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I. IDENTIFICACION 
  

Nombre de la Asignatura: Paisajes Campesinos Surandinos 

Año: 2017 

Semestre: Primero 

Modalidad: Presencial 

Horario: 22 mayo – 2 junio, 9:00 hrs – 13:00 hrs. 

Profesor: Dr. Marcos N. Quesada 
 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL  
El desarrollo de las formas de producción campesinas ocupa un lugar destacado en la 
producción de conocimientos históricos en los Andes del sur toda vez que constituye el 
principal modo de vida en tiempos prehispánicos, y aún hoy, gran parte de la ruralidad 
indígena puede ser conceptualizada en esos términos. El seminario Paisajes Campesinos 
Surandinos pretende hacer un recorrido por los principales tópicos abordados por la 
arqueología en especial, aunque también se visitarán aproximaciones desde la historia y 
la etnografía, entre otras disciplinas que se han interesado en el tema. No se trata 
específicamente de un curso de teoría, aunque se pondrán en discusión diversos 
enfoques teórico-metodológicos invitando a la reflexión a través de la lectura de casos de 
estudio y contenidos presentados por el docente.          
 
 
III. OBJETIVOS  

a) Recorrer parte de los derroteros que ha seguido el estudio de los paisajes campesinos 
en la región surandina reconociendo los principales tópicos abordados.  
b) Evaluar y discutir los enfoques teóricos mediante los cuales fueron abordados.  
c) Reflexionar sobre las metodologías desplegadas de acuerdo a las preguntas y 
variables consideradas relevantes. 
 
 
IV. EVALUACIÓN 
 
La modalidad de dictado combinará la presentación de temas y casos por parte del 
docente con una modalidad de seminario mediante lecturas y discusiones guiadas.  
Tal metodología supone el involucramiento de los alumnos por lo cual se evaluará su 
participación activa mediante la asistencia, formulación preguntas, reflexiones, 
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comentarios u opiniones y presentación de lecturas. Adicionalmente se les solicitará un 
trabajo final (o evaluación escrita).  
 
 
 
V. CONTENIDOS Y LECTURAS 
 

Clase 1. Introducción: El lugar de la producción de alimentos en el “desarrollo” 
surandino. Problematización del tema.  

Clase 2. El modo de vida campesino. El trabajo. La tierra. El grupo doméstico.  
La articulación comunitaria. Cooperación y conflicto. 
 
Castro, V., V. Varela, M. Uribe, L. Adán y C. Mercado. 1994 Trabajo y fiesta. La 

limpia de canales. En Ceremonias de tierra y agua. Ritos milenarios 
andinos, editado por V. Castro R. y V. Varela G., pp. 24-71. FONDART y 
Fundación Andes, Santiago. 

Mayer, E. 2004. Casa, chacra y dinero. Economías domésticas y ecología en los 
Andes. IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

Gonzáles de Olarte, E. 1990. Familia comunera y comunidad campesina: 
Unidades económicas complementarias. En Agricultura andina. Unidad y sistema 

de Producción. Diálogo entre Ciencias Agrarias y Ciencias Sociales. 
Editorial Horizonte, Lima.  

 

Clase 3. ¿Cómo se estudian los paisajes agrarios? Perspectivas teóricas y 
metodológicas. ¿Cuáles son las preguntas que importan? Las variables relevantes.  
 
Albeck, M. E. 2010. Estudios de agricultura prehispánica. Casabindo. (1980-1993). 

En Arqueología de la Agricultura: Casos de Estudio en la Región Andina 
Argentina, editado por A. Korstanje y M. Quesada, pp. 12-47. Editorial 
Magna, San Miguel de Tucumán. 

Barceló, M. 1988. La arqueología extensiva y el estudio de la creación del espacio 
rural. En Arqueología medieval en las afueras del «medievalismo», editado 
por M. Barceló, H. Kirchner, J. Lluró, R. Martí y J. Torres, pp. 195-274. 
Editorial Crítica, Barcelona. 

Núñez, L. 1974 La agricultura prehistórica en los Andes meridionales. Editorial 
Orbe y Universidad del Norte. Santiago. 

Olivera, D y S. Vigliani. 2000-2002. Proceso cultural, uso del espacio y producción 
agrícola en la Puna meridional argentina. Cuadernos del Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 19:459-481. 
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Clase 4. Casas, parcelas y canales. Variabilidad de los paisajes campesinos 
surandinos. Diversidad ambiental y procesos históricos. Zonas de producción.   
 
Korstanje, M. A., M. Quesada, V. Franco Salvi, V. Lema y M. Maloberti. 2015. 

Gente, Tierra Agua y Cultivos. Los Primeros Paisajes Agrarios del Noroeste 
argentino. En: Crónicas materiales precolombinas. Arqueología de los 
primeros poblados del Noroeste Argentino. Editado por Korstanje, A y M. 
Lazzari, M. Basile, F. Bugliani, V. Lema, L. Pereyra Domingorena y M. 
Quesada, pp. 721-750, Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. 

Mayer, E. 2004. Casa, chacra y dinero. Economías domésticas y ecología en los 
Andes. IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

Zimmerer, K. 1999. Overlapping patchworks of mountain agriculture in Peru and 
Bolivia: Toward a regional global landscape model. Human Ecology 27 (1): 
135-165. 

 

Clase 5. Tecnología agrícola. Escalas espaciales y sociales. Centralización y 
autonomía. Complejidad social.    
 
Eling, H. 1987 The Rustic Boca Toma: Traditional Hydraulic Technology for the 

Future. En Arid Land Use Strategies and Risk Management in the Andes. A 
Regional Anthropological Perspective, editado por D. L. Browman, pp. 171-
193.Westview Press, Boulder y Londres.  

Figueroa, G. 2009. Agricultura y potencial productivo en el Valle de Ambato, 
Catamarca, Argentina (siglos VI a XI d.C). Revista del Museo de 
Antropología 2: 39-52. 

Quesada, M. 2006. El Diseño de las Redes de Riego y las Escalas Sociales de la 
Producción Agrícola en el 1° Milenio d.C. (Tebenquiche Chico, Puna de 
Atacama). Estudios Atacameños 31:31-46. 

Williams, V, M. A. Korstanje, P. Cuenya y P. Villegas. 2010. La Dimensión Social 
de la Producción Agrícola en un Sector del Valle Calchaquí Medio. En: 
Arqueología de la Agricultura: Casos de Estudio en la Región Andina 
Argentina, editado por M. A. Korstanje y M. Quesada, pp: 178-207. 
Ediciones Magna, Tucumán. 

Clases 6 y 7. La temporalidad de los paisajes agrarios. Escalas, ritmos, ciclos. 
Procesos de trabajo. Calendarios. Expansión y retracción. Diseño y devenir. 
Diversificación, productividad y riesgo 
 
Camino, A., J. Recharte y P. Bidegaray. 1985. Flexibilidad calendárica en la 

agricultura tradicional de las vertientes orientales de los Andes. En La 
tecnología en el mundo andino. Runakunap kawsayninkupaq 
rurusquankunaqa,Vol. 1: Subsistencia y mensuración, editado por H. 
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Lechtman y A. Soldi, pp. 169-194. Universidad Nacional Autónoma de 
México, México. 

Earls, J. 1991 Ecología y agronomía en los Andes. Hisbol, La Paz. 
Franco Salvi, V.; J. Salazar y E. Berberián. 2014. Paisajes persistentes, 

temporalidades múltiples y dispersión aldeana en el valle de Tafí (provincia 
de Tucumán, Argentina). Intersecciones en Antropología 15: 307-322. 

Parcero-Oubiña, C.; P. Fábrega-Álvarez; A. Troncoso; D. Salazar; F. Hayashida; 
C. Borie y M. Pino. 2016. Sistemas Agrohidráulicos en el Loa Superior: el 
caso de Topaín. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 46: 1-19.  

Quesada, M. y M. Maloberti. 2015. Continuidades en la construcción del paisaje 
agrario entre los Períodos Formativo y de Desarrollos Regionales en el 
oeste de Catamarca (siglos I a XV). En Racionalidad Campesinas en los 
Andes del Sur. Reflexiones sobre el Cultivo de la Quinoa y otros Vegetales 
Andinos, editado por P. Cruz, R, Joffre y Th. Winkel, pp: 140-165. EdiUju, S. 
S. de Jujuy.   

 

Clase 8. Tecnologías, materiales y cuerpos. Propiedad, trabajo y ancestralidad. 
Rituales agrícolas.  
 
Gose, P. 2001. Aguas mortíferas y cerros ambrientos. Rito agrario y formación de 

clases en un pueblo andino. Editorial Mamahuaco, La Paz.  
Haber, A. y M. Gastaldi. 2006. Vida con Palas. Antípoda 2:275-302. 
Quesada, M. 2010. Los Límites de la Autonomía Doméstica en la Agricultura de 

Regadío. Antofalla y Tebenquiche Chico (s. III a XII d.C.) En Arqueología de 
la Agricultura. Casos de Estudio en la Región Andina Argentina, editado por 
A. Korstanje y M. Quesada, pp. 130-143. Editorial Magna, San Miguel de 
Tucumán.  

Rivet, C. y J. Tomasi. 2016. Casitas y casas mochas. Los antiguos y los abuelos 
en sus arquitecturas (Coranzulí y Susques, provincia de Jujuy, Argentina). 
En Wak’as, diablos y muertos: Alteridades significantes en el mundo andino, 
compilado por L. Bugallo y M. Vilca, pp. 374-411. Universidad Nacional de 
Jujuy e Instituto Francés de Estudios Andinos. S. S. de Jujuy.  

 

Clase 9. De que está hecho el mundo en los Andes? Ambiente y divinidades. El 
suelo y la tierra. Aptitud y actitud.     
 
Haber, A. 2012. Severo’s severity and Antolín’s paradox. E-flux Journal 36.  
Kusch, R. 1999. América profunda. Libro I: La Ira Divina, pp. 31-90. Biblos, Buenos 

Aires. 
Quiroga, A. 1992 [1897/1904] Folclore de Calchaquí. En Calchaquí, editado por R. 

Raffino. Editorial TEA, Buenos Aires. 
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Van Kessel, J. y P. Enríquez Salas. 2002. Señas y señaleros de la santa tierra. 
Agronomía Andina. Abya Yala, Quito. (Capítulo 2: Dos visiones del medio 
natural andino. Marco teórico y metodológico, pp. 46-103). 

 
 

Clase 10. Paisajes campesinos, expansión capitalista e intervención estatal. 
Rehabilitación de tecnologías prehispánicas. 
 
Bazile, D.; E. Chía y H. Hocdé. 2015. Territorio e innovación en torno a la quinoa. 

Contrastes regionales en Chile. En Racionalidades Campesinas en los 
Andes del Sur. Reflexiones sobre el Cultivo de la Quinoa y otros Vegetales 
Andinos, editado por P. Cruz, R, Joffre y Th. Winkel, pp: 167-198. EdiUju, S. 
S. de Jujuy. 

Benencia, R., D. Ramos y Salusso, F. 2016. Inserción de horticultores bolivianos 
en Río Cuarto. Procesos de inmigración, trabajo y conformación de 
economías étnicas. Mundo Agrario 17(36) e028.  

Herrera Wassilowsky, A. La recuperación de tecnologías indígenas. Arqueología, 
tecnología y desarrollo en los Andes. IEP y CLACSO, Lima.   

Meléndez, S. y M. Quesada. 2012. Estrategias Empresariales y Tácticas 
Campesinas en Mina Dal. Vestigios-Revista Latino-Americana de 
Arqueologia Histórica 6(1):157-186. Laboratório de Arqueologia, Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Federal de Mina Gerais. 
Belo Horizonte, Brasil. ISSN: 1981-5875. 

Quiroga, L. 2003 El Valle del Bolsón (siglos XVII-XVIII). La formación de un paisaje 
rural. Anales Nueva Época No. 6:301-327. 
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