-650.  
 
 “Los ayllus de Tacobamba contra los quillacas y Asanaques en Guache y Sarotala”. En 
Platt, Bouysse-Cassagne y Harris, Qaraqara-Charka, 601-618. 
 
“Los ayllu de Chayanta contra el fiscal sobre tierras en los Yungas de Sucusuma”. En Platt, 
Bouysse-Cassagne y Harris, Qaraqara-Charka, 623-632. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Amado Gonzáles, Donato. “Reparto de tierras indígenas y la primera visita y composición 
general, 1591-1595”. Histórica XXII, 2 (Lima 1998): 197-207. 
 
Assadourian, Carlos Sempat. “Los derechos a las tierras del Inca y del Sol”. En 
Transiciones hacia el sistema colonial andino. 92-150. Lima: Colegio de México-IEP, 
1994. 
 
del Río, María de las Mercedes. Etnicidad, territorialidad y colonialismo en los Andes: 
tradición y cambio entre los soras de los siglos XVI y XVII. Caps. 2-3. 
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Espinoza Soriano, Waldemar. “El reino aymara de Quillacas-Asanaque, Siglos XV y XVI”. 
Revista del Museo Nacional 45 (1981): 175-274. 
 
Glave, Luis Miguel. “Gestiones transatlánticas: los indios ante la trama del poder virreinal 
y las composiciones de tierras (1646)”. Revista Complutense de Historia de América 34 
(2008): 85-106.  
 
Julien, Catherine J. et al. Toledo y los lupaca. Las tasas de 1574 y 1579. BAS 23. Bonn: 
Bonner Amerikanistische Studien, 1993. 
 
Jurado, M. Carolina. “Doble domicilio: relaciones sociales y complementariedad ecológica 
en el Norte de Potosí (Bolivia) del temprano siglo XVII”. Chungara 45, 4 (2013): 613-630.  
 
------.  “Un fiscal al servicio de Su Majestad: don Francisco de Alfaro en la Audiencia de 
Charcas, 1598-1608”. Población & Sociedad 21, 1 (2014): 99-132. 
 
------.  “(…) muy mañoso para esto”. Comisiones para don Pedro Osores de Ulloa, 
segundo juez de composición de tierras de Charcas, 1594-1596”. Corpus 4, 2 (2014): 1-24. 
 
Mayer, Enrique. “Las zonas de producción” y “La tenencia y el control comunal de la 
tierra: el caso de Laraos”. En Casa, chacra y dinero. Economías domésticas y ecología en 
los Andes. Lima: IEP, 2004, 263-336. 
 
Pease, G. Y., Franklin. Del Tawantinsuyu a la historia del Perú. Lima: IEP, 1978. Caps. III 
“Cambios en el reino lupaqa (1567-1661)” y IV “Collaguas, una etnía del siglo XVI”.  
 
Saignes Thierry. “De la descendencia a la residencia: las etnias en los valles de Larecaja”. 
En Los Andes orientales. Historia de un olvido, 95-152. Cochabamba: IFEA-Ceres, 1985. 
 
Saito, Akira y Claudia Rosas Lauro. Reducciones. La concentración forzada de las 
poblaciones indígenas en el Virreinato del Perú. Lima: PUCP, 2017. 
 
Stern, Steve J. Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. 
Huamanga hasta 1640. Madrid: Alianza, 1986. 
 
Trelles A., Efraín. “Cambios en una Encomienda del Sur peruano: comparación de las tasas 
de La Gasca y Toledo”. En Etnohistoria y Antropología Andina. Primera Jornada del 
Museo Nacional de Historia. Marcia Koth de Paredes y Amalia Castelli comps., 33-39. 
Lima: Centro de Proyección Cristiana, 1978. 
 
Varón Gabai, Rafael. Curacas y Encomenderos. Acomodamiento nativo en Huaraz, siglos 
XVI-XVII. Lima: P. L. Villanueva Editor, 1980. 
 
Zuloaga, Marina. “Las reducciones. El proyecto, su aplicación y su evolución en Huaylas, 
Perú (siglos XVI y XVII)”. En: Saito, Akira y Claudia Rosas Lauro (eds). Reducciones. La 
concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato del Perú. Lima: 
National Museum of Ethnology-PUCP, 2017, 307-346. 
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Unidad 5: Los cambios demográficos y fiscales. 
 
Migraciones, ausentismo, fugas y reasentamientos. La creación de nuevas categorías 
fiscales y roles sociales indígenas, las estrategias cacicales y la legitimidad de la autoridad, 
los mecanismos de la mediación y la articulación de las comunidades con los poderes 
coloniales, las prácticas jurídicas y de representación sociales. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Castro Olañeta, Isabel y Silvia Palomeque. “Originarios y forasteros en el sur andino en el 
período colonial”. América Latina en la Historia Económica 23, 3 (2016): 37-79. 
 
Gil Montero, Raquel, Lía Guillermina Oliveto y Fernando Longhi. “Mano de obra y 
fiscalidad a fin del siglo XVII: dispersión y variabilidad de la categoría yanaconas en el sur 
andino”. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani. 
Tercera serie, Nº 43 (segundo semestre 2015): 59-93. 
http://institutos.filo.uba.ar/ravignani/boletin-del-instituto/boletin-coleccion-en-linea#43 
 
Revilla Orías, Paola. Coerciones intrincadas. Trabajo africano e indígena en Charcas. 
Siglos XVI y XVII, Cap. 2 “Presencia africana y chiriguana en Charcas”, pp. 43 - 63. 
Cochabamba: Itinerarios / Instituto de Misionología, 2020. 
 
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 GesselschaftLateinamerikas XXI (1984): 27-75. 
 
Zulawski, Ann. “Forasteros y yanaconas: la mano de obra de un centro minero en el siglo 
XVII.” En: La participación indígena en los mercados surandinos, 159-192. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Bakewell, Peter. Mineros de la montaña roja. El trabajo de los indios en Potosí, 1545-
1650. Madrid: Alianza, 1989. Cap. 1: “Introducción: La extracción de plata de Potosí y en 
su distrito”, pp. 19-46 y cap. 2: “Indios varas, indios ventureros”, 47-71. 
 
Cole, Jeffrey. The Potosí Mita 1573-1700. Compulsory Indian Labor in the Andes. 
Stanford: Stanford University Press. 1985. 
 
Escobedo Mansilla, Ronald. El tributo indígena en el Perú: siglos XVI y XVII. Pamplona: 
Universidad de Navarra, 1979. 
 
Espinoza Soriano, Waldemar. “El alcalde mayor indígena en el virreinato del Perú”. 
Anuario de Estudios Americanos XVII, Sevilla, 1960. 
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Saignes, Thierry. “Caciques, Tributes and Migration in the Southern Andes. Indian Society 
and the 17th. Century Colonial Order (Audiencia de Charcas).”Occasional Papers 15. 
London: University of London-ILAS, 1985. 
 
------. “De la descendencia a la residencia: las etnias en los valles de Larecaja”. En: Los 
Andes orientales. Historia de un olvido. Cochabamba: IFEACERES,1985, 95-152. 
 
----- “Ayllus, mercado y coacción colonial: el reto de las migraciones internas de 
Charcas (siglo XVII)” En: La participación indígena en los mercados surandinos. 
Estrategias y reproducción social, siglos XVI a XX. Olivia Harris, Brooke Larson y Enrique 
Tandeter comps., 111-158. La Paz: Ceres, 1987. 
 
Sánchez Albornoz, Nicolás. Indios y tributos en el Alto Perú. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1978. 
 
Sica, Gabriela. “Forasteros, originarios y propietarios en la quebrada de Humahuaca, Jujuy 
(siglos XVII y XVIII)”: Estudios Sociales del NOA 14 (2014): 15-39. 
 
Unidad 6: Las autoridades nativas en la conformación del sistema colonial.  
 
Los kuraka, los mallku y los caciques en los distintos niveles de segmentación (principales, 
segundas personas, alcaldes y líderes menores). Los caciques andinos como “bisagra entre 
dos mundos” y el desafío de su “doble legitimidad”. Los atributos simbólicos del poder. 
Los caciques como articuladores mercantiles en el sur andino. Trajines y trajinantes. Los 
“capitanes de mita” de Potosí y la movilización de la mano de obra. 
 
Bibliografía obligatoria 
 
del Río, Mercedes. “Simbolismo y poder en Tapacarí”. Revista Andina 1 (1990): 77-113.  
 
Jurado, María Carolina. “Delineando a las ‘Segundas Personas’: autoridades étnicas 
desdibujadas en Charcas colonial”. Revista Andina 46 (Cuzco 2008): 193-210. 
 
Morrone, Ariel J. “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. 
 
Glave, Luis Miguel. “Trajines. Un capítulo en la formación del mercado colonial”. Revista 
Andina 1:1 (Cusco 1983): 9-73. 
 
Saignes, Thierry. “De la borrachera al retrato: los caciques andinos entre dos legitimidades 
(Charcas)”. Revista Andina 5, 1 (Cuzco 1987): 130-170.  
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Fuentes 
 
Morrone, Ariel J. “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 alteridad americana 3, 1 (Buenos Aires 2013).  
 
“Probanza de don Fernando Ayra de Arriuto, cacique y gobernador de Pocoata”. En 
Qaraqara-Charka, 721-726 (documento nº 16). 
 
“Bienes y Testamento de don García Mamani”, en del Río, Simbolismo y poder en 
Tapacarí, Anexos, 107-113. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Arana Bustamante, Luis. “‘Hacéis caciques aunque sea de un palo...’. Kurakas ilegítimos y 
ladinismo en el temprano Perú colonial”. Investigaciones Sociales X, 17 (Lima 2006): 335-
363. 
 
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. “Los señores étnicos y los corregidores de indios en la 
conformación del Estado colonial”. Anuario de Estudios Americanos 44 (Sevilla 1987): 
325-426. 
  
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.  
 
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. 
 
------  “Los caciques aymaras y el comercio en el Alto Perú”. En: La participación 
indígena en los mercados surandinos, Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XIX. 
Olivia Harris, Brooke Larson y Enrique Tandeter (comps.), 357-377. Cochabamba: 
CERES, 1987. 
 
del Río, Mercedes. “Los tesoros de los mallku de Pocona y Totora en el siglo XVI”. 
Chungara, Revista de Antropología Chilena, Vol. 42 N° 1 (2010): 199-220. 
 
Espinosa Soriano, Waldemar, “El señorío de Ayanca en el reino Lupaca. Siglos XV-XVII”. 
Diálogo Andino 6 (Arica 1987): 46-77.  
 
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. 
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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. 
 
Martínez Cereceda, José Luis. “Kurakas, rituales e insignias: una proposición”. Histórica 
12:1 (Lima 1988): 61-74.  
 
Morrone, Ariel. “Memoria en la sangre y en la tierra. Liderazgo, sucesión y territorialidad 
en el sur andino (corregimiento de Pacajes, 1570-1650)”. Indiana 32 (2015): 205-234. 
 
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. 
 
Pease G. Y., Franklin. “Curacas coloniales: riqueza y actitudes”. Revista de Indias 48, 182-
183 (Madrid 1988): 87-107. 
 
Platt, Tristan, Thérése Bouysse-Cassagne y Olivia Harris (eds.). 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. Cap. Mallku 
 
Palomeque, Silvia. “La “historia” de los señores étnicos de Casabindo y Cochinoca (1540-
1662)”. Andes 17 (Salta 2006): 139-194. 
 
Ramírez, Susan E. “El ‘dueño de indios’: Reflexiones sobre las consecuencias de cambios 
en las bases de poder del ‘curaca de los viejos antiguos’ bajo los españoles en el Perú del 
siglo XVI”. HISLA X (Lima 1988): 39-66. 
 
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. 
 
----- 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. 
 
Rostworowski de Diez Canseco, María. “La estratificación social y el hatun curaca en el 
mundo andino”. Histórica, I, 2 (Lima 1977): 249-286. 
 
Saignes, Thierry. “‘Algún día todo se andará’”: los movimientos étnicos en Charcas (siglo 
XVII)”. Revista Andina III-2 (Cusco 1985). 
 
Spalding, Karen. De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial. 
Lima: IEP, 1974. Caps. 1-2. 
 
Unidad 7: Fronteras y sociedades de frontera. 
 
Los imaginarios sobre los espacios fronterizos y sus poblaciones. Sujetos fronterizos y 
vinculaciones interétnicas. Estudios de caso: las fronteras del mundo andino colonial. 
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Bibliografía obligatoria 
 
Boccara, Guillaume. “Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas: 
Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel”. 
Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 13 (2005): 21-52. 
 
Combès, Isabelle. “De los candires a Kandire. La invención de un mito chiriguano”. 
Journal de la Société des américanistes [En ligne], 92-1 et 2 (2006): 
http://journals.openedition.org/jsa/3139. 
 
Farberman Judith y Constanza Taboada. “Las sociedades indígenas del territorio 
santiagueño: apuntes iniciales desde la arqueología y la historia. Período prehispánico 
tardío y colonial temprano” Runa, vol. XXXIII, núm. 2 (2012): 113-132. 
 
Oliveto, Lía Guillermina y Beatriz Ventura. “Final de la jornada al Chaco de Ledesma 
Valderrama en 1631. Análisis y nuevas perspectivas a partir de documentación inédita”. 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLII, 2 (2017): 257- 280. 
 
Quiroga, Laura. “Del páramo a la puna. Textos y contextos arqueológicos para una 
descripción del paisaje altoandino en la gobernación del Tucumán” Corpus [En línea], vol. 
5, núm 2 (2015), DOI: https://doi.org/10.4000/corpusarchivos.1516 
 
Roulet, Florencia. “Los rostros de la violencia colonial en el Río de la Plata (siglos XVI-
XVIII)”. Revista TEFROS 17, 2 (2019): 10-45. 
 
Valenzuela Márquez, Jaime. “Los indios cautivos en la frontera de guerra chilena: entre la 
abolición de la esclavitud y la recomposición de la servidumbre esclavista”. En Carmen 
Alveal y Thiago Dias (orgs.) Espaços coloniais: domínios, poderes e representações, 229-
261. São Paulo: Alameda, 2019. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Bernand, Carmen. “Las fronteras de la plata. Potosí y los confines del Perú (1542 - 1616)” 
en Salvador Bernabéu Albert coord. Poblar la inmensidad: sociedades, conflictividad y 
representación en los márgenes del Imperio Hispánico (siglos XV- XIX), 349-375. Sevilla: 
Rubeo, 2010 
 
Boccara, Guillaume. “Mundos nuevos en las fronteras del Nuevo Mundo”. Nuevo Mundo 
Mundos Nuevos, 2023. http://journals.openedition.org/nuevomundo/426  
 
Contreras Cruces, Hugo. “Robos, juegos y borracheras de indios. Sociedad indígena y 
representaciones españolas tempranas en Chile central, 1540-1560”. Memoria Americana. 
Cuadernos de Etnohistoria 24 (2016): 39-57. 
 
Oliveto, Lía Guillermina. “Contextualizar y conceptualizar las campañas contra los 
chiriguanaes del oriente de Tarija en el siglo XVI ¿Violencia justa? ¿Etnocidio? 
¿Genocidio?”. Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 27, 2 (2019): 97-119. 
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Saignes, Thierry. “Mestizos y salvajes: los desafíos del mestizaje en la frontera chiriguano 
(1570-1620)” en Historia del pueblo chiriguano, Thierry Saignes (notas y comp. Isabelle 
Combès), 273-307. La Paz: IFEA / PLURAL / IRD / Embajada de Francia, 2007 [1982]. 
 
-----. “Las zonas conflictivas: fronteras iniciales de guerra” en Franklin Pease dir., El 
primer contacto y la formación de nuevas sociedades, 236-299. París: Unesco-Trotta, 2000. 
 
Fuentes 
 
“Cartas de Luis de Fuentes y Vargas desde tierras de los chiriguanos”. Doc 812 y 813. En 
Catherine Julien, Historia de Tarija. Tarija: Guadalquivir, 1997, tomo VI, 240 - 247. 
 
Cieza de León, Pedro de, “De las montañas de los Andes y de su gran espesura: y de las 
grandes culebras que en ellas se crían y de las malas costumbres de los Indios que viven en 
lo anterior de la montaña”. En Crónica del Perú, 263-265. Lima: PUCP, [1551] 1995. 
 
Lizárraga, Reginaldo de, Descripción (breve) del Perú, Tucumán, Río de La Plata y Chile. 
Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1999 [1605], 165-171 y 179-182.  
 
Lozano, Pedro. Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamba. Reedición con 
prólogo e índice por R. A. Altieri. Tucumán: Instituto de Antropología, 1941 [1733], 59- 66 
y 78-82. 
 
Unidad 8. Los objetos y los espacios del mundo andino colonial: diálogos entra la Historia 
y la Arqueología. 
 
Transformaciones en las materialidades y las espacialidades de las sociedades andinas a 
partir de la conquista española. La “vida social” de los objetos y los espacios prehispánicos 
en el escenario colonial. Miradas históricas de los contextos arqueológicos: 
¿multidisciplina, interdisciplina o transdiciplina? 
 
Bibliografía obligatoria 
 
Arano Romero, Salvador. “De lozas, iglesias y machaqueños. Primeros pasos hacia una 
arqueología histórica en la cuenca norte del río desaguadero (La Paz, Bolivia)”. Teoría y 
Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana VIII, 8 (2019): 23-40. 
  
Bernand, Carmen. “Los caciques de Huanuco, 1548-1564: el valor de las cosas”. En Berta 
Ares Queija y Serge Gruzinski (coords.), Entre dos mundos: fronteras culturales y agentes 
mediadores. Sevilla: EEHA, 1997, 61-91. 
  
Cruz, Pablo y Florial Téreygeol. “El mineral rebelde. El lado indígena de la producción de 
plata durante los primeros momentos de la Colonia (Bolivia, siglos XVI-XVII)”. Revista de 
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 12 (2018): 37-65. 
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Pastor, Sebastián y Roxana Boixadós. “Arqueología y etnohistoria: diálogos renovados en 
torno a las relaciones entre las sociedades de los llanos riojanos y de las sierras 
noroccidentales de Córdoba (períodos Prehispánico tardío y colonial temprano)”. Diálogo 
Andino 49 (2016): 311-328. 
  
Presta, Ana María. “Espacios, gentes y cosas que importan. La producción histórica del 
colonialismo tras los consumidores indios y españoles. Charcas, siglo XVI”. En Juan 
Manuel Bartolomé Bartolomé y Máximo García Fernández (dirs.), Apariencias 
contrastadas: contraste de apariencias. Cultura material y consumos de Antiguo Régimen. 
León: Universidad de León, 2012, 121-138. 
  
Wernke, Steven. “La producción y desestabilización del dominio colonial en el proceso 
reduccional en el valle del Colca, Perú”. En Akira Saito y Claudia Rosas Lauro 
(eds.), Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones indígenas en el 
Virreinato del Perú. Lima: National Museum of Ethnology-PUCP, 2017, 387 - 437. 
 
Bilbiografía complementaria 
  
del Pino Díaz, Fermín. “Antropología e Historia. Por un diálogo interdisciplinar”. Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares 49, 2 (1994): 9-29. 
  
Hodder, Ian. Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales. Barcelona: Crítica, 1994. 
  
Johnson, Mathew. An Archaeology of Capitalism. Oxford, Blackwell Publishers, 1996. 
  
Kopytoff, Igor. “La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso”. En 
Arjun Appadurai (ed.), La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 
México, 1991 [1986], 89-112. 
  
Silliman, Stephen. “Indigenous traces in colonial spaces Archaeologies of ambiguity, 
origin, and practice”. Journal of Social Archaeology 10, 1 (2010): 28-58. 
  
Sluyter, Andrew. “Colonialism and Landscape in the Americas: Material/Conceptual 
Transformations and Continuing Consequences”. Annals of the Association of American 
Geographers 91, 2 (2001): 41-428. 
  
Tapia, Alicia H. ¿Arqueología colonial, de la colonia o del colonialismo? Límites y 
alcances conceptuales. Anuario de Arqueología 3, 3 (2009): 113-120. 
  
van Buren, Mary. “The Archaeological Study of Spanish Colonialism in the 
Americas”. Journal of Archaeological Research 18 (2010):151-201. 
 
Modalidad docente 
 

La carga horaria total, de 32 horas, incluye un mínimo de 24 horas distribuidas en 
ocho clases semanales sincrónicas a través de la plataforma Google Meet y un máximo de 8 
horas de trabajo asincrónico (destinadas al análisis de la bibliografía y a la redacción de 
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informes a modo de avances de investigación). En las reuniones sincrónicas, el equipo 
docente planteará el eje conceptual y presentará las líneas generales de los problemas 
históricos y las discusiones historiográficas. En un segundo segmento, el grupo de 
estudiantes expondrá y discutirá las lecturas previamente asignadas, como así también 
compartirá dudas e inquietudes. Se fomentará particularmente el intercambio de opiniones, 
prestando especial 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 al 
grupo de estudiantes de un cronograma de lecturas y de la selección de fuentes 
(paleográficas, transcriptas y/o éditas según corresponda) y otros materiales audiovisuales. 

El grupo de estudiantes y el equipo docente estarán en comunicación permanente a 
través de una cuenta de Gmail creada para el Seminario, en cuyo Drive se almacenará la 
bibliografía y otros recursos digitales. 
 
Evaluación y requisitos para la aprobación del seminario 

 
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. Cada estudiante deberá realizar al menos una presentación oral 
(oportunamente asignada) correspondiente a un texto de la bibliografía obligatoria. Al 
finalizar la cursada, realizará una pre-entrega del trabajo monográfico final, que incluirá un 
título tentativo, un resumen extendido de aproximadamente 500 palabras y un listado 
bibliográfico preliminar. Todos estos elementos serán contemplados para la asignación de 
la calificación de la cursada. 
 La presentación y aprobación del trabajo monográfico final (de entre diez y quince 
carillas de extensión y en el plazo reglamentario) cerrará el proceso de evaluación. Para su 
realización, cada estudiante deberá seleccionar y delimitar un problema histórico, 
historiográfico y/o arqueológico que pueda ser analizado a partir de los materiales 
abordados durante el Seminario y/o acordados con el equipo docente. Es deseable que el 
trabajo monográfico se inscriba en los lineamientos generales del proyecto de tesis, con el 
objetivo de que sea un insumo para la confección de un capítulo de la misma. 
 La calificación definitiva del seminario surgirá del promedio entre la calificación de 
la cursada y la calificación del trabajo integrador final. Asimismo, la acreditación requiere 
la asistencia al 75% de las reuniones. 
 
 
 
 
 

Dr. Ariel J. Morrone     Dra. Lía Guillermina Oliveto 
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