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SUMILLA  

 

Este curso brinda una introducción general a la etnografía hecha en los Andes, principalmente 

peruanos pero con algunas referencias a trabajos realizados en Bolivia y Ecuador.  Empieza 

con una discusión sobre cómo entender los Andes como espacio geográfico y como espacio 

sociocultural y una visión panorámica de la historia andina. Luego el curso toca un conjunto 

de temas importantes para tener un acercamiento a las diversas y complejas realidades 

sociales presentes en los Andes.  

  

NOTA IMPORTANTE: El sílabo estipula las reglas de juego para el curso, por lo que nadie 

será excusado por no conocerlas.  

 

OBJETIVO  

 

El curso busca familiarizar al estudiante con las realidades sociales andinas a través de una 

revisión panorámica de la producción etnográfica andina realizada principalmente sobre 

sociedades andinas peruanas pero también con referencia a algunos casos bolivianos y 

ecuatorianos  

El curso busca familiarizar al estudiante con una visión panorámica de la historia andina 

desde la época prehispánica hasta el presente  

 

PROGRAMA  

 

1. Introducción: Los Andes, lo andino y la etnografía 

2. Breve panorama histórico: Los Andes de antes de la conquista al presente  

3. Formas de organización colectiva 

4. Lengua  

5. Género, raza y etnicidad 

6. Parentesco  

7. Reciprocidad e intercambio  
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8. Ritual y performance  

9. Violencia y conflicto  

10. Evangelismo 

11. Turismo  
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METODOLOGÍA 
 

Presentaciones del profesor y discusión: Serán realizadas en cada sesión. Las exposiciones 

dan un panorama más amplio del material cubierto en los textos asignados. Los estudiantes 

deben participar activamente con preguntas y observaciones relevantes al tema presentado, en 

diálogo con los textos asignados para la sesión.  

 

Control de lectura: Todos los textos asignados son de lectura obligatoria (ver el cronograma de 

lecturas). Los estudiantes deben venir a clase habiéndolos leído con cuidado. Una vez por 

semana se tomarán controles de lectura orales a tres o cuatro estudiantes. Este control supone 

mencionar mínimamente las ideas centrales del texto y proponer dos comentarios o preguntas 

para ser discutidas en clase. El profesor también puede hacer preguntas sobre aspectos puntuales 

de las lecturas. Cada estudiante será llamado a dar su respuesta por lo menos tres veces en el 

semestre (esta cifra puede cambiar dependiendo del número de matriculados). Si el estudiante no 

está presente tendrá como nota cero (a no ser que su inasistencia esté debidamente justificada).  

 

Asistencia: La asistencia es obligatoria. La inasistencia se justifica solamente mediante un 

certificado médico o por una emergencia muy grave debidamente documentada. La clase 

empieza a la hora y diez minutos. Los estudiantes podrán entrar en el aula solamente hasta la 

hora y quince minutos.  

 

Resumen/presentación de etnografía: Cada estudiante leerá una etnografía completa en el 

semestre y elaborará un resumen del mismo (se darán instrucciones específicas oportunamente). 

La etnografía será elegida de una lista que se entregará a los estudiantes durante las primeras 

semanas del semestre). Cada libro se asignará al primer estudiante que lo solicite.  

Habrá dos sesiones en las que se expondrán los resúmenes (25 y 27 de junio). Estas 

presentaciones se harán por grupos que el profesor definirá de acuerdo a un criterio temático. 

En una sesión un grupo participará como expositor y en la otra como escucha de acuerdo a 

las indicaciones que el profesor dará oportunamente. Antes de estas sesiones todos los 

estudiantes deberán haber enviado sus resúmenes electrónicamente al profesor el 25 de junio 

y traer una copia impresa cuando les toque exponer. Los resúmenes de libros se consideran 

dentro del material cubierto en el examen final.  

Resumen de libro (electrónico):  25 de junio (correo electrónico al profesor)  

Resumen de libro (impreso): Día de la exposición  

 

Advertencia sobre plagio: El plagio es una falta grave. Aquellos textos que incurran en plagio 

recibirán la nota de CERO independientemente de las sanciones que figuran en el Reglamento 

Disciplinario de la Universidad. Si tienen dudas sobre qué constituye un plagio lean 

cuidadosamente el texto “¿Por qué y cómo debemos combatir el plagio?” 

http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf 

 

La metodología puede ser ligeramente modificada y ajustada durante el semestre previa 

comunicación del profesor.  

 

EVALUACIÓN 

 

La nota del curso se obtiene a partir de cuatro notas parciales de acuerdo a los siguientes 

porcentajes:  

http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf
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Control de lectura    25%  

Resumen/presentación de etnografía   25%  

Examen parcial (14 de mayo)   25% 

Examen final ( 2 de julio)   25% 

 

 

CRONOGRAMA   

 

Este cronograma puede ser ligeramente modificado a lo largo del semestre previa 

comunicación del profesor.  

 

SEMANA 1:     

 

Clase del 19 de marzo   Introducción 

 No hay lecturas obligatorias  

 

Clase del 21 de marzo  Breve panorama antes y después de la 

conquista  

 Murra, J. V. (1975). El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la 

economía de las sociedades andinas. En Formaciones económicas y políticas del 

mundo andino (pp. 59–116). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

 

SEMANA 2:    

 

Clase del 26 de marzo  Breve panorama del s XVII 

 Murra, J. V. (1975). Un reino aymara en 1567. En Formaciones económicas y 

políticas del mundo andino (pp. 193–223). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

 

Clase del 28 de marzo  Breve panorama del s XVIII 

 Thomson, S. (2006). “Cuando sólo reinasen los indios”: Recuperando la variedad 

de proyectos anticoloniales entre los comuneros andinos (La Paz 1740-1781). 

Argumentos, 19 (50), 15–47. 

 

SEMANA 3:     

 

Clase del 2 de abril   Breve panorama del s XIX 

 Orlove, B. S. (1993). Putting Race in Its Place: Order in Colonial and Postcolonial 

Peruvian Geography. Social Research, 60, 301–336. 

 

Clase del 4 de abril   Breve panorama del s XX 

 Remy, M. I. (2013). Historia de las comunidades indígenas y campesinas del 

Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

 

SEMANA 4: 

 

Clase del 9 de abril   Organización colectiva 
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 Diez, A. (2007). Organización y poder en comunidades, rondas campesinas y 

municipios. En P. Castillo (Ed.), ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? 

(pp. 107–152). Lima: ALLPA, Comunidades y Desarrollo. 

 

Clase del 11 de abril   Lengua 

 Albó, X. (1973). El futuro de los idiomas oprimidos en los Andes. Chicago: 9th 

International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. 

 Mannheim, B. (2013). El futuro de los idiomas oprimidos en los Andes, de Xavier 

Albó, cuarenta años después. Crónicas Urbanas, 17, 113–118. 

 

SEMANA 5:    

 

Clase del 16 de abril   Lengua  

 Zavala, V. (2002). La literacidad como construcción histórica: orígenes de la 

literacidad contemporánea en la comunidad campesina. En (Des)encuentros con la 

escritura : escuela y comunidad en los Andes peruanos (pp. 112–142). Lima: Red 

para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 

 

 

SEMANA 6:      

 

Clase del 23 de abril   Género, raza y etnicidad  

 De la Cadena, M. (1991). “Las mujeres son más indias”: Etnicidad y género en 

una comunidad del Cusco. Revista Andina, 9(1), 7–29. 

 

Clase del 25 de abril   Género, raza y etnicidad 

 Canessa, A. (2008). El sexo y el ciudadano: Barbies y reinas de belleza en la 

época de Evo Morales. En P. Wade, F. Urrea, & M. Viveros (Eds.), Raza, 

etnicidad y sexualidades: ciudadanía y multiculturalismo en América Latina (pp. 

69–104). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

SEMANA 7:    

 

Clase del 30 de abril   Género, raza y etnicidad 

 Cánepa, G. (2007). Geopoética de identidad y lo cholo en el Perú: migración, 

geografía y mestizaje. Crónicas Urbanas, 12, 29–42. 

 

Clase del 2 de mayo   Identificación indígena  

 Canessa, A. (2007). Who is indigenous? Self-Identification, Indigeneity, and 

Claims to Justice in Contemporary Bolivia. Urban Anthropology 36 (3): 195–237. 

 

SEMANA 8:    

 

Clase del 7 de mayo   Parentesco  

 Isbell, B. J. (1974). Parentesco andino y reciprocidad. Kuyaq: los que nos aman. 

En G. Alberti & E. Mayer (Eds.), Reciprocidad e intercambio en los Andes 

peruanos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
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Clase del 9 de mayo   Parentesco  

 Van Vleet, K. (2002). Repensando la violencia y el parentesco en los Andes de 

Bolivia. T’inkazos, 12, 11–58. 

 

SEMANA 9: EXAMEN PARCIAL  14 de mayo 

 

SEMANA 10:    

 

Clase del 21 de mayo   Más allá de la familia a nuclear  

 Mayer, E. (2004). “Las reglas de juego en la reciprocidad andina”. En Casa, 

chacra y dinero : economías domésticas y ecología en los Andes, (pp. 128–166). 

Lima: IEP. 

 

Clase del 23 de mayo   Parentesco y muertos 

 Robin, V. (2005). Los caminos a la otra vida. Ritos funerarios en los Andes sur 

peruanos. En A. Molinié Fioravanti (Ed.), Etnografías del Cuzco. Cuzco: CBC. 

 

SEMANA 11:    

 

Clase del 28 de mayo   Parentesco y lugares   

 Salas, G. (2016). Places are Kin: Food, Cohabitation, and Sociality in the 

Southern Peruvian Andes. Anthropological Quarterly, 89(3), 813–840.  

 

Clase del 30 de mayo   Ritual y performance  

 Allen, C. J. (1997). When pebbles move mountains: Iconicity and symbolism in 

Quechua ritual. En R. Howard-Malverde (Ed.), Creating context in Andean 

cultures. New York: Oxford University Press. 

 

SEMANA 12:    

 

Clase del 4 de junio    Ritual y performance  

 Ritter, J. (2013). Canciones de sirenas: ritual y revolución en los Andes peruanos. 

En P. Del Pino & C. Yezer (Eds.), Las formas del recuerdo: etnografías de la 

violencia política en el Perú (pp. 105–151). Lima: IEP. 

 

Clase del 6 de junio    Ritual y performance 

 Huarcaya, S. M. (2015). Performativity, Performance, and Indigenous Activism in 

Ecuador and the Andes. Comparative Studies in Society and History, 57(3), 806–

837. 

 

SEMANA 13     

 

Clase del 11 de junio   Violencia y conflicto  

 Poole, D. (1988). Paisajes de poder en la cultura abigea del sur andino. Debate 

Agrario, 3, 11–37. 

 

Clase del 13 de junio   Violencia y conflicto  

 González, O. M. (2015). Testimonio y secretos de un pasado traumático: los 

‘tiempos del peligro’ en el arte visual de Sarhua. Anthropologica, 33(34), 89–118 
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SEMANA 14:   

 

Clase del 18 de junio   Evangelismo  

 Salas, G. (2010). Conversiones religiosas y conflictos comunales. Las iglesias 

evangélicas y la creciente importancia del turismo en comunidades campesinas del 

Cusco. En P. Ames & V. Caballero (Eds.), Perú: El problema agrario en debate. 

SEPIA XIII (pp. 644–680). Lima: Seminario Permanente de Investigación 

Agraria. 

 

Clase del 20 de junio   Turismo  

 Garcia, P. (2017). Ruins in the landscape: Tourism and the archaeological heritage 

of Chinchero. Journal of Material Culture, 22(3), 317–333. 

 

SEMANA 15:    

 

Clase del 25 de junio   Presentaciones de etnografías  

 

Clase del 27 de junio   Presentaciones de etnografías   

 

SEMANA 16: EXAMEN FINAL  2 de julio   

 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL  

 

Reflexiones sobre la etnografía en los Andes  

 

Ansión, J. (1994). Transformaciones culturales en la sociedad rural: El paradigma indigenista 

en cuestión. En C. I. Degregori, J. Escobal, & B. . Marticorena (Eds.), Perú: El 

problema agrario en debate. SEPIA V (pp. 69–101). Lima: SEPIA. 

Bonilla, H. (2005). Situación y tendencias de la investigación antropológica en los países 

andinos. En El futuro del pasado. Las coordenadas de la configuración de los Andes. 

Lima: Fondo editorial del Pedagógico San Marcos- Instituto de Ciencias y 

Humanidades. 

Degregori, C. I. (2000). No hay país más diverso : compendio de antropología peruana. 

Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; Universidad del Pacífico; Instituto de 

Estudios Peruanos. 

Degregori, C. I., & Sandoval, P. (2009). Antropología y antropólogos en el Perú : la 

comunidad académica de ciencias sociales bajo la modernización neoliberal. Lima, 

Buenos Aires: Instituto de Estudios Peruanos, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales. 

Degregori, C. I., Sendón, P., & Sandoval, P. (2012). No hay país más diverso. Compendio de 

antropología peruana II. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Diez Hurtado, A. (Ed.). (2008). La antropología ante el Perú de hoy : balances regionales y 

antropologías latinoamericanas. Lima: CISEPA-PUCP. 

Ferreira, F., & Isbell, B. J. (Eds.). (2017). A Return to the Village:: Community 

Ethnographies and the Study of Andean Culture in Retrospective. Institute of Latin 

American Studies. 
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Flores Ochoa, J. A. (2005). ¿Por qué Q’ero? En J. A. Flores Ochoa & J. V. Núñez del Prado 

(Eds.), Q’ero, el último ayllu inka : homenaje a Oscar Núñez del Prado y a la 

expedición científica de la UNSAAC a la nación Q’ero en 1955 (2.). Lima, Cuzco: 

Facultad de Ciencias Sociales UNMSM, INC Cusco. 

Martínez, H. (1990). Apuntes acerca de la evolución de la antropología en San Marcos. 

Apuntes, 26, 59–76. 

Marzal, M. M. (1993). Historia de la antropología. 1. La antropología indigenista: México y 

Perú. México: UAM-Iztapalapa. 

Montoya, R. (1975). Colonialismo y antropologia en Perú. Nueva Antropología, I(2), 23–42. 

Montoya, R. (2005). Elogio de la antropología. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de 

Ciencias Sociales UNMSM. 

Montoya, R. (2016). Visiones del Perú en la Antropología peruana (1941-2015). 

Investigaciones Sociales, 20(37), 15–30. 

Murra, J. V. (1984). Andean Societies. Annual Review of Anthropology, 13(1), 119–141. 

https://doi.org/10.1146/annurev.an.13.100184.001003 

Poole, D. (1992). Antropología e historia andinas en los EE.UU.: buscando un reencuentro. 

Revista Andina, 10, 209–245. 

Rivera Cusicanqui, S. (1993). Anthropology and Society in the Andes. Critique of 

Anthropology, 13, 77–96. https://doi.org/10.1177/0308275x9301300104 

Rodríguez Pastor, H. (Ed.). (1985). La antropología en el Perú. Lima: CONCYTEC. 

Salomon, F. (1982). Andean Ethnology in the 1970s: A Retrospective. Latin American 

Research Review, 17(2), 75–128. 

Salomon, F. (1985). The Historical Development of Andean Ethnology. Mountain Research 

and Development, 5(1), 79–98. https://doi.org/10.2307/3673224 

Starn, O., Poole, D., Rénique, G., Seligmann, L. J., Thurner, M., Salomon, F., & Ansión, J. 

(1992). Antropología andina, “Andinismo” y Sendero Luminoso. Comentarios y 

respuesta. Allpanchis, 39, 15–129. 

Urrutia, J. (1992). Comunidades campesinas y antropología: historia de un amor (casi) eterno. 

Debate Agrario, 14. 

 

Etnohistoria  

 

Flores Galindo, A. (1986). Buscando un inca : identidad y utopía en los Andes : ensayo. La 

Habana, Cuba: Casa de las Américas. 

Gose, P. (2008). Invaders as ancestors : on the intercultural making and unmaking of 

Spanish colonialism in the Andes. Toronto: University of Toronto Press. 

Murra, J. V. (1975). Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima: Instituto 

de Estudios Peruanos. 

Murra, J. V. (1980). The economic organization of the Inka State ([1979). Greenwich, Conn.: 

JAI Press. 

Murra, J. V., Wachtel, N., & Revel, J. (1986). Anthropological history of Andean polities. 

Cambridge; New York; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des 

sciences de l’homme. 

Ossio, J. M. (1973). Ideología mesiánica del mundo andino. Lima: Ignacio Prado Pastor. 

Pease, F. (1989). Del Tawantinsuyu a la historia del Perú. Lima: Fondo Editorial PUCP. 

Pease, F. (1991). Los incas: una introducción. Lima: Fondo Editorial PUCP. 

Pease, F. (1995). Las crónicas y los Andes. Lima; México: Fondo Editorial PUCP; FCE. 

Rostworowski, M. (1983). Estructuras andinas del poder : ideología religiosa y política (1a 

ed.). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Rostworowski, M. (1988). Historia del Tahuantinsuyo. Lima: IEP. 
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Rowe, J. (1954). El Movimiento Nacional Inca del siglo XVIII. Revista Universitaria, 107, 

17–47. 

Salomon, F. (1980). Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas. Instituto 

Otavaleño de Antropología. 

Salomon, F. (2006). Los Quipocamayos: El antiguo arte del khipu en una comunidad 

campesina moderna. Instituto de Estudios peruanos. 

Salomon, F., & Urioste, J. (Eds.). (1991). The Huarochirí manuscript: a testament of ancient 

and Colonial Andean religion (Vols. 1–ix, 273 p.). Austin: University of Texas Press. 

Stern, S. J. (Ed.). (1987). Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant 

World - 18th to 20th Centuries. Madison: University of Wisconsin Press. 

Stern, S. J. (1993). Peru’s Indian peoples and the challenge of Spanish conquest : Huamanga 

to 1640 (2nd ed.). Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. 

Urton, G. (1988). At the Crossroads of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology. Austin: 

University of Texas Press. 

Urton, G. (1990). The history of a myth: Pacariqtambo and the origin of the Inkas. Austin: 

University of Texas Press. 

Wachtel, N. (1973). Sociedad e ideología : ensayos de historia y antropología andinas (1.). 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Wachtel, N. (1976). Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española (1530-

1570) --. Madrid: Alianza Editorial. 

Wachtel, N. (1994). Gods and Vampires : Return to Chipaya. Chicago: University of Chicago 

Press. Recuperado a partir de 

http://www.loc.gov/catdir/description/uchi052/93035865.html 

http://www.loc.gov/catdir/toc/uchi051/93035865.html 

Wachtel, N. (2001). El regreso de los antepasados : los indios Urus de Bolivia, del siglo XX 

al XVI : ensayo de historia regresiva. México, D.F.: El Colegio de México. 

Zuidema, R. T. (1989). Reyes y guerreros: ensayos de cultura andina. FOMCIENCIAS. 

Zuidema, R. T. (1991). La civilización inca en Cuzco. Fondo de Cultura Económica. 

Zuidema, R. T. (1995). El sistema de ceques del Cuzco: la organización de la capital de los 

Incas : con un ensayo preliminar. Fondo Editorial PUCP. 

 

Parentesco y formas de organización colectiva  

 

Arguedas, J. M. (1968). Las comunidades de España y del Perú. Lima: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Alberti, G., & Mayer, E. (1974). Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos (1.). 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Albó, X. (1991). The great power: the festival of the urban Aimara. América Indígena, 51, 

293–352. 

Albó, X., & Kingman Garcés, E. (1992). Ciudades de los Andes visión histórica y 

contemporánea. Lima: IFEA. 

Altamirano, T. (1988). Cultura andina y pobreza urbana: Aymaras en Lima metropolitana. 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. 

Arnold, D. Y. (Ed.). (1997a). Gente de carne y hueso. Las tramas de parentesco en los Andes. 

La Paz: CIASE; ILCA. 

Arnold, D. Y. (Ed.). (1997b). Más allá del silencio. Las fronteras de género en los Andes. La 

Paz: CIASE; ILCA. 

Bonilla, H. et al. (1987). Comunidades campesinas : cambios y permanencias. Chiclayo, 

Lima: Centro de Estudios Sociales Solidaridad; Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
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Castillo, P. (2007). ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? Lima: ALLPA, 

Comunidades y Desarrollo. Recuperado a partir de 

http://www.allpa.org.pe/sites/default/files/Qu%C3%A9%20sabemos%20de%20las%2

0comunidades%20campesinas%20(2007)_0.pdf 

Cecconi, A. (2013). Cuando las almas cuentan la guerra: Sueños, apariciones y visitas de los 

desaparecidos en la región de Ayacucho. En P. Del Pino & C. Yezer (Eds.), Las 

formas del recuerdo: Etnografías de la violencia política en el Perú. Lima: IFEA; IEP. 

Diez, A. (1998). Comunes y haciendas : procesos de comunalización en la Sierra de Piura 

(siglos XVIII al XX). Piura, Perú: CIPCA : CBC. 

Diez, A. (2007). Organización y poder en comunidades, rondas campesinas y municipios. En 

P. Castillo (Ed.), ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? (pp. 107–152). 

Lima: ALLPA, Comunidades y Desarrollo. 

Diez, A. (2014). Cambios en la ruralidad y en las estrategias de vida en el mundo rural. En 

Perú: El problema agrario en debate. Sepia XV (pp. 19–75). Lima: SEPIA, Oxfam. 

Earls, J., & Silverblatt, I. (1977). El matrimonio y la autoconstrucción de alianzas en Sarhua 

(Ayacucho, Perú). Bulletin de l’Institut Francais d’Ètudes Andines, 6(1–2), 63–72. 

Fuenzalida, F. (1970). La estructura de la comunidad de indígenas tradicional. Una hipótesis 

de trabajo. En J. Matos Mar (Ed.), Hacienda, Comunidad y Campesino en el Perú (pp. 

219–263). Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Fuenzalida, F. (1977). El mundo de los gentiles y las tres eras de la creación. Revista de la 

Universidad Católica, 2, 59–84. 

Goldstein, D. M. (2003). “In Our Own Hands”: Lynching, Justice, and the Law in Bolivia. 

American Ethnologist, 30(1), 22–43. https://doi.org/10.2307/3805207 

Goldstein, D. M. (2004). The spectacular city : violence and performance in urban Bolivia. 

Durham: Duke University Press. 

Golte, J. (1980). La racionalidad de la organización andina. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos. 

Golte, J. (2001). Cultura, racionalidad y migración andina. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos. 

Golte, J., & De la Cadena, M. (1986). La codeterminación de la organización social andina. 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

Guerrero, A. (1991). La semántica de la dominación : el concertaje de indios. Quito: 

Ediciones Libri Mundi. 

Harris, O. (2000). To make the earth bear fruit : essays on fertility, work and gender in 

highland Bolivia. London: Institute of Latin American Studies. 

Huber, L. (1995). “Después de Dios y la Virgen está la ronda”: las rondas campesinas de 

Piura. Lima: IEP; IFEA. 

Isbell, B. J. (1974). Parentesco andino y reciprocidad. Kuyaq: los que nos aman. En G. 

Alberti & E. Mayer (Eds.), Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos. Lima: 

Instituto de Estudios Peruanos. 

Isbell, B. J. (2005). Para Defendernos. Ecología y ritual en un pueblo andino. Cusco: CBC. 

Lazar, S. (2008). El Alto, rebel city : self and citizenship in Andean Bolivia. Durham: Duke 

University Press. 

Lehmann, D. (1982). Ecology and exchange in the Andes. Cambridge ; New York: 

Cambridge University Press. 
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