
   

Andes

ISSN: 0327-1676

saramata@unsa.edu.ar

Universidad Nacional de Salta

Argentina

Mazzeo de Vivó, Cristina

Reseña del encuentro Peruano  Argentino  realizado en Pontificia Universidad Católica del  Perú en

septiembre de 2004

Andes, núm. 15, 2004, p. 0

Universidad Nacional de Salta

Salta, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12701517

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=127
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12701517
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12701517
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=127&numero=5545
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12701517
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=127
http://www.redalyc.org


  

RESEÑA DEL ENCUENTRO PERUANO – ARGENTINO 
REALIZADO EN PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

PERÚ EN SEPTIEMBRE  DE 2004 
 
 

La historia comparada toma en estos tiempos mayor énfasis en la medida que 
ya los trabajos puntuales de regiones muy precisas no permiten una visión muy amplia 
de la realidad vivida en otras épocas. Sin embargo esa historia comparada solo es 
posible en la medida que contemos con varios trabajos específicos de distintas regiones,  
de los cuales se puedan sacar impresiones más claras de cómo se vivía, se pensaba y se 
actuaba en los siglos anteriores. Perú y Argentina estuvieron estrechamente vinculados 
en la época colonial no sólo en lo económico sino en lo político y social. Más tarde con 
la conformación de las unidades nacionales cada país fue tomando distinta orientación, 
sin embargo podríamos hacer cortes transversales en la historia de ambos países y notar 
que pasaron por períodos o procesos similares.  

 
Dichas consideraciones llevaron a un grupo de historiadores argentinos y 

peruanos a pensar en convocar a un encuentro entre ambos países que tuviera como 
finalidad reflexionar sobre economía, sociedad y política, además de conocer los temas 
y las metodologías que se vienen aplicando en cada uno de los países convocados que se 
encuentran en ambos lados del continente americano. Con esa intención, y teniendo 
como antecedente el encuentro peruano mexicano que se realizó en el 2003 en la 
Universidad Católica, decidimos repetir la experiencia y hacerlo con nuestros colegas 
argentinos contando para ello con especialistas de distintas universidades del país como 
la Universidad del Centro, la Universidad de Buenos Aires y las Universidades 
Nacionales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y La Plata. 

 
El encuentro tuvo lugar en Lima en la Universidad Católica en dos jornadas 

intensas los días 16 y 17 de septiembre. Se trataron temas referidos a la  sociedad, la 
política y la economía en un marco temporal que se extendió desde el siglo XVII al XX. 

 
La primera mesa trató el tema social y  estuvo compuesta, por el lado 

argentino, por Andrea Reguera y Blanca Zeberio, ambas integrantes de la Universidad 
Nacional del Centro, Tandil, y Carlos Pardo y Paul Rizo Patrón por la parte peruana, 
integrantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Las primeras trataron el tema 
de la importancia de la tierra en la trasmisión del patrimonio en la pampa Argentina y 
mientras Andrea Reguera veía que era más importante la relación con el poder central 
especialmente  aquellos personajes que se quedaron con la tierra y que tenían vínculos 
familiares con los jueces de paz, Blanca Zeberio  mostró la importancia de la familia y 
la aplicación de una serie de estrategias, en la protección de los bienes a través del 
tiempo, especialmente entre las familias de  grupos medios. Las exposiciones  de Carlos 
Pardo y Paul Rizo Patrón destacaron la importancia de las grandes fortunas de las 
familias establecidas en el Virreinato peruano y cómo éstas se dedicaron a la actividad 
rentista como estrategia para proteger su patrimonio cuando se vieron perjudicados por 
las reformas borbónicas.  Paul Rizo Patrón hizo hincapié en cómo los bienes de estas 
personas fueron secuestrados con el proceso de la Independencia pero también destacó 
la recuperación de dichos patrimonios en especial durante la época del guano dando 
lugar a la re conformación de la  elite, quienes a su vez compraron títulos de nobleza en 
Europa a mediados del siglo XIX.  

 



  

La segunda mesa de sociedad estuvo compuesta por Jesús Cosamalón, 
integrante de la Universidad Católica, quien se centró en la discusión teórica de cómo 
definir al mundo urbano de la colonia, qué categorías utilizar si castas o clases, 
explicando lo dificultoso de comprender el entramado social especialmente cuando en 
los censos contaba la decisión  del evaluador para determinar a que grupo o casta 
pertenecían. Pasamos luego a la exposición de Ana María Presta, integrante de la 
Universidad de Buenos Aires  quien a través del análisis de los testamentos de indias 
ubicadas en la ciudad de la Plata, las cuales si bien no eran esposas de curacas o de la 
jerarquía indígena, tomaron prácticas que eran típicas de la sociedad española, como por 
ejemplo desear ser enterradas en los claustros de las iglesias, utilizar la mortaja de algún 
santo e incluso participar de la cofradía del Rosario, prácticas que evidencian la 
necesidad de identificarse con el resto de la sociedad española y que muestran la 
construcción de nuevas identidades en el ámbito urbano. Terminó la mesa con la 
exposición de Miriam Salas, integrante de la Universidad Católica, quien habló de las 
prácticas laborales de las Indias tanto en el campo como en los obrajes, mujeres en las 
que la mayoría de las veces recaía la actividad más dura de la colonia. 

 
Se continuó luego con la mesa de fronteras compuesta por Margarita Gascón 

del Centro Regional de Investigaciones de Mendoza;  Fernando Rosas  y Carlos Aburto 
ambos de la Universidad Católica y Nidia Areces de la Universidad de Rosario. 
Margarita Gascón tocó el tema de la  importancia de controlar la frontera sur del 
virreinato, la región araucana y cómo ello exigió el mantenimiento de un ejército 
permanente que se sustentaba primero con el  situado  enviado desde  Perú y luego de 
Potosí. M. Gascón puso especial énfasis en la necesidad de entender una región de 
frontera a través de distintos elementos como los cambios climáticos y otras condiciones 
materiales que tuvieron vital importancia en la transformación de dicha frontera. 
Fernando Rosas, por su parte, expuso sobre la lucha por el control en el Río de la Plata y 
el dominio de la colonia de Sacramento, tanto por portugueses como por españoles, 
frontera que también desplazó importantes recursos del Virreinato del Perú para su 
control y dominio. Carlos Aburto,  tocó el tema de la región de Maynas luego de la 
expulsión de los jesuitas y Nidia Areces, se dedicó al análisis de la conformación de la 
frontera entre Brasil y Paraguay en la cual analizó la ocupación militar, los programas 
de colonización, el  poblamiento de la región y los conflictos derivados de ello, desde 
una observación de los actores y fuerzas sociales  que intervinieron en los tratados y 
guerras  entre 'bárbaros y civilizados' en la frontera paraguaya con el Mato Grosso, en el 
marco de la política reformista de los Borbones a los prolegómenos de la Guerra de la 
Triple Alianza. 

 
Pasamos luego a la mesa integrada por Eduardo Torres de la Universidad 

Católica y Ana Inés Punta de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo tema central 
fue el manejo del poder, la justicia y el clientelismo en el siglo XVII y en el período 
colonial tardío. Ana Inés Punta centró su ponencia en el manejo de la justicia, mediante 
el análisis de expedientes judiciales específicamente trató un estudio de caso que 
muestra, por un lado las relaciones y vínculos de solidaridad entre los miembros de la 
“gente plebe” y por el otro los conflictos suscitados entre los sectores privilegiados o la 
elite. Punta destacó además la sociabilidad y la comunicación en una época en la que  la 
oralidad  vinculaba redes solidarias entre pares y cómo el ejercicio de la justicia era otra 
forma de control social. De su exposición se desprende la manipulación de la justicia en 
un caso específico de conflicto por tierras que no logró ser resuelto por la audiencia.  De 
otro lado tuvimos la exposición de Eduardo Torres quien se centró en el lado opuesto de 



  

la sociedad al tratar el caso de clientelismo y corrupción en los gobiernos del Príncipe 
de Esquilache y el Conde de Chinchón, quienes gobernaron en la primera mitad del 
siglo XVII, destacando cómo el espacio de la corte virreinal de Lima era el centro de 
negociación continua entre la elite y el poder central y de qué manera cada virrey 
manejaba el propio funcionamiento de la corrupción, fomentando las alianzas y 
desvirtuando el ideal de justicia.  Ambos trabajos nos dieron una visión muy precisa del 
manejo de la justicia y la manipulación de la misma tanto en el ámbito regional, como 
fue específicamente el caso presentado por Ana Inés Punta y en el ámbito virreinal del 
Perú.  

 
Al día siguiente tuvimos dos mesas de economía y una de política. En la 

primera mesa de economía contamos con la participación de Fernando Jumar, de la 
Universidad Nacional de la Plata, quien se centró el en comercio ultramarino y la 
circulación en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII  a partir de lo cual Jumar se 
cuestiona de qué manera se da el tránsito de una oligarquía dominante de comerciante a 
terrateniente en la primera mitad del siglo XIX, dando lugar a un nuevo pacto colonial. 
Continuamos con la exposición de Ramiro Flores de la Universidad Católica, quien 
retomó un antiguo tema tratado por los historiadores económicos, el de la producción 
minera.  Mediante el análisis de las fuentes fiscales, recreó el espacio regional de la 
Intendencia de Arequipa y Trujillo, en los cuales se evidenció el surgimiento de una 
elite económica importante que alcanzaron cierto status en su región a partir de la 
explotación minera y que de alguna manera y quizás solapadamente disputaron el 
control de la elite de Lima. Ramiro Flores sugiere que dicha élite al perder poder 
económico por la caída de la producción minera se insertó en el ejército para dirigir las 
milicias regionales las cuales tuvieron una participación, a la vez  significativa y muy 
distinta entre sí, en el proceso de la Independencia. Continuamos luego con la 
exposición de Carlos Contreras de la Universidad Católica, quien a trató el tema de la 
reforma fiscal luego de la Guerra del Pacífico  la cual se llevó a cabo mediante una serie 
de negociaciones con la casa Grace. Se introdujeron cambios significativos como la 
contribución personal por departamentos como medio de descentralización fiscal, y el 
intercambio de los billetes fiscales muy devaluados, por la libra peruana equiparable a la 
libra inglesa. De esta manera se consiguió la reconstrucción del Estado Peruano y el 
aumento de las inversiones extranjeras que comenzaron a arribar al país.  

 
La década del 80 fue también de expansión capitalista en la Argentina y la 

inserción de dicho país al mercado mundial producto del arrastre producido por la 
revolución industrial. Dicho tema fue abordado por Ofelia Scher de la Universidad de 
Buenos Aires, quien habló del  modelo agro-exportador impuesto en la Argentina en la 
década del ochenta y los conflictos socio culturales que se produjeron a raíz de ello. 
Enmarcando el tema en la discusión teórica sobre la conformación de países centrales y 
periféricos, desarrollo y subdesarrollo, O. Scher explicó cómo se fue conformando un 
estado nacional sustentado en una serie de pactos de dominación entre las clases 
dominantes que dio lugar al crecimiento de los sectores urbanos que de alguna manera 
provocaron la transformación de los grupos dominantes, que eran liberales en lo 
económico y se convirtieron en conservadores en lo político al temer la pérdida de sus 
beneficios por una posible revolución desde abajo. La mesa finalizó con la exposición 
de Carlos Garaycochea de la Universidad Católica, quien trató sobre los planteamientos 
económicos de los gobiernos de Bustamante y Odría en la década del 40 y 50 , época en 
la que se intentó implementar un gobierno democrático sin sustento político e ignorando 
las posibilidades económicas con las que contaba el país,. Ello tuvo como consecuencia 



  

la implantación de una dictadura militar que si bien capitalizó las potencialidades 
económicas del país, no pudo procurar la creciente demanda de una sociedad emergente 
y urbana. La mesa abarcó la historia económica, tanto de Argentina como de Perú, 
desde la época de las reformas borbónicas  hasta el siglo XX pasando por las 
cambiantes situaciones económicas y los trastornos sociales que de ello derivaron. 

 
La siguiente mesa abarcó los temas de circulación mercantil tanto en el ámbito 

exterior como en el interior. Comenzó con la exposición de Silvia Palomeque de la 
Universidad Nacional de Córdoba  quien comentó las relaciones mercantiles entre Lima 
y Valparaíso que vincularon un amplio espacio económico que iba desde Cuenca, hasta 
las provincias de Cuyo pasando por la gobernación de Tucumán e incorporando la 
región del Paraguay con la comercialización de la yerba mate. Este mercado interno 
estaba surcado  por productos como cobre de Chile, azúcar de las costas de Arequipa 
con la que pagan el trigo chileno,  cacao y tabaco de Guayaquil que se quedaba en 
Chile, además del añil proveniente de Guatemala. Un mercado interno que Palomeque 
estimó en unos dos millones de pesos anuales. Esta ponencia se complementó con la de 
Cristina Mazzeo quien habló de la circulación de los productos en el área del Pacífico, 
la continuación del intercambio del trigo chileno por el azúcar peruana cuyas relaciones 
de comercialización cambiaron con la creación de la Confederación Peruano-Boliviana 
cuyo intento fue el de rescatar el papel que cumplía el Callao antes de la Independencia, 
lo cual desató la guerra con Chile, guerra que según la expositora tuvo un claro tinte 
económico. Ambos trabajos tocaron el tema de la circulación de mercancías una por la 
vía marítima y otra por la zona terrestre. Las siguientes dos ponencias la primera de 
Viviana Conti de la Universidad Nacional de Jujuy y la de Alicia Polvarini de la 
Universidad Católica tocaron la circulación de mercancías en las primera mitad  del 
siglo XIX. V. Conti explicó  la importancia que tuvo el puerto de Valparaíso en la 
conexión del comercio de Salta con el mercado mundial y Polvarini se refirió a los 
circuitos del aguardiente desde Moquegua hacia la Paz y Oruro, mientras que un 
segundo circuito de Ica por Pisco conectaba estaba región con Lima. Finalizó la mesa 
con la exposición de Roberto Schmit de la Universidad de Buenos Aires quien trató el 
tema de la reconstrucción del estado nación en la Argentina luego de la caída del orden 
colonial, y como se recrearon nuevos circuitos mercantiles de acuerdo a las nuevas 
necesidades de los mercados tanto rioplatenses como altoperuano los cuales 
demandaban bienes primarios del mercado atlántico. De esta manera terminaron las 
mesas de económica que nos mostraron un panorama muy amplio de la situación 
económica desde la desarticulación de la época colonial pasando por la conformación de 
los nuevos estados en los que la circulación de mercancías integró regiones distantes al 
igual que en la época colonial. 

  
La última mesa tocó el tema político y se inició con la exposición de Sara Mata 

de la Universidad de Salta.  Partiendo de un trabajo exhaustivo de la región fronteriza de 
Salta  en la frontera con el Chaco y el proceso de militarización que se produjo a 
comienzos del siglo XIX, a raíz de la guerra de Independencia, Sara Mata reconstruye el 
poder local de la región y los conflictos que se suscitaron entre las elites criollas y el 
poder local. Su interés se centró específicamente el caso de Miguel de Güemes, quien 
logró imponer un sistema de movilización rural a partir de la implementación de ciertas 
alianzas políticas con la plebe, lo que describió como nuevos espacios de negociación 
política y social. A continuación Marcela Ternavasio de la Universidad Nacional de 
Rosario, trató el tema de las relaciones de poder en el Río de la Plata en la primera 
mitad del siglo XIX. Comentó que la historia política se ha visto siempre como historia 



  

de fracasos y de persistencia del legado colonial. Explicó que en  las nacientes naciones 
americanas se pasó por un período de anarquía, en la que tanto el Perú como el Río de la 
Plata, tuvieron como causa común, la redefinición de la soberanía y la construcción de 
una nueva legitimidad. Ternavasio puntualizó cómo el nuevo orden político no borró las 
estructuras coloniales y los gobiernos atravesaron por muchas dificultades en su intento 
de equilibrar la relación del poder ejecutivo y el legislativo y muchos de esos dilemas 
tuvieron como génesis la etapa de las Cortes de Cádiz. A continuación Juan Luis Orrego 
de la Universidad Católica, explicó el modelo de la generación del 37 en la Argentina y 
de qué manera dicho modelo se llevó a cabo en el Perú por Castilla quien contó para 
ello con la capacidad económica que le brindó la explotación del guano. Para concluir 
Margarita Guerra habló sobre la sociedad civil y su participación política en el siglo 
XIX en el Perú, explicando, en la misma línea de Ternavasio, las dificultades que se 
presentaron en las nacientes repúblicas, en la redefinición del hombre común que pasó 
de ser vasallo a ciudadano, no solo desde lo personal es decir la toma de conciencia que 
ello implicó sino también desde la concepción que de ello tuvieron  los partidos 
políticos. 

 
Se presentaron una gama de temas cuyos textos dan prueba de las diferencias y 

a la vez similitudes de los comportamientos humanos en dos regiones distantes pero 
unidas por un origen común y que en el camino hacia la construcción de sus 
nacionalidades se enfrentaron, en ocasiones, a conflictos similares que debieron resolver 
según las posibilidades económicas, sociales y políticas con las que cada una contó. 

 
 

Cristina Mazzeo de Vivó  
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
 


