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Recuerdo de una eminente historiadora del Charcas colonial y de una 
entrañable amiga, colega y “maestra”

carlos zanolli, Universidad de Buenos Aires – Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano

Ana María Presta falleció en su natal Buenos Aires, el pasado 29 de 
abril. Su deceso constituye una pérdida irreparable para los estudios de 
la historia y la cultura de las poblaciones andinas de Charcas, así como 
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de la historia colonial temprana de dicha área. Nos dejó, además, una 
gran colega y una persona linda y noble. 

Conocí a Ana María allá por 1987, en la sección de Etnohistoria, que 
acababa de crear, al interior del Instituto de Antropología de la Univer-
sidad de Buenos Aires, Ana María Lorandi, directora del Instituto desde 
el 1984 y titular de la cátedra de Sistemas Socioculturales de América II 
(Agricultores medios y sociedades estatales).

En ese entonces yo era un estudiante avanzado de la licenciatura en 
Ciencias Antropológicas y Ana María una joven profesora de historia, 
que estaba moviendo los primeros pasos en la carrera universitaria como 
Jefa de Trabajos Prácticos de la asignatura a cargo de Lorandi. El marco 
de referencia de sus investigaciones era la etnohistoria andina, la cual se 
estaba paulatinamente desarrollando en la UBA en el marco institucional 
de la antropología. Todavía en 1987, tanto el Instituto de Antropología 
como su sección de Etnohistoria eran espacios en construcción; y si 
existían lugares académicos donde había mucho por hacer, esos lugares 
eran ideales para alguien con la personalidad, el empuje y la vocación 
de Ana María Presta.

Mi investigación se focalizaba, como decíamos por aquel entonces, en 
la «estructuración étnica de los indígenas de la Quebrada de Humahuaca, 
provincia de Jujuy», la provincia más al norte de Argentina. A medida 
que avanzaba en ella, los datos no me llevaban hacia el sur, hacia la 
Gobernación del Tucumán, sino al norte, hacia Charcas, espacio sobre 
el cual Ana María había centrado su interés investigativo desde ya hacía 
unos cuantos años. De sus trabajos de ese período, hay que recordar en 
primer lugar, aquellos que están focalizado en la frontera oriental del 
Tahuantinsuyu, y en particular en la zona de los valles tarijeños, como 
«Una hacienda tarijeña en el siglo XVII: la viña de La Angostura» (1988), 
«Mano de obra en una hacienda tarijeña en el siglo XVII: la viña de La 
Angostura» (1988) y «Las propiedades del Colegio de la Compañía de 
Jesús de Tarija» (1996), entre otros. A estos hay que añadir dos sobresa-
lientes contribuciones sobre los pueblos nativos tarijeños, publicadas en 
años posteriores: «La población de los valles de Tarija, siglo XVI. Aportes 
para la solución de un enigma etnohistórico en una frontera incaica» 
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(1995), que fuera publicado muy tardíamente respecto de la fecha de 
redacción, y «“Hermosos, fértiles y abundantes”. Los valles centrales de 
Tarija y su población en el siglo XVI» (2001). Todos estos trabajos, que 
evidencian en líneas generales las dinámicas poblacionales y diferentes 
aspectos sociopolíticos y económicos de la época colonial temprana, se 
constituyeron, con el tiempo, en una puerta de entrada y en un instru-
mento de consulta y guía insoslayables para todos aquellos investigadores 
que quisieran trabajar la conquista y colonización temprana del área de 
la villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija. 

En segundo lugar, están los trabajos que, sin apartarse totalmente de 
la región, examinaban la introducción en ella de mitimaes por parte del 
Imperio inca, como «Un estudio etnohistórico en los corregimientos 
de Tomina y Yamparaez: casos de multietnicidad» (1984) o bien 
«Reflexiones sobre los churumatas del sur de Bolivia, siglos XVI-XVII» 
(1993), el cual, presentando una ampliación de las fuentes de estudio, 
rastrea la presencia de los churumatas en la región de la frontera oriental 
inca circunscripta a los valles mesotérmicos, a través del eje Tomina-
Chuquisaca-Tarija. Estas dos contribuciones, que junto a tres más en 
la misma línea, fueron realizadas en coautoría con Mercedes del Río, 
ampliaron el corpus documental hasta el momento conocido y analizado 
—sobre todo en el caso de los churumatas— y abrieron nuevas pers-
pectivas e interrogantes sobre el carácter y el desarrollo de esa compleja 
institución que fue la de los mitimaes inca.

Por último, de la producción de este período, hay que mencionar el 
estudio «Cuando la clave es juntar lo disperso. Fuentes para el estudio de 
la vida y los tiempos del adelantado Juan Ortiz de Zárate» (1995), que, 
de algún modo, anticiparía el tema de sus tesis de posgrado y también 
las líneas de investigación que desarrollaría con posterioridad. 

Los mencionados trabajos de Ana María fueron desarrollados bajo 
la influencia teórico-metodológica de Ana María Lorandi, pero varios 
de ellos reflejan también las inquietudes y la orientación de otros dos 
investigadores: Enrique Tandeter y Gastón Doucet. Por aquel entonces, 
Tandeter se había constituido en un referente obligado de las discusiones 
sobre historia colonial. Sus estudios y reflexiones estaban orientados hacia 
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el análisis de la especificidad de las sociedades originarias y la puesta en 
evidencia del carácter traumático de la conquista, así como de las dramá-
ticas transformaciones producidas por la invasión europea. Lo que fue 
adquiriendo Ana María de Enrique es la forma misma que este tenía de 
pensar y hacer historia colonial. Por su parte, Doucet, especializado en 
Historia del Derecho y gran conocedor de los archivos a nivel latinoame-
ricano, fue sobre todo un extraordinario genealogista, campo de interés 
que compartió activamente con Ana María. 

La cercanía de nuestras áreas de estudio hizo que, desde el comienzo 
mismo de mis investigaciones, Ana María se volviera para mí una guía 
y una interlocutora privilegiada: «Zanolli, tenés que leer tal cosa» me 
decía, y ahí terminaba su primer comentario a mis interrogantes. Solo 
si yo no encontraba el trabajo o no entendía algo, volvía a hablar con 
ella. Ana María contribuyó en manera decisiva a estimular en mí el afán 
por la búsqueda bibliográfica metódica y a afinar mi sentido crítico en 
la lectura de fuentes y obras historiográficas.

Durante el año 1988, Ana María realizó una estancia de investigación 
en el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, inicialmente como parte 
de un grupo de trabajo que llevó adelante el rescate de varios fondos 
documentales de ese importante repositorio. Luego, decidió permanecer 
allí para dedicarse enteramente a la lectura y fichaje de los primeros 
volúmenes de Escrituras Públicas, un minucioso trabajo de archivo que 
daría increíbles frutos varios años después.

En 1990 viajó a los Estados Unidos para realizar sus estudios de 
posgrado en la Ohio State University, donde obtuvo primero, en 1992, 
el grado de Master, con la tesis Juan Ortiz de Zárate, an Entrepreneur 
in Sixteenth-Century La Plata, Charcas (Modern Bolivia), y luego, en 
1997, el de PhD en Historia, con la disertación Encomienda, Family, and 
Business in Colonial Charcas (Modern Bolivia). The Encomenderos of La 
Plata, 1550-1600. Su asesor y mentor en la OSU fue el Prof.  Kenneth 
J. Andrien, un especialista en historia colonial latinoamericana, quien 
en aquel entonces enfocaba sus trabajos específicamente en la región 
andina, en época moderna. Y en medio de la maestría y el doctorado, 
entre 1993 y 1995, la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
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le otorgó a Ana María una beca de dos años para realizar una extensa 
investigación en el Archivo Nacional de Bolivia.

Justo en el verano de 1994, Ana María me hospedó en su casa en 
Sucre. Para mí, ir por primera vez al Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia representó una experiencia extraordinaria e inolvidable. Al 
llegar, esperaba que Ana María me dijera algo del archivo, qué hacer, 
dónde ir o dónde buscar, pero no. En la puerta de la institución me 
dijo «Andá a hablar con don Gunnar Mendoza, el director del archivo. 
Contále de tu tema y él te va a decir qué documentos tenés que ver». 
Un poco sorprendido, fui a hablar con don Gunnar, quien generosa y 
largamente conversó conmigo sobre los supuestos de mi investigación, 
y sobre la documentación que podía encontrar en ese repositorio. Todo 
sucedió exactamente como Ana María lo había vaticinado. Luego, en el 
día a día, Ana María me enseñó las formas de búsqueda, y también la 
mejor manera de abordar los documentos. Los archivos, aquellos que en 
momentos de mi vida se constituyeron en espacios cotidianos, quedaron 
estrechamente ligados a su figura. 

Como ampliación y corolario de sus dos tesis, Ana María publicó en 
Lima, en el 2000, y sucesivamente en Sucre, en el 2014, Encomienda, 
familia y negocios en Charcas Colonial. Los encomenderos de La Plata, 
1550-1600. La investigación se centra en los primeros cincuenta años del 
dominio colonial, y da cuenta de las actividades económicas, políticas, 
sociales y personales de un conjunto significativo de encomenderos. 
Como bien describe Ana María en el libro, estos conformaron un núcleo 
tan minoritario como opulento que influenció grandemente el devenir 
del Perú colonial y que, en particular, marcó la historia de los Andes 
meridionales.

Ana María volvió a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras en 
1997 como Profesora Adjunta interina, a cargo de la cátedra de Historia 
de América I (De los orígenes a la conquista), de la carrera de Historia. 
Luego, en el año 2001, fue nombrada Profesora Titular y finalmente, al 
jubilarse en el 2021, por sus múltiples méritos científicos y académicos, 
fue designada Profesora Emérita.  
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Poco después de su regreso a la docencia en la UBA, Ana María dejó 
la sección de Etnohistoria. Por invitación de Tandeter eligió como nuevo 
centro de trabajo e investigación el Programa de Historia de América 
Latina (PROHAL) del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. 
Emilio Ravignani» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. De esta forma, Ana María dejaba atrás su etapa ligada a 
cátedras e instituciones relacionadas con la Antropología, para insertarse 
de lleno en las propias de Historia. 

Fue precisamente como Investigadora Superior del Consejo Nacional 
de Investigación Científica y Técnicas en el PROHAL del Instituto de 
Historia Argentina y Americana (CONICET-UBA) que, a mi modo de 
ver, Ana María desplegó en toda su dimensión sus no comunes cualidades 
de formadora de nuevas generaciones de estudiosos, y de investigadora. 
En el primer caso, debemos destacar la formación de numerosos y valiosos 
investigadores e investigadoras de historia colonial, como Ariel Morrone, 
Paula Zagalsky y Guillermina Oliveto, entre otros.

En cuanto a su producción como investigadora, y partiendo de la figura 
de los encomenderos, Ana María comenzó a desentrañar los vínculos 
que aquellos desarrollaron dentro de una cadena formal e informal 
de relaciones personales, centrándose en la estructura familiar que los 
rodeaba y analizando en detalle los roles que las generaciones venideras 
desempeñaron en la sociedad charqueña.

Vaya como ejemplo un evento con tintes personales. Para fines de 
2018, Ana María me llamó para pedirme que leyera un borrador de un 
ensayo que estaba preparando. Uno de los personajes principales de mi 
tesis doctoral es Petronila de Castro, una mestiza que se había casado, 
sucesivamente, con tres encomenderos de Omaguaca lo que le había 
permitido amasar una considerable fortuna y convertirse en una de las 
principales mujeres de la sociedad charqueña de fines del siglo XVI y 
principios del XVII. En sus innumerables viajes al Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, Ana María había logrado reconstruir la vida de 
Petronila posterior al periodo por mi estudiado. Leí el manuscrito con 
gran interés y atención. El trabajo trataba de la creación del Monasterio 
de los Remedios, un lugar donde los encomenderos buscaron dejar a 
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sus hijas, en un intento de preservar sus fortunas. Entre los fundadores, 
como no podía ser de otra manera, estaba Petronila de Castro, quien 
colocó en ese claustro a unas de sus hijas, sobrinas y nietas. El trabajo 
muestra en toda su dimensión las acciones legítimas e ilegítimas de la 
elite colonial para llevar adelante sus miras hegemónicas y de poder. 
Luego, Ana María me lo envió una vez que salió publicado con el título 
«Una elite colonial y sus monjas. Familia y redes en un monasterio de 
Charcas,1574-1620” (2019). Fue motivo para volverlo a leer, y esa 
relectura me indujo a repasar varias de sus publicaciones sobre la elite 
charqueña. Recorrí así desde «De casadas a divorciadas. Separaciones, 
divorcios y nulidades matrimoniales en la sociedad colonial, Audiencia de 
Charcas, 1595-1640» (2016) hasta «Consejos de colonización, gobierno 
y familia de la pluma de un hombre de la conquista. Las cartas del 
encomendero Diego Pantoja, vecino de La Plata, al Rey y a su esposa» 
(2014). Definitivamente, para ese entonces Ana María se había vuelto 
la estudiosa que, de lejos, más conocía a la elite de la temprana sociedad 
colonial charqueña y que más había contribuido a su conocimiento.

Como puede observarse, tanto por sus trabajos en la frontera oriental 
del Imperio inca como por aquellos relacionadas con la temprana Charcas 
colonial, Ana María no solo ha sido una investigadora preclara, sino antes 
que nada una brillante precursora de diversas temáticas historiográficas. 
Sus trabajos han abierto caminos y líneas de investigación insoslayables 
para las generaciones venideras. 

Hay dos últimos eventos que me gustaría recordar: en primer lugar, 
que Ana María organizó y coordinó desde el año 2005 la Mesa «Socie-
dades indígenas y sistemas de dominación desde una perspectiva etno-
histórica. Desde el Tawantinsuyu hasta la crisis del sistema colonial 
español». Aquella fue una Mesa estable en las Jornadas Interescuelas/
Departamentos de Historia de las Universidades Argentinas, espacio 
que se consolidó como un lugar de encuentro y debate dedicado a la 
presentación de avances e investigaciones desde la etnohistoria andina, 
la historia colonial y la arqueología. En segundo lugar, quisiera recordar 
que, junto a Ximena Medinacelli, Mercedes Prieto, Marco Curatola 
 Petrocchi, Alberto Díaz Araya, José Luis Martínez y Tristan Platt, allá 
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por el 2018 creamos el Comité Permanente de los Congresos Interna-
cionales de Etnohistoria. Ana María había sido secretaria del primer 
congreso realizado en Buenos Aires en 1989 y luego, a partir de 2018, 
se constituyó en una entusiasta impulsora para que estos significativos 
eventos académicos se pudieran mantenerse en el tiempo. 

La trayectoria académica de Ana María Presta hasta aquí trazada nos 
habla de una trabajadora incansable que se destacó, entre otras cosas, 
por su compromiso inquebrantable con la excelencia académica. Estos 
aspectos, sin duda, van de la mano con lo que fue como persona. Fue 
una mujer de ideas claras que defendía a rajatabla. Era amable, jovial 
y generosa. Amaba y trataba de disfrutar la vida. Le gustaba viajar, ir a 
conciertos, ver una buena obra de teatro, y también cocinar, que lo hacía 
como los dioses. Siempre con amigos, porque por sobre todas las cosas 
Ana María disfrutaba y cultivaba la amistad. Para con ellos, así como 
con sus colegas, siempre tenía el consejo exacto y la palabra precisa de 
apoyo y aliento.

Seis días antes de su fallecimiento, se realizó en toda la Argentina una 
marcha en defensa de la universidad pública, jaqueada por el nuevo 
gobierno libertario. Ana María ya estaba internada. Una colega llevó a 
la marcha una pancarta con su foto. Una gran decisión. Ese era el lugar 
donde a Ana María le hubiera gustado estar, como docente, como inves-
tigadora, pero por sobre todas las cosas, por ser una persona con ideas 
progresistas, defensora de los derechos civiles, los valores democráticos 
y de inclusión social, y una luchadora incansable.
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Presta (ed.), Aportes multidisciplinarios al estudio de los colectivos étnicos Suran-
dinos. Qaraqara-Charka, Reflexiones sobre Qaraqara-Charka tres años después. La 
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«Introducción y plan de la obra». En Ana María Presta (ed.), Libro de acuerdo para 
pleitos de recusaciones de oidores y para pleitos propios de oidores y de su familia. 
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