
PRIMERA JORNADA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

"ENCUENTRO DE ETNOHISTORIA Y ANTROPOLOGIA ANDINA"

Amalia Castelli 

El Museo Nacional de Histo1ia fue sede del Encuentro de Etnohistoria 
y Antropología Andina, llevado a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre 
de 1976. Dicho evento contó con el auspicio de la Comisión para el 
Intercambio Educacional entre Estados Unidos y el Perú y la colabora
ción de la Fundación Ford, quienes hicieron posible el éxito de la Prime
ra Jornada del Museo Nacional de Historia. 

El Dr. Luis E. Valcárcel, investigador y maestro, inauguró la Jornada 
otorgándole la importancia merecida. Es alentador para los estudiosos 
haber logrado en este Encuentro el verdadero sentido a sus investigacio
nes, la exposición de temas y la discusión sobre los mismos, permitien
do el avance del conocimiento histórico. 

La Etnohistoria y la Antropología Andina han venido revaluándose cons
tantemente; sus campos de investigación, así como sus fronteras aún no 
han sido delimitados, pero los trabajos etnohistóricos y antropológicos 
han permitido el replanteo de la histo1ia andina; el hombre andino, una 
vez desaparecido el Tawantinsuyu, dejó de ser sujeto de su propia histo
ria y recién en la Colonia y la República aparece esporádicamente. La 
Etnohistoria y la Antropología Andina pretenden ocuparse, en cierta ma
nera, de su integración dentro de la Historia del Perú mismo. 

La Primera Jornada del Museo Nacional de Historia, relevó una serie 
de problemas referentes al actual trabajo de investigación, confirmándose 
de esta manera la preocupación de los estudiosos. La organización eco
nómica del mundo andino prehispánic0 se ha visto muchas veces plan
teada: los trabajos de María Rostworowski y Roswith Hartmann interpre
tan de manera distinta la organización mercantil; la costa frente a la sie
rra adquiere una estructura diferente y la hipótesis de John V. Murra 
sobre el control vertical no puede ser entendida, a partir de estos nuevos 
análisis, como una categoría panandina. La sociedad andina, antes o des
pués de la invasión hispánica, también ha sido infinidad de veces cues
tionada: el acceso al poder de los señores étnicos, la actuación del cu
raca, la identificación de unidades étnicas, las explicaciones con respecto 
a los señores principales y los segundos, movimientos poblacionales y las 
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nuevas dimensiones de la territorialidad y el ayllu, han llevado a preci
sar los alcances de las nuevas investigaciones. La Ideología y l.a Religi6n 
andina forman parte de estas investigaciones; el interés de los etnohisto
riadores y antropólogos está destinado a comprender el pensamiento del 
hombre andino; fenómenos como el mesianismo, la aculturación religiosa, 
el sincretismo forman parte de la cosmovisión mítico-religiosa; el mito 
es la expresión de w1a realidad, Inkarri es prueba de ello ( Pease 1973). 

La colaboración interdisciplinaria se hace evidente, el b·abajo de cam
po conjuntamente al análisis del material que brinda la documentación 
temprana permiten rescatar la verdadera realidad del hombre y la cul
tura andina. 

PROGRAMA 

Fecha: 23 de noviembre de 1976 

SESION DE APERTURA: 

Pal.abras de Bienvenida: 

Inauguración: 

Ponencias: 

Coordinador: 

María Rostworowski: 

Juan Gómez: 

Guillermo Cock: 

Efraín Trelles: 

José Deustua: 

Alejandro Camino: 

Alcides Pareja: 

Pilar O. de Zevallos 
Lía D. R. de Calmell: 

Sra. María Rostworowski 

Dr. Luis E. Valcárcel 

"Organización Económica" 

Dr. Franklin Pease 

PONENTES 

Canta: un caso de organización económi
ca andina. 

1-listoria agraria en Caylwma durante los 
siglos XVI y XVII. 

Ayllu-Territorio y Frontera en los Coll.a
guas. 

Cambios en l.a tributación de La Gasea y 
Toledo en una encomienda del sur pe
ruano. 

Acceso a recursos en Yanque (Col/aguas) 
1591. Una experiencia estadística. 

Invasión y trueque en el Alto Urubamba; 
las expediciones armadas de los Piros ha
cia el Cuzco. 

Arca marginal de M OXO$. 

Las lagunas como fuentes de recursos na
turales en el siglo XVI. 



Primera foTnada del M.N.H. 

Juan Alvarez: 

Liliana R. de Hurtado: 

Mario Escobar: 

Jorge Villafuerte: 

Roberto Choque: 

Juan Carlos Crespo: 

Mesa redonda: 

Moderadores: 

Participantes: 

Fecha: 

Ponencias: 

C oordínador: 

Domingo Llanque: 

Ana María Soldi: 

W aldemar Espinoza: 

Margarita Gentile: 

Thierry Saignes: 

Enrique González C. 
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Reparto y composici6n de tierras en el Re
partimiento de Pocsi, Arequipa 1655. 

Mitmaouna y control ecol.6gico. 

Relaciones interregionales y flujo de re
cursos naturales. 

Estructura campesina e ideología en un 
nuevo modelo agrario. 

Empleo de caciques aymaras en la socio
economía colonial 

Tributo y sociedad colonial: Collaguas si
glo XVI. 

"Agricultura andina" 

Eru-ique Mayer 
César Fonseca 

FélLx Palacios 
Gloria Caray 
Marisol De la Cadena 
Ezequiel Beltrán 
Juan Echeandía 
Richard Shea 

PROGRAMA 

24 de noviembre de 1976 

"Sociedad y poder" 

Dr. Fernando Silva Santisteban 

PONENTES 

Antropología etnohist6rica y educaci6n. 

Nuevos datos sobre la antigua provincia 
de Chucuito. 

La poliginia imperial inca como instru
mento de dominación. 

Mitimaes de Nasca en Arequipa, siglo XVI. 

Niveles de segmentación de interdigita
ci6n en el control de los valles de Lare
caja. 

El proceso de socialización andina. y Virgilio Caldo: 

•
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Jorge Hidalgo: 

Edmundo Guillén: 

Carlos Lazo y 
Javier Tord: 

Manuel Miño: 

Oswaldo Holguín Callo: 

Guillermo Cock: 

Mesa redonda 

Moderadora: 

Participantes: 

Fecha: 

Ponencias: 

Coordinador: 

Juan Ossio: 

Elio Masferrer: 

Franklin Pease: 

Luis Millones: 
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La poblaci6n indígena de la regi6n ataca
meña en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Resistencia.9 incas a la dominaci6n extran
fera. 

Grupos de poder y movimiento social en 
el Perú colonial: algunas evidencias. 

Los Cañarís en la Conquista: su papel eco
n6mico político. 

El Memorial del Licenciado Ramírez de 
Cartagena sobre la conversi6n y el au
mento de los Indios. 

Estructura social en los Collaguas. 

"Alimentación y Recursos 
Naturales" 

Sra. María Rostworowski 

Carlos Samaniego L. 
Eduardo Grillo 
Carlos L6pez O. 
Ricardo Sevilla 
Ramón Ferreyra 
José Sabogal 
Santiago Antúnez de Mayolo 

PROGRAMA 

25 de noviembre de 1976 

'1deología y Religión" 

Dr. Luis Millones 

PONENTES 

Las cinco edades en Felipe Guarnan Poma 
de Ayala. 

La religi6n indígena colonial de los Con
desuyi de Arequipa. 

Versiones de Inkarri en tomo de los Con
llaguas. 

La ·religi6n y el poder: curacas y hechíce
ros de la sierra central . 



Primera fomada del M.N.H. 

Manuel Marzal: 

Marco Curatola: 

Onorio Ferrero: 

Enma Tord: 

Amalia Castelli: 

Félix Alvarez: 

Medardo Purizaga: 

Alejandro Ortiz: 

Femando Silva 
Santisteban: 

Pilar Remy: 

Román Robles: 

Mesa redonda: 

Moderador: 

Participantes: 
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La cristalizaci6n del sistema religioso an
dino en la aegu.nda mitad del siglo X.VII. 

El culto de crisis del Moro Ongoy. 

Prob"/emas actu.a"/es respecto al shamanis
mo en el Perú. 

La Khapacocha, sacrificios hu.manos en el 
Incario. 

Tu.nu.pa, divinidad del Altiplano. 

Estudio comparativo de las religiones ame
ricanas y europeas en el estadio cuisico de 
.su desarrollo. 

El Intiraymi como instrumento de domi
nación I nea. 

El aruílisis estructural aplícado a los mitos 
andinos. 

El tiempo de cinco días en la mitología 
de Hu.arochirí. El simbolismo del ro¡o en 
la prehistoria andina. 

Sacerdocio cuzqueño: prob"/emática. 

La religión cristiana en el proceso de co
lonización del mundo andino. 

"Metodología y Fuentes" 

Miguel Maticorena 

Juan Ossio 
Waldemar Espinoza 
Femando Silva Santisteban 
Luis Millones 
Franklin Pease 
Graciela Sánchez Cerro 
Frida Wolf 
Ignacio Prado Pastor 
Juan Carlos Crespo 
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ESTADISTICAS DEL ENCUENTRO DE 
ETNOHISTORIA Y ANTROPOLOGIA ANDINA 

OYENTES: 

Profesores de universidades e.Ktranjeras 

Profesores de universidades de provincias 

Profesores de universidades de Lima 

Miembros de museos extranjeros 

Miembros de museos de provincias 

Miembros de mu�eos de Lima 

Miembros de ministerios 

ENTIDADES: 

7 

2 

36 

1 

2 

23 

5 

Fullbright 10 

ENAN 1 

Instituto de Estudios Peruanos 2 

Instituto Nacional de Cultura 8 

UNESCO 1 

Escuela Nacional de Turismo 1 

CENCIRA 4 

Banco Industrial del Perú 1 

Instituto de Cooperación del Gobierno Suizo 1 

Profesionales 21 

Estudiantes de universidades 127 

No identificaron sus lugares de trabajo o estudio 40 

DATOS DESGLOSADOS: 

Ponentes y participantes 
Mesas Redondas 

Participantes de universidades de provincias 
traídos por la Fundación Ford 

Obispado de Puno 

Estudiosos del extranjero 
que vinieron por StlS propios medios 

La Paz 

Universidad del Norte-Arica 

293 

63 

5 

1 

3 

1 


