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tiene una larga historia que arranca 
con trabajos y estudios emprendidos 
en Ia Universidad de Buenos Aires des· 
de fines del decenio de 1960, si no me 
equivoco. 

Enrique Tandeter: El origen con 
creto del trabajo es una sugerencia de 
Ruggiero Romano a quien conoci en 
Paris en una situaci6n de viaje, y quien 
insisti6 en lo sorprendente que resulta 
ba que nadie hubiera utilizado Ios ri 
quisimos documentos relativos a Poto· 
si que se encontraban en el Archivo 
General de la Nacion en Buenos Aires. 
Es decir, lo que el me estaba diciendo 
es que tenia en Buenos Aires uno de los 
mayores archivos bolivianos sobre la 
mineria en el periodo colonial, cuyo 
papel dentro del espacio peruano era 
conocido y que era sorprendente que 
no se habian utilizado esos papeles pa· 
ra un estudio profundo de Potosi. La 
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Carlos Marichal: Me gustaria que nos 
hablaras sobre varios temas que se re· 
fieren a la historia econ6mica y pensa 
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ce poco la Editorial Sudamericana so 
bre la mineria colonial en Potosi. Por lo 
que nos dices en el prologo, esta obra 
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que se aludia a la situaci6n de Potosi y 
su relaci6n con el virreinato del Rio de 
la Plata, del cual, los territorios altope 
ruanos pasaron a ser parte a fines del 
siglo XVIII. Naturalmente, esta discre 
pancia entre los saberes aceptados y 
esta estadistica que yo habia elaborado 
pacientemente, hizo que lentamente 
fuera abandonando el tema de la circu 
lacion monetaria y me metiera al tema 
16gicamente previo de la produccion 
minera. Y de ese tema de la produc 
cion minera ya no sali mas en los 20 
aiios en que trabaje en este libro. Sin 
embargo, el periodo no tiene que ver 
solo con el azar de los documentos, 
sino que tambien tiene que ver con el 
origen "argentino" de mi ubicacion en 
el momento de comenzar el trabajo. 
Me interesaba un Potosi cuya produc 
ci6n minera era el tel6n de fondo del 
proceso "tardiocolonial" que, a su vez, 
era obviamente el acto previo del dra 
ma de la independencia. Era de eso de 
lo que se trataba. 

C.M. El virreinato de Buenos Aires 
era el lugar a traves del cual, o hacia el 
cual, iba la mayor parte de la plata alto 
peruana desde 1778 lO no? 

E.T. Si, pero no solo eso, pues hay 
que emender como despues seria 
apuntado en algunos trabajos de He 
bert Klein, pero sobre todo amplia 
mente explicado en un libro de Tulio 
Halperin, que la creaci6n del virrei 
nato fue una creaci6n extremadamen 
te artificial, que fue posible porque las 
finanzas estatales fueron artificalrnen 
te ligadas al excedente estatal produci 
do en Potosi. Es decir, habia una doble 
relaci6n: por un lado, la relaci6n entre 
importaci6n de mercancias europeas 
y pago con moneda acuiiada en Potosi 
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sugerencia inicial de Romano se referia 
a una de sus preocupaciones constan 
tes en el tema de la circulaci6n mone 
taria y el interes de estudiar la circula 
ci6n monetaria a partir de las acufiacio 
nes de la ceca de Potosi. El periodo que 
cubrian esos documentos ( que empe 
ce a frecuentar apenas vuelto a Buenos 
Aires, a partir de 1970) era precisa 
mente el del siglo XVIII. A partir de las 
primeras exploraciones en Buenos Ai 
res fui tentado a visitar Potosi, donde 
evidentemente cumpli con la primera 
indicaci6n de Romano, que era recons 
truir como el lo habia hecho para el 
periodo similar en la casa de Chile el 
detalle de las acuiiaciones monetarias 
potosinas. Ahi me ocurri6 algo bastan 
te extrafio despues de una tarea labo 
riosa, sin computadora portatil en 
aquella epoca, sin fotocopiadora, a ma 
no, porque estamos hablando de una 
reconstrucci6n estadistica donde to 
maba dia por dia, rendici6n por rendi 
ci6n todas las acuiiaciones por tipo de 
moneda entre 1 750 y Ia decada de 
1820. Loque hice fue simplemente su 
mar las monedas al llegar a Buenos Ai 
res, y ahi aparecio una curva que me 
sorprendi6, ya que era una curva de 
crecimiento sostenido de la acuiiaci6n 
de plata durante la segunda mitad del 
siglo XVIII. Me llam6 la atenci6n por 
que, efectivamente, el siglo XVIII no es 
la epoca mas famosa de Potosi. Es una 
epoca que viene despues del auge del 
siglo xvi y, tambien, segun la vision 
convencional, despues de la crisis del 
siglo xvn. Lo que me sorprendia era 
que ahi habia una nitida tendencia al 
alza de la acuiiaci6n, que iba en contra 
de las pocas cosas que yo habia lei do de 
historia econ6mica rioplatense en las 
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Plata, como he demostrado con un gru 
po de colegas en otros trabajos, la rela 
ci6n es mas compleja. Ello es asi por 
que es diferente la relacion estatal don 
de la direcci6n es clara, y esto desde 
antes de la creaci6n del virreinato en 
1778. 0 sea, ya desde mediados del 
siglo XVIII hay, precisamente por estas 
razones militares, un curso de los fon 
dos excedentes estatales desde el Alto 
Peru al rio de la Plata; pero, desde el 
punto de vista privado, esa articula 
ci6n de la region altoperuana con una 
region mas amplia mantiene muchos 
de los rasgos de las primeras redes que 
nos marc6 Assadourian para el mo 
mento del auge del siglo XVI. Si bien en 
el comercio potosino se han cortado 
las vinculaciones directas con algunas 
de las zonas mas alejadas de lo que As 
sadourian llam6 "el espacio peruano" 
por ejemplo el actual Ecuador, o bue 
na parte de Chile, Potosi mantiene sin 
embargo un poder articulador muy al 
to de todo Io que es el "sur andino" y el 
rio de la Plata. Y me parece muy intere 
sante decir que, desde el punto de vista 
privado, Potosi cumple un papel tan 
fundamental para el sur andino como 
para el rio de la Plata. Y muchos co 
mentarios de la epoca insistian en el 
papel fundamental de la plaza potosi 
na porque es en este mercado donde se 
colocaban la mayor parte de Ios exce 
dentes de producci6n, fundamental 
mente vitivinicolas, pero tambien de 
azucar y textiles de la region del sur 
peruano. Es decir, este mercado "ex 
terno" que qued6 dentro de los limites 
del virreinato peruano seguia cum 
pliendo una funci6n esencial en el jue 
go de la balanza comercial del Peru. 

C.M. iPodrias precisar un poco mas 
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(con todas las intermediaciones de la 
circulaci6n interior); y, por otro, el te 
ma unidireccional del excedente esta 
tal del Alto Peru a Buenos Aires, que 
sostenia esta nueva creaci6n estatal y, 
eventualmente tambien en momentos 
excepcionales, llegaba a canalizar algo 
de ese excedente hacia la metr6poli. 

C.M. En el trabajo describes en deta 
lle el papel de ciertos comerciantes 
que controlaban estos flujos entre Po 
tosi y Buenos Aires. Hablas tarnbien 
del manejo de los "situados", es decir, 
de las remesas de plata por cuenta de la 
Real Hacienda. Pero te pregunto: ila 
mayor parte de la plata que salia de 
Potosi para Buenos Aires era en con 
cepto de remesas privadas o publicas? 

E.T. No, la mayor parte de las reme 
sas eran definitivamente privadas, aun 
que las publicas eran sin embargo muy 
abundantes, suficientemente abun 
dantes Insisto como para sostener la 
estructura civil y militar bastante com 
pleja que se instala en ambas margenes 
del rio de la Plata a fines del siglo XVII, 
en un lugar que es un lugar de avanzada 
del imperio espafiol donde hubo un 
enfrentamiento con el imperio portu 
gues firmemente asentado en el terri 
torio brasileiio. 

C.M. En el caso de de la Real Hacien 
da de Mexico, para el siglo xvm tam 
bien se observa su papel como sosten 
de las finanzas de una zona muy amplia 
que iba mas alla del virreinato de Nue 
va Espafia, incluyendo al Gran Caribe. 
0 sea, ipodrfa afirmarse que a traves 
del estudio de los flujos de plata de la 
Real Hacienda, se puede llegar a emen 
der mejor la relaci6n que existia entre 
grandes regiones del imperio espaiiol? 

E.T. En el caso Potosi y del rio de la 
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mercados altoperuanos, tanto en tu 
berculos como en granos, asi como en 
los tejidos mas bastos de algodon y 
otros productos menores como jabo 
nes, maderas, etc. En cambio, Buenos 
Aires tiene un papel crecientemente 
monop6Iico a lo largo del siglo xvm en 
la provision de los mercados altope 
ruanos de mercancias importadas, in 
cluyendo los insumos para el proceso 
minero como lo eran el mercurio y el 
hierro. 

CM. Habia tambien un comercio re 
lativarnente importante de otros pro 
ductos, como por ejernplo de mulas o 
de yerba mate, ino? 

E.T. Efectivamente, aunque debe te 
nerse en cuenta que el comercio de 
mulas habia decaido mucho para fines 
del siglo XVIII, siendo un comercio que 
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la importancia y el caracter geografico 
especifico de algunos de los flujos mas 
importantes? Esto lo pregunto porque 
tiene interes para el caso de Nueva Es 
pana, ya que los estudios de caracter 
regional ahi estan poniendo cada vez 
mas enfasis en el problema de los flu 
jos "interregtonales", y no solo intra 
rregionales. 

E.T. Los flujos mas importantes des 
de el punto de vista del comercio de 
mercancias arnericanas tienen que ver 
con el a bas to al mercado de Potosi de 
los tejidos y azucares de la region 
de Cuzco y del vino, pero sobre todo 
de aguardiente de uva de la region de 
Arequipa en el sur del Peru; y, por otra 
parte, hay una serie de zonas de aden 
tro del Alto Peru que contribuyen muy 
signficativamente a la provision de los 
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que excluye normalmente esta redis 
tribuci6n, que por supuesto se sigue 
dando, pero s6lo en casos de gran satu 
raci6n del mercado donde no queda 
mis remedio que volver a reexportar Ia 
mercancia a un lugar donde se pagara 
segunda alcabala, pero por lo menos 
donde existia la posibilidad eventual 
de venderlo. Esto explica un poco la 
caida en mi valoraci6n respecto a unas 
cifras conocidas de Garavaglia, por 
ejemplo, sobre el papel de la yerba ma 
te en el Alto Peru a comienzos del siglo 
XVIII donde, en realidad, Potosi apare 
ce en mi criterio agrupando lo que va 
a ser el consumo de toda la region. En 
cambio, para fines del siglo, nuestros 
datos ya se refieren mis precisamente 
alconsumo. 

C.M. Es muy interesante este proble 
ma de la importancia del papel de re 
distribuidor de Potosi a traves del tiem 
po. Pero, .pasando a otro tema, quiero 
preguntarte lo siguiente: A lo largo del 
texto, pero en particular al final de 
Coacct6n y mercado ... estableces una 
serie de paralelos o, mis bien, contras 
tes entre las minerias de Potosi y la de 
Nueva Espana en el siglo XVIII. Sefialas, 
entre otras cosas, las caracteristicas 
que tiene la mineria de Nueva Espafia 
en el xvm en funci6n de una mayor tasa 
de crecimiento global quiza con pi 
cos mas abruptosy en cambio un pro 
ceso mas lento de crecimiento 0 de 
recuperaci6n de la mineria en el Alto 
Peru y especificamente en Potosi. 
iCufiles son las causas de estas diferen 
cias? Evidentemente es imposible rela 
tarlas todas, pero me gustaria que pun 
tualizaras algunas de las causas de 
aquellas diferencias. 

E.T. Las diferencias en terminos de 
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vinculaba a la zona altoperuana con el 
r noroeste del actual territorio argenti 
no. El comercio de yerba mate, por su 
parte, se da con el Paraguay a traves del 
actual litoral argentino, pero no es un 
comercio extremadamente importan 
te en los mercados locales consumido 
res altoperuanos. Pero aqui hay que 
hacer una distinci6n. En la segunda 
mitad del siglo XVIII, lo que se ve es 
que, como consecuencia de una serie 
de politic as estatales, los mercados 
tienden cada vez mis a convertirse en 
mercados consumidores no interme 
diarios. Esto es resultado del aumento 
en la cobranza de la alcabala, las prac 
ticas de imposicion de la doble alcaba 
la o, lo que es lo mismo, la Imposibili 
dad de ir postergando el pago de la 
alcabala, frente a funcionarios avidos, 
hasta el momento del consumo final. Y 
esto hizo que los comerciantes dividie 
ran SUS partidas y las dirigieran lo mas 
precisamente posible a los mercados 
finales consumidores. Ello determine 
cambios en la actividad de Potosi, que 
en algun momento del siglo xvrr (y apa 
rentemente tambien a comienzos del 
XVIII) habia jugado un papel importan 
te como plaza redistribuidora. Ciertos 
flujos, por ejemplo de la yerba mate, 
que tenian una cierta tendencia a es tar 
controlados por pocos individuos, en 
la medida que como origen tenian a los 
jesuitas como untcos grandes produc 
tores, recorrian un camino fijo y tenian 
como una de sus grandes etapas Poto 
si, pero no como centro consumidor 
sino como eta pa de una siguiente redis 
tribuci6n. Esto desaparecio en la se 
gunda mi tad del xvm. Entonces ahi, los 
datos que tenemos para la segunda mi 
tad del XVIII se refieren mis al consumo 
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Espana, algunos de Ios cuales implican 
decadas de trabajo sin ningun resulta 
do. Es decir, era frecuente que quebra 
ra el padre, aunque qulza tuviera mejor 
suerte el hijo o simplemente otro em· 
presario que continuaba. En el conj un 
to de las historias empresariales de 
Nueva Espana son mas los empresarios 
que no ven en su propia vida los resul 
tados positivos que los que si los ven. 
En el caso potosino, la aventura mine 
ra es de un caracter totalmente distin 
to. Para entender esto hay que retomar 
los elementos que el libro resalta mas: 
que existia una estructura tripartita, 
en la cual la propiedad de la vida pro 
ductiva estaba en manos de un duefio 
generalausentista, mientras que la ges 
ti6n de la empresa estaba en manos de 
un arrendatario que era el que contro 
laba a la fuerza de trabajo, canto en su 
sector coactivo como en el libre. Este 
empresartoarrendatario era un aven 
turero que no tenia capital y al que la 
situaci6n misma del proceso producti 
vo le facilitaba poco que se arriesgara 
en inversiones de largo o aun de me 
diano plazo. La opci6n que el arrenda 
tario potosino tenia era simplemente 
la rapifia: rapifia de corto plazo de las 
minas y, sobre todo, rapifia del trabajo 
forzado predominance en Potosi. Si en 
un esquema muy rapido tuviese que 
explicar las diferencias entre Nueva Es 
pana y Potosi en el terreno de la orga 
nizaci6n empresarial, diria que la clave 
reside en la prolongaci6n de las estruc 
turas en el traba]o coactivo que el Esta 
do colonial garantizaba a los empresa 
rios altoperuanos desde fines del siglo 
XVI. Creo que es la continuidad de esta 
migraci6n enorme de trabajadores for 
zados rotativos Io que explica, prime 
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estadistica de la producci6n minera 
novohispana, comparada con la pro 
duccion particular de Potosi, son las 
que acabas de resumir muy bien. Es 
decir, en Potosi lo que hay es un creci 
miento limitado que se ubica en la se 
gunda mitad del XVIII. Hay una tasa ex 
tremadamente regular de crecimiento 
en torno al 2% anual frente a una tasa 
muy variable, como la que se aprecia 
en las estadisticas elaboradas mas re 
cientemente para el conjunto de Nue 
va Espana, que muestran momentos de 
maximo crecimiento a comienzos de 
siglo y nuevos momentos de alza a fina 
les de la epoca borb6nica. Lo que mas 
me interesa de este contraste entre pi 
cos y valles que hay en Mexico a lo 
largo de un periodo muy prolongado y 
esta suavidad del crecimiento potosi 
no, es que me sirve de entrada a lo que 
son las enormes diferencias en la es 
tructura productiva de la mayoria de 
los centros novohispanos del XVIII y 
Potosi, tornado como caso de compara 
ci6n particular. Yo diria que esas dife 
rencias (y aqui voy a ser muy esquema 
tico enormes espero y creo que el 
libro es mas sutil y matiza mas pero en 
definitiva me gusta ser extremoso, por 
que creo que el sentido de este contras 
te es revelar las diferencias) se relacio 
nan con un problema de organizaci6n 
empresarial. El problema de la organi 
zaci6n empresarial tiene que ver con la 
existencia en Nueva Espana de ernpre 
sarios que arriesgan, es decir, invier 
ten con inseguridad acerca de cuando 
van a recibir una recompensa por su 
inversion y cuan grande va a Ser esta. 
Son muy conocidas las historias de los 
trabajos de desagote, los trabajos de 
tunelizaci6n, etc., quesedanenNueva 
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atenci6n en este tema que para la mi· 
neria mexicana es, digamos, muy dife 
rente. 

ET. Si, pero en este sentido mi libro 
es muy tradicional en tanto retoma la 
idea que se pude encontrar en algun 
articulo razonablemente antiguo, co 
mo Ia excelente sintesis que Brading y 
Cross dedicaran hace unos cuantos 
afios al conjunto de la mineria. 0 sea, 
en definitiva Io que estamos confir 
mando es que Potosi era distinto por la 
presencia de la mita. Pero escribir un 
libro para reiterar esto a traves de mas 
de trescientas paginas no era muy ten· 
tador. Loque si me tent6, yes algo que 
me parece distinto, se refiere especifi 
camente a la siguiente pregunta, iQue 
consecuencias tiene la existencia de 
una compleja estructura de recluta 

to, la separaci6n entre propiedad y 
gestion de la empresa y, segundo, por 
mecanismos que estan muy detallados 
en el libro, porque el arrendatario veia 
siempre coartadas sus posibilidades de 
acumulaci6n, veia en riesgo su estabi 
lidad al frente de Ia empresa y, por lo 
tanto, veia siempre desestimulada su 
eventual inversion en el mismo tipo de 
tareas que movian Ios capitales y ener 
gias de Ios empresarios novohispanos, 
es decir, desagiies, tuneles, obras inte 
riores. Yo creo que muy esquematica 
mente de esto se trata. 

C.M. Pero, de hecho, Ios empresa 
rios mineros potosinos tenian una 
cierta ventaja aparente en tanto conta 
ban con una mano de obra forzada. Es 
tis hablando de Ia mita y de los mita 
yos. Creo que el trabajo centra mucha 
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E.T. Asi es. Es decir, en Potosi ni los 
duefios ausentistas ni los arrendatarios 
tertian por que invertir en tanto Ia re 
produccion de la industria estaba ase 
gurada. Por un lado, estaba asegurada 
por la existencia de un yacimiento geo 
16gicamente unico, ya que Potosi era 
un enorme yacimiento que era pobre 
en terrninos de riqueza o calidad de sus 
minerales, pero absolutamente masi 
vo en cuanto a la cantidad, siendo en 
ese sentido inigualado. Por otro lado, 
la corona Jes habia ofrecido un doble 
apoyo que consistia, en primer lugar, 

· en asegurar la produccion de traba]o 
forzado con base en toda la estructura 
coactiva, y en segundo lugar, en pro 
porcionar el apoyo crediticio peculiar 
a Potosi, que estaba dado por la ayuda 
del Banco de San Carlos, el cual proveia 
buena parte del capital de giro con el 
cual efectivamente funcionaban estas 
empresas mineras durante la segunda 
mitad del siglo XVIII. En este contexto 
la inversion no era ni necesaria ni im 
prescindible para los duefios, ni para 
los arrendatarios. Por otro lado, no era 
posible para los arrendatarios, por su 
situaci6n siempre al horde de Ia mera 
subsistencia o a la caida muy frecuente 
en situaciones de quiebra. 

CM. A hora, el aumento de la pro 
ducci6n minera, que se da en la ultima 
parte de la segunda mitad del siglo 
XVIII en Potosi, se puede medir tanto 
a nivel de la produccion de plata como 
a nivel mercantil. Me parece que una 
forma de abordar este problema seen 
cuentra en el estudio anterior, reallza 
do con Nathan Wachtel, sobre precios, 
y mas concretamente sobre precios y 
produccion agraria en Potosi y Char 
cas en el siglo XVIII. iCuiles eran los 
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miento coactiva de la fuerza de trabajo 
sobre Ia organizaci6n empresarial? 
Creo que este tema en realidad tiene algo 
que decimos sobre aquellas antiguas 
discusiones acerca de feudalismo y ca 
pitalismo en America Latina. En defini 
tiva, me parece que en el Iibro se dan 
elementos para entender por que este 
tipo de trabajo coactivo tenia conse 
cuencias. No era gratuito en el sentido 
de poder ser utilizado como cualquier 
otra forma de trabajo. Entonces mi 
conclusion es que este trabajo forzado 
tiene enormes ventajas en terrninos de 
rentabilidad para el conjunto de la in 
dustria pero que, a la vez, permite arre 
glos institucionales que llevan a que el 
excedente, que puede atribuirse a esta 
venta de trabajo, se divida de un modo 
peculiar entre el dueii.o ausentista y el 
arrendatario que corre efectivamente 
a cargo de la explotaci6n. Adernas, co 
mo lo demuestra una grafica en el libro, 
si cuantificamos (en cualquier afio de la 
segunda mitad del siglo XVIII) la parte 
agregada del excedente del cual se 
apropian los arrendatarios por un lado, 
los duefios por otro, y Ia corona por su 
parte, descubriremos que Ios duefios 
mas que duplican lo que se apropian 
los arrendatarios, y a su vez son supe 
rados aun por los beneficios inmediatos 
que la corona deriva mediante distin 
tos impuestos, tanto a la producci6n 
minera como a la acufiacion. 

C.M. Ahora, esta diferencia que es 
muy notoria, y mas notoria a partir de 
este libro, y que nos hace pensar mas 
en el contraste entre dos formas de 
mineria, implica que hay en cierto sen 
tido un criterio diferente de los empre 
sarios en Nueva Espana y de los de Po 
tosi con respecto a Ia inversion. 
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satisfactoria. Entonces elaboramos las 
series a partir de esto. Empezamos ras 
treando los precios de unos 200 pro 
ductos y finalmente nos quedaron me 
nos de 40 con una gran homogeneidad 
y continuidad que nos resulto acepta 
ble, y son esos resultados los que he 
mos presentado en el trabajo. 

C.M iEntonces la base fundamental 
de ese trabajo fue la serie de precios a 
nivel de convento? 

E.T. Respecto a los precios esa fuen 
te fue la base exclusiva; aunque debo 
agregar que cuando hicimos el trabajo 
solo teniamos un minirno grado de 
confirrnacion acerca de su similitud 
con los precios, en algunas escasas 
fuentes aisladas del tipo de informes 
del estado del tiempo y de precios de 
los intendentes, que lamentablemente 
son muy pocos. Pero despues de haber 
hecho ese trabajo, en otros trabajos 
de los cuales uno acaba de ser publi 
cado en el primer tomo de las Actas de 
la primera Reunion de la Historia de la 
Mineria Latinoamericana celebrada en 
Zacatecas correlacionamos algunas 
de estas series con series de precios 
obtenidas de los registros de la Aduana 
de Potosi, en mi investigacion sob re las 
alcabalas. El resultado alli nos da final 
mente mucha tranquilidad, en tanto 
hay un buen ajuste entre ambas series 
en el caso de que dispongamos de pre 
cios para productos analogos. El traba 
jo sobre precios tiene otra fuente im 
portante que se refiere a la produccion 
agraria, yes la fuente de los diezmos de 
Charcas deflacionados con un indice 
de precios que elaboramos en ese mis 
mo trabajo. 

C.M. Como complemento de los tra 
bajos sobre mineria y de estos sobre 
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objetivos de este estudio? 
E.T. En el trabajo sobre los precios 

de Potosi, lo que buscabamos con Wa 
chtel siendo que ambos tenemos 
backgrounds acadernicos distintos, el 
con una tradici6n de estudios etnohis 
t6ricos centrados en el mundo indige 
na y en mi caso una preocupaci6n ma 
yor con la historia economica, la situa 
ci6n monetaria, la produccion minera, 
etc. era ver como las coyunturas po 
dian verse en su movimiento en un 
mercado de gran tarnario como es el 
potosino. Entonces, con estos enfo 
ques distintos, lo que queriamos ver 
era el conjunto de las coyunturas del 
mercado. De ahi nuestra preocupa 
cion por distinguir niveles distintos de 
mercancias: las locales, las regionales, 
las americanas, y las extraamericanas 
en este mercado. Y, efectivamente, lo 
que descubrimos es que estos distintos 
grupos de mercancias, tenian movi 
mientos disimiles yuna historia que no 
pudimos explorar en su totalidad, yo 
creo que nunca se puede hacer en un 
trabajo especifico de precios. Pero si 
nos parecio interesante empezar noso 
tros mismos a reflexionar sobre el te 
ma y ofrecerlo a la reflexion conjunta 
entre los colegas. 

CM. iEl estudio era especificamen 
te sobre el mercado de Potosi? 

E.T. Si, como en todos los estudios 
de precios, uno es muy prisionero de 
la fuente. En este caso tuvirnos la suer 
te de encontrar estos libros de cuentas 
que se hallan en un convento de rigu 
rosa clausura. Se trata de los libros de 
gastos de ese convento en un periodo 
muy prolongado que data desde 1676 
hasta 1816, ofreciendo en la mayor 
parte de sus series una homogeneidad 
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de Potosi, y no es raro para una parte 
sustancial de la America colonial, es 
bastante complicado hacer la investi 
gaci6n porque se requiere consultar 
una serie de fuentes que estan en dis 
tintos lugares. 

E.T. Efectivamente, esto es asi, pero 
tengo que decir francamente queen el 
caso de Potosi eso tambien es una ven 
taja. Una vez que uno ha trabajado Po 
tosi y quiza eso explique por que sigo 
trabajando Potosi de una o de otra 
manera, me parece, uno se envicia; 
porque, dada la importancia de Potosi 
(que quiza haya sido aun mayor en el 
imaginario europeo de la epoca a la 
que le correspondia en la realidad), he 
podido encontrar maravillosos docu 
mentos sobre el tema en algunos archi 
vos totalmente inesperados de Fran 
cia, Inglaterra, etc. Entonces, esta idea 
de poder armar un mosaico con nota 
bles documentos dispersos es algo 
cansador, pero por otro lado extrema 
damente gratificante al final de la jor 
nada. 

CM Entre las fuentes americanas 
que nos has seiialado estan las del ar 
chivo de Buenos Aires, las fuentes en 
el propio Potosi y las fuentes que estan 
en Sucre. ConrespectoaSucre, y mas 
especificamente el Archivo Nacional 
de Bolivia, creo que la figura de Gun 
nar Mendoza que no es muy conocida 
en Mexico ha sido de gran importan 
cia para los investigadores andinos, 
ino es asi? 

E.T. Es de enorme importancia por 
tres motivos. El primero es que Gunnar 
Mendoza es un excepcional investiga 
dor con una modestia sorprendente. 
Su obra mayor hay que buscarla en no 
tas a pie de pagina, pr6logos, apendi 
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precios, has trabajado tambien los pro 
blemas de mercantilizaci6n y has he 
cho un estudio a partir de alcabalas, 
ino es asi? 

E.T. Si, hemos hecho varios estudios 
y tenemos aun otros en carpeta para 
estudiar una fuente muy peculiar para 
el caso potosino que fue la de alcaba 
las. La peculiaridad no es nada mas por 
Ia fuente, pues como sabes las alcaba 
las existian en el resto del mundo his 
pano colonial, aunque en un sentido 
los registros alcabalatorios altoperua 
nos son inferiores a algunos casos no 
vohispanos porque no incluyen cier 
tos productos menudos. Pero si tiene 
una peculiaridad, yes que hemos podi 
do comprobar que, en Potosi y en el 
periodo de nuestra investigaci6n, es 
decir desde la creaci6n de la Real Adua 
na en 1779, la al cabala afecta a todos 
aquellos productos que estan legal 
mente gravados por ella, independien 
temente de quien sea el introductor de 
la mercancia. Es decir, en este periodo 
en Potosi no se apltca la exenci6n de 
alcabala que desde comienzos de la co 
lonia se aplicaba en la mayor parte de 
las colonias hispanoamericanas res 
pecto de los traficos que hacian los in 
digenas con sus propias producciones. 
No sabemos exactamente cuando y 
por que se tom6 esta decision en el 
caso potosino, pero hemos fundamen 
tado una hip6tesis, segun la cual, un 
intento que realiz6 en 1777 el visitador 
Areche desde Lima, de levantar esta 
exenci6n para todo el virreinato, fue 
tomada como una resoluci6n firme 
por Jorge Escobedo, gobernador de 
Potosi y eventualmente sucesor de 
Areche. 

CM. Por lo que observo en el caso 
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E.T. Poe el hecho obvio de que esta 
mos hablando de colonias de un mis mo 
imperio, creo que las vetas son muy 
numerosas, y creo que la experiencia 
de los ultimos afios nos muestra que las 
reuniones y los intercambios aparecen 
como extraordinariamente fructife 
ros, por la similitud de problemas 
cuando las preguntas son relativamen 
te parecidas. Y creo que afortunada 
mente hay una convergencia de preo 
cupaciones, estimuladas precisamente 
por una vida academica internacional 
de cierta intensidad. Yo no me atreve 
ria a sefialar terrenos particularmente 
fructiferos para la comparacion, pero 
me parece que casi todos los terrenos, 
a condici6n de conseguir un minimo 
de fuentes en ambas partes, podrian 
ser extremadamente importantes. En 
mi experiencia, tanto los trabajos de 
mineria como los de historia de pre 
cios, o los de mercantilizaci6n en gene 
ral, exigen la comparaci6n. Tamblen 
en mis nuevos proyectos actuales de 
demografia hist6rica, donde en Los 
Andes estamos particularmente atra 
sados, soy enormemente deudor de to 
das las investigaciones desarrolladas 
durante afios sobre Nueva Espana, 
donde toda similitud y todo contraste 
estimula mi reflexion. Por ello, en el 
marco de las tareas docentes utilizo en 
forma permanente la bibliografia no 
vohispana que, no me canso de decir 
lo, esta mucho mas adelantada que la 
andina en tantos aspectos. 

C.M. En ese sentido, pero al reves, 
diria yo que si bien existe un buen cu 
mulo de trabajos en la historia novohis 
pana, hay una cierta deficiencia en Me 
xico en lo que se refiere al conocimien 
to de los trabajos sobre la realidad his· 
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ces, en ediciones critlcas de fuentes 
tan notables como los tres tomos de la 
Historia de Potosi de Arsanz de Urzua 
y Vela, o de su edici6n del diario de un 
guerrillero de la epoca de la indepen 
dencia, etc. Desde ese punto de vista, 
Mendoza tiene un papel destacadisi 
mo. Por otro lado, todo investigador 
andino le debe mucho a don Gunnar 
por la forma en que ha cuidado en si 
tuaci6n normalmente precaria su ar 
chivo, que el dirige desde hace afios, 
que es elArchivo Nacional y Biblioteca 
Nacional de Bolivia, ambos en un mis 
mo edificio. Por otra parte, en el caso 
del Archivo, se cruza su tarea como 
investigador y SU responsabilidad CO· 
mo director del mismo, porque el per 
sonalmente ha elaborado indices, do 
cumento por documento, de la mayo 
ria de las series coloniales que se en 
cuentran en el. Finalmente, los inves 
tigadores andinos que hemos estado 
en Sucre, somos particularmente deu 
dores de don Gunnar por su capacidad 
de guia y orientaci6n, tanto en el archi 
vo como en el conjunto de la literatura. 
Todos los que nos hemos animado, 
guardamos con enorme gratitud co 
mentarios escritos que nos ha dado 
don Gunnar a algunos borradores que 
le hemos sometido en ese archivo don 
de, diria yo, que nada se pierde y todo 
se transforma. 

C.M Por Ultimo, me pareceria inte 
resante saber tu opinion sobre la post 
bilidad de hacer mas estudios de tipo 
comparativo entre el Alto Peru y Nue 
va Espana. £Hay algunas vetas o algunas 
lineas de investigaci6n que te parece 
podrian desarrollarse con mayor pro 
fundidad, que se refieran al siglo XVI, o 
a los siglos XVII y xvm? 
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mos a explorar librerias, etc. Este es un 
tema importante, instrumental, ya que 
en America Latina tenemos una doble 
Hmitacion: debilidad de las redes de 
biblioteca y debilidades aun mayores 
en las redes casi ine:xistentes de comer 
cializacion continental de libros acade 
micos. De ahi, mi e:xperiencia es triste 
en un sentido, ya que he encontrado 
que editar en Ingles en Estados Unidos 
garantiza una mejor distribucion (por 
lo menos entre los especialistas del 
conjunto de America Latina) que edi 
tar en espafiol en ninguna parte de la 
misma region. 

C.M. De todas formas, y a pesar de 
las dificultades que presenta la inefl 
ciencia editorial en la distribucion de 
los libros, pareciera queen los ultimos 
afios tarnbien existe un esfuerzo y un 
interes mayor por los investigadores 
de distintas partes de America Latina 
en ir a la busqueda de nuevos temas en 
regiones poco trabajadas anteriormen 
te. Tu trabajo sobre Potosi me parece 
que refleja tambien una tendencia un 
tanto diferente de la historiografia 
clasica rioplatense, en tanto que hoy 
se mueve hacia el Peru, tno? Hay ante 
cedentes, pero tnO dirias que hoy en 
dia existe un mayor interes por parte 
de los investigadores jovenes en ese 
sen ti do? 

E.T. Creo que en el caso de la histo 
ria colonial hay una creciente com 
prensi6n de la completa artificialidad 
en poner limites nacionales en nues 
tras investigaciones. Obviamente exis 
ten problemas materiales importantes 
y resulta hasta razonable comenzar 
cualquier investigaci6n con las fuentes 
de que disponemos mas cerca de nues 
tro lugar habitual de residencia. Pero, 
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torica peruana y altoperuana. Ello no 
ha sido una preocupacion fundamen 
tal de los historiadores mexicanos en 
los filtimos afios, en parte porque las 
bibliotecas en Mexico no ban adquiri 
do siempre suficientes textos de este 
origen. Ademas, me parece que si no 
se hace un esfuerzo mas sostenido de 
contrastar y oomparar distintas reali 
dades tanto en el piano de la investi 
gacion como de la docencia no se 
puede lograr un avance muy sustancial 
en la disciplina. En ese sentido creo 
que hay un problema medular. 

E.T. Si, creo que has sefialado un 
punto fundamental de caracter instru 
mental que son las bibliotecas, que es 
lo que hace que investigadores de fue 
ra de America Latina se sientan mas 
inclinados a las comparaciones por la 
disponibilidad y facil acceso al conjun 
to de la bibliografia. En el caso de Ame 
rica Latina creo que tenemos, sobre 
todo en el sur, una deficiencia muy 
grande entre la posibilidad y la necesi 
dad de establecer comparaciones en 
una escala relativamente grande. No es 
facil, por tanto, rastrear un conjunto 
de trabajos que se producen en otras 
regiones, como en las que vivimos. Y 
en el caso peculiar de Mexico, te diria 
que la tarea se ve especialmente difi 
cultada, paradojicamente por la abun 
dancia de publicaciones y la enorme 
dificultad del acceso comercial a esas 
publicaciones. Es decir, si no es gracias 
a la generosidad de investigadores o 
instituciones mexicanas solo accede 
mos a un libro publicado en Mexico 
salvo excepciones como pueden ser 
las ediciones del Fondo de Cultura Eco 
nomlca cuando efectivamente visita 
mos la ciudad de Mexico y nos dedica 
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surge de comparar el tamaiio de Bue 
nos Aires en promedio, durante el pe 
riodo colonial, con ciudades como Li 
ma, Potosi, ciudad de Mexico, etc. De 
modo que hay muchos motivos por los 
cuales uno quisiera a pesar de las di 
ficultades materiales desarrollar una 
investigacion que este centrada en un 
area que no es la inmediata a la de resi 
dencia de uno. Hay tambien una com 
prension, a partir de estos contextos 
internacionales, del caracter ilumina 
dor de Ia comparaci6n. Entonces, creo 
queen varios casos, el que ha trabajado 
en temas de un area determinada, se 
siente tentado en algun momento a ha 
cer por su propia cuenta la compara 
ci6n, profundizando tambien el mis 
mo tema en otra area, ino? Adernas, 
hay una serie de incentivos para ello. 
Por ejernplo, estoy a cargo del tomo del 
siglo xvm de la historia de America 
Latina de la UNESCO, y alli estamos "for 
zando", por decirlo suavemente, a los 
autores a que cubran en sus capitulos 
el conjunto de America Latina durante 
ese largo siglo XVIII. Esto esta produ 
ciendo buenos resultados y muchos de 
los autores parecen apreciarlo una 
vez superada cierta resistencia inicial 
y probablemente algunos se envicien y 
sigan haciendo comparaciones, aun 
que no se les encargue hacerlas en un 
futuro. 
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efectivamente, hay una tendencia a in 
tegrar nuestras investigaciones en el 
conjunto de la produccion continen 
tal, y creo que esto tiene que ver con 
una multiplicaci6n de temas, una mul 
tiplicacion de centros de interes don 
de en un sentido hay una libertad Ine 
dita del investigador. La quiebra de los 
grandes relatos, los cambios de los pa 
radigmas en los cuales ya nadie se sien 
te obligado por imperativos politicos y 
morales a investigar ciertos temas, ge 
nera una circulacion un poco erratica 
pero muy fructifera. Asi, el joven in 
vestigador se orienta hacia el tema que 
prefiere; luego cada tema parece tener 
una zona de eleccion, sea porque ya se 
ha trabajado y se ha mostrado que esa 
zona es especialmente fructifera, sea 
porque tal tema ha sido completamen 
te ignorado en tal area y entonces hay 
ventajas comparativas en aplicar su tra 
bajo, Creo que si hay una gran diversi 
ficaci6n. Por otro lado, esta la interna 
cionalizaci6n de la vida acadernica, 
donde cada reunion sugiere no solo 
temas sino tambien formas de aborda 
je, y esto a su vez multiplica el esfuer 
zo, el interes por la adecuaci6n entre 
temas, fuentes, rnetodologias, etc. En 
ese sentido, quien se interese por el 
periodo colonial de Buenos Aires tiene 
excelentes archivos en la ciudad, aun 
que tiene una limitaci6n relativa que 
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