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El libro contiene dieciocho articulos, productos de pre
sentaciones realizadas en el Congreso Americanistas de Man
chester y en una reunion especifica llevada a cabo en el
Archivo y Biblioteca Nacional de Sucre. A despecho de la
diversidad de los trabajos individuales, el libro ofrece
una unidad tematica y constituye una muestra acabada y ac
tualizada de la problemética Sur-andina. Podemos decir que
se puede encontrar aqui "el estado de la cuestion" sobre
los mas diversos aspectos que se vinculan a las estrate
gias adoptadas por la sociedad indigena frente a las pre
siones de la colonizacion; en particular en lo relativo
a la répida insercion de la sociedad surandina en el mer
cado colonial.

En lineas generales, se pueden observar varias tenden
cias, tanto en lo referente a los enfoques teoricos -ex—
plicitos o implicitos- como en cuanto a las lineas a ex

plorar, muchas de las cuales quedan abiertas y generan in
terrogantes que deberén ser respondidos en el futuro. Lo
cierto es que este libro, gracias a la diversidad de enfo
ques y subtemas abordados, pone al descubierto que la com
plejidad de la problemética es enorme y advierte indirec
tamente al lector contra cualquier explicacion reduccio
nista, en tanto que de la lectura surge que seria demasia
do pronto intentar una sintesis explicativa general.

Es interesante comprobar en qué medida las opticas teo
ricas y datos diferentes permiten observar la gran canti
dad de matices y la complejidad de los mecanismos de in
sercion de los indigenas al mercado.

Si bien Murra sostiene su tesis de que en tiempos pre

hispanicos el mercado tenia escasa incidencia en el mundo
serrano, Assadourian propone que la autosuficiencia esté
mediatizada por las condiciones ecologicas, por los grados
de diferenciacion social que permiten enviar a los mas po
bres como colonos del curaca y por las oportunidades en
que se producen los intercambios. En mi opinion, con este
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trabajo se da un paso adelante en el tema, porque tiene
en cuenta las circunstancias por las que atraviesa toda
sociedad. Si los datos presentes pudieran ser contrastados

(en loscaxs encnm existan) con los de las rivalidades y/o
alianzas interétnicas, estos "matices" en las relaciones

de produccion y circulacién adquirian aun mayor relevan
cia, colocéndolas dentro de la dinamica de los conflictos
que debieron producirse en las areas de acceso multiétnico
y que Murra ya senalara cuando elaboré su modelo de con
trol vertical.

Habria que analizar también, con mayor puntualidad, den
tro de este contexto, las modificaciones provocadas por
la intervencion incaica a través de la emergencia de con
flictos tras la caida del Cuzco.

Para el mundo colonial, algunos autores consideran la
insersién de los indigenas en el mercado como una estra
tegia positiva y esencialmente activa, caso de las ponen
cias de Thiery Saignes,Roberto Choque Chanqui, Daniel San
tamaria, Brooke Larson y Rosario Leon.

En otras, este optimismo se ve matizado por el anélisis
de las situaciones restrictivas que muestran que buena par
te de lo que se obtiene de los mercados urbanos de mercan

cias y trabajo sirven bien para pagar tributos, bien para
sostener los cambios por trueque tradicionales. En esta.
éptica encontramos los trabajos de Jorge Hidalgo, Tristan
Platt, Liliana Lewinski y Ramiro Molina Rivero.

Los cambios histéricos y demogréficos,asi como la for
macién de nuevas actitudes y lazos socio-econémicos, han
sido analizados por Eric Lange, Herbert Klien, Xavier Al
bo, T. Greaves, Godofredo Sandoval, Ann Zulawskiy*Jorge
Dandler. En ellos encontramos valiosa informacién sobre

los mecanismos de reinsercién de los indigenas a las con
diciones cambiantes del mundo colonial, donde puede verse
como los yanaconas, forasteros y migrantes en general bus
can los recursos mas aptos para insertarse en la nueva so
ciedad sin perder sus lazos de relacién tradicional. Entre

las ponencias se destaca la de Olivia Harris que muestra
la existencia de un circuito ritual en el que se inserta
el dinero asi como los simbolismos y los usos multiples
que adopta. Hay dos trabajos que enfocan temas te6
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ricos metolégicos. Por un lado,el de Stile Stern que pro
pone una serie de lineas de investigacién sobre lo que él
llama "comportamiento economico europeo colonial". Conside
rando los modos de circulacién pre-europeo, senala las di:
ferencias que suscita la nueva légica ("desenfrenada") di
rigida al lucro comercial privado vinculada a las empre
sas coloniales europeas. A pesar de los contrastes, lo no
table, como lo senalan Stern y los restantes autores, es
la rapidez con que la sociedad andina capta las reglas del
mercado e interviene en él. No obstante esta participacién
no debe ocultarnos que ciertos "modos comerciales" de los

indigenas no respondian a la légica europea. Muchas veces,
se hacen para pagar los tributos y eliminar las presiones
que los curacas debian ejercer sobre sus sujetos. En parte
es lo que Hidalgo llama "participacién compulsiva en el
mercado". A pesar de ello, el lucro personal no es ignora
do y forma parte, con los otros comportamientos, de las
contradicciones y' ambiguedades del "modelo andino colo
nial", como distinto al andino tradicional o al europeo
colonial.

Estos problemas deben ser insertos en la doble raciona
lidad —tradicional y colonial- que los indigenas deben en
frentar para adaptarse al sistema.

A su vez Tristan Platt, interpreta estas estrategias den
tro del marco teorico de la "economia moral" propuesta por E.P.
Thompson, lo que apenas parece pertinente, aun a la luz de
sus propios datos empiricos. Hace falta mas para afirmar
que la perduracion de los mecanismos tradicionales respon
den a un concepto de lo que es "moral" para los indigenas o
si provienen de las limitaciones impuestas por la sociedad
mayor en términos econémicos, pero sobre todo culturales.

Otro tenmnparece relevante en el libro. Es el fenémeno urba
no visto desde esta éptica de participacién en el mercado. El
trabajo de Enrique Tandeter·y sus colaboradores,netamente e
conomico, procura diferenciaryrmedir la.participaci6n de los
nativos en los intercambios urbanos. Los datos se transmiten

desde una.6ptica optimista tal como parecen reflejar las ci
fras. En tanto, Liliana Lewinski seiala ciertos limites a ese
fenémeno a partir de la frecuencia de intercambios, que al
teran los precios y en definitiva pone en evidencia la
relativa escasez de la variedad y cantidad de productos
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En todos los trabajos se advierte que las estrategias
adaptativas estén ligadas a una doble racionalidad como
lo seiala Stern, donde también juegan los procesos de di
ferenciacién social que resultan de la mercantilizacién.
Por un lado hay una estructura tradicional que defiende
pautas de relativo igualitarismo, por el otro, esfuerzos
individuales no mas 0 menos colectivos para distanciarse
de la comunidad tradicional. Esto sugiere procesos de cam
bios a través de las coyunturas histéricas como lo prueban
Brooke Larson y Rosa Leon.

Ahora bien, cuando llega el final del libro queda flo
tando una pregunta: si bien hay efectiva y fuerte inser
cién en el mercado, Lcuél ha sido el rol de esta estrate—
gia en el proceso de transformaciones sociales en la re
gion sur-andina? Si la diferenciacién social fue parcial—
mente temporaria Lcuél fue el destino de aquellos indios
y sus descendientes que permanecieron viviendo en comuni
dad y que vieron recortadas sus posibilidades de ascensos?

Cuando se comenzaron a estudiar los mecanismos adapta

tivos en los Andes, se pusieron en descubierto los resor

tes de la resistencia activa de una sociedad que habia si
do entendida solamente dentro de la desestructuracion. Pe

ro debemos, me parece, estar atentos para no cometer el
error inverso, es decir, considerar que los mecanismos que
burlan, las presiones coloniales, asi como aquellas que
permiten explorar y explotar en beneficio propio el siste
ma, pudieran hacer més vulnerable al sistema en si mismo.
En realidad éste necesitaba la participacion indigena en
la medida en que la admitio y propicié, aunque, no obstan
te, los flujos y reflujoe de fuerzas y los conflictos fue
rom permanentes.

De la lectura del libro se desprende que la participa
cion indigena en el mercado colonial salvaguarda el nivel
de subsistencia y un cierto control en la reproduccién so
cial de los grupos campesinos, aunque los que tienen in
sercion urbana sufren un cambio mas neto. Pero nada permi
te sostener la euforia con que se iniciaron los estudios
sobre esta problemética, y salvo cambios individuales o
muy recientes, el proceso de acumulacién es decididamente
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