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RESUMEN 

La nacion y la historia regional en los paises andinos 
1870-1930 

La creciente especializacion en los estudios historicos 
torna muy problematico el tratamiento de las historias nacio 
nales de America Latina. Ademas, frente al rango de proble;as 
que abre la preocupacion por el subdesarrollo, el enfoque me 
ramente politico parece anacronico. Esta preocupacion se ex 
presa en la adopcion de teorias totalizadoras, como la teoria 
de la modernizacion o la teoria de la dependencia. Este :ac 
ticulo examina las implicaciones de la adopcion de la teoria 
de la dependencia en el campo de los estudios historicos. 
Encuentra que uno de los supuestos implicitos en esta aplic~ 
cion consiste en atribuir el subdesarrollo a la supervivencia 
de economias campesinas. Sin embargo, la revision de la lit~ 
ratura reciente sobre problemas de sociedades campesinas en 
Latinoamerica (y especialmente en los paises andinos), arroja 
una vision diferente. Geografos, antropologos y sociologos 
coinciden en mostrar el dinamismo de estas sociedades, su his 
toricidad. 

Partiendo de esta base el articulo postula la necesidad 
de enfocar la construccion historica hacia la historia regio 
nal, en donde las sociedades campesinas son un actor histori 
co. El articulo discute finalmente los meritos de una reci;n 
te discusion entre antropologos sobre el concepto de region, 
basada en el concepto de la geografia economica del "lugar 
central." La conformacion del espacio regional debe tener c~ 
mo resultado la observacion mas atenta de las llamadas socie 
<lades tradicionales. Por lo menos obliga a comprobar las ci.E_ 
cunstancias concretas en las que se desarrollan estas socieda 
des y a abandonar supuestos abstractos sobre su naturaleza o 
sobre su estructura. 
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Por encima de toda innovacion metodologica y conceptual en 
la construccion historiografica, el tratamiento del siglo XIX en · 
cara, tarde o temprano, un problema capital que ha heredado de Ia 
historiografia tradicional. Esta afirmacion puede parecer emba · 
razosa a la vista de los productos de la "historia patria. " P-;ro 
debe reconocerse que estas construcciones narrativas - elaboradas 
o ingenuas, poco importa- reposaban sobre un credo informulado que 
constituye un problema historico legitimo. 

Para la historiografia latinoamericana del siglo XIX cavar 
en el pasado, en cualquier direccion, significaba la busqueda de 
una identidad nacional. Que el intento mismo de narrar el pasado, 
de reconocerse en civilizaciones indigenas desaparecidas, en ambi_ 
guas hazanas de los conquistadores o en las gestas de independe~ 
cia se juzgara una manera de construir esta identidad, que la 
aceptacion o el rechazo conscientes del pasado hicieran parte de 
una imaginer1a partidista o de una formulacion filosofica y educa 
tiva de mas vasto alcance, todo esto esta senalando el papel que
deb1a jugar la elaboracion historica en un proyecto politico de 
la construccion del Estado-nacion. La aspiracion de crear una 
imagen colectiva de pertenencia y origenes comunes estaba destin~ 
da a superimponerse sobre la realidad de sociedades plurales. 
Como tal, era un proyecto ideologico. Esto no descarta que haya 
operado con efectividad en el proyecto politico, aun si hacia ca 
so omiso de las contradicciones que afectaban al cuerpo social. 

Hoy, las perplejidades ideologicas parecen haber cerrado 
el acceso hacia una mediana comprension del problema de la forma 
cion nacional. A diferencia de sus predecesores del siglo XIX, 
el historiador contemporaneo exige la mediacion de un aparato 
conceptual expl1cito frente a un tema que le parece cargado de 
ideologia. Por eso prefiere tratar con fenomenos parciales, que 
de suyo aparecen suficientemente complejos, antes que intentar 
encadenarlos en una vision totalizadora. Ademas, enfrentados 
con el tema de la formacion nacional, algunos de estos problemas 
no parecen relevantes. 
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Par esta razon el tratamiento del problema de la formacion 
nacional es apenas sumario y a veces indirecto. Parece coma si 
relegarlo a una dudosa tradicion academica lo desvirtuara coma 
problema propiamente historico. A veces se prefiere mas bien 
moldear el conjunto de las historias nacionales latinoameric~ 
nas dentro de una matriz uniforme, apoyada en una percepcion ex 
terna del subcontinente coma un todo mas o menos uniforme. Esta 
reaccion es explicable tambien frente a un cuadro abigarrado de 
procesos politicos que parecen caoticos, con fuertes desfases 
cronologicos en la formacion de instituciones, coma las parti 
dos politicos, que muestran ademas una enorme disparidad en su 
eficacia. 

Dentro de este tipo de interpretaciones globales, por 
ejemplo, 1tanto la teoria de la dependencia como la teoria dua 
lista de la modernizacion exhiben un pobre trasfondo historico. 
En ambos casos se esquematiza un periodo colonial de mas de tres 
siglos para lograr un efecto de contraste con las realidades 
del subdesarrollo contemporaneo. La teoria de la dependencia 
ni siquiera se propuso inicialmente como . un modelo logico-abs 
tracto sino como una interpretacion historica. De algunos es 
tudios historicos derivo un tipo de generalizacion que reducia 
el siglo XIX casi entero a una especie de lapsus y vinculaba di 
rectamente procesos de transicion (entre , aproximadamente 1870 
y 1930) a un pasado remoto que se suponia haberse pcrpetuado 
sin mayores alteraciones. Sucesivas formulaciones, unas mas 
afortunadas que otras, fueron combinando la depuracion conce.E_ 
tual con un ejercicio rudimentario de reflex ion historica. 
Pero esta se presenta forzosamente eliptica, con un sector ec_Q_ 
nomico externo que ocupa todo el escenario y que enlaza un ca 
pitulo de exportacion de metales con otro de exportacion de m~ 
terias primas o de productos agricolas, sin solucion de conti 
nuidad. 

Dentro de la teoria, la polarizacion entre metropolis y 
pa1ses dependientes establece un juego que condena a la pasivi 
dad y practicamente a la inexistencia a las regiones que en e~ 
tos pa1ses no han estado involucradas con algun episodic de C_Q_ 
mercio exterior. El esquema postula la existencia, en el cur 
so del siglo XIX, de un sector social que oriento la economia 
de cada pa1s hacia la exportacion de productos agricolas y de 
materias primas . La vigorizacion economica consiguiente trans 
formo a este sector social en una burguesia ligada a una metro 
poli dominante, capaz de subordinar a otros sectores y a las 
regiones mas atrasadas para canalizar excedentes economicos 
hacia la metropoli. La elipsis historica deduce asi que la d~ 
pendencia misma constituye el proceso que ha conformado a las 
naciones latinoamericanas. Se atribuye a una clase, que se d~ 
fine en virtud de su vinculacion a la economia exportadora, no 
solo la unificacion politico- institucional que debia convertir 
al Estado en un instrumento para sus fines, sino la virtud de 
ser el vehiculo mismo de la unificacion nacional. 
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Esta interpretacion, que no siempre se formula de manera 
tan explicita, se ve reforzada par una innegable coincidencia 
cronologica. En el curse de las tres ultimas decadas del siglo 
XIX, muches paises latinoamericanos afianzaron simultaneamente 
su posicion dentro del comercio internacional y normalizaron in~ 
tituciones internas que encauzaron en adelante las procesos de 
una vida nacional. Pareceria entonces coma si las requerimien 
tos de una participacion en el sistema economico mundial hubii 
ran forzado una tregua en las conflictos internos imponiendo, 
al menos provisoriamente, el punto de vista de lo que se defi 
ne en terminos gramscianos coma una fraccion hegemonica de clase. 

Esta conclusion pone en tela de juicio la nocion misma 
de una formacion nacional. La actividad de una clase social 
margino a vastos sectores de la poblacion y a regiones enteras 
en un proceso de consolidacion economica. Este marginamiento 
resulta tanto mas significativo en cuanto afecta a uno de los 
factores basicos de la formacion nacional: la identidad cultu 
ral. Debe reconocerse, sin embargo, que en el contexto latino 
americano las naciones fueron originalmente un proyecto polit_i 
co y no la afirmacion de una identidad cultural. Y que este 
proyecto politico se vio favorecido por un grado creciente de 
integracion economica. Es posible tambien que la consolidacion 
de una burguesia y sus arreglos politicos con terratenientes de 
viejo cui'io hicieran viable su propio proyecto politico, 2 es d~ 
cir, que el fortalecimiento economico de una burguesia export.!:!:. 
dora hubiera coincidido con el fortalecimiento de institucio 
nes estaduales capaces de cubrir integramente las territories 
desmembrados de un antiguo Imperio colonial. En muches cases 
inclusive puede sei'ialarse una conexion concreta entre estos 
dos fenomenos a traves del incremento de las finanzas publicas. 

Pero el alcance de la explicacion teorica de la dependen 
cia no cubre todo el terreno que se atribuia a las viejas his -
torias nacionales, moldeadas a veces en la inspiracion ideolI 
gica de Ranke o de Michelet. La explicacion convierte al Esta 
do y a sus instituciones formales, junta con la posicion dom_i
nante de un grupo y la existencia de uno o dos productos expor 
tables, en las manifestaciones visibles de una nacion. El re~ 
to del cuerpo social, con sus actividades heterogeneas, se coQ: 
vierte en una arcilla historica mas o menos informe. Se subra 
yan las conexiones entre una sociedad global nacional con el 
mundo exterior, pero no se aclaran las conexiones internas que 
convierten en alga distintivo a una formacion economico social. 
Sin embargo, gran parte de la experiencia historica concreta de 
cada pais latinoamericano, aun dentro del proceso de la depeE_ 
dencia, ha sido determinada par tensiones y dinamismos internos 
que no podrian reducirse a una metafora coma la que implica la 
expresion de "colonialismo interno". 
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Como podrian definirse estas fuerzas internas? Aun si 
se acepta que el proceso de formacion nacional fue contempora 
neo a la transicion de una economia de tipo agrario a otra de 
tipo capitalista, las factores que intervinieron en esta tran 
sicion no fueron las mismos en todas partes. Huba condicio -
nes preexistentes, identificables en cada caso. 

Este problema no encuentra una solucion satisf actoria en 
modelos generales de estructuras agrarias. Aun si hoy se reco 
noce casi generalmente que estas estructuras no fueron inmovi
les y que registraron una gran variedad de formas, el cuadro 
dista de ser complete. Ejemplos escogidos aqui y alla van co_g_ 
formando tipologias de la hacienda, par ejemplo, que invitan a 
una aproximacion comparativa. Pero todavia parece demasiado 
pronto para intentar una sintesis razonable de esta unidad pro 
ductiva tan ubicua. Aunque en algunos cases (coma el del PerG) 
se ha dado una concentracion de estudios que parece suf iciente 
para percibir los matices de la hacienda en regiones y subr~ 
giones, en otros casos la dispersion de las observaciones es 
tan grande que salta a la vista la falta de representatividad 
del caso estudiado . Que sentido tiene, por ejemplo, comparar 
plantaciones azucareras en Argentina con plantaciones azucare 
ras en el Caribe? 0 plantaciones de cafe en el interior de -
una provincia colombiana con plantaciones algodoneras en el 
norte de la costa peruana? 3 Pero en cambio pueden existir si_ 
militudes historicas entre las haciendas de trapiche en el V..§1:_ 

lle de Chota (Ecuador) y las del valle del Cauca (Colombia). 
y aun la comparacion de regiones globales en paises distintos 
(Arequipa, por ejemplo, y el antiguo Cauca o partes de la M§_ 
rida venezolana con el Santander colombiano) puede arrojar si_ 
militudes interesantes en cuanto a la estructura social y a 
la funcion historico-politica de las dos regiones en procesos 
nacionales diferentes.4 

El problema que se plantea consiste entonces en captar 
a la vez la presencia de elementos comparables, lo cual requie 
re una diseccion anal{tica, y el movimiento que forzosamente -
los acompana. Esta especie de ley de la indeterminacion r~ 
quiere un marco apropiado de ref erencia que haga posible un 
metodo comparative sin abandonar la comprension del dinamismo 
propio, la cualidad unica como actor historico, de las form.§:_ 
ciones agrarias particulares. El dinamismo pertenece, sin 
duda, a un proceso de formacion nacional. Pero la comparacion 
solo es posible abstrayendo elementos y en cierta manera inm.Q_ 
vilizandolos, sin referencia a una realidad nacional concreta. 

A traves de estudios especificos nos hemos ido familia 
rizando con regiones. Pero si estos estudios pueden dar cuen 
ta -asi sea relativamente- del todo latinoamericano, rara vez 
dan cuenta satisfactoria de una nacion. Si por alguna razon 
se ve la necesidad de concentrar la atencion en una region pa!_ 
ticular, la excepcionalidad de sus rasgos puede ser comparable 



en alguna parte del Continente, pero rara vez en su contexto 
mas inmediato. Parece asi mas factible encontrar las conexio 
nes entre una region y un marco global (el comercio mundial, 
el imperialismo, etc.) que con respecto a la nacion de la que 
hace parte. 

Los estudios regionales 
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El marco mas adecuado para lograr simultaneamente la iden 
tificacion de elementos homogeneos y observar su dinamismo pro 
pio es la region. Vincular el estudio de la region al de la -
formacion nacional tiene una intencion precisa. No se trata 
de sustituir un nacionalismo ideologico por una coleccion de 
provincianismos que sigan el modelo de la "historia patria." 
La introspeccion necesaria en el examen de la formacion regio 
nal no debe ser la busqueda inconciente de un elemento mitico 
o la racionalizacion de una experiencia estetica o emocional 
inmediata y cotidiana. Por eso, para orientar la busqueda por 
encima de todas estas inclinaciones, se requiere un marco obje 
tivo y un concepto claro de region. -

Dentro de los estudios regionales existentes para los 
paises andinos se disciernen tres tendencias en la interpret~ . ,.. 
cion: 

(1) El desarrol1o regional desigual proviene de una herencia 
colonial que se perpetuo bajo otras formas de dominacion y de 
dependencia economica. Desde un punto de vista historico, por 
lo menos en lo que concierne a los estudios coloniales, las 
raices del regionalismo, si no de las regiones, pueden obse_E_ 
varse con alguna claridad a traves del mundo andino. Como 
cuando se habla, por ejemplo, de la herencia colonial de Lati 
no America. Si esta herencia se refiere no a instituciones ni 
a estructuras sociales sino a la mera organizacion del espacio, 
a la manera como esta organizacion tendia a evolucionar en el 
curso de la mitad del siglo XVIII, se trata de un legado inm~ 
diato, cuyas prolongaciones pueden comprobarse en el siglo 
XIX. Pero si la continuidad quiere ir mas lejos, echar raices 
en una epoca mas distante 0 referirse al complejo de las acti 
tudes y de las mentalidades, nos enfrentamos con todos los 
riesgos de una metafora. 

Hoy, las zonas del atraso, de la "colonizacion interior" 
o del "desarrollo del subdesarrollo", como quiera llamarseles, 
corresponden, en terminos generales, a las metropolis proviQ_ 
ciales de la explotacion colonial. Imaginariamente puede e~ 
tenderse un eje que pasaria por Cartagena (o Porto Belo), Mo~ 
pox, Honda, Popayan, Pasto, Ibarra, Quito y mas alla hasta 
Riobamba. Pasaria por Lima y de alli al Cuzco y al Alto Peru, 
uniendo Potosi con Salta y Cordoba. Este eje de ciudades, que 
recorre las zonas indigenas mas densamente pobladas de Sudam.§. 
rica, era el eje de la trata de esclavos y de las explotaciones 
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mineras con sus economl.as complementarias de obrajes, hacien 
das y mulas.5 

Obviamente, no son los ejes de las formaciones naciona 
les contemporaneas, vinculadas a un crecimiento industrial y 
comercial de signo diferente. Solo en un sentido metaforico, 
asociado casi siempre a la celebracion de fastos patrioticos, 
se reconoce en antiguas ciudades espanolas como Cartagena, 
Cuenca, Popayan, Cuzco o Chuquisaca un primado historico en 
la formacion de las naciones andinas. El legado colonial pro 
viene mas hien del desplazamiento tardio de estos ejes, re~ -
guardados por un mar interior y por la relativa inaccesibili 
dad del Pacl.fico. El esfuerzo de los ultimas borbones por -
adaptarse a las realidades de una economl.a mundial es propia 
mente el legado colonial. La idea misma de economl.as basadas 
en la exportacion es una idea de la Ilustracion . La obstina 
cion con que, a mediados del siglo XIX, se buscaron productos 
que gozaran de ventajas comparativas en su explotacion para 
ingresar en el mercado mundial, tiene matices apenas diferen 
tes de las exploraciones cientl.ficas con fines utilitarios de 
fines del siglo XVIII. La idea implicaba la existencia de es 
pacios virgenes, que en cierta manera ofrecl.an ya productos -
que solo requerian SU recoleccion y que por lo tanto debJ.a C~ 
menzarse por poblar. En este periodo busco ampliarse la fro!!_ 
tera agrl.cola, se reconocio la entidad poll.tica a poblamien 
tos nuevos, que iban a competir con las viejas ciudades, y m~ 
chas aldeas cautivas en haciendas o viejos pueblos de indios 
mestizados alcanzaron el rango de parroquias. 

La etapa de ruralizacion de la vida que muches histori~ 
<lores perciben entre 1770 y 1840-50 es el preludio a una nue 
va organizacion del espacio. La quiebra de las economl.as m};: 
neras desvertebro el esquema original de los viejos centres 
urbanos y acentuo los regionalismos. A partir de estos regio 
nalismos, una herencia clara del siglo XVIII, se intentara la 
construccion de estados nacionales en el curso del siglo 
xix.6 

Se ha sugerido que, dentro del ambito de los VleJOS ceQ_ 
tros coloniales del mundo andino, las leyes del primer Estado 
republicano favorecieron un asalto sobre las tierras de las 
comunidades indl.genas y que estas, junto con enormes posesi~ 
nes de la Iglesia acrecentaron la hacienda mercantil. Un se 
gundo asalto se habrl.a operado en el memento de la trans_i 
cion, cuando existio la posibilidad de transformar las hacieQ_ 
das mercantiles en una unidad de produccion capitalista. Es 
cierto que, en la sierra peruana y boliviana, la incorporacion 
a un mercado internacional contribuyo a romper un equilibria 
tradicional entre haciendas y comunidades indl.genas y condujo 
a usurpaciones de tierras y al desalojo de arrendatarios y 
aparceros para aumentar el potencial productive. Pero si la 
hacienda crecio a expensas de las comunidades, su transito de 



mera hacienda comercial a hacienda (o plantacion) propiamente 
capitalista se via obstaculizado por arreglos internos con el 
sector ind1gena- campesino. 
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En Colombia, el cuadro que presenta la transicion es muy 
diferente. Si bien hacia 1880 surgieron haciendas cafeteras 
en la region de Cundinamarca, estas no eran la transformacion 
de un reducto colonial. Aunque las tierras en que se levanta 
ron las nuevas haciendas poseyeran titulos antiguos (que, en
todo caso, no debian ser anteriores al siglo XVIII), estuvi~ 
ran relativamente cercanas a la capital y formaran parte del 
llamado latifundio colonial, nunca antes estuvieron integradas 
al paisaje habitual y a las actividades de los terratenientes 
bogotanos. En muchos casos habia que comenzar por roturarlas, 
como si se tratara de una verdadera frontera agraria. Esta ta 
rea, que daba el caracter de pioneros a los que la emprendian--; 
fue encarada por comerciantes y atrajo mano de obra migrante 
de los altiplanos. As1, el latifundio colonial en las marge 
nes de los terminos urbanos, es decir, del dominio efectivo- de 
la ocupacion espanola original, no pasaba de ser un mero con 
cepto jur1dico de apropiacion. Muchas veces este latifundi~ 
col i ndaba con tierras baldias cuya usurpacion en el siglo XIX 
se amparaba con el titulo original. Esta frontera contrastaba 
con la hacienda colonial, incluida dentro de los terminos urba 
nos. Mientras aqu1 se perpetuaba una rigidez extrema en las -
relaciones sociales, el latifundio marginal representa una 
oportunidad no solo para comerciantes con capacidades empres~ 
riales sino tambien para las poblaciones que eran victimas del 
estancamiento de la hacienda colonial y podian migrar en bus 
queda de mejores salarios.7 

En parte, las dificultades de las interpretaciones his 
toricas del siglo XIX en el mundo andino provienen de su coQ: 
finamiento a un espacio prefijado, en el que opera la explo 
tacian colonial. Aun en el caso extrema de la costa peruana, 
en donde el espacio tuvo limites de aprovechamiento muy pre 
cisos y se distribuya y gravito desde el siglo XVI en torn~ 
a centros urbanos como Lima o Trujillo, puede afirmarse la 
existencia de una frontera agraria.8 Alli se opera el despl~ 
zamiento de un eje subordinado a un tipo de economia centrada 
en las minas de la Sierra y del Alto Peru hacia otro orienta 
do de manera diferente, con la sustitucian de una vieja clase 
terrateniente por una clase empresarial, la transformacian de 
haciendas mercantiles que capitalizaban trabajo en plantacio 
nes que invirtieron capitales que provenian del guano. -

Para la epoca de la transicion (1870-1930), la form~ 
cion regional no puede confinarse entonces dentro del viejo 
espacio colonial. Hasta mediados del siglo XIX el mundo an 
dino ofrecia el contraste profundo entre la red de poblamie.!!_ 
tos espanoles - que habian asegurado al Imperio un control ad 
ministrativo y econamico sobre un tipo de recursos- y vastas 
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regiones despobladas. En este mundo andino no ha habido, sin 
embargo, una frontera abierta, que escape por entero a la im 
pronta de los viejos asentamientos coloniales y que cultural 
mente signifique una ruptura radical. No una sino muchas fro_g_ 
teras se movieron a partir de estos poblamientos creando otros 
que a veces conservaban el viejo nucleo como punto nodal de 
una region, a veces lo degradaban en favor de otro y raras ve 
ces creaban uno enteramente nuevo. El hecho de que estos nu
cleos nacieran y se consolidaran con un caracter patrimonial y 
crearan una jerarquia entre los nuevos asentamientos en virtud 
de privilegios politicos y administrativos acentuo el caracter 
regional de la historia andina. 

Con todo, el concepto de frontera no parece describir 
adecuadamente esta realidad.9 La carga ideologica asociada a 
un mundo nuevo, de oportunidades que se abren indefinidamente 
al esfuerzo, no desplaza nunca la percepcion de un mundo domi 
nado por improntas tradicionales. Esto se debe al doble caric 
ter fragmentario del proceso. Por un lado, el nuevo espacio 
accedia 0 se integraba a nucleos urbanos existentes, segun un 
viejo esquema patrimonial, y de otro la ampliacion de las fron 
teras dentro de las regiones obedecio casi siempre a un nuevo
episodio de exportacion. Si por un corto momenta la region 
vivia la euforia de su contacto con un mundo mas amplio, esta 
experiencia no tartlaba en desaparecer relegandola de nuevo a 
una indiferenciacion historica de pasados coloniales. 

(2) La penetracion capitalista induce formas de explota 
cion y de colonialismo internos. En los paises andinos, la 
existencia de regiones marginadas pone en tela de juicio la 
consistencia de una formacion nacional.10 Al menos en la me 
dida en que esta formacion se asocia con la apertura hacia el 
mundo exterior y con formas de vida, de mentalidades y de or 
ganizacion social que tienden a ser homogeneas, es decir, q;-e 
hacen parte de una corriente de "vida nacional". Por eso no 
es casual que se busquen los nexos entre regiones incorporadas 
efectivamente al traf ico mundial con un hinterland empobrecido 
y estatico. 0 que una dualidad etnica se reduzca a terminos 
antagonicos pero complementarios de clase. 

Estas diferencias de desarrollo han delimitado areas muy 
precisas de observacion en los estudios sociologicos y antropQ 
logicos, particularmente en zonas que se definen como tradiciQ 
nales o atrasadas en el mundo andino. Por ejemplo, una prim~ 
ra distincion regional aparece de bulto en el contraste del 
desarrollo entre la costa y la sierra peruanas. Esta dicoto 
mia, que podria extenderse al Ecuador, tiene un equivalente en 
Bolivia en el contraste que ofrecen los Andes y el Oriente. 
Sin embargo, los llamados estudios andinos tienen un foco pri 
vilegiado en la sierra centro y sur del Peru y rara vez la nQ 
cion de los Andes se extiende hacia el Ecuador o Bolivia y m~ 
cho menos hacia Colombia, Venezuela, Chile, o el norte arge_g_ 
tino. 



El acento con el que la intelillentsia local enfrenta el 
problema de esta dualidad, en los tres paises en los que apare 
ce mas acusada, posee una intensidad diferente. Resulta muy -
arriesgado tratar de desentranar un problema que se desenvue..!_ 
ve en el transfondo de una conciencia nacional a la luz de ar 
gumentos casi siempre apasionados. Baste observar que, a par 
tir de la guerra del Pacifico y de dos generaciones sucesivas 
de intelectuales, positivistas y neopositivistas de fines del 
siglo XIX, la sierra ha gravitado en la conciencia peruana co 
mo un obstaculo a la formacion naciona1.ll La atencion soste 
nida sobre este problema ha desembocado en las tesis generales 
de una sociologia de la dependencia y en debates particulariz~ 
dos sobre la significacion de la etnica y de la clase en regiE_ 
nes como Cuzco y Puno, sobre la incorporacion de economias cam 
pesinas y pastoriles en el area de un mercado internacional, -
sobre el significado de migraciones internas que se desplazan 
como mano de obra a regiones de la costa, sobre la vinculacion 
de economias campesinas a sectores mas dinamicos a traves de 
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la produccion de alimentos o sobre los efectos de un desarrollo 
industrial y minero en una sociedad campesina tradiciona1.12 

Dentro de estos debates, que hacen de la sierra peruana 
un enorme laboratorio de observaciones sobre fenomenos diver 
sos, se maneja casi siempre, de manera explicita o implicit~, 
un concepto de region. De esta manera se introducen variantes 
a la dicotomia inicial, las cuales afectan tambien la nocion 
de una Costa mas 0 menos uniforme, aun cuando no sea sino por 
las formas particulares de su vinculacion con la sierra. 

Vistas desde afuera, las sociedades campesinas se han ca 
racterizado por un grado mayor o menor de ensimismamiento. 
Los modelos abstractos con que se enfrenta el problema de su 
supervivencia en el mundo moderno consideran si tienen acceso 
inmediato o no a un mercado en donde puedan encontrar un esti_ 
mulo en las variaciones de precios, si disponen o no de un 
excedente de trabajo fuera de la unidad domestica o de la com.!:!_ 
nidad, si se benefician o no de una tecnologia o de unos insu 
mos generados externamente o si se encuentran presas o no de_g_ 
tro de un tipo de relaciones que imponen de manera permanente 
coerciones extraeconomicas.13 Esta perspectiva externa tiende 
a distorsionar y a minimizar toda nocion de movimiento inhere_g_ 
te a la sociedad campesina misma. El cambio solo puede prov~ 
nir desde fuera 0 solo es posible cuando se desarrolla en el 
sentido previsto por el observador. 

La observacion mas atenta, en areas diferenciadas de la 
sierra peruana, ha conducido a su historizacion, es decir, al 
esfuerzo de captar su dinamica peculiar, que es independiente 
del punto de vista del cientif ico social o de sus esquemas 
preconcebidos. Con el cumulo de observaciones de sociologos 
y antropologos, el paisaje social de la sierra ha adquirido 
una diversidad desconcertante. La tesis tradicional, que en 
frentaba hacienda y comunidades indigenas como elementos 
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generales de una explicacion, tiende a descartarse para poner 
cle ·relieve factores historicos, entre ello$ la diversificacion 
de una estructura social aparentemente homogenea. Algunos an 
tropologos prefieren fijar la atencion en un ~oncepto mas bi;n 
atomistico, la unidad domestica (household), 1 el cual les 
permite recomponer el proceso social de una manera absolutamen 
te diferenciada en cada region. Aunque esta interpretacion 
podria desembocar en la caracterizacion de una sociedad ·. campe 
sina basada en modelos ahistoricos de la estructura animica -
del campesino, movido por un amoralismo familiar, por una ima 
e;P.n del hi.en limitado o por un ideal de dependencia,15 es de 
cir, por ventajas inmediatas o egoistas, lo que se pretende en 
ultimas es poner de relieve un proceso de diversificacion y de 
cambio social que no esta inmovilizado por las ferreas estruc 
turas de la hacienda y la comunidad. 

La diversificacion social, sea a partir de la etnica en 
un proceso de cholificacion y mestizacion, sea a partir de la 
comunidad qu.e se recompone y se usa con fines estrategicos pa 
ra alcanzar ventajas economicas y politicas, ofrece variante~ 
de acuerdo con los nexos particulares de cada region con el 
mundo exterior. La respuesta de esta llamada sociedad trad_i 
cional a presiones externas depende asi, no tanto de una soli 
daridad extendida y homogenea entre comunidades que se carac-· 
terizan a priori por sus remotos antecedentes, como por la n~ 
turaleza de un proceso historico y las presiones que conlleva. 
En este proceso las estructuras de poder no han sido inmutables 
y monoliticas sino fluidas y en muchos casos sometidas a un 
proceso de negociacion, a tal punto que la aldea y el pequeno 
pueblo disputaron muchas veces con exito el poder a la hacien 
da. 

(3) El proceso de modernizacion no es uniforme sino que 
deja areas marginales intocadas. Asi, en lo que respecta a 
sectores y regiones marginadas, estudios recientes senalan una 
clara tendencia revisionista.16 La atencion se concentra mas 
y mas en aquellos aspectos de una transicion que ponen de r~ 
lieve la multiplicidad de formas y el camino peculiar por el 
que las viejas sociedades agrarias han ido desembocando en el 
capitalismo. La rapidez de las transformaciones operadas en 
el ultimo cuarto de siglo y la violencia de un desarraigo CO.!!_ 

tinuado de masas campesinas han agudizado la conciencia de la 
fragilidad de arreglos sociales que parecian sustraerse a la 
historia. Experiencias politicas concretas y una observaci6n 
mas atenta han mostrado tambien que esas masas, que se pensa 
ba inertes, han desarrollado formas de respuesta - en la accion, 
en la pasividad, en la negociacion y aun en la forma como par 
ticipan en una relacion de dominacion como la del patron-clj~ 
ente- a presiones externas. Un sector marginado, someramente 
descripto como el complejo de latifundio improductivo, con una 
funciOn ostensible de prestigio social y una actividad1 ecortOmi 
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ca secundaria, y un minifundio que sustentaba a una sociedad 
campesina como una rareza antropologica, ha revelado poco a PQ 
co leyes de un equilibria precario pero basadas en calculos ra 
cionales, tanto de parte de los terratenientes, como de parte 
de los campesinos.17 

La atencion misma prestada por . los antropologos a las SQ 
ciedades campesinas ha roto su marco usual de referencia, la 
comunidad encerrada en si misma, para comprometerlos en la ob 
servacion de un tejido social mas complejo, en una escala regiQ 
nal y nacional. Esta ruptura del marco de referencia antropQ 
logico es de por si muy significativa. Equivale al reconoci_ 
miento de que el estudio de las sociedades campesinas no es una 
prolongacion directa del de las comunidades indigenas. Cultu 
ralmente, campesinos e indigenas no son terminos equivalenteS"". 
Para utilizar una distincion temprana de Levi-Strauss -quien 
asignaba a la antropologia el estudio de fenomenos inconcientes 
y a la historia el de los f enomenos concientes que generan las 
sociedades-, las sociedades campesinas son sociedades histori_ 
cas. Esto quiere decir que su origen puede datarse historic~ 
mente y que la multiplicidad de sus formas obedece a una cronQ 
logia de los acontecimientos en que se han visto envueltas. 
Historiar esta clase de sociedades signif ica sustraerlas a to 
da esencia inalterable, del tipo que sugiere una fenomenologia 
del campesino o una indagacion estructuralista que de cuenta 
de los patrones de su conformacion animica. 

Aun los historiadores a veces se sienten tentados en ver 
en la marginalidad campesina la congelacion de toda evolucion 
temporal. Por esta razon el dualismo aparente de las socieda 
des andinas mas parece una construccion ideologica, un distan 
ciamiento inconciente del observador, que una realidad historj_ 
ca. La desvertebracion social de masas humanas enteras se ha 
contemplado como si se tratara de un fenomeno de la naturaleza, 
como cuando un geologo advierte una grieta que puede atribuir 
a una convulsion de la tierra en alguna epoca indeterminada, 
que no tuvo testigos. Los fenomenos de violencia campesina, 
por ejemplo, parecen haber transcurrido en un trasfondo impe.!:_ 
turbable de la conciencia colectiva, sin un significado apareg_ 
te. La reflexion historica -y no solo la de la historia pol_i 
tica tradicional, sino la de la mas reciente historia economi 
ca- se ha refugiado en el dinamismo mas obvio de los centros 
urbanos y ha marginado a la sociedad campesina, predominante 
hasta hace muy poco. 

El concepto de la region 

Si el problema de la f ormacion nacional en los paises 
andinos se define a traves de estas tensiones internas, lo 
que los sociologos de la dependencia gustan llamar desarrollo 
desigual y contrastado, parece manifiesto que el esfuerzo de 
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los historiadores que quieran enf rentarlo debe concentrarse en 
la significacion de las regiones. De regiones coma formas pe 
culiares de la organizacion de un espacio que cambia radical 
mente en cada etapa historica. En definitiva, se trata de sa 
ber que diferencia hace una multitud de nuevos asentamientos
rurales y semiurbanos en el curso del siglo XIX. 

En este sentido, la teoria geografica clasica de los 
asentamientos sirve para medir el contraste entre un modelo 
europeo y la realidad peculiar del mundo andino. Segun su for 
mulacion clasica,18 el niimero, el tamai'io y la distribucion de
los asentamientos humanos debe obedecer a una ley. De la mis 
ma manera que las leyes de una teoria economica hacen compreQ_ 
sibles actos aparentemente azarosos de intercambio y de distri 
bucion de los bienes mediante la postulacion de un mecanismo -
de formacion de los precios, la teoria de los asentamientos 
humanos postula su forma ideal de ef icacia en cuanto a la dis 
tribucion de bienes y servicios. La teoria comienza por elimi 
nar dos factores que pueden distraer la reflexion de un objeto 
autonomo, con leyes propias. Uno, la naturaleza, que introdu 
ce elementos demasiado arbitrarios en la distribucion de los
asentamientos. Otro, la historia, que solo puede proporcionar 
la apariencia de regularidades, es decir, un material empiri:_ 
CO, pero sin descubrir cual pudiera Ser SU principio de orden. 
Se acentua asi el caracter puramente teorico de la reflexion, 
SU validez y SU coherencia internas. Como tal posee un cara.s:_ 
ter eminentemente deductivo, que no requiere validarse a cada 
paso con la observacion de la realidad. Como herramienta de 
analisis, la construccion entera y acabada puede enfrentarse 
a la realidad empirica y encontrar en ella un sentido general 
de adecuacion, no su confirmacion en cada punto. La realidad, 
como tal, puede diferir del modelo ideal. En este caso corres 
ponde a disciplinas empiricas (geografia, historia) dar cuenta 
de las desviaciones de la teoria. 

Entre el azar de las . determinaciones de la naturaleza y 
el azar aparente de la historia, la teoria de los asentamieQ_ 
tos se situa en el campo de las ciencias sociales. Como he 
rramienta deductiva forma parte de la geografia economica y, 
coma esta, hace USO de las leyes economicas, tal Como fueron 
formuladas por los clasicos. Solo que en lugar de desarr.Q_ 
llar estas leyes con respecto al tiempo, la teoria de los 
asentamientos tiene que hacerlo con respecto al espacio. En 
este dominio el .geografo puede introducir sus conceptos pr.Q_ 
pios, el de las diferencias de escala, por ejemplo, indife 
rentes para la teoria economica. Las leyes geografico~econo 
micas dan cuenta asi de las diferencias entre una economia -
mundial y una economia nacional y, todavia mas, pueden deri 
var una teoria de las economias de muy pequei'ia escala. 

De la misma manera que en economia las leyes del merca 
do regulan la distribucion de los bienes, en la teoria de los 
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asentamientos estas mismas leyes operan en el espacio para r~ 
gular el acceso a los bienes. La optima distribucion espacial ; 
debe adoptar la f igura de un hexagono en donde cada aldea o 
asentamiento tributario de un lugar central este colocado de 
tal manera que reciba una atencion uniforme en la distribucion 
de bienes y servicios que . parten de ese lugar central. 

Esta teorizacion pura del espacio debe despojarse de todo 
elemento empirico-historico. Basta comprobar que, lo mismo que 
en la materia, algunas formas de vida humana comunitaria poseen 
un principio c:1P nrclfm ;:il rf'.clP.cfor elf'. nn nuc.leo. Los signos visi 
bles de este orden serian la iglesia, la alcaldia u otros edj~ 
ficios que sobresalen en un paisaje urbano con un rango espe 
cial. Formalmente puede analizarse la evolucion historica de 
las ciudades con respecto a su ordenamiento visible. Pero lo 
que interesa a la teoria no es esta apariencia formal sino su 
funcion en la vida humana comunitaria. 

Ateniendose a este solo rasgo, la funcion, siempre exis 
te un lugar destinado a centralizar servicios y bienes y distri 
buirlos dentro de un area de influencia. Esta caracteristica 
no se aplica solo a las ciudades sino que la funcion puede ser 
ejercida por diversos sitios de asentamiento: minas, fuertes, 
muelles o monasterios. Para designar este centro de la manera 
mas abstracta se utiliza el concepto de lugar central (central 
place). Hay un lugar que ejerce una funcion central, que posee 
centralidad. 

De la misma manera que depura, a traves de la funcion, 
su concepto de lugar central, la teoria depura tambien los con 
ceptos de bienes y servicios ofrecidos (asi, hay bienes y se_!:_
vicios centrales jerarquizados) para construir un ordenamiento 
ideal, de equilibria estatico, en el cual un espacio es serv_! 
do por una red uniforme de lugares centrales. Este ordenamien 
to ideal distribuye de manera estrategica los lugares centr~ 
les, de tal manera que las regiones complementarias de cada 
lugar central no queden superpuestas. 

Inspirados por un trabajo clasico de adaptacion de la 
teoria de los asentamientos, algunos antropologos han estudi~ 
do recientemente el problema de la formacion de mercados en 
sociedades campesinas de hispanoamerica.19 Esto les permite 
trascender SU unidad de analisis habitual, la COmunidad, y re 
conocer nexos mucho mas amplios que ligan a las sociedades -
campesinas, definidas como sociedades parciales, al resto de 
la sociedad. 20 En la mayoria de los casos se trata de un ani_ 
lisis sincronico contemporaneo, aunque en otros se busca una 
profundizacion historica. 

Que aplicacion podria tener esta teoria en los estudios 
historicos regionales? Su atlractivo reside en el tratamiento 
conceptual riguroso de lo que es una region. Pero que pueda 
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aplicarse a China o a la region de Puna no es indicacion de su 
validez abstracta, que nadie podria disputarle, sino de si, 
con algunas modificaciones, es un buen instrumento heuristi 
co.21 Si las sociedades campesinas se estudian como fenomenos 
contemporaneos, en ellas puede discernirse la formacion de 
mercados y hasta la homogeneizacion del espacio en el que se 
desenvuelven sus relaciones. De otro lado, este tipo de est~ 
dios implica el reconocimiento del caracter historico de estas 
sociedades, la manera coma la circulacion de mercancias afecta 
su distribucion espacial. Pero en lo que concierne a su apli 
cacion historica, la teoria se ve 1 imit::in.<i pnr v::irioR fP.nomenos: 

(1) La teoria europea de los asentamientos postula como 
presupuesto implicito la homogeneidad de un sistema economico, 
en el que todos los bienes y servicios circulan como mercan, · 
cias. Esto ha conducido a que SUS aplicaciones mas notables 
introduzcan un elemento evolutivo, extrano a la concepcion ori 
ginal de la teoria. Ahora se examina la aparicion gradual de
asentamientos, que no estan asociados necesariamente a la exis 
tencia de un mercado y que de alguna manera podrian conciliar
se con los rasgos de una sociedad tradicional. 

Posiblemente el fundamento racional contemporaneo del 
mito del buen salvaje sea la version de Polanyi2 2 y su escue 
la, para la cual los mecanismos del mercado y los valores p-;-li 
tico-sociales asociados con ellos deben confinarse a las socie 
<lades occidentales de tipo europeo, desde el momenta en que 
accedieron al capitalismo y en el que la tierra y el trabajo 
adquirieron el caracter de mercancias. En las sociedades an 
dinas, ni la tierra ni el trabajo adquirieron este caracter 
hasta el momenta de la transicion. Por esta razon el analisis 
debe moverse en media de las ambiguedades que presentan estas 
sociedades, orientadas hacia valores corporativos, pero en 
las cuales actua cada vez con mas fuerza la movilidad de los 
factores de produccion y la ideologia asociada con ella. 

(2) En el mundo andino -y en Hispanoamerica en general
la centralidad de un lugar nunca surgio de intercambios espo.!!_ 
taneos sino de privilegios de tipo politico administrativo. 
Esto podria contribuir a explicar por que muchos conf lictos 
-en el siglo XVIII y todavia mas en el siglo XIX, algunas v~ 
ces en el XX- no obedecen a un patron de intereses coaligados 
0 a una impronta de clase, sino que revisten un caracter emi 
nentemente local. Que sentido tienen, por ejemplo, los sue~ 
sivos acomodos y reacomodos constitucionales de Provincias, 
Departamentos, Estados, Cantones, Municipios, etc.? Las innu 
merables constituciones del siglo XIX no solo estaban destin~ 
das a legit.imar los golpes de Estado de caudillos ambiciosos 
y personalistas; la mayoria de las veces el primer titulo de 
la Constitucion (que solia elaborarse inmediatamente despues 
de una guerra civil) se ref eria al ordenamiento politico-terri_ 
torial, es decir, a ensayar un nuevo equilibria regional pues 
el anterior habia sido roto con el conflicto. 
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La rigida jerarquia colonial de los poblamientos (ciud~ 
des, villas, pueblos de indios) estaba disenada para imponer 
cargas y crear privilegios o, si se prefiere, un orden de ex 
plotacion, que era la fuente permanente de estos conflictos-:-
No se trataba de que el Estado espanol fuera mas fuerte que el 
ulterior Estado republicano, sino que los patrones jerarquicos 
de los asentamientos estaban mejor definidos. Por esta razon, 
en el curso del siglo XIX y particularmente en la epoca de la 
transicion, cuando se multiplicaron los asentamientos que lu 
chaban por sacudirse esta impronta jerarquica, el orden colo 
nial aparecia tan opresivo. Entonces solia atribuirse al des 
potismo monarquico, cuando en realidad la opresion provenia de 
mucho mas cerca: del centro provincial o del asentamiento que 
hubiera alcanzado algun privilegio, ejercido por sus notables 
y no necesariamente por una burocracia. Cuando se multiplica 
ron los asentamientos campesinos y se integro verticalmente la 
burocracia, la tension entre. formaciones sociales espontaneas 
y la accion de estados centralizados se volvio permanente. En 
casos extremos surgio una dualidad entre autoridades comunit~ 
rias y los intentos del Estado de superponer estructuras admi 
nistrativas. 23 Esto explica por que la comunidad campesina ;-e 
integro dificilmente en una red semi-urbana, su asentamiento 
fue muy disperso en algunas regiones y, en general, mantuvo re 
laciones hostiles con centros urbanos o semi-urbanos de poder-:-24 

(3) La hacienda comercial del siglo XIX, que podia 
coexistir en gran medida con una economia campesina, cuando 
ella misma no la alimentaba en su seno, tampoco excluia la ap~ 
ricion de aldeas campesinas. Otra cosa es la plantacion mode_£ 
na, que congrega a los trabajadores en campamentos y cuyos 
asentamientos son a menudo momentaneos. El complejo que aloja 
la administracion, la maquinaria, los trabajadores o que sirve 
de bodegas asume la forma de un lugar central muy peculiar. 
No integra el espacio mas inmediato sino que aprovecha el ace~ 
so a un puerto o a una carretera para llevar sus productos a 
un mercado distante. 

Pero aun la hacienda tradicional y la hacienda comercial 
podian ser un obstaculo para la formacion de sitios de mercado 
cuando estaban orientadas hacia adentro. Por eso, a raiz de 
la reforma agraria boliviana, se vieron surgir despues de 1952 
nuevos asentamientos nucleados, con mercados semanales. 

Conclusiones 

En los paises andinos, el tema central para la historia 
del siglo XIX, y particularmente para el periodo crucial de 
1870-1930, sigue siendo el de la formacion nacional. La nece 
sidad de este tratamiento debe conciliarse con el hecho de que 
los mayores avances conceptuales y metodologicos de la hist~ 
riografia y de otras ciencias sociales se han logrado sobre la 
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demarcacion de unidades de analisis diferentes a la nacion, 0 

en base. a una especializacion tematica. Se trata, entonces, 
de acceder a una sintesis que no puede excluir los patrones 
usuales de la investigacion empirica sin arriesga rse a retor 
nar a la mera exposicion ideologica. 

Ante todo, deberia verificarse el proceso de configura 
ciones regionales que, en una etapa crucial, fue llenando es 
pacios vacios y creando tensiones y desequilibrios tanto entre 
las regiones mismas como con respecto al Estado. Frente a una 
peculiar conformacion dcl cspacio oubordinado a un tipo de ex 
plotacion colonial, el siglo XIX crea otro e invierte muchas
veces la relacion original entre los viejos centres urbanos y 
SU hinterland. Por eso los analisis de la formacion nacional 
no pueden confinarse al primitive espacio colonial, en el que 
presuntamente se habria perpetuado una herencia de atraso y 
opresion, de valores tradicionales y de tendencias corporati 
vas, y que habria prolongado externamente un esquema de depe!!_ 
dencia similar al de la colonia. 

La unificacion de perspectivas que ha querido introducir 
la teoria de la dependencia para el continente deberia conse.!:_ 
varse, pero no sobre la base de conjuntos nacionales indife 
renciados, sino sobre la observacion mas detallada de regio 
nes comparables. Esta comparacion sigue los contornos de re 
laciones y contrastes entre desarrollos regionales desiguales. 

Las regiones del mundo andino no pueden def inirse histo 
ricamente a traves de relaciones de equilibria sino mas bien 
en funcion de conflictos permanentes, guerras civiles y violen 
cia campesina. La normalizacion de relaciones de mercado, su
extension y la manera como conforman el espacio, pareceria im 
plicar que con ellas se difunde un tipo peculiar de ideologia, 
mas afin con la de los paises industrializados de occidente. 
Esta era al menos la expectativa de una elite en el siglo XIX 
en todo el continente, para la cual la apertura al mundo exte 
rior debia traer consigo la civilizacion. 

Posiblemente esta expectativa no tenga nada que ver con 
la realidad del mundo andino contemporaneo. Enfrentado a los 
dilemas ideologicos del presente, la tarea del investigador 
que encara el tema de sintesis por excelencia, el de la forma 
cion nacional, no consiste en ilustrar la realizacion de un -
designio intemporal, sobre una realidad acabada, como la con 
cebia el historiador del siglo XIX. El historiador tampoco
puede quedar preso en la historia, sin percibir la radical n~ 
vedad de cada momenta. Por eso, la tarea mas inmediata para 
el estudio de la formacion nacional en el periodo de transi 
cion (1870-1930) podria consistir en indagar que formas tome 
la incorporacion de nuevos espacios y de nuevas masas humanas 
y de que manera transformaron los viejos recintos coloniales. 
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1
sobre este problema, V. las observaciones de Christopher 

Baker, "Economic Reorganization and the Slump in South and 
Southeast Asia" en Comparative Studies in Society and History, 
23:3 (1981), pp . 325- 349. Otra critica, orientada a senalar la 
ausencia de trabajos empiricos dentro de los cultores de la teo 
ria de la dependencia en Peter Smith, "Political History in the 
1980's," Journal of Interdisciplinary Histo11y, 12:1 (1981), 
pp. 3-21. 

7. 
El argumento original en Francois Bourricaud, Tres ensa 

yos y una polemica: la oligarguia en el Peru (Lima,1969). Una 
version mas elaborada, Karen Spalding, "Class Structures in the 
Southern Peruvian Highlands, 1750-1920," en Benjamin Orlove y 
Glynn Custred, Agrarian Economies and Social Processes in the 
Andes (New York, 1980). 

3 
A partir del libro de Robert S. Platt, (Latin America 

Countrysides and United Nations, New York, 1942), una obra pio 
nera en el analisis regional comparativo, cuanto se ha avanzado 
por este camino? Pese a las diferencias entre Venezuela, Colom 
bia, Ecuador, Peru y Bolivia, Platt tuvo el cuidado de tomar -
sus ejemplos en zonas ecologicas contrastadas y comparables en 
tre pals y pals . Andrew Pearse (The Latin American Peasant, -
London, 1975) sugiere una clasificacion util para distinguir 
rasgos historicos del campesinado. Habla asi de Indoamerica 
(en donde incluye los altiplanos de Mexico Central y del sur, 
Guatemala, Colombia, Peru, norte de Chile y de Bolivia), Mesti 
zo-america (Caribe, gran parte del Brasil, Peru costero, sur y 
occidente de Bolivia, Chile central, Paraguay) y Euroamerica 
(Norte de Mexico, Uruguay y Argentina). Obviamente, las catego 
rias indoamerica y mestizo-america presentan todos los proble -
mas inherentes a una demarcacion de este tipo. Tambien existe 
el riesgo de hipostasiar un rasgo aparentemente historico en 
una categoria inmutable. 

4 
En algunos casos, como el de Cuenca (Ecuador), pareceria 

estarse frente a un modelo casi puro de categorias y relacio 
nes sociales anacronicas pero vagamente reconocibles en otras 
partes. V.Leslie Ann Brownrigg, "The 'nobles' of Cuenca: The 
Agrarian Elite of Southern Ecuador" (Ph.D. Diss. inedita, Colu!!!_ 
bia University, 1972). Con respecto a las similitudes de la 
formacion social de Tachira (Venezuela) y Santander (Colombia) 
V.Arturo Guillermo Munoz, "The Tachira Frontier, 1881-1899: 
Regional Isolation and National Integration in the Venezuelan 
Andes" (Ph.D. Diss.Inedita), y David E. Johnson, "Social and 
Economic Change in Nineteenth Century Santander, Colombia" 
(Ph . D. Diss.inedita. University of California,Berkeley,1975). 
Un elemento comun, fuera de la situacion fronteriza y las 
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migraciones colombianas, resulta ser un tipo de estructura en 
la tenencia de la tierra, con pequenos cultivadores de cafe in 
dependientes en Tachira y una tradicion mas antigua de peque 
nos y medianos propietarios en Santander. El papel poll.tic~ 
que jugaron ambas regiones en los respectivos pal.ses sugiere 
tambien aproximaciones, aunque en este caso la comparacion es 
mucho mas azarosa. Ambato (Ecuador) y Boyaca (Colombia) sugie 
ren tambien comparaciones por la tendencia de la gran hacienda 
colonial a la fragmentacion y por su coexistencia con minifun 
dios mestizo-indigenas, V.Robson Tyrer, "The Demographic and
Economic History of the Audiencia of Quito: Indian Population 
and the Textile Industry, 1600-1800" (Ph.D. Diss, inedita. 
University of California, 1977), p . 71, y Orlando Fals Borda, 
El hombre y la tierra en Boyaca (Bogota). 

5 
El trabajo de Robson Tyrer, cit., contribuye aver cla 

ramente los eslabonamientos de este eje y las razones de su de 
cadencia. 

6 
V. el lucido enunciado de Henri Favre sobre este proble 

ma en F. Bourricaud et al. "Tres ensayos" cit. El hiautus entre 
economl.a coloni al exportadora de metales y las economias naci~ 
nales que se consolidan a fines del siglo XIX es parte de la 
argumentacion de D.C.M.Platt ("Dependence in Nineteenth Centu 
ry Latin America" en Latin American Research Review, 15 :1 -
(1980) , pp. 113-30) en una polemica con los Stein (Ibid., 15:1 
(1980), pp. 131-149). 

7 
V.Marco Palacios, El Cafe en Colombia (1850-1970). Una 

historia economica, social y poll.tica (Bogota, 1979). Tambien, 
edicion inglesa. Esta obra contribuye a despejar muchos lug~ 
res comunes sobre el papel de una sociedad campesina en el pr~ 
ceso de transformacion capitalista. Por su parte, Malcolm Deas 
(V . "A Colombian Coffee Estat.e: Santa Barbara, Cundinamarca, 
1870-1912", en Duncan y Rutledge (eds . ), Land and Labour in 
Latin America (London, 1977) reduce a un tono menor, de una 
gran precision descriptiva, el dramatismo con el que usualmente 
se pintan las relaciones entre peones, mayordomos y propiet~ 
rios ausentistas. 

8 
Sobre la distribucion y utilizacion de tierras en la cos 

ta durante el periodo colonial, V.Susan Elisabeth Ramirez Hor 
ton, "Land Tenure and the Economics of Power in Colonial Per;" 
(Ph.D. Diss. inedita, University of Wisconsin, Madison, 1977); 
Nicholas P. Cushner, Lords of the Land: Sugar, Wine and Jesuit 
States of Coastal Peru, 1600-1767 (Albany, 1980); Manuel Burga, 
De la encomienda a la hacienda capitalista (El valle de Jequet~ 
peque del siglo XVI al XIX), (Lima, 1976). 
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9 
Esta frontera podia ser el vieJO dominio de comunidades 

indigenas, como en Bolivia (V.Paul Robert Turovsky, "Bolivian 
Haciendas, Before and After the Revolution" Ph.D. diss., inedita, 
University of California, Los Angeles, 1980) o tratarse de bal 
dios. El estudio de Catherine C.Legrand ("From Public Lands -
into Private Properties: Landholding and Rural Conflict in Co 
lombia," PH.D. Diss. inedita. Stanford University, 1980) contrj. 
buye a hacerse una idea de la magnitud del fenomeno en el caso 
colombiano. Sohre la aplicabilidad del concepto de frontera 
en Latino America, V.Alictair Hennecsy, The Frontier in Latin 
America (London, 1978). El autor subraya no solo la dislocacion 
espacial de las f ronteras sino tambien la variedad de sus f ormas 
de ocupacion y la diacronia absoluta con la que aparecen en el 
horizonte mental, politico y economico. 

10 
Esta ha sido una fuente fructifera de reflexiones tea 

ricas y de trabajos empiricos de la escuela del Instituto de
estudios peruanos. Para citar unas pocas compilaciones de en 
sayos: V.Jose Matos Mar, et al, Peru Problema: cinco ensayos
(Lima, 1968); ibid . , ~acienda , comunidad y campesinado en el 
Peru (Lima, 1970); ibid., Dominacion y cambios en el Peru Rural: 
la microregion del valle de Chancay (Lima). 

11 
V.Fredrick B.Pike, The Modern History of Peru (New 

York, 1967) . La interpretacion del Peru en este autor ha de 
rivado de una narracion clasica hacia una exploracion sico-
cultural. V. The United States and the Andean Republics 
(Cambridge, Mass. 1977) y especialmente "Religion, Collectivism, 
and Intrahistory: the Peruvian Ideal of Dependence" en Journal 
of Latin American Studies, 10:2 (1978) pp. 239-262; Jesus 
Chavarria, Jose Carlos Mariategui and the Rise of Modern Peru, 
1890-1930 (University of New Mexico Press, 1979) y su articulo 
"The intellectuals and the Crisis of Modern Peruvian Nationa 
lism, 1870- 1919" en Hispanic American Historical Review 50 : 2 
(1970). El libro de Henry F. Dobyns y Paul L. Doughty, 
Peru: A Cultural History (New York, 1976) desplaza el acento 
hacia el papel central de Lima en el proceso politico de forma 
cion nacional. Una obra especifica sobre la politica indigen~, 
Thomas M. Davies Jr., Indian Integration in Peru: A Half Century 
~f Experience, 1900- 1948 (Lincoln, 1974). Sobre el movimiento 
indigenista y sus interioridades, Dan Chapin Hazen, "The Awak~ 
ning of Puno: Government Policy and the Indian Problem in South 
em Peru, 1900- 1955" (Ph.D. Diss. inedita, 1975). 

12 
Particularmente despues de la revolucion peruana y la 

reforma agraria de 1969, el acento se ha desplazado hacia una 
vision dinamica del campesinado. En este sentido es interesan 
te el contraste entre sociologos y antropologos que hacen enf~ 



20 NOT AS 

sis en la capacidad de adaptacion de las sociedades campesinas 
a la aceleracion de procesos historicos y las teorias de tipo 
sico-cultural de cientificos politicos que senalan las rigid~ 
ces de los sistemas institucionales. V. por ejemplo, los ensa 
yos reunidos por Norman Long y Bryan Roberts, Peasant Coopera-: 
tion and Capitalist Expansion in Central Peru. (Austin, Texas, 
1978), y los de Orlove y Custred, cit. Tambien los articulos 
de Pike cit. en la nota 11 y de Glen C. Dealy, "The Tradition 
of Monistic Democracy in Latin America" en Journal of the 
History of Ideas, 35 (1974), pp. 625- 646 y el libro de Alfred 
Stcpnn, The Stntc nnd Society: Peru in Comparative Perspective 
(Princeton, 1978). 

Sobre el problema de la incorporacion del trabajo serra 
no en las plantaciones costeras y el enganche, Michael Gonza
lez, "Capitalist Agriculture and Labour Contracting in North 
ern Peru, 1880- 1905" en Journal of Latin ·American Studies, --
12:2 (1980), pp. 291- 315. Sobre la produccion campesina de l~ 
nas y el complejo de relaciones regionales con el mercado i.!!_ 
ternacional, V. Benjamin J . Orlove, Alpacas, Sheep and Men: 
The Wool Export Economy and Regional Society in SouthennPeru 
(New York, 1977) . Sobre la etnica en el Peru , P.Van Den Berghe 
y G. Primov , Inequality in the Peruvian Andes : Class and 
Ethnicity in Cuzco (Columbia, Mo.1977). 

13 
Sobre este tipo de modelos, V. las contribuciones en 

el seminario sobre economias campesinas y de subsistencia c~ 
lebrado en Honolulu en Feb. - Mar.1965 en Clifton R. Wharton,Jr. 
Subsistence Agriculture and Economic Development (Chicago, 
1969) . De especial interes, el comentario de H.Myint, p.99 
ss. De este mismo autor, V. The Economics of Developing 
Countries (London, 1964), que se basa sobre todo en paises con 
una experiencia colonial reciente. Para Latino America, pone 
de relieve, antes que el problema de una sociedad campesina, 
la existencia contemporanea de enclaves extranjeros en minas y 
plantaciones (p.64) . Sin embargo, muchas de las observaciones 
de teoria economica servirian para enfocar los problemas de la 
transicion, entre 1870 y 1930 . 

14 
Por ejemplo, William Stein, Life in the Highlands of 

Peru (Cornell, 1961) y Orlove y Custred, cit. 

15 
V. Pike, Art.cit., Edward C. Banfield, The Moral Basis 

of a Backward Society (New York, 1958). 

16 
V. Duncan y Rutledge, cit. y las recopilaciones de Long 

y Roberts . Al discutir la nocion de un colonialismo interno, 
Van Den Berghe y Primov (ob . cit . ) se inclinan por otra de ma_£ 
ginalidad absoluta . Contra estos dos extremes, V. la explor~ 
cion detallada de las multiples relaciones entre una hacienda 
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tradicional, el sector campesino y una sociedad mas amplia, re 
gional y nacional, en Muriel Kaminsky Crespi, "The Patrons and 
Peons of Pesillo: a Traditional Hacienda System in Highland 
Ecuador" (Ph.D. Diss. inedita, University of Illinois at Urba 
na, 1969). 

17 
Un excelente modelo explicative de este tipo de racio 

nalidad, en LG.Bertram, "New Thinking on the Peruvian Highl~nd 
Peasantry." 

18 
V.Walter Christaller, Central Place in Southern Germany 

(Englewood Cliffs, New Jersey, 1966). Si bien la bibliografia 
sobre la teoria de los asentamientos es muy rica, la diafani 
dad de la exposicion de Christaller parece insuperable. -

19 
G.William Skinner, "Marketing and Social Structure in 

Rural China" en The Journal of Asian Studies, 24:1 y 2 (1964 y 
1965); Carol A. Smith, "Economics of Marketing Systems Models 
from Economic Geography" en Annual Review of Anthropology, 3 
(1974), pp. 167-201; edid. RegionalAnalysis (Economic Systems 
I y Social Systems II) (New York, 1976). Otra exposioion gen~ 
ral de las variantes de la teoria en Edgar Augustus Jerome 
Johnson, The Organization of Space in Developing Countries 
(Cambridge, Mass., 1970). 

20 
V. las incitaciones iniciales de Clifford Geerz, 

"Studies in Peasant Life: Community and Society, 11 en Biennial 
Review of Anthropology (Stanford, California, 1962). 

21 
La teoria de los asentamientos es rechazada a veces 

como una intromision ideologica intolerable en el analisis de 
la organizacion del espacio en Latino America . Sin embargo, 
como instrumentos heuristicos en la definicion de regiones 
deberia servir al menos para: 1° ; .Comprobar que las cosas no 
han ocurrido de la misma manera en los paises de Europa occi 
dental yen la periferia, 2°.Hasta que punto la penetracion:
capitalista conforma el espacio a su imagen y semejanza. Un 
punto de vista de rechazo enfatico en Patricia Ann Wilson, 
"From Mode of Production to Spatial F@rmation: The Regional 
Consequences of Dependent Industrialization in Peru" (Ph.D. 
Diss. inedita, Cornell University, 1976). Tambien, Fernando 
Antonio Soler, "An Analysis of Spatial Formation in Dependent 
Countries: The Latin American Case" (Ph.D. Diss. inedita, 
Cornell University, 1976). Un rechazo, en tono menor, de la 
teoria europea como algo inaplicable a la realidad latinoame 
ricana puesto que esta basada en observaciones en Europa y -
los Estados Unidos, Peter Odell y David Preston, Economies 
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and Societies in Latin America: a Geographical Interpretation 
(Chichester, 1978). Una aplicaci6n matizada de teorias geogra 
ficas, en Nyle Keith Walton, "Human Spatial Organization in a~ 
Andean Valley: The Callej6n of Huaylas, Peru" (Ph.D. Diss. 
University of Georgia, 1974). Finalmente, una incursion teori 
ca que sugiere -hasta donde la jerga y la sintaxis intrincada 
dejan percibirlo- que las naciones latinoamericanas no son s_i 
no territorios en torno a un puerto creado con el exclusivo o.Q_ 
jeto de sacar productos hacia una metr6poli, en Alejandro B. 
Rofman, pependencia, Estructura de poder y formaci6n regional 
en America Latina (Buenos Aires, 1954). 

22 
Karl Polanyi, et al., Trade Market in the Early Empires 

(Economies in History and Theory) (Glencoe, Ill., 1959). 
Walter C. Neale, uno de los colaboradores en esta obra, hace 
la distinci6n entre mercado como mecanismo de formaci6n de pre 
cios, es decir, como fundamento teorico de la economia y el , ,
mercado como lugar en que se efectuan transacciones. Este ul 
timo seria de mayor interes para el historiador y para el an
tropologo. En el trabajo de Skinner sobre mercados rurales-en 
China, en donde hay un mercado movil de comerciantes itinera_g_ 
tes, predominaria el segurido sentido. Sin embargo, en la co_g_ 
cepci6n christalleriana clasica, la teoria del Lugar central 
no hace sino desdoblar espacialmente este supuesto teorico de 
la economia clasica. 

23 
V.Giorgio Albert y Rodrigo Sanchez, Foder y conflicto 

social en el valle del Mantaro (Lima, 1974). 

24 
V. por ejemplo las observaciones de T.L.Smith, 

Colombia: Social Structure and the Process of Development 
(Gainesville, 1954), p. 258 ss. En el caso especifico colo!!!. 
biano, la dispersion o la nucleizacion de asentamientos camp~ 
sinos posee caracteristicas regionales muy acusadas. Por eje!!!. 
plo, al contrario de lo que creia Smith, los pueblos del valle 
del Cauca o de la Costa norte no son vestigios de antiguos 
asentamientos aldeanos. Se trata de formaciones mucho mas re 
cientes, que fueron apareciendo a fines del siglo XVIII y en 
el curso del siglo XIX en las margenes o dentro de las mismas 
haciendas. Por el contrario, en antiguas regiones de asent..§:_ 
mientos indigenas la dispersion se acentuo, a partir de un 
nucleo original que data de comienzos del siglo XVII, con el 
proceso de minifundio. 




