
Historia

Presta, Ana María

1° Cuatrimestre - 2010

Programa correspondiente a la carrera de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Materia: Historia de América I



Aprobado por-Resélucién

earn a.
Orreccian de CODUCATIi de kneraday J Archivo

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
/ FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

“DEPARTAMENTO:HISTORIA

ASIGNATURA: HISTORIA DE AMERICAI

|

PROFESSOR:
_.

Dra. Ana Maria PRESTA

CUATRIMESTRE: —PRIMERO

ANO: 2010

OGRAMAN?: 0426



UNrvEersivaD
DE Buenos AIRES

FACULTADDE FILOSOFIAY¥ LETRAS

Universidadde Buenos Aires

Facultadde Filosofia yLetras

Departamento
de Historia

pISTORIADE AMERICA1

Cursocorrespondiente
al Primer Cuatrimestrede 2010

programa
de la materia Nro. 0426

Profesora Titular
ProfesorAdjunto
Jefa de TrabajosPracticos:

Ayudantes
de T. Ppracticos:

Horariosde clases tedricas:

a) Objetivosde la materia:

Dra. Ana Maria Presta

Dr. Gustavo L. Paz

Dra. Laura Quiroga
Lic Cora vy. Bunster

Prof. SamantaCasareto

Lic. Maria CarolinaJurado

. Prof. Matilde Lanza

Mag. FernandaV.Molina
Comision Jueves ysalT

Lic. Lia GuillerminaOlivetoComisionLunes 174 19

Lic. Paula C. Zagalsky
ComisionViernes 9 2 i

ComisionMartes 13 4 15

ComisionLunes 21 4 23

Lunes de 19 a2l y Jueves de 17a 19hs

Historia de América i apunta a despertarel interés en aquellosqué la nistoriografiaha

denominadoJos otros”. Muchos de S05 “otros” estan presenteshoy en las poblaciones

etnograficasque integran,principalment®,el campesinadode los estados nacionalesandinos,

centro y norteamericanos-
A pesar de los sighosque 805 separan de la invasion espafola,

persisten
on ja utilizacionde sus idiomas, preservan

gus tradiciones y culturas y son el

testimoniode un pasadoque halla su expresionen los intercambiosinterculturales.

El objetivoprincipalde Historiade America Yes el estudio de jas sociedades

precolombinas
centradas en las sociedadesamerindiascomplejas, esto €S aquellasque

desarrollarongofisticadasestructuras sociales en. torno a estados de vastaextension territorial

englobandoetnias diversas, con un desarrolloagricolanotable caracterizadopor el

autoabastecimiento,el intercambioylo el comercio de productosque, de acuerdoal

aprovechamiento
de los recursos, dieron lugar @ economiasexcedentarias.Muchas de las

téecnicas,instituciones Y organizaciondel trabajo social fueron aprovechadaspor los invasores

espafiolesparaasentar Sus propiosmecanismos
de dominacionY acumulacion.
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Conforme aello, se abordard el estudio de dos areas: Mesoamérica y los Andes,

introduciendo los estados azteca e inca como ejemplo de las sociedades complejas existentes

previo a la conquista espafiola.
En este curso de 2010, se introduce e! tema del género y la sexualidad asociada a los

ciclos miticos y de vida, a los espacios simbélicos, los ritos de pasaje y las actividades

laborales y politicas que denotan y expresan los cédigos diferenciadores entre lo femenino y

lo masculino. El género, categoria analitica desplegada por la historiografia anglosajona en la

década de 1980, es una variable constitutiva de las relaciones sociales basadas en la

distincion entre los sexos que también expresa y profundiza las relaciones de poder. Desde

esa perspectiva se abordara la complejidad social andina y mesoamericana, intentandose

explicar cOmo se estructuraban y expresaban los mundos femenino y masculino, como se

,

determinaban los roles en la sociedad, como se adquirian las identidades de género y se

manifestaban o encubrian, tras la identidad sexuada, las relaciones de poder.

Finalmente, el. ultimo punto de este programa propone la ruptura del prejuicio mas

notable, vigente a pesar del progreso en el conocimiento de las sociedades pre-coloniales,

construido apartirde la definicion de la escritura como criterio fundante de Jo histérico.

Semidlogos, tedricos literarios y lingtiistas tienen el mérito de haber recogido las advertencias

de antropélogos y etndgrafos y haber proveido a la revalorizacion de otros lenguajes visibles

ya la ponderacién de otras formas de expresién que ayudan hoy a incrementar el

conocimiento de sociedades catalogadas como agrafas. En ta actualidad, asistimos a la

interpretacién de signos, pinturas, glifos, lienzos, mapas y nudos y a su validacién como

genuinos registros creadospor las sociedades precolombinas. De alli que la parte final de este

programa apunte a definir y criticar la vision del “otro” desde el momento del contacto con el

espaiio! y exponer interpretaciones actuales y novedosas que nos ayuden a visualizar las

formas en que aztecas, mayas € incas se comunicaron y dieron a conocer su historia mediante

'

formas abstractas que excluian la escritura alfabética.

b) Actividades, condiciones de aprobacion del curso y criterios de evaluacion

Los recursos del campus virtual de la Facultad permiten el planteo de una modalidad

de cursada semipresencialque este equipo docente desea aprovechar para mejorar su

propuesta didactica. La modalidad, aunque su titulo parezca indicar que las horas de cursada

se incrementan, se basa en un sistema de tutorfas y contacto entre docentes y alumnos que no

requiere de aulas, recurso por lo demas escaso, sino que convoca a una forma elastica de

consulta y trabajo on-line que puede ser llevada adelante por un@ 0 vari@s docentes. La

cursada semipresencial tiene dos vertientes,1. la consulta virtual de respuesta inmediata, en

tanto el estudiante efectiia una consulta que queda registrada en la pagina web de la catedra,



al igual que la respuesta docente, y 2. la tutoria presencial de frecuencia mensual,

consistente en una clase de consulta y trabajo mas intensivo sobre los recursos del campus

que, conforme a la experiencia estudiantil seria del estilo “tedrico-practico”, aunque el trabajo

se efecttia sobre un power point que reproduce los recursos del campus. Esa clase mensual se

efectuaraen dias de tedricos, durante y/o a continuacion de los mismos. En la tutoria, se

trabaja sobre un recurso tematico especifico contenido en el campus y bajo la responsabilidad

de un docente-guia que conduce alos estudiantes hacia el analisis de los contenidos e

imagenesvirtuales, a efectos de paliar las dificultades e incertidumbres que pueda generar el

“enfrentarse solo” al materialaudiovisual, en el cual residen los contenidos tematicos que se

habran de evaluar. Pensamos en la posibilidad de elaborar un power point de cada unidad

temdatica a desarrollar en el tedrico-practico para que el alumno que no accede a Internet con

facilidad pueda copiar y, en forma estatica (off-line), tenga la posibilidad de desplegar cada

archivo en una PC. Respecto de la consulta virtual, la catedra fijara una fecha y horario

extendido de contacto on-line que se indicara el primer dia de clase, fecha en que no sdlo

trabajaremosenla presentacion del curso sino también en la explicacién de la forma de

trabajo propuesta, a mds de en ia anotacion en los practicos, que también se efectuara on-line,

modalidad mas que exitosa, segtin la experiencia efectuada el afio anterior.

Las clases teéricas se dictaran los dias Lunes y Jueves, recomendandose la asistencia a

fin de proveer a los estudiantes la debidacoordinaciénde sus temas con los de los Trabajos

Practicos, en los quese requiere el 75% de asistencia. Mientras que en las clasestedricasse

‘cubriran los puntos y objetivos generales del programa y en el “tedrico-practico mensual” se.

desarrollara un tema asociado a los recursos del campus virtual,en las practicas habran de

discutirse criticamente bibliografiasespecificamenteelegidas.
La forma de evaluacién consistira en dos examenes parciales escritos, cuya

modalidad sera definida oportunamente. Asimismo, el trabajo tutorial y virtual culmina en 2

(dos) ensayos breves de una extensién de 3 paginas que se promediaran entre si, cuya nota, a

su vez, se promedia con las de los dos primeros parciales. Los parciales se daran por

aprobados con un promedio de 4 (cuatro) puntos e igual promedio debera obtenerse entre los

dos trabajos tutoriales. Conforme sea la modalidad de los examenes parciales, habra instancia

recuperatoria. Si ambos fueran presenciales, slo uno podra ser recuperado. Va de suyo que

de tomarse un parcial domiciliario, no habra instancia recuperatoria.Cumplidas estas

instancias, el estudiante accedera a la evaluacion Ultima o examen final oral. Junto con el



programa de Trabajos Practicos, los alumnos recibiran el cronograma de las reuniones

tutoriales, la fecha de las evaluaciones y toda informacion adicional que esta cursada motive.

Los alumnos libres deberan rendir un examen escrito que podra versar sobre

cualquier tema del programa vigente, de cuya aprobacion dependera su paso al examen final

oral.

c) Contenidos y bibliografia

Primera Parte

Mesoamérica

1.1 El temprano desarrollo cultural Mesoamericano. Regionalizacion y periodizacién
cultural: hacia la complejidad sociopolitica. Panorama general del proceso cultural

mesoamericano desde el Periodo Preclasico hasta la aparicion del Estado Azteca.

‘Bibliografiaobligatoria

Lépez Austin, A. y L. Lopez Lujan, 1996. El Pasado Indigena. México: El Colegio de

México - Fondo de Cultura Econémica. Caps. I] y II, 76-155.

Sahlins, Marshall, 1976. "Economia tribal". En: Antropologia y Economia, Maurice Godelier
ed. 233-259. Barcelona: Editorial Anagrama.

Service, Elman, 1990. Los origenes del Estado y la civilizacion. El proceso de la evolucion

,

cultural. Madrid: Alianza Editorial. Capitulos 3, 4, 10 y 11.

Bibliografia recomendada

Manzanilla, Linda. “Formaciones regionales de Mesoamérica: los altiplanos del Centro,

Occidente, Oriente y Sur, con sus costas.” En: Historia General de América Latina, Vol. I.

Teresa Rojas Rabiela dir. del volumen, John V. Murra codirector,152-174.Ed. Trotta-

Ediciones UNESCO.

Niederberger, Christine, 1999. “Las sociedades mesoamericanas: las civilizaciones antiguas y

su nacimiento.” En: Historia General de América Latina, Vol. I. Teresa Rojas Rabiela dir. del

volumen, John V. Murra codirector, 117-150.
:

_Rojas Rabiela, Teresa y Magdalena A. Garcia. “Formaciones regionales de Mesoamérica.

Los altiplanos del centro, occidente, oriente y sur con sus costas durante el posclasico.” En:

Historia General de América Latina, Vol. I. Teresa Rojas Rabiela dir., John V. Murra

codirector, 199-228.

1.2. Las sociedades mesoamericanas complejas. Agricultura y circulacién de bienes en las

sociedades estatales.
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1.2 a. La gente y las estructuras politicas del altiplano central. Desarrollo urbano. El altepetl

y el dlatoani: territorio y gobernabilidad. Organizacion doméstica y parentesco. La

_

estratificacién social, tierra y propiedad.Pillis y macehuales, mayeques y callpuleques.
Guerreros, comerciantes y artesanos.

. Bibliografia obligatoria

Broda, Johanna, 1976."Los estamentos en el ceremonial mexica.” En Estratificacion social en

la Mesoamérica prehispanica,Pedro Carrasco, Johanna Broda et. al., 37-66. México: Sep-

Inah. .

Carrasco, Pedro, 1976. "Los linajes nobles del México antiguo." En Estratificacion social en

la Mesoamérica prehispanica, 19-36.

Lockhart, James M, 1999. Los Nahuas después de la conquista. Historia Social y Cultural de

los indios del México Central, del siglo XVLal XVIII. México: Fondo de Cultura Econémica.

Cap. 2

1.3. Los Aztecas. Origenes. La migracion, asentamientos y construccién del estado. La

guerra. Organizacién econémica y social. Tributo, comercio y mercado.

Bibliogratia obligatoria

Alcantara Gallegos, A. 2004. Los barrios de Tenochtitlan. Topografia, organizacion interna

y tipologia de sus predios. En: Historia de la vida cotidiana en México. Pilar Gonzalbo

Aizpuru dir, 1, Mesoamérica y los ambitos indigenas de la Nueva Espafia, Pedro Escalante

Gonzalboed., 167-198. México: El Colegio de México-Fondo de Cultura Econdémica.

Berdan, Frances F., 1978. "Tres formas de intercambio en la economia azteca.” En Economia

Politica e Ideologia en el México Prehispanico, Pedro Carrasco y Johanna Broda eds., 77-95.

México: Nueva Imagen.

woeeee1978. "Replicacién de principios de intercambio en la sociedad mexica: de la

economia a la religién.” En Economia Politica e Ideologia, 175-193.

cones 2007. En la periferia del imperio: provincias tributarias aztecas en la frontera

imperial. Revista Espafiola de Antropologia Americana., vol. 37, num. 2, 119-138

Broda, Johanna, 1978. "El tributo en trajes guerreros y la estructura del sistema tributario

mexica." En Economia Politica e Ideologia, 115-174.

Snnaen 1979. "Las comunidades indigenas y las formas de extraccién del excedente: época

prehispanica y colonial." En Ensayos sobre el desarrollo econdmico de México y América

Latina (1500-1975), Enrique Florescano ed., 54-92. México: Fondo de Cultura Econémica.

Brumfield, Elizabeth. “Aztec State Making: Ecology, Structure, and the Originof the State.”

American Anthropologist 85 (1983): 263-284. (Traduccién de la catedra).



Calneck, Edward E., 1978. "E] sistemade mercado de Tenochtitlan." En Economia Politica
e Ideologia, 97-114.

Carrasco, Pedro, 1978. "La economia del México prehispanico." En Economia Politica e

Ideologia, 15-76.

Carrasco, Pedro, 1996. Estructura politico-territorial del Imperio tenochca, La Triple Alianza
de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan. México: El Colegio de México-Fondo de Cultura

Econdmica, Introduccion, Caps. I, Il, XXXI, Conclusion.

Chapman, Anne, 1976. "Puertos de comercio en las civilizaciones azteca y maya." En
Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos, Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, Harry
W. Parson eds., 163-200. Barcelona: Labor Universitaria.

Conrad, Geoffrey W.y Arthur A. Demarest, 1990. Religion¢ Imperio, Dinamica del

expansionismo azteca ¢inca. Vers. espafiola Miguel Rivera Dorado. México: Alianza
Editorial Mexicana. Caps. 1 y 2, 13-105.

Garcia Sanchez, Magdalena Amalia. “4/téperl: Evidencia Arqueolégica de una Organizacién
Politico Territorial en la Tlaxcala Prehispanica.” Scripta Nova, Revista Electronica de
Geografia y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. X, mim. 218 (68), 1 de

agosto de 2006.

Gillespie, Susan D. Los Reyes Aztecas. La Construccién del Gobierno en la Historia Mexica.
México: Siglo XXI Editores, 1999. Introduccion, Caps. 1, 2, 6 y 7.

Lopez Lujan, Leonardo y Alfredo Lipez Austin. “Los Mexicas en Tula y Tula en

Tenochtitlan.” Estudios de Cultura Nahuatl. 2007, Numero 38: 33-83

Rojas Rabiela, Teresa. 2004. “Las cuencas lacustres del altiplano central.” Arqueologia
Mexicana, 68 (INAH y Editorial Raices. México): 20-27.

Santamarina Novillo, C. 2007. Azcapotzalco antes que Tenochtitlan: reflexionés en torno a

un modelo azteca de imperio. Revista Espafiola de Antropologia Americana’, vol. 37, nam.

2, 99-118>

Bibliografia recomendada

Clendinen, Inga, 1991. Aztecs: an Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.

Coe,MichaelD., 1962. Mexico. Second Edition. New York: Praeger Publishers.

Davies, Claude Nigel, 1973. Los Mexicas. Primeros pasos hacia el imperio. México:

Universidad Nacional Auténoma de México.

Gibson, Charles, 1967. Los Aztecasbajo el dominioespafiol1519-1810. México: Siglo
Veintiuno Editores.

Hassig, Ross, 1985. Trade, Tribute and Transportation: The Sixteenth-Century Political



Economy of the Valley of Mexico. Norman:University of Oklahoma Press.

ones

, 1988. Aztec Warfare: Imperial Expansion and PoliticalControl. Norman: Universityof .

OklahomaPress.

_ Katz, Friederich, 1966. Situacién social y economica de los aztecasdurantelos siglos XV y
XVI. México: UNAM.

Lockhart, James, 1992. The Nahuas After the Conquest. A Social and Cultural History of the
Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries. Stanford: Stanford

University Press.
”

Lépez Austin, Alfredo. “La religion, la magia y la cosmovision”. En: Historia Antigua de
México. Volumen IV: Aspectos fundamentales del la tradicién cultural mesoamericana.
Linda Manzanilla y Leonardo Lopez Lujan coords., 227-272. México: INAH-UNAM-Porria,
2001.

Padden, R. C., 1970. The Hummingbird and the Hawk. Conquest and Sovereignty in the

Valley of Mexico, 1503-1541. New York: Harper & Row Publishers.

Segunda Parte

Los Andes

2.1, El temprano desarrollo cultural en los Andes. Regionalizacion y periodizacién cultural:
hacia la complejidad sociopolitica. Panorama general del proceso cultural andino desde el
Horizonte Temprano hasta la aparicién del Tawantinsuyu.

Bibliografia obligatoria

’

Bawden, G. 1993. “La paradojaestructural: la cultura Moche como ideologia politica”. En:

Moche. Propuestas y perspectivas, 389-412. Trujillo: UniversidadNacional dela Libertad.

Berenguer R., J. 2000. Tiwanaku, sefiores del lago sagrado.
. Santiagode Chile: Museo

Chileno deArteprecolombino.

Janusek, J. 2005. “Patios hundidos, encuentros rituales y el auge de Tiwanaku. Encuentros:

Identidad, poder y manejo de espacios publicos.” Boletin de Arqueologia PUCP. N° 9

(Lima): 161-184.

Kolata, Alan, 1983. "The South Andes”. En: Ancient South America. J. Jennings ed., 241-
285. San Francisco: Freeman & Company. (Hay traduccién).

sone 1992. “Economy, ideology and Imperialism in the South central Andes. Ideology and

pre-columbian Civilization.” A. Demarest y G. Conrad eds, 65-85. Mexico: School of

AmericanResearch.(Hay traduccion)
:

Moseley, Michael. “Central Andean Civilization.”. En: ‘AncientSouth America. J. Jennings



ed.179-239. San Francisco: Freeman & Company. (Hay traduccién).

Shimada, I. 1993. “Los modelos de organizacion sociopolitica de la cultura Moche: nuevos

datos y perspectivas.” En: Moche. Propuestas y perspectivas, 359-388. Trujillo: Universidad

Nacional de la Libertad.

2.2. Las sociedades Andinas complejas. Agricultores superiores y sociedades estatales.

2.2.1. Estructuras sociopoliticas andinas. Organizacién y mecanismos de interaccion.

Etnocategorias politico-espaciales. Ayllu, parcialidad, mitad. Reciprocidad y redistribucién.

Bibliografia obligatoria

Alberti, Giorgio y E. Meyer. 1974. Reciprocidad ¢ intercambio en los Andes. Lima: Instituto

de Estudios Peruanos. Caps. | y 2.

Cock Carrasco, Guillermo. 1981. "El ayllu en la sociedad andina: alcances y perspectivas” En

Etnohistoria y Antropologia Andina, Marcia Koth de Paredes, A. Castelli y M. M. de Pease

comps., 231-253. 2da. Jornada del Museo Nacional de Historia, Lima.

Espinoza Soriano, Waldemar, 1981. "El fundamento territorial del ayllu serrano. Siglos XV y

XVI" En Etnohistoria y Antropologia, Marcia Koth de Paredes, A Castelli y M. M. de Pease

comps., 93-130.

Pease, Franklin, 1992. Curacas, reciprocidad y riqueza. Lima: Pontificia Universidad Catélica

del Pert. Cap. 2

Rostworowski, Maria, 1981. "La voz parcialidad en su contexto” En Etnohistoria y

Antropologia, Marcia Koth de Paredes, A. Castelli y M. M. de Pease comps., 35-45.

Stanish, C. 2001. The Origin of State Societies in South America. Annual Review of

Anthropology 30, 41-64. (hay traduccién)

2.2.2. La autosuficiencia de la economia andina: el contro! de los recursos y la organizacién
del trabajo. El "control vertical de un maximo de pisos ecologicos". El sistema productivo de

la costa peruana. Especializacion y formas de intercambio. Otros sistemas alternativos.

Modelos de circulacion regional en los Andes del Sur. El modelo altiplanico y ei de

movilidad giratoria. Jefaturas politicas y redes de circulacién, los casos de Humahuaca y

norte chileno.

Bibliografia obligatoria

Acuto, Félix 1999. Paisaje y dominacién. La construccién del espacio social en el Imperio
Inka. En Sed Non Satiata, Teoria social en la Arqueologia Latinoamericana Contemporanea,
A. Zarankin y F. Acuto (eds.), 33-75. Buenos Aires: Ediciones del Tridente.

Assadourian, Carlos Sempat, 1987. “Intercambios en los territorios étnicos entre 1530 y

1567, segtin las visitas de Hudnuco y Chuchito.” En: La participacion indigena en los



mercados surandinos. Estratepias y reproduccién social. Siglos XVI a XX, Olivia Harris,

Brooke Larson y Enrique Tandeter comps, 65-110. Cochabamba: CERES.

Browman, O. 1980. “Tiwanaku expansion and Altiplano Economic Patterns.” Estudios

Arqueoldégicos,5. Chile. (hay traduccién)

Brush, Stephen, 1984-87. "El ambiente natural y humano de los Andes Centrales. Informe

sobre los conocimientos sobre ecosistemas andinos.” En Mountain Research and

Development 2:1, Unesco 6 "El lugar del hombre en e] ecosistema andino.” En El Eco-

sistema Andino, La Paz: Hisbol, 69-101.

Duviols, Pierre, 1976. “La capacocha”. Ailpanchis 9 (Cuzco): 11-58.

Hocquenghem, Anne-Marie1993.“Rutas de entrada del Mud/u en el extremo norte del Perti.”

Bulletin Institut Francais d’ Etudes Andines 22 (3), 1993: 701-719

Murra, J. V., 1975. Formaciones Econémicas y Politicas del Mundo Andino. Lima: Instituto

de Estudios Peruano. Caps. 2, 3, 4, 10.

o---- 1978. "Limites y limitaciones del "Archipiélago Vertical” en los Andes" en Ensayos

sobre el desarrollo econdmico de México y América Latina (1500-1975). Enrique Florescano

ed., 193-198. México: Fondo de Cultura Econémica.

Nielsen, Axel, 1996. “Demografia y cambio social en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy-

Argentina), 700-1535 dC”. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropologia, Tomo XX]

(Buenos Aires): 307-354.

Niifiez A., Lautaro, 1996. “Movilidad Caravanica en el Area Centro Sur Andina. Reflexiones

y Expectativas.” En: La Integracién Surandina Cinco Siglos Después 43-61. Cuzco: Centro

de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de las Casas”.

Niifiez A., L. y T. Dillehay, 1979. Movilidad giratoria, armonia social y desarrollo en los

Andes Meridionales: patrones de trafico e interaccién econdémica. Antofagasta: Universidad

Catdlica del Norte.
'

a 1994. La Cordillera de los Andes: Ruta de Encuentros. Santiago de Chile: Museo

Chileno de Arte Precolombino.

Rostworowski, Maria, 1975. "Pescadores, artesanos y mercaderes costefios en el Pert

Prehispanico". En Revista del Museo Nacional, XLI 0 1977, Etnia y Sociedad. Costa Peruana

Prehispanica. Instituto de Estudios Peruanos, Lima,. 21 1-264.

Ruiz, Marta y Maria Ester Albeck, 1997. “El fendmeno pukara visto de la Puna jujefia”.
Cuadernos de Arqueologia. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,

Num. 9 (Jujuy): 233-256.

Salomon, Frank, 1978. "Systemes politiques verticaux aux marches de |'Emprire Inca."

Annales 33 5-6 (Paris): 967-990 (hay traduccién).
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Tarragé, Miryam M, 2000. “Chakra y pucara. Desarrollos sociales tardios”. En: Nueva

Historia Argentina. Tomo I. M. Tarragé ed., 257-300. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Van Buren, Mary, 1996. “Rethinking the Vertical Archipielago. Ethnicity, Exchange, and

History in the Southern Andes”. American Anthropologist 98 (2), 338-351. (Traduccién de la

catedra).

Bibliografia recomendada

Clarkson, P. B y L. Briones, 2001. “Geoglitos, senderos y etnoarqueologia de caravanas en el

desierto chileno”. Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino, Numero 9. (San Pedro

de Atacama): 35-47.

Tarrag6, Myriam. “La historia de los pueblos circumpunefios en relacion con el altiplano y

los Andes Meridionales”. Estudios Atacamefios 7 (San Pedro de Atacama): 116-131.

‘

2.3 Los Incas

2.3.1 Origen y desarrollo del estado incaico. Los mitos de creacién del Cuzco y las

genealogias. La expansion cuzquefia. Justificacion ideolégica de la expansién del
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