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MAQUETA DE PRELLENADO 
PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS) 

 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA (Nombre oficial de la asignatura según la 
normativa del plan de estudios vigente o del organismo académico que lo 
desarrolla. No debe incluir espacios ni caracteres especiales antes del comienzo 
del nombre). 
 
Etnología I: Culturas Andinas 
 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS (Nombre de la asignatura en 
inglés, de acuerdo a la traducción técnica (no literal) del nombre de la asignatura) 
 
Ethnology I: Andean Cultures 
 
3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al Sistema de 
Creditaje de diseño de la asignatura, de acuerdo a lo expuesto en la normativa de 
los planes de estudio en que esta se desarrolla): 
 
SCT/                 UD/        OTROS/      
 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS (Indique la cantidad de créditos asignados a la 
asignatura, de acuerdo al formato seleccionado en la pregunta anterior, de 
acuerdo a lo expuesto en la normativa de los planes de estudio en que esta se 
desarrolla) 
 
8.0 
 
5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la 
asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 
minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: 
[http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 
3.0 Horas 
 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo no 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos de la 
asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a horas de 60 
minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente link: 
[http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 
6.0 Horas 

http://www.clanfls.com/Convertidor/
http://www.clanfls.com/Convertidor/
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7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA (Corresponde a un enunciado 
específico en relación a lo que se va a enseñar en la asignatura, es decir, señala 
una de las áreas específicas que el profesor pretende cubrir en un bloque de 
enseñanza. Por ejemplo, uno de los objetivos en un módulo podría ser “los 
estudiantes comprenderán los efectos del comportamiento celular en distintos 
ambientes citoplasmáticos”. Es importante señalar que en ciertos contextos, los 
objetivos también aluden a metas). 
 
Chile comparte varias áreas culturales bien reconocidas, en las cuales se 
desenvuelven lo/as antropólogo/as y arqueólogo/as profesionales. Una de ellas y 
tal vez la más conocida por la trayectoria y el número de estudios es el área 
Andina. El curso de Etnología de Culturas Andinas, por lo tanto, entregará 
elementos que contribuyan a la formación profesional en este ámbito cultural, 
básicamente en la capacidad de realizar un análisis y reflexión etnológica sobre el 
hombre y la mujer andinos; poniendo especial énfasis en el rol que tanto 
antropólogo/as como arqueólogo/as han tenido frente a los problemas y los 
procesos de colonización, nacionalización y globalización que han afectado a las 
comunidades andinas en general y en el marco nacional. Se espera, además, que 
los estudiantes desarrollen capacidades críticas frente a las perspectivas utilizadas 
para caracterizar y comprender lo andino, siendo necesario tanto una revisión de 
los temas clásicos, así como también de las realidades contemporáneas en Chile 
y los países vecinos. 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA (Corresponde al detalle 
específico de los objetivos que se trabajarán en el curso; debe ingresarse un 
objetivo específico por cada línea) 
 
El estudio etnográfico y arqueológico, entre otros, son dos estrategias para 
responder las preguntas fundamentales de la antropología. Ambos distinguen y 
particularizan determinadas prácticas, contextos y formas socioculturales, en la 
diacronía y en la sincronía, respectivamente. En el siglo XXI la complejidad social 
y cultural del mundo andino sólo es entendible en el marco de su larga tradición 
cultural, desentrañada por medio de éstas y otras estrategias analíticas como la 
etnohistoria, la lingüística, la geografía humana y un acercamiento 
multidisciplinario a una realidad todavía vigente. 
 
El objetivo es que al finalizar el curso los estudiantes: 
 
1. Estén familiarizados con el manejo de las principales fuentes e hipótesis 
etnográficas, arqueológicas, etnohistóricas e historiográficas, para estar en 
condiciones de identificar y fundamentar problemas de investigación en torno a las 
poblaciones de esta área cultural. 
 
2. Hayan revisado las fuentes fundamentales acerca del mundo y las culturas 
andinas, siendo capaces tanto de explicar como de aplicar las conceptualizaciones 
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y teorías en torno a sus elementos sociales, culturales e históricos que son 
ampliamente aceptados para caracterizar la realidad andina. 
 
3. Finalmente, se pretende que los estudiantes estén en condiciones de integrar 
los contenidos del curso para formular preguntas, posibles tratamientos 
metodológicos e incluso algunas soluciones en torno a las denominadas culturas 
andinas. 
 
9. SABERES / CONTENIDOS (Corresponde a los saberes / contenidos 
pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura;debe 
ingresarse un saber/contenido por cada línea) 
 

Unidad 1: Economía y Sociedad 
 

1. Los paisajes andinos de los Andes Centrales y Centro Sur.  
2. Introducción a lo “andino”. 
3. Los Incas, el Tawantinsuyo y el Virreinato del Perú Hispano Colonial. 
4. El legado de John Murra: La “verticalidad” andina. 
5. Ayni: Reciprocidad, redistribución e intercambio. 
6. Ayllu, comunidad y política. 

 
Unidad 2: Cosmovisión y Religión 
 

7. Cosmovisión y religión andina. 
8. Ceques, huacas y paisaje sagrado. 
9. Iglesia católica, evangelización y extirpación de idolatrías. 
10. De la resistencia, la fiesta andina y tecnologías simbólicas. 

 
Unidad 3: Chile en el contexto andino 
 

11. Marco nacional y global. 
12. Desde la guerra del Pacífico a la Chilenización. 
13. De indios a ciudadanos, de católicos a evangélicos, del tráfico a 

traficantes y volver a ser indígenas. 
 
 
10. METODOLOGÍA (Descripción sucinta de las principales estrategias 
metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar los 
objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio 
de caso, proyectos, etc.). Indicar situaciones especiales en el formato del curso, 
como la presencia de laboratorios, talleres, salidas a terreno, ayudantías de 
asistencia obligatoria, etc.) 
 
El curso parte con la revisión de la caracterización del territorio y de los paisajes 
andinos. Luego, se analizará la historia de la sociedad y culturas andinas desde 
momentos prehispánicos, del contacto, coloniales y republicanos; así como desde 
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diferentes frentes de información (antropológicas, arqueológicas, históricas, del 
arte, literarias, etc.). Sobre la base de esta documentación se abordarán 
elementos de la economía, las sociedades y la cosmovisión andinas; en especial 
su constitución productiva vertical y horizontal, su estructura de parentesco, el 
ayllu y la comunidad, el pueblo, sus prácticas religiosas, fiestas y cosmovisión. 
 
Por otro lado, se abordarán los problemas y oportunidades que generan el Estado, 
el postcolonialismo y la globalización, sumado a la resistencia y aceptación frente 
a los estados coloniales y nacionales, configurando un complejo proceso de 
etnogénesis. El propósito es que el/la estudiante pueda incorporar esta situación 
como herramienta de análisis en una perspectiva orientada a poner de relieve la 
profesionalización de nuestras disciplinas en el contexto contemporáneo. 
 
El curso combinará clases expositivas con talleres de discusión de material escrito 
y audiovisual. Además, los estudiantes desarrollarán actividades tanto grupales 
como individuales, en las sesiones presenciales y durante las horas indirectas de 
trabajo práctico, especialmente en una actividad de terreno en el norte andino de 
Chile. 
 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN (Descripción sucinta de las principales 
herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta deL logro de los 
objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, 
examen oral, confección de material, etc.) 
 

1. Controles parciales: 60% 
 
Prueba 1: Unidad 1 (30%), Contenidos 1-6. 
 
Prueba 2: Unidad 2 (30%), Contenidos 7-10. 
 
Trabajo personal, trabajos grupales y otras actividades: 40%. 
 

2. Examen: 40%. 
 
Se considerará como asistencia mínima un 75% de participación en las 
clases lectivas y un 100% para las actividades prácticas. 
 
Las pruebas atrasadas deberán ser formal, oficial y oportunamente 
justificadas, quedando establecido de antemano un único día para su 
recuperación, cuya evaluación estará sujeta a la correcta justificación 
hecha por los estudiantes afectados. Lo último se refiere a que la nota 
máxima no será necesariamente un 7 en aquellos casos no o mal 
justificados. 

 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN (Elementos normativos para la aprobación 
establecidos por el reglamento, como por ejemplo: Examen, calificación mínima, 
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asistencia, etc. Deberá contemplarse una escala de evaluación desde el 1,0 al 7,0, 
con un decimal.) 
 
ASISTENCIA (indique %):75% 
 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 
 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Obligatorio y cumplir con el 
75% de asistencia. 
 

OTROS REQUISITOS: Bajo el 75% de asistencia implica pasar a Examen de 
Segunda Oportunidad. 
 
13. PALABRAS CLAVE (Palabras clave del propósito general de la asignatura y 
sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso en sistemas de 
búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá separarse de la siguiente por 
punto y coma ( ; ) ). 
 
Etnología; Andes Centrales y Centro Sur; Norte de Chile; Mundo Andino; Incas; 
Etnogénesis 
 
14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (Textos de referencia a ser usados por los 
estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además que 
se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA 
LÍNEA DISTINTA) 
 

1. Alberti, G. y A. Mayer, 1974. Reciprocidad e intercambio en los Andes 
peruanos. Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

2. Arguedas, J. M., 1976. Señores e indios. Acerca de la cultura quechua. 
ARCA, Montevideo. 

3. Arguedas, J. M., 2003. Yawar Fiesta. Biblioteca de la Literatura Peruana, 
Lima. 

4. Arnold, D., 1998. La casa de adobe y piedras del Inka: Género, memoria y 
cosmos en Qaqachaka, en Hacia un orden andino de las cosas, Denise 
Arnold, Domingo Jiménez y Juan de Dios Yapita, eds., pp. 31-108. La Paz: 
Hisbol/ILCA. 

5. Ávila, F. de, 1966[16xx]. Dioses y hombres de Huarochirí. Edición del 
Museo Nacional de Historia e Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

6. Ayala, P., 2006. Relaciones y discursos entre atacameños, arqueólogos y 
Estado en Atacama (II Región, Norte de Chile). Tesis de magíster en 
Antropología, Universidad Católica del Norte. 

7. Betanzos, J. de, 1968[1551]. Suma y narración de los incas. En Crónicas 
peruanas de interés indígena, Biblioteca de Autores Españoles. Editorial 
Atlas, Madrid. 

8. Bouysse-Cassagne, T., O. Harris, T. Platt y V. Cereceda, 1987. Tres 
reflexiones sobre el pensamiento andino. Biblioteca Andina 1, HISBOL, La 

http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1444va9.002?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Relaciones+y+discursos+entre+atacamen%CC%83os%2C+arqueo%CC%81logos+y+Estado+en+Atacama+%28II+Regio%CC%81n%2C+Norte+de+Chile%29+%2F
http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1444va9.002?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Relaciones+y+discursos+entre+atacamen%CC%83os%2C+arqueo%CC%81logos+y+Estado+en+Atacama+%28II+Regio%CC%81n%2C+Norte+de+Chile%29+%2F
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Paz. 
9. Castro, V., 2009. De ídolos a santos. Evangelización y religión andina en 

los Andes del sur. Fondo de Publicaciones Americanistas de la 
Universidad de Chile y Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago. 

10. Castro, V., C. Aldunate y J. Hidalgo, 2000. Nispa Ninchis/Decimos 
Diciendo. Conversaciones con J. Murra. Instituto de Estudios Peruanos e 
Insitute of Andean Research, Lima. 

11. Chang-Rodríguez, R., 1991. EL discurso disidente: Ensayos de literatura 
colonial peruana. Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 
1991, Lima. 

12. Diez de San Miguel, G. 1964[1567] Visita hecha a la provincia de Chucuito 
por Garci Diez de San Miguel en el año 1567. Casa de la Cultura del Perú, 
Lima. 

13. Gisbert, T., S. Arze y M. Cajías, 2006. Arte textil y mundo andino. Museo 
Nacional de Etnografía y Folklore, Embajada de Francia y PLURAL 
editores, La Paz. 

14. Guaman Poma de Ayala, F., Nueva corónica y buen gobierno. Editado por 
J. Murra y R. Adorno. Siglo XXI, México. 

15. Hidalgo, J., 1986. Indian society in Arica, Tarapaca and Atacama, 1750-
1793, and its response to the rebelión of Tupac Amaru. Thesis for the 
degree of Ph. D., University of London, Londres. 

16. Hidalgo, J., V. Schippacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate y P. Mege, 1996. 
Culturas de Chile: Etnografía. Sociedades indígenas contemporáneas y su 
ideología. Editorial Andrés Bello, Santiago. 

17. Lechtman, H. y Soldi, A., 1981 La Tecnología en el Mundo Andino, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.  

18. Lumbreras, L. G., 2006. Violencia y mentalidad colonial en el Perú. 
Fundamentos para una crítica de la razón colonial. Instituto Nacional de 
Cultura y Universidad Mayor de San Marcos, Lima.  

19. Martínez, G., 1976. El sistema de los uywiris en Isluga, en Homenaje al Dr. 
Gustavo le Paige, SJ; Universidad Católica del Norte. Chile 

20. Martínez, G., 1989. Espacio y pensamiento I. Andes Meridionales. 
HISBOL, La Paz. 

21. Martínez, J. L., 1982. Autoridades en los Andes: los atributos del Señor.  
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.  

22. Martínez, J. L., 1982. Pueblos del chañar y el algarrobo : los atacamas en 
el siglo XVII. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, 
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago. 

23. Millones, L., 2004. Ser indio en el Perú: La fuerza del pasado. Las 
poblaciones indígenas del Perú (costa y sierra). Instituto Di Tella y Siglo 
XXI Editores, Buenos Aires. 

24. Montes, A., 1989. Simbolismo y poder. Un estudio antropológico sobre 
compadrazgo y priostazgo en una comunidad andina. Anthropos, Editorial 
del Hombre, Barcelona. 

25. Murra, J., 1975. Formaciones económicas y políticas del mundo andino. 
Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

26. Murra, J., 1978. La organización económica del estado Inca. Editorial Siglo 

http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1444va9.004?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Autoridades+en+los+Andes+%3A
http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1444va9.005?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Pueblos+del+chan%CC%83ar+y+el+algarrobo+%3A
http://catalogo.uchile.cl/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A1444va9.005?servers=1home&index=TI&material_filter=ALL&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=all&query=Pueblos+del+chan%CC%83ar+y+el+algarrobo+%3A
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XXI, México. 
27. Pease, F., 1992. Curacas, reciprocidad y riqueza. Pontifica Universidad 

Católica del Perú, Fondo Editorial del Perú, Lima. 
28. Pease, F., 1992. Los últimos incas del Cusco. Alianza Editorial. 
29. Platt, T., 1997 Los guerreros de Cristo, Ediciones ASUR, ASUR -Plural, 

Sucre.  
30. Rasnake, R., 1989. Autoridad y poder en los Andes. Los Kuraqkuna de 

Yura. HISBOL, La Paz. 
31. Rivera Cusicanqui, S. 2003. Las fronteras de la coca: epistemologías 

coloniales y circuitos alternativos de la hoja de coca: el caso de la frontera 
boliviano-argentina. Editor IDIS. 

32. Rostowrowski, M., 1983. Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa 
y política. Instituto de Estudios Peruanos, Lima. 

33. Salomon, Frank, 2006 Los quipocamayos. El antiguo arte del khipu en una 
comunidad campesina moderna; IFEA – IEP, Lima.  

34. Sánchez-Parga, J., 1986. La trama del poder en la comunidad andina. 
Centro Andino de Acción Popular, Quito. 

35. Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaywa, J. de, 1968[1613]. Relación 
de Antigüedades desde reino del Perú. En Crónicas peruanas de interés 
indígena, Biblioteca de Autores Españoles. Editorial Atlas, Madrid. 

36. Steward, J., 1946. The Andean Civilization. En Handbook of South 
American Indians, editado por J. Steward, volume 2. Smithsonian 
Institution, Washington. 

37. Toledo, F. de, 1925[1575]. Ordenanzas…para los indios de Charcas. En 
Gobernantes del Perú, tomo 8, editado por R. Levillier, Madrid. 

38. Urbano, H., 1991. Modernidad en los Andes. Centro de Estudios 
Regionales Andinos, Cusco. 

39. Uribe, M., 1996. Religión y poder en los Andes del Loa: una reflexión 
desde la alfarería. Memoria de título en Antropología con mención en 
Arqueología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 
Santiago. 

40. Urton, G., 1981. At the crossroads of the earth and the sky: an andean 
cosmology. MPublishing, University of Michigan Library, EEUU. 

41. Van Kessel, J., 2003. Holocausto al progreso. Los Aymaras de Tarapacá. 
IECTA, Iquique. 

42. Zuidema, T., 1995 [1964] El sistema de ceques del Cuzco; Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima.  

 
15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Textos de referencia a ser usados por 
los estudiantes. Se sugiere la utilización del sistema de citación APA, y además 
que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR EN UNA 
LÍNEA DISTINTA) 
 
ABERCROMBIE, Thomas. 1990 “Ethnogenèse et domination coloniale”, Journal 
de la Société des Américanistes, t. LXXVI : 95-104, Paris. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2003
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ABERCROMBIE, Thomas. 1998 Pathways of memory and power. Ethnography 
and History among the Andean People, University of Wisconsin Press, Madison. 
 
ACOSTA, Alberto; BARRERA, Augusto; DÁVALOS, Pablo; LUCAS, Kintto et al. 
2001 Nada solo para los indios. El movimiento indígena del 2001: Análisis, 
crónicas y documentos ; Abya Yala, Quito. 
 
ADORNO, Rolena et al. 1992 Guaman Poma de Ayala. The Colonial Art of an 
Andean Author, Americas Society, New York. 
 
ADORNO, Rolena. 1984 "Paradigmas perdidos: Guamán Poma examina la 
sociedad española colonial"; Chungara 13: 67-91, Arica. 
 
ADORNO, Rolena. 1987 "Sobre el lenguaje pictórico y la tipología cultural en 
una crónica andina"; Chungara 18: 101-143; Arica. 
 
ADORNO, Rolena. 1989 Cronista y Príncipe. La obra de don Felipe Guaman 
Poma de Ayala, Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima. 
 
ADORNO, Rolena. 1991 Guaman Poma. Literatura de resistencia en el Perú 
colonial; Siglo XXI Editores, México. 
 
AGUIRRE MADARIAGA, José Miguel. 1967 "Festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Aiquina"; Revista de la Universidad del Norte 4:103-110, 
Antofagasta. 
 
ALBERTI, Giorgio y Enrique MAYER. 1974 Reciprocidad e intercambio en los 
Andes peruanos; I.E.P., Lima. 
 
ALBÓ, Xavier. 2000 “Aymaras entre Bolivia, Perú y Chile”, en Estudios 
atacameños 19: 43 - 73; San Pedro de Atacama. 
 
ALDUNATE, C., J. ARMESTO; V. CASTRO y C. VILLAGRAN. 1981 "Estudio 
etnobotánico en una comunidad precordillerana de Antofagasta: Toconce"; 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 38:183-223; Santiago. 
 
ALDUNATE, Carlos. 1997 ”El abuelo Sacramento Panire: relato de la defensa de 
las aguas de Turi”; en Charrier, Reynaldo (ed.): El altiplano. Ciencia y conciencia 
en los Andes: 287-292; Universidad de Chile, Santiago. 
 
BARTHEL, Thomas S. 1986 [1957] "El agua y el festival de Primavera entre los 
atacameños"; Allpanchis 28, año XVIII:147-184; Cuzco. 
 
BELTRÁN, Patricia. 2002 “La representación del espacio y la organización social 
de la comuna Cariquima”; Historia Indígena 6: 131-146; Santiago.  
 
BEYERSDORFF, Margot. 1998 Historia y drama ritual en los Andes bolivianos. 
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Plural - UMSA, La Paz. 
  
BITTMANN, Bente; Gustavo LE PAIGE y Lautaro NUÑEZ. 1978 Cultura 
Atacameña; Ministerio de Educación, Santiago. 
 
BOMAN, Eric. 1908 Antiquités de la Région Andine de la Republique Argentine 
et du Désert d'Atacama, Imprimieríe Nationale, París. 
 
BOUYSSE - CASSAGNE, Thérèse (editora – compiladora). 1997 Saberes y 
memorias en los Andes. In memoriam Thierry Saignes; Institut des Hautes 
Études de l’Amérique Latine - IFEA; Paris-Lima. 
 
BOUYSSE CASSAGNE, Th. y O. HARRIS. 1987 "Pacha: en torno al 
pensamiento aymara"; en Tres reflexiones sobre el pensamiento andino, 
Bouysse et al (Eds.): 11-60, HISBOL, La Paz. 
 
BOUYSSE CASSAGNE, Th. y Thierry SAIGNES. 1992 “El cholo: actor olvidado 
de la historia”; en ARZE, Silvia; BARRAGAN, R.; ESCOBARI, L. y X. 
MEDINACELLI (Comps.): Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes: 129-
141, HISBOL-IFEA-SBH-ASUR, La Paz. 
 
BOUYSSE CASSAGNE, Thérèse. 1987 La identidad aymara; HISBOL-IFEA, La 
Paz. 
 
BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse. 1978 "L'espace aymara: urco et uma"; 
Annales E.S.C., Nos. 5-6, 33 année: 1057-1080, Paris. 
 
BRIGGS, L. T.; D. LLANQUE CHANA; T. PLATT; C. AUROI; B. S. ORLOVE; J. 
ALBO; L. GALLEGOS; J.P. JACOB; E. MORE; L. NECKER y R. MONTOYA. 
1986 Identidades andinas y lógicas del campesinado; Mosca Azul editores - 
Institut Universitaire d’Etudes du Developpement, Lima- Ginebra. 
 
BUBBA, Cristina. 1997 “Los rituales a los vestidos de María Titiqhawa, Juana 
Palla y otros fundadores de los ayllus de Coroma”; en BOUYSSE - CASSAGNE, 
Thérèse (editora – compiladora): Saberes y memorias en los Andes. In 
memoriam Thierry Saignes: 377-400 ; Institut des Hautes Études de l’Amérique 
Latine - IFEA; Paris-Lima. 
 
BURGA, Manuel. 2005 [1998] Nacimiento de una utopía. Muerte y resurrección 
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