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Introducción

La clase rectora del imperio del inca no fue destruida por la conquista espa-
ñola, aunque los conquistadores españoles y sus aliados indígenas elimina-
ron a todos aquellos que no transigieron en su oposición al régimen

impuesto por esta. De una manera análoga a los “jefes” cosacos y tártaros en la
monarquía polaca-lituana, los “señores naturales,” como se llamó a los kurakas,
funcionaron como una hidalguía indígena subalterna durante los años en que los
reyes de España reinaron como reyes de Indias en Perú y Alto Perú (hoy Bolivia).

Los kurakas se convirtieron al catolicismo, adoptaron elementos de la cultura
europea, con su mecenazgo de la literatura y las artes contribuyeron al floreci-
miento de un estilo barroco híbrido, y participaron en la administración de la
monarquía. También mantuvieron viva entre las masas andinas el recuerdo de una
era anterior a su vasallaje a los europeos y sus descendientes criollos y mestizos,
sirvieron de intercesores entre las masas y las autoridades de la monarquía y lide-
raron rebeliones contra esta.

En esta bibliografía anotada he recogido la mayor cantidad que me ha sido
posible de la literatura impresa relacionada con los kurakas, sus relaciones con la
monarquía de España y la Iglesia católica, y su posición en el mundo andino y la
cultura híbrida que patrocinaron. También incluyo libros, artículos y colecciones
de documentos impresos sobre las grandes rebeliones del siglo XVIII dirigidas por
los kurakas don Tomás Katari y don José Gabriel Condorcanqui (conocido como
Tupac Amaru II).

Siendo esta una bibliografía anotada resulta más útil para el investigador, por-
que sus resúmenes y evaluaciones servirán para seleccionar fuentes al usuario. Espe-
ro que sea útil no solamente al historiador profesional y al estudiante universitario
que se especializa en la historia del Perú y Bolivia, sino también al publico curioso



inconforme con las historias oficiales y deseoso de leer estudios analíticos donde
se mencionen a los kurakas.

La búsqueda de libros y artículos para esta bibliografía fue facilitada por índi-
ces bibliográficos, especialmente por el Handbook of Latin American Studies (edi-
tado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América) y por el
Hispanic American Periodicals Index (editado por el Latin American Studies Cen-
ter de la Universidad de California en Los Angeles). Muy útiles también fueron los
índices de artículos de revistas académicas Historical Abstracts (editado por ABC-
Clio, Inc.) e Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur: IBZ (editado
por Zeller Verlag), y WorldCat, la base de datos con los acerbos de miles de
bibliotecas en los Estados Unidos de América, Canadá, Hispanoamérica y Europa
iniciada por la Ohio College Library. 

La preparación de una bibliografía anotada requiere acceso a las obras men-
cionadas en esta. Desde mi puesto en el Medio-Oeste de los Estados Unidos de
América he podido obtener por medio de préstamos los libros que no tenemos
en mi institución. Hasta cierto punto esta bibliografía es un tributo a la diligencia
de los encargados de la sección de préstamos entre bibliotecas de la Wilson
Library de la University of Minnesota en la ciudad de Minneapolis. Y el que el
manuscrito de esta bibliografía se haya terminado puntualmente se debe a la asis-
tencia de Jeremy Resler.

Rafael E. Tarragó
Minnneapolis, mayo de 2005
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Quevedo y Zárate, 1662) de esta obra por el polígrafo andino.

57. ESPINOSA MEDRANO, Juan de. La novena maravilla nuevamente hallada en
los panegíricos... Valladolid, España: José de Rueda, 1695. 331 p.

Aunque la obra mejor conocida de Espinosa y Medrano hoy día es su Apologético
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andinos escrito en el siglo XVII.
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Análisis documental de testamentos que concluye que para fines del siglo XVI los

kurakas habían adoptado pautas europeas.
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Ponencias leídas en el 50º Congreso Internacional de Americanistas que tuvo lugar

en Varsovia (Polonia) en el año 2000. Incluye estudios sobre los kurakas y la hidal-
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Disertación erudita del signicado jurídico e histórico del término “señor natural”.

76. CHARNEY, Paul. Indian Society in the Valley of Lima, Peru 1532-1824. Lan-
ham: University Press of America, 2001. 218 p.

Estudio documentado sobre las comunidades indígenas del Valle de Lima bajo la
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Cuenca, oidor de la Audiencia de Lima y sus ordenanzas sobre caciques e
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Extenso estudio sobre las responsabilidades y acciones de los corregidores en los rei-
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Conflict in Sixteenth-Century Peru. Stanford: Stanford University Press,
1996. 234 p.

Estudio etnohistórico del Perú durante el primer siglo después de la conquista espa-

ñola con un análisis de los cambios en el rol de los kurakas.

117. RASNAKE, Roger Neil. Domination and Cultural Resistance: Authority and
Power among an Andean People. Durham: Duke University Press, 1988.
321 p.

Análisis de las estructuras sociales entre los Yura de Bolivia y de los cambios efec-

tuados en el rol de los kurakas bajo la soberanía de la monarquía española.

118. REGALADO DE HURTADO, Liliana. El Inca Titu Cusi Yupanqui y su tiempo. Los
Incas de Vilcabamba y los primeros cuarenta años del dominio español.
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997. 165 p.

Monografía descriptiva de la vida del Inca Titu Cusi Yupanqui y de su tiempo, útil

para comprender la importancia de la hidalguía andina aliada para la soberanía de

la monarquía española en Perú.
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119. RODRÍGUEZ CASTRO, Jaime. “Apuntes para una comprensión del curacazgo
andino en la óptica colonial”. Revista Chilena de Historia y Geografía (San-
tiago). 156 (1988), pp. 176-207.

Análisis de las crónicas de Perú que concluye que para entender la complejidad del

cargo del kuraka es necesario acercarse a otras fuentes.

120. ROSTWOROWSKI, María. Curacas y sucesiones. Costa Norte. Lima: Lib. Im -
prenta Minerva, 1961. 136 p.

Análisis de las reglas de sucesión acostumbradas en el norte de Perú por sus seño-

res naturales.

121. ROSTWOROWSKI, María. Doña Francisca Pizarro: una ilustre mestiza, 1534-
1598. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1989. 162 p.

Biografía de la hija de Francisco Pizarro con Inés Huayllas Yupanqui, útil para com-

prender los lazos entre la hidalguía andina y los conquistadores españoles del Perú.

122. ROSTWOROWSKI, María. Ensayos de historia andina. Lima: Instituto de Estu-
dios Peruanos, 1993. 2 v.

Colección de artículos de historia andina entre los que sobresalen “La ascendencia

de Pumacahua” en vol. 1 (pp. 89-102) y “Análisis crítico de los datos históricos de

los Comentarios Reales del Inca Garcilaso” en vol. 2 (pp. 209-229).

123. ROSTWOROWSKI, María. Señoríos indígenas de Lima y Canta. En María Rost-
worowski,. Obras Completas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2002.
V.2. pp. 189-373.

Estudio documentado sobre estos señores indígenas en el Perú bajo la Monarquía

española.

124. ROWE, John Rowland. Los Incas del Cusco. Siglos XVI, XVII, XVIII. Cuzco: Ins-
tituto Nacional de Cultura Región Cuzco, 2003. 418 p.

Estudio sobre la posición política, social, y económica de los señores indígenas en la

región del cuzco desde la conquista española hasta la rebelión de Tupac Amaru II.

125. ROWE, John Rowland. “The Incas under Spanish Colonial Institutions”. His-
panic American Historical Review (Durham, N.C.) 38/2 (mayo 1957), pp.
155-1999.

Estudio documentado sobre la supervivencia de las tradiciones y de gran parte de la

cultura andina bajo la soberanía de la corona española al amparo de los señores

andinos, por la ley considerados “como si fueran hidalgos de Castilla”.
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126. SAIGNES, Thierry. Caciques, Tribute and Migration in the Southern Andes:
Indian Society and the 17th Century Colonial Order (Audiencia de Char-
cas) / traducido por Paul Garner. London: University of London: Institute
of Latin American Studies, 1985. 43 p.

Análisis de las relaciones entre los señores andinos y los administradores del gobier-

no de la Monarquía española en los reinos del Perú.

127. SALLES-REESE, Verónica. “Yo don Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui
Salcamaygua… digo”. Revista Iberoamericana (Pittsburgh, Pennsylvania):
170/171 (enero-junio 1995), pp. 107-118.

Análisis de las crónica de Pachacuti Yamqui rechazando acusaciones de “colabora-

cionismo” alzadas contra éste.

130. SARMIENTO GUTIÉRREZ, Julio. El Perú y la dominación hispánica: Cajamar-
ca, conquista y colonia. Cajamarca: Editorial de la Universidad Nacional de
Cajamarca, 1995. 182 p.

Estudio sobre la Conquista española del Perú que resalta las dificultades de esta

empresa y el papel de la hidalguía andina en el curso de los eventos de 1533 a 1580

y en todo el tiempo de la soberanía de la Corona española en la región andina.

131. SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. “Dominio colonial y señores étnicos en el
espacio andino”. Diálogos (México). 18/108 (nov.-dic. 1982), pp. 29-41.

Estudio de síntesis que demuestra la importancia de las categorías reinos y señores

étnicos para un nuevo análisis de la formación del sistema colonial andino.

132. SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. “Los señores étnicos y los corregidores de
indios en la conformación del estado colonial”. Anuario de Estudios Ame-
ricanos (Sevilla). 44 (1987), pp. 325-426.

Estudio documentado sobre la influencia de los kurakas bajo la soberanía de la Coro-

na española.

133. SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos. Transiciones hacia el sistema colonial andino.
Lima; México: Instituto de Estudios Peruanos; El Colegio de México, 1994.
304 p.

Estudio analítico sobre la formación de los reinos del Perú bajo la monarquía espa-

ñola y la influencia de la hidalguía andina en ese proceso.

134. SPAULDING, Karen W. “Kurakas and Commerce: a Chapter in the Evolution
of Andean Society”. Hispanic American Historical Review (Durham, N.C.).
53/4 (noviembre 1973), pp. 581-599.

Estudio sobre las actividades comerciales de los kurakas y su adopción de concep-

tos y métodos de comercio de los europeos y sus descendientes americanos.
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135. STAVIG, Ward. “Ambiguous Visions: Nature, Law, and Culture in Indige-
nous-Spanish Land Relations in Colonial Peru”. Hispanic American Histo-
rical Review (Durham, N.C.). 80/1 (feb. 2000), pp. 77-111.

Primordialmente un estudio sobre el uso de la tierra y grupos de poder, también

documenta la actividad económica de los kurakas bajo la soberanía de la Corona

española.

136. STERN, Steve J. “Early Spanish-Indian Accommodation in the Andes”. En
John E. Kieza (ed.). The Indians in Latin American History. Resistance,
Resilience, and Acculturation. Wilmington: Scholarly Resources, Inc., 1993,
pp. 21-49.

Estudio analítico que concluye que, aún medio siglo después de la Conquista espa-

ñola del Perú, de los andinos dependía la administración de las regiones internas de

este reino.

137. STERN, Steve. Peru’s Indian Peoples and the Challenge of Spanish Conquest.
Huamanga to 1640. Madison: University of Wisconsin Press, 1982. 295 p.

Estudio analítico demostrativo de la habilidad para sobrevivir políticamente de la

hidalguía andina bajo la soberanía de la Corona española.

138. STERN, Steve. “The Rise and Fall of Indian-White Alliances: A Regional View
of ‘Conquest’ History”. Hispanic American Historical Review (Durham,
N.C.). 61/3 (agosto 1980), pp. 461-491.

Estudio documentado sobre la alianza entre los señores andinos y los conquistado-

res españoles en el Perú como ésta ocurrió en la región de Huamanga (hoy Ayacu-

cho). Incluye un análisis sobre la posición política y económica de los kurakas.

139. VARÓN GABAI, Rafael. Curacas y encomenderos: acomodamiento nativo en
Huaraz, siglos XVI y XVII. Lima: P.L. Villanueva Editor, 1980. 105 p.

Análisis de las relaciones entre los señores andinos y los conquistadores españoles

y sus descendientes en el región de Huaraz.

140. VEGA, Juan José. Los incas frente a España: las guerras de la resistencia,
1531-1544. Lima: Peisa, 1992. 300 p.

Estudio documentado sobre las guerras que sucedieron a la llegada de los españo-

les al Perú que resalta la importancia de los kurakas súbditos del Inca tanto para la

duración de la resistencia Inca como para la victoria final de los españoles.
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B. LOS SEÑORES ANDINOS Y LA IGLESIA CATÓLICA

141. ADORNO, Rolena. “Iconos de persuasión: la predicación y la política en el
Perú colonial” Lexis (Lima). 11/2 (1987), pp. 109-135.

Estudio analítico que vincula las crónicas de Juan de Santacruz Pachacuti y de Feli-

pe Guamán Poma a la literatura de conversión de los misioneros católicos.

142. ANELLO OLIVA, Giovanni. Historia del reino y provincia del Perú y vidas de
los varones insignes de la Compañía de Jesús, editada por Carlos M. Gál-
vez Peña. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1998. 387 p.

Historia de las antigüedades y la Conquista española del Perú con una sección sobre

la adopción del cristianismo por los indígenas y sus señores naturales (pp. 252-259).

143. ARMAS MEDINA, Fernando. Cristianización del Perú (1532-1600). Sevilla:
Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla,
1953. 635 p.

Historia de la Iglesia Católica en el Perú con información sobre la evangelización de

los kurakas.

144. BARRAGAN, Rossana y Thom SINCLAIR. “Los lobos hambrientos y el tributo a
Dios”. Revista Andina (Cusco). 11/2 (diciembre 1993), pp. 305-348.

Estudio sobre la colección de los diezmos en Alto Perú con comentarios sobre los

conflictos entre sacerdotes católicos y kurakas.

145. BURNS, Kathryn. Colonial Habits. Convents and the Spiritual Economy of
Cuzco, Peru. Durham: Duke University Press, 1999. 308.

Estudio documentado sobre la vida conventual y las fuentes económicas que la

hacían posible en Cuzco con perspicaces comentarios sobre los lazos de señores

andinos con éstos por medio de indias principales profesas en sus comunidades.

146. BURNS, Kathryn. “Nuns, Kurakas, and Credit: The Spiritual Economy of
Seventeenth-Century Cuzco”. Colonial Latin American Review (New York).
6/2 (diciembre 1997), pp. 185-203.

Estudio sobre los lazos económicos de los conventos de Cuzco con los kurakas

parientes de andinas profesas en sus comunidades.

147. CAHILL, David. “The Inca and Inca Symbolism in Popular Festive Culture:
The Religious Procession of Seventeenth-Century Cuzco”. En Peter T.
Bradley y David Cahill (eds.). Hapsburg Peru. Images, Imagination and
Memory. Liverpool: Liverpool University Press, 2000, pp. 85-150.

Estudio sobre la retención de elementos culturales andinos y la adopción de ele-

mentos como el catolicismo por los kurakas para legitimizar su preeminencia.
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148. CAHILL, David. “Popular Religion and Appropriation: The Example of Cor-
pus Christi in Eighteenth-Century Cuzco”. Latin American Research Review
(Austin). 31/2 (1996), pp. 67-110.

Estudio sobre los elementos andinos en fiestas y ceremonias populares de la Iglesia

Católica con la población andina y en las cuales sus señores participaban. Incluye

una extensa bibliografía.

149. CAHILL, David. “Sponsoring Popular Culture: The Jesuits, the Incas, and the
Making of the Pax Colonial”. Journal of Iberian and Latin American Stu-
dies (Adelaida). 6/2 (dic. 2000), pp. 65-88.

Estudio analítico de las relaciones de los jesuitas con la hidalguía andina.

150. CANGIANO, María Cecilia. Curas, caciques y comunidades en el Alto Perú:
Chayanta a fines del siglo XVIII. Tilcara: Proyecto ECIRA, Sección Antropo-
logía Social, 1987. 55 p.

Estudio sobre los lazos entre curas y kurakas en una región del Alto Perú.

151. CHANG RODRÍGUEZ, Raquel. “Rebelión y religión en dos crónicas indígenas
del Perú de ayer”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Lima).
14/28 (1988), pp. 175-193.

Análisis de las crónicas de Titu Cusi y Guamán Poma que concluye que estos cro-

nistas andinos condenaron los abusos de los conquistadores españoles en nombre

de la religión para elevar a los cristianos nuevos andinos sobre los cristianos viejos

europeos.

152. DEAN, Carolyn. “Ethnic Conflict and Corpus Christi in Colonial Cuzco”.
Colonial Latin American Review (New York). 2/1-2 (1993), pp. 93-120.

Estudio sobre la posición política y social de la hidalguía andina en Cuzco y el papel

que desempeñaban las ceremonias de días de fiesta católicos como símbolos de legi-

timidad.

153. DEAN, Carolyn. Inka Bodies and the Body of Christ. Corpus Christi in Colo-
nial Cuzco, Peru. Durham: Duke University Press, 1999. 288 p.

Estudio documentado y perspicaz sobre el significado religioso y político de la par-

ticipación de los señores andinos en la procesión de Corpus Christi en Cuzco.

154. DECOSTER, Jean Jacques. Incas e indios cristianos: élites indígenas e identi-
dades cristianas en los Andes coloniales. Cuzco; Lima: Centro de Estudios
Regionales Andinos Bartolomé de las Casas; Asociación Kuraka; Institut
Français d’Études Andines, 2002. 496 p.

Colección de artículos sobre la adopción del cristianismo por los señores andinos.
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155. ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos. Del paganismo a la santidad. La incorpo-
ración de los indios del Perú al catolicismo 1532-1750 / traducido por
Gabriela Ramos. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2003. 586 p.

Análisis del proceso de incorporación de la población andina a la Iglesia Católica

que hace referencia particular a la vinculación de la hidalguía andina con la Iglesia.

Incluye un capítulo sobre el proyecto de canonización de Nicolás de Ayllón (1632-

1697).

156. GARCÍA CABRERA, Juan Carlos. Ofensas a Dios, pleitos e injurias: causas de
idolatrías y hechicerías. Cajatambo siglos XVII-XIX. Cuzco: Centro de Estu-
dios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas, 1994. 560 p.

Estudio documentado sobre la campaña contra la idolatría en Cajatambo incluyendo

casos relacionados con señores naturales.

157. GRIFFITHS, Nicholas. The Cross and the Serpent. Religious Repression and
Resurgence in Colonial Peru. Norman: University of Oklahoma Press, 1995.
355 p.

Análisis documentado de las campañas de extirpación de la idolatría en los Andes

que argumenta que en el siglo XVIII la posición del kuraka declinó y la posición del

sacerdote católico creció.

158. GRIFFITHS, Nicholas. “Inquisition of the Indians?” Colonial Latin American
Historical Review. (Albuquerque). 3/1 (invierno 1994), pp. 19-38.

En 1571 Felipe II declaró a los indígenas americanos exceptos de la jurisdicción de

la Inquisición, pero este estudio argumenta que las campañas de extirpación de la

idolatría en los Andes durante los siglos XVI y XVII siguieron pautas y métodos simi-

lares a los de ésta.

159. ITIER, Cesar. “Deux poèmes en quechua du XVIème siècle relatifs à la des-
cendance coloniale des souverains incas”. Cahiers d’Etudes Romanes (Aix-
en-Provence). 12 (1982), pp. 189-199.

Estudio sobre dos poemas en quechua en el manuscrito de la Historia del Origen y

Genealogía Real de los Incas (1590) de fray Martín de Murúa que sugiere que los

Jesuitas explotaron la alianza de la princesa Inca Beatriz con Martín García Oña de

Loyola, sobrino del fundador de su orden, San Ignacio de Loyola.

160. MACCORMACK, Sabine. “History, Historical Record and Ceremonial Action:
Incas and Spaniards in Cuzco”. Comparative Studies in Society and History
(Cambridge). 43/2 (abril 2001), pp. 329-363.

Estudio sobre la nobleza andina en el Cuzco, sus cambios de fortuna y su supervi-

viencia. Sobresale la referencia a su participación en procesiones religiosas en días

de fiesta católicos como símbolo de su importancia como grupo político.
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161. MACCORMACK, Sabine. Religion in the Andes: Vision and Imagination in
Early Colonial Peru. Princeton: Princeton University Press, 1991. 488 p.

Análisis de la concepción de la religión en la región que hoy llamamos Perú desde

la llegada de los europeos hasta 1664 con un análisis de la concepción del cristia-

nismo de los señores andinos.

162. MARTÍNEZ CERECEDA, José Luis. “Kurakas, rituales e insignias: una proposi-
ción”. Histórica (Lima). 12/1 (julio 1988), pp. 61-74.

Estudio analítico de los atributos sacerdotales de los kurakas antes de la conquista

española y su adopción del catolicismo que sugiere que algunos de estos atributos

sacerdotales permanecieron de forma indirecta o fueron sustituidos por símbolos de

legitimidad política.

163. MARZAL, Manuel M. La transformación religiosa peruana. Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, 1983. 458 p.

Estudio analítico de la adopción del cristianismo por las masas y las élites de la

región andina.

164. MILLONES, Luis (comp.). El retorno de los huacas: estudios y documentos
sobre el “taki onqoy,” siglo XVI. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Socie-
dad Peruana de Psicoanalisis, 1990. 451 p.

Antología de estudios sobre este movimiento de resurgencia de las religiónes pre-

cristianas de la región andina en el contexto sociopolítico de la adopción del cris-

tianismo por la hidalguía.

165. MILLONES, Luis. “Shamanismo y política en el Perú colonial: los curacas de
Ayacucho”. Boletín de Antropología Americana (México). 15 (julio 1987),
pp. 93-103.

Estudio del conflicto entre un sacerdote católico y los kurakas de un pueblo andino

que ilustra la noción andina del kuraka como dirigente político y religioso.

166. MILLS, Kenneth. Idolatry and Its Enemies. Colonial Andean Religion and
Extirpation, 1640-1750. Princeton: Princeton University Press, 1997. 337 p.

Estudio analítico de la cristianización de la región andina del que se desprende que

esta no fue algo superficial y que obtuvo el apoyo de la hidalguía andina.

167. OLAECHEA LABAYEN, Juan B. “La Ilustración y el clero mestizo en América”.
Missionalia Hispánica (Madrid). 33/97-99 (enero-diciembre 1976), pp.
165-179.

En 1578 Felipe II prohibió la ordenación de indios y mestizos en sus reinos ameri-

canos y esta prohibición fue ley hasta la publicación de un breve en 1766 por el

papa Clemente XIII (aunque se había ordenado ilegalmente a mestizos). Este ensa-

yo analiza las causas del cambio de política de la monarquía española hacia indios

y mestizos.
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168. OLAECHEA LABAYEN, Juan B. “Sacerdotes indios de América del Sur en el
siglo XVIII”. Revista de Indias (Madrid). 29/115-118 (enero-diciembre 1969),
pp. 371-391.

Estudio documentado sobre los esfuerzos de la hidalguía andina para obtener la for-

mación de un clero andino que argumenta que ésto fue conseguido con el breve de

1766 del papa Clemente XIII, pero se debio a los ejemplos probados de piedad cris-

tiana entre los andinos y a las ideas egalitarias de la Ilustración entre los clérigos.

169. REGALADO DE HURTADO, Liliana. Religión y evangelización en Vilcabamba,
1572-1602. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992. 232 p.

Estudio narrativo sobre los esfuerzos de misioneros católicos para hacer cristianos a

la hidalguía y al Inca en el estado Inca de Vilcabamba.

170. RIVERA-RODAS, Óscar. “El encuentro de dos mundos: la escritura de Dios a
la voz mutilada”. Colonial Latin American Historical Review (Albuquer-
que). 3/4 (otoño de 1994), pp. 423-455.

Estudio sobre las complejidades y consecuencias de la conversión al cristianismo en

la región andina representadas por la vida y obras del Inca Garcilaso.

171. ROSTWOROWSKI, María. Pachacamac y el Señor de los milagros. Una Trayec-
toria milenaria. En Rostworowski, María. Obras completas. Lima: Instituto
de Estudios Peruanos, 2002. v. 2, pp. 13-169.

Estudio sobre la religión de los andinos después de la conquista española con refe-

rencias a los kurakas.

172. SALLES-REESE, Verónica. From Viracocha to the Virgen of Copacabana.
Representations of the Sacred at Lake Titicaca. Austin: University of Texas
Press, 1997. 208 p.

Estudio analítico de la cristianización de la región andina representada como la sus-

titución de elementos religiosos no cristianos por equivalentes cristianos, en el que

la hidalguía aparece como más receptiva al cristianismo que las masas.

173. SILVERBLATT, Irene Marsha. Modern Inquistors: Peru and the Colonial Ori-
gins of the Civilized World. Durham: Duke University Press, 1999. 288 p.

Estudio sobre la Inquisición en el Perú con referencia al juicio del señor andino

Hacas Poma.

174. SILVERBLATT, Irene Marsha. Moon, Sun and Witches: Gender Ideologies and
Class in Inca and Colonial Peru. Princeton: Princeton University Press,
1987. p. 266.

Estudio de la cultura andina bajo la monarquía española desde una perspectiva de

la marginación de la mujer (desde las princesas hasta las campesinas acusadas de

brujas) y sobre todo de la influencia de la Iglesia Católica como agente de represión.
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175. STATTON, Joyce. “The Influence of 16th Century Missionary Thought on 18th

Century Indian Reformers in Peru”. En University of British Columbia His-
panic Studies. London: Tamesis Books Limited, 1974, pp. 33-38.

Estudio analítico sobre la influencia de las ideas de los misioneros del siglo XVI en

los señores andinos reformistas del siglo XVIII como Fray Calixto Tupac Inca.

176. SZEMINSKI, Jan. Wira Quchan y sus obras: teología andina y lenguaje, 1550-
1662. Lima: Banco Central de Reserva del Perú, 1997. p. 384.

Antología y comentarios de oraciones de la religión imperial del Inca conservadas

por sacerdotes católicos misioneros del siglo XVI y en crónicas de la conquista espa-

ñola del Perú y del imperio del Inca.

177. TIMBERLAKE, Marie. “The Painted Colonial Image: Jesuit and Andean
Fabrication of History in ‘Matrimonio de García de Loyola con Ñusta
Beatriz”. The Journal of Medieval and Early Modern Studies. 29/3 (1999),
pp. 563-599.

Análisis de la pintura del matrimonio de García de Loyola con la princesa Inca Bea-

triz realizada en 1690, que se encuentra en la iglesia de la Transfiguración, que con-

cluye que fue hecha para incluir a la compañia de Jesús como medianera entre la

Corona española y los Incas conquistados.

C. ARTE, LITERATURA Y CULTURA EN TORNO A LOS SEÑORES ANDINOS

178. ADORNO, Rolena. Cronista y príncipe. La obra de don Felipe Guamán Poma
de Ayala. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1989. 276 p.

Estudio sobre la vida y la obra de este bien conocido señor natural de los Andes.

179. ADORNO, Rolena. “The Genesis of Felipe Guamán Poma de Ayala’s Nueva
Corónica y Buen Gobierno”. Colonial Latin American Review (New York).
2/1-2 (1993), pp. 53-92.

Estudio analítico que examina el documento publicado por monseñor Elías Prado

Tello y Alfredo Prado Tello en 1991 y concluye que la situación personal de Felipe

Guamán Poma condiciona las opiniones de su Corónica.

180. ADORNO, Rolena. Guaman Poma and His Illustrated Chronicle from Colo-
nial Perú: From a Century of Scholarship to a New Era of Reading. Cope-
hagen: Museum Tusculamum Press, 2001. 88 p.

Texto bilingüe de la introducción al texto facsímil puesto a libre disposición en

Internet.
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181. ADORNO, Rolena. Guaman Poma: Writing and Resistance in Colonial Peru
/ Segunda edición, con nueva introducción. Austin: University of Texas
Press, 2000. 194 p.

En la introducción a esta nueva edición de su innovador ensayo, la autora analiza la

literatura sobre la Nueva Corónica.

182. ADORNO, Rolena. “Textos imborrables: posiciones simultáneas y sucesivas
del sujeto colonial”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Lima).
21/41 (1995), pp. 33-49.

Estudio analítico sobre los principios y las tendencias de los cronistas andinos.

183. ADORNO, Rolena e Iván BOSEMP. New Studies of the Autograph Manuscript
of Guaman Poma de Ayala’s Nueva corónica y buen gobierno. Copenha-
gen: Museum Tusculamum Press, 2003. 140 p.

Compilación representativa de estudios analíticos sobre la Nueva Corónica.

184. ALBÓ, Xavier. “La Nueva corónica y buen gobierno ¿Obra de Guamán Poma
o de jesuitas?” Anthropológica (Lima). 16 (1998), pp. 307-348.

Estudio analítico sobre la teoría de que el verdadero autor de la Nueva Corónica fue

el jesuita mestizo Blas Valera y no el hidalgo andino Felipe Guamán Poma, iniciada

en 1996 y basada en el códice Historia et rudimenta linguae peruanorum.

186. AMERICA Bride of the Sun. Brussels: Ministry of the Fleming Community,
1992. 528 p.

Catálogo de una exposición sobre el arte barroco en las Américas, ilustrado con

reproducciones de obras de arte que muestran la amalgamación de elementos andi-

nos y europeos logrados bajo el mecenazgo de los señores andinos.

187. ANADON, José (ed.). Garcilaso Inca de la Vega, An American Humanist. A
Tribute to José Durand. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998.
245 p.

Compilación de ponencias leídas en una conferencia organizada por la University of

Notre Dame del 31 de marzo al 2 de abril de 1996 sobre el Inca Garcilaso y los estu-

dios sobre él del Dr. José Durand.

188. ANDRIEN, Kenneth. Andean Worlds: Indigenous History, Culture, and Cons-
ciousness under Spanish Rule, 1532-1825. Albuquerque: University of
New Mexico Press, 2001. 290 p.

Obra de síntesis sobre la formación de una cultura híbrida en los Andes después de

la conquista española que pone en duda la importancia de la hidalguía andina y la

influencia de los kurakas.
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189. ANDRIEN, Kenneth y Rolena ADORNO (eds.). Transatlantic Encounters. Euro-
peans and Andeans in the 16th Century. Berkeley: University of California
Press, 1991. 295 p.

Colección de ensayos sobre el intercambio cultural entre Europa y la región andina,

incluido uno sobre los kurakas (p. 203) después de la conquista española.

190. ARZE, Silvia y Ximena MEDINCELI. Imágenes y presagios. El escudo de los Aya-
viri, mallkus de Charcas. La Paz: Hisbol, 1991. 77 p.

Estudio analítico del escudo de los kurakas de Ayaviri, otorgado por la Monarquía

española en 1599.

191. ÁVILA ECHAZÚ, Edgar. Historia y antología de la literatura boliviana. La Paz:
Universidad Boliviana, 1978. 730 p.

Historia general y antología de la literatura boliviana incluyendo obras por autores

indígenas en quechua escritas después de la conquista española.

192. BARNES, Mónica. “The Gilcrease Inca Portaits and the Historical Tradition of
Guaman Poma de Ayala”. En Margot Buyerdoff y Sabin Dedenbach-Sala-
zar Saenz (eds.). Andean Oral Traditions: Discourse and Literature. Bonn:
Holos, 1994, pp. 223-256.

Análisis de doce miniaturas en el Gilcrease Museum del Thomas Gilcrease Institute

of History and Art en Tulsa, Oklahoma (EE.UU.).

193. BENAVENTE VELARDE, Teófilo. Historia del arte cusqueño. Pintores cusqueños
de la colonia. Cuzco: Municipalidad del Qosco, 1995. 224 p.

Historia detallada del arte en la región de Cuzco del siglo XVI al siglo XVIII con énfa-

sis en los artistas de la llamada Escuela de Cuzco.

194. BEYERSDORFF, Margot. Historia y drama ritual en los Andes bolivianos (siglos
XVI-XX). La Paz: Plural Editores, 1998. 395 p.

Ensayo analítico de varias dramatizaciones de la conquista española originadas en

lenguas indígenas de Bolivia.

195. BEYERSDORFF, Margot. “La ‘puesta en texto’ del primer drama indohispano
en los Andes”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Lima) 19/37
(enero-junio 1993), pp. 195-221.

Estudio analítico de las diversas versiones del drama en quechua de la muerte de

Atahualpa.
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196. BRADING, David A. The First America. The Spanish Monarchy, Creole Patriots,
and the Liberal State, 1492-1867. Cambridge: Cambridge University Press,
1993. 761 p.

Análisis erudito documentado sobre la formación de la civilización hispanoamerica-

na que incluye ensayos perspicaces sobre cronistas y humanistas andinos como el

Inca Garcilaso y Juan Espinosa Medrano.

197. BRADING, David A. “The Incas and the Renaissance: ‘The Royal Commen-
taries’ of Inca Garcilaso de la Vega”. Journal of Latin American Studies
(London). 18/1 (May 1986), pp. 1-23.

Análisis de la personalidad del Inca Garcilaso y del papel emblemático de sus Co -

men tarios Reales.

198. BROKAW, Galen. “The Poetics of Khipu Historiography: Felipe Guaman
Poma de Ayala’s Nueva Coronica and the Relación de los quipucamayos”.
Latin American Research Review. 38/3 (2003), pp. 111-145.

Estudio analítico de las fuentes andinas de la Nueva Corónica de Guamán Poma.

199. CABOS-FONTANA, Marie Claude. Memoire et acculturation dans les Andes:
Guaman Poma de Ayala et les influences europeennes. Paris: Harmattan,
2000. p. 275.

Estudio analítico de la corónica de Guamán Poma indicando los elementos de cul-

tura europea en ésta y su procedencia.

200. CALI, François. The Spanish Arts of Latin America. Nueva York: The Viking
Press, 1961. 300 p.

Estudio documentado profusamente ilustrado. En el capítulo V, “The Incas of Casti-

le” (pp. 187-210), aparecen reproducciones de retratos de los emperadores Incas y

de señores indígenas del Cuzco del tiempo de la soberanía española.

201. CANTÚ, Francesca, ed. Guamán Poma y Blas Valera: Tradición andina e
historia colonial. Roma: Instituto Italo-Latinoamericano, 2001. 519 p.

Trabajos presentados en el coloquio celebrado en Roma en los días 29 y 30 de sep-

tiembre de 1999.

202. CHACÓN TORRES, Mario. Arte virreinal del Potosí : Fuentes para su historia.
Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1973. 329 p.
[38 láminas].

Concisa historia del arte en la región de Potosí entre el siglo XVI y el siglo XVIII que

contiene información sobre artistas indígenas como Luis Niño.
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203. CHANG-RODRÍGUEZ, Raquel. La apropiación del signo: tres cronistas indíge-
nas del Perú. Tempe: Center for Latin American Studies. Arizona State Uni-
versity, 1985. 119 p.

Estudio analítico de las crónicas escritas por los andinos Felipe Guamán Poma, Juan

de Santa Cruz Pachacuti Yamqui y el inca Titu Cusi Yupanqui.

204. CHANG-RODRÍGUEZ, Raquel. “Cultural Resistance in the Andes and Its Depic-
tion in ‘Atau Wallpaj P’uchukakuyninpa Wankau’ or ‘Tragedy of Atahual-
pa’s Death” En Francisco Javier Cevallos, et alii (eds.). Coded Encounters
Writing, Gender, and Ethnicity in Colonial Latin America. Amherst: Uni-
versity of Massachusetts Press, 1994, pp. 115-134.

Estudio analítico de la pieza anónima de la muerte de Atahualpa y su proyección

política en la región andina.

205 CHANG-RODRÍGUEZ, Raquel. Hidden Messages: Representation and Resistan-
ce in Andean Colonial Drama. Cranbury, NJ: Bucknell University Press,
1999. 145 p.

Estudio sobre la resistencia a la Corona española en los Andes con referencia a varias

obras escritas en quechua.

206. CHAR ZERECEDA, Óscar y Viviana CAPARÓ GIL. Iglesias del Cusco. Historia y ar -
quitectura. Cuzco: Editorial Universitaria. UNSAAC, 1998. 148 p.

Estudio de las iglesias del Cuzco construidas entre el siglo XVI y el siglo XVIII profu-

samente ilustrado. Incluye las iglesias de San Pedro y Belén, del maestro de obra

Juan Tomás Tuyrutupa.

207. CISNEROS, Luis Jaime. “Juan de Espinosa Medrano, un intelectual cuzqueño
del seiscientos. Nuevos datos biográficos”. Revista de Indias (Madrid).
48/182-183 (enero-agosto 1988), pp. 327-347.

Estudio biográfico del polígrafo andino con una cronología detallada.

208. CORNEJO BOURONCLE, Jorge. “Arte Cuzqueño”. Revista del Archivo Histórico
de Cuzco (Cuzco). 2 (1951), pp. 270-297; 3 (1952), pp. 66-140; 4 (1953),
pp. 174-210; 5 (1954), pp. 49-97.

Estudio documentado de la producción de pinturas en el Cuzco entre el siglo XVI y

el siglo XVIII con una bibliografía exhaustiva.

209. CORNEJO-POLAR, Antonio. “Los discursos coloniales y la formación de la lite-
ratura hispano-americana (reflexiones sobre el caso andino)”. En Luis Cor-
test (ed.), Homenaje a José Durand. Madrid: Verbum, 1993, pp. 216-223.

En este estudio sobre la heterogeniedad de la literatura en el Perú el autor recono-

ce la aportación de los cronistas y dramaturgos andinos alrededor de la hidalguía

andina y los kurakas.
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210. COSSIO DEL MAR, Felipe. Peruvian Colonial Art. The Cuzco School of Pain-
ting, traducido por Genaro Arbaiza. Nueva York; México: Willenborn and
Company; Editorial Libros de México, 1964. 197 p.

Historia ilustrada de la pintura en el Cuzco desde 1533 a 1826 con énfasis en las

dobles raíces de la Escuela de Cuzco.

211. CUMMINS, Thomas B. F. Toasts with the Inca: Andean Abstractions and
Colonial Images on Quero Vessels. Ann Arbor: University of Michigan Press,
2002. 377 p.

Análisis basado en el estudio de documentos y objetos sobre los cambios en la deco-

ración de estos vasos ceremoniales usados por la élite andina que se producen des-

pués de la conquista española.

212. DAMIAN, Carol. “Artist and Patron in Colonial Cuzco: Workshops, Contracts,
and a Petition for Independence”. Colonial Latin American Historical
Review (Albuquerque). 4/1 (invierno 1995), pp. 25-53.

Estudio documentado sobre la producción de arte religioso en Cuzco, de los gremios

de artesanas blancos, mestizos e indígenas formados entre el siglo XVI y el siglo XVIII,

y de los grupos sociales para quienes creaban obras de arte.

213. DAMIAN, Carol. The Virgin of the Andes. Art and Ritual in Colonial Cuzco.
Miami Beach: Grassfield Press, 1995. 110 p.

Ensayo analítico sobre las peculiares representaciones de la Virgen María en la

región andina con ilustraciones a todo color.

214. DEAN, Carolyn. “Cuzco’s Corpus Christi Paintings: A Festive Community
Portrait”. Review. 43 (julio-dic. 1990), pp. 46-52.

Estudio perspicaz sobre la serie de 16 pinturas ejecutadas en Cuzco entre 1674 y 1680,

que se conservan en el Museo Arzobispal de Arte Religioso en Cuzco, representando

las cofradías de señores andinos en la procesión del día de Corpus Christi.

215. DEAN, Carolyn. “Hybridity and Its Discontents: Considering Visual Culture
in Colonial Spanish America”. Colonial Latin American Review (New
York). 12/1 (junio 2003), pp. 5-35.

Estudio estético social que hace mención de los señores andinos y los retratos que

comisionaban mostrando los atributos de su ascendencia noble indígena.

216. DIETRICH, Hans et al. Barocke Malerei aus den Anden. Düsseldorf: Städtis-
che Kunsthalle Düsseldorf, 1976. 2 v.

Catálogo de una exposición que tuvo lugar en Düsseldorf entre el 10 de diciembre

de 1976 y el 27 de febrero de 1977 con reproducciones de obras por pintores barro-

cos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
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217. DUVIOLS, Pierre. “Las representaciones andinas de ‘La muerte de Atahual-
pa.’ Sus orígenes culturales y sus fuentes”. En Karl Kohurt y Sonia Rose
(coords.). La formación de la cultura virreinal, I. La etapa inicial. Madrid;
Frankfurt: Iberoamericana; Vervuert, 2000, pp. 213-248.

Estudio basado en el análisis de varias versiones de esta pieza que argumenta que

no proceden de la tradición autóctona y que el núcleo temático puedo ser de un

eclesiástico quechuista.

218. EGUIGUREN, Luis Antonio. Diccionario histórico cronológico de la Real y
Pontificia Universidad de San Marcos y sus colegios. Lima: Imp. Torres
Aguirre, 1940. 3 v.

Esta compilación cronológica de relatos y documentos sobre la Universidad de San

Marcos de Lima desde su fundación en 1551 incluye varios documentos sobre la edu-

cación de kuracas y otros hidalgos andinos en volumen II, pp. 549-603.

219. FANE, Diane (ed.). Converging Cultures. Art and Identity In Spanish Ame-
rica. Brooklyn: The Brooklyn Museum in Association with Harry N.
Abrams, Inc., Publishers, 1996. 320 p.

Catálogo de la exposición presentada en el Brooklyn Museum del 1 de marzo al 4

de julio de 1996, ilustrado con retratos de los emperadores incas pintados en el Cuz-

co en el siglo XVIII.

220. GALDO GUTIÉRREZ, Virgilio. La educación de los curacas. San Cristóbal de
Huamanga, 1982. 83 p.

Estudio analítico sobre la educación de los kurakas que concluye que esta corres-

pondía a un proyecto de asimilación por la monarquía española.

221. GARCÍA, Gustavo. “Escritura, memoria y poder autorial en ‘Comentarios rea-
les de los Incas’”. Bulletin of Hispanic Studies (Liverpool). 79/1 (enero
2002), pp. 77-95.

Análisis de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso como literatura de testimonio.

222. GARCÍA-BEDOYA, Carlos. “Elites andinas y renacimiento Inca”. Pretextos
(Lima). 314 (1992), pp. 126-148.

Estudio del florecimiento cultural que tuvo lugar bajo el mecenazgo de los señores

andinos a partir del siglo XVII.

223. GISBERT, Teresa. Iconografía y mitos indígenas en el arte. La Paz: Gisbert
y Cia, 1980. 250 p.

Estudio documentado sobre los elementos indígenas incorporados en la iconografía

del arte cristiano de la región andina bajo la soberanía de la corona española.
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224. GISBERT, Teresa. “Los Incas en la pintura virreinal del siglo XVIII”. América
Indígena (México). 39/ 4 (octubre-diciembre 1979), pp. 749-772.

Estudio de las pinturas de la genealogía de los Incas de Alonso de la Cueva ejecu-

tadas entre 1724 y 1728 y su influencia en el Cuzco en el siglo XVIII.

225. GONZÁLEZ VARGAS, Carlos Alfonso, et al. “Felipe Guamán Poma de Ayala
entre dos mundos”. Aisthesis (Santiago de Chile). 24 (2001), pp. 206-241.

Estudio analítico sobre don Felipe Guamán Poma y su obra como productos del

encuentro de dos mundos.

226. HAMPE MARTÍNEZ, Teodoro. Bibliotecas privadas en el mundo colonial.
Madrid: Iberoamericana, 1996. 295 p.

Estudio descriptivo de varias bibliotecas privadas incluyendo la del kuraka Pedro

Milachami (1662), gobernador de Lunnguanca, en Junín (pp. 182-184).

227. HERNÁNDEZ, Max. Memorias del bien perdido. Conflicto, identidad y nostal-
gia en el Inca Garcilaso de la Vega. Lima: Instituto de Estudios Peruanos,
1991. 236 p.

Análisis psicosocial de la obra del Inca Garcilaso, en la cual el autor cree ver la obra

de una personalidad con un conflicto de identidad.

228. LÓPEZ BARALT, Mercedes. “Un ballo in maschera: hacia un Guamán Poma
múltiple”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana (Lima). 21/41
(1995), pp. 69-93.

Estudio analítico de las diversas personas que Guamán Poma adopta en el curso de

su Nueva Corónica.

229. LÓPEZ-BARALT, Mercedes. Icono y conquista: Guamán Poma de Ayala.
Madrid: Ediciones Hiperión, S.L., 1988. 489 p.

Estudio sociolingüístico de la Corónica de Guamán Poma.

230. LUDEÑA DE LA VEGA, Guillermo. La obra del cronista indio Felipe Guamán
Poma de Ayala, 2v. Lima, 1975.

Estudio documentado de la obra de Guamán Poma que pone énfasis en su origen

andino e incluye un análisis de las palabras quechuas en su Corónica.

231. MANNHEIM, Bruce. The Language of the Inka since the European Invasion.
Austin: University of Texas Press, 1991. 326 p.

Estudio sobre el florecimiento cultural que tuvo lugar en la región andina durante el

período del Barroco. El autor considera los años 1650-1780 una Edad de Oro del

Quechua y de la versión andina del Barroco de la cual los kurakas fueron mecenas.
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232. MARCO DORTA, Enrique. “Las pinturas que envió y trajo a España don Fran-
cisco de Toledo”. Historia y Cultura (Lima). 9 (1975), pp. 67-78.

Estudio narrativo sobre las pinturas de artistas andinos enviadas al rey por el virrey

Toledo.

233. MARTÍN, Luis y Jo Ann Geurin PETTUS (eds.). Scholars and Schools in Colo-
nial Peru. Dallas: Southern Methodist University, 1973. 206 p.

Estudio documentado con un capítulo sobre los colegios para la educación de los

hijos de los kurakas y otros señores andinos.

234. MAZZOTTI, José Antonio. Coros mestizos del Inca Garcilaso. Resonancias
andinas. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. 384 p.

Estudio analítico de los Comentarios Reales que pone énfasis en la experiencia del

Inca Garcilaso como hombre de dos mundos y, por lo tanto, más sensible a la cul-

tura andina de su tiempo que los cronistas de Indias.

235. MESA, José de y Teresa GISBERT. Historia de la pintura cuzqueña. Lima:
Fundación Augusto N. Wiese. Banco Wiese Ltd., 1982. 2 v.

Historia ilustrada de la pintura en el Cuzco de los siglos XVI al XVIII con referencias

a numerosos artistas andinos.

236. MIGNOLO, Walter D. y Colleen EBACHER. “Alfabetización y literatura: los hue-
chuatlatolli como ejemplo de la semiosis colonial”. En Conquista y Contracon-
quista: la escritura del Nuevo Mundo / Actas del 28 Congreso del Inst. Int. de
Literatura Iberoamericana. México: El Colegio de México, 1994, pp. 21-29.

Crítica perspicaz de los elementos retóricos en los textos de escritores indígenas

americanos en Hispanoamérica.

237. MONTOYA, Rodrigo. “¿Existe una tradición quechua en el Perú?”. Hueso
Húmero (Lima). 21 (diciembre 1994), pp. 53-80.

Análisis de la producción dramática en quechua desde la conquista española del

Perú que concluye que hay una tradición dramática quechua en el Perú originada

en obras escritas para los señores andinos en el Cuzco.

238. NÚÑEZ, Ángel. “La literatura indígena de contra-cultura: notas sobre la lite-
ratura marginal del período barroco latinoamericano”. Revista de Historia
de las Ideas (Quito). 2a época, 5-6 (1984-85), pp. 63-72.

Ensayo literario sobre las obras de escritores indígenas con énfasis en la Nueva Coró-

nica de Guamán Poma y el Libro de Chilam Balam.

239. NÚÑEZ CÁCERES, Javier Isauro. “Un sermón de Espinosa Medrano”. Cuader-
nos Hispanoamericanos (Madrid). 247 (julio 1970), pp. 241-254.

Análisis literario de un sermón de Espinosa Medrano, “Oración panegírica a Santa

Rosa”.
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240. OSSIO, Juan. “Guamán Poma. Nueva corónica o carta al rey: Un intento de
aproximación a las categorías del pensamiento andino”. En Juan Ossio
(ed.). Ideología mesiánica del mundo andino. Lima: Ignacio Prado Pastor,
1973, pp. 153-213.

Análisis de la corónica de Guamán Poma como obra andina diferente a las crónicas

de europeos, más que una narración o un memorial al rey, un ruego a éste para

retornar al orden.

241. OSSÍO, Juan. Los retratos de los Incas en la corónica de Fray Martín de
Murúa. Lima: Oficina de Asuntos Culturales de la Corporación Financiera
de Desarrollo S.A., 1985. 39 p.

Estudio analítico de las ilustraciones de la corónica de Fray Martín de Murúa. El autor

las considera el comienzo de una tradición de cómo representar a los incas.

242. PAILLER, Claire. “Estructura y fuentes de una historia incaica: una lectura
‘romana’ de Garcilaso”. En Julio Ortega y José Amor Vázquez (eds.). Con-
quista y contraconquista: la escritura del Nuevo Mundo / Actas del 28 Con-
greso del Instituto Int. de Literatura Iberoamericana. México: El Colegio de
México, 1994, pp. 61-74.

Estudio de la obra del inca Garcilaso y sus modelos clásicos que busca determinar

cuan influyentes fueron estos últimos.

243. PALMER, Gabrielle y Donna Pierce. Cambios: The Spirit of Transformation
in Spanish Colonial Art. Santa Barbara; Albuquerque: Santa Barbara
Museum of Art; University of New Mexico Press, 1992. 149 p.

Colección de ensayos de historia del arte hispanoamericano, entre ellos varios por

Gabrielle Palmer sobre el hibridismo del arte barroco andino.

244. PÉREZ CANTO, María Pilar. El buen gobierno de don Felipe Guamán Poma
de Ayala. Quito: Ediciones Abya-Yala, 1996. 219 p.

Análisis de la sección en la Corónica de Guamán Poma donde este le da consejos

al rey sobre cómo debe de gobernar, comparándola a los “espejos de príncipes”

publicados en España en los siglos XVI y XVII.

245. PERILLI DE GARMENDIA, Carmen. “La colonización y la crítica literaria: El
Lunarejo”. Chasqui (Madison). 23/2 (mayo 1994), pp. 68-74.

Crítica del Apologético de Espinosa Medrano como un documento colonial.

246. PERISSAT, Karine. “Los Incas representados (Lima-siglo XVIII): ¿Supervivencia
o renacimiento?” Revista de Indias (Madrid). 60/220 (septiembre-diciembre
2000), pp. 623-649.

Estudio analítico de las galas e insignias usados por los señores andinos en proce-

siones y festivales en Lima durante el siglo XVIII que sugiere que sus percepciones

de la imagen del Inca fueron adoptados por escritores europeos.
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247. PLAS, Sofie. “Une source européenne de la Nueva corónica y buen gobier-
no de Guamán Poma”. Journal de la Societé des Americanistes (Paris). 82
(1996), pp. 97-116.

Estudio que argumenta la influencia de Chronología o Repertorio de los tiempos, del

cosmógrafo Jerónimo de Chaves, como fuente de parte del manuscrito de Guamán

Poma.

248. PORRAS BARRENECHEA, Raúl. Los cronistas del Perú (1528-1650) y otros ensa-
yos. Lima: Banco de Crédito del Perú, 1986. 964 p.

Edición del valioso estudio de Porras Barrenechea y otros artículos de este por Fran-

klin Pease G.Y. Analiza las crónicas del Inca Garcilaso y de Titu Cusi Yupanqui.

249. QUISPE AGNOLI, Rocío. “Escritura alfabética y literalidades amerindias: fun-
damentos para una historiografía colonial andina”. Revista Andina (Cuz-
co). 34 (enero 2002), pp. 237-252.

Estudios sobre las formas de representación en las crónicas de Guamán Poma de

Ayala, Santa Cruz Pachacuti y Titu Cusi Yupanqui como intentos de una narrativa

que fuera inteligible a sus coetáneos españoles.

250. REDMOND, Walter. “Latin American Colonial Philosophy: The Logic of Espino-
sa Medrano”. The Americas (Washington, D.C.). 30/4 (abril 1974), pp. 475-503.

Estudio sobre la Philosophia Thomistica de Juan Espinosa Medrano que argumenta

que el polígrafo andino hizo contribuciones importantes a la lógica.

251. REDMOND, Walter. La lógica en el virreinato del Perú a través de las obras
de Juan Espinosa Medrano (1688) e Isidoro de Celis (1787). Lima; México:
Pontificia Universidad Católica del Perú; Fondo de Cultura Económica,
1998. 417 p.

Estudio analítico de los elementos de lógica en la Philosophia Thomistica del polí-

grafo andino.

252. RODRÍGUEZ-ARENAS, Flor María. “La narración indígena en las crónicas de
Indias: un caso en la ‘Miscelánea Antártica’”. Revista de Crítica Literaria
Latinoamericana (Lima). 28 (1988), pp. 197-213.

Este análisis de la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello Valboa argumenta que las

fuentes orales indígenas influenciaron en crónicas escritas por españoles o sus des-

cendientes americanos.

253. ROWE, John Rowland. “Colonial Portraits of Inca Nobles”. En Sol Tax (ed.),
The Civilization of Ancient America. Selected Papers of the XXIXth Interna-
tional Congress of Americanists. Chicago: The University of Chicago Press,
1951, pp. 258-268.

Estudio analítico de cinco retratos a tamaño natural del Museo Arqueológico del

Cuzco.
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254. ROWE, John Rowland. “El movimiento nacional Inca del siglo XVIII”. Revis-
ta Universitaria (Cuzco). 107 (1954), pp. 17-47.

Estudio documentado sobre el mundo cultural andino y sus élites bajo la soberanía

de la Corona española en la región andina.

255. SALLES-REESE, Verónica. “Las divergencias semióticas y el proceso de mesti-
zaje en el Perú colonial”. Colonial Latin American Review (New York). 5/1
(junio 1996), pp. 55-72.

Estudio analítico sobre el desarrollo de una cultura híbrida en Hispanoamérica des-

pués de la conquista española y el papel de la hidalguía andina en este proceso.

256. STASTNY M. Francisco. “Jardín Universitario y Stella Maris, invenciones ico-
nográficas en el Cuzco”. Iconología y Sociedad. Arte Colonial Hispanoa-
mericano / 44 Congreso Internacional de Americanistas. México: Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 1987, pp. 141-162.

Artículo que menciona la Universidad de San Antonio Abad en el Cuzco y sus alum-

nos indígenas.

257. SUÁREZ RADILLO, Carlos Miguel. El teatro barroco hispanoamericano.
Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas. S.A., 1981. 3 v.

El segundo volumen de este estudio exhaustivo discute obras escritas en Perú y Alto

Perú en los siglos XVI y XVII, incluyendo obras escritas en quechua.

258. VALCÁRCEL, Carlos Daniel. Garcilaso, el Inca humanista. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, 1995. 244 p.

Análisis de la obra de Garcilaso de la Vega Inca visto como un hombre de dos

mundos.

259. VERDESIO, Gustavo. “Traducción y contrato en la obra de Titu Cusi Yupan-
qui”. Bulletin of Hispanic Studies. (Liverpool). 72/4 (octubre 1995), pp.
403-412.

Análisis de la Relación de la historia del Perú como un intento de traducción del con-

cepto andino de historia y tiempo en términos comprensibles a los españoles.

260. VON BARGHAHN, Barbara. “Cuzco Colonial Paintings: Vision and Variation”.
Latin American Art (Scottsdale). 4/3 (otoño de 1992), pp. 72-75.

Estudio sobre las variantes de modelos europeos creadas por artistas andinos de los

siglos XVI al XVIII que concluye que los artistas cuzqueños tomaron la decisión de

apartarse de esos modelos poniendo más énfasis en el simbolismo que en el natu-

ralismo.
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261. WACHTEL, Nathan. “Pensamiento salvaje y aculturación: el espacio y el tiem-
po en Felipe Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega”. En
Nathan Watchel, Sociedad e ideología: ensayos de historia y antropología
andinas. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1973, pp. 163-228.

Análisis de la corónica de Guamán Poma desde la perspectiva de que este tenía un

sistema de pensamiento diferente al occidental y comparación con la cronica huma-

nista del Inca Garcilaso.

262. WACHTEL, Nathan. La vision des vaincus. Les Indiens du Péron devant la
Conquête espagnole 1530-1570. Paris: Editions Gallimard, 1971. 395 p.

Análisis documentado de la reacción de la sociedad indígena andina ante la con-

quista española y de la formación de una cultura híbrida en el imperio incaico. Hay

traducción al castellano publicada en Madrid en 1976.

263. WOOD, Robert D. Teach Them Good Customs: Colonial Indian Education
and Acculturation in the Andes. Culver City: Labyrinthos, 1986. 134 p.

Estudios analítico de la educación de los indígenas de la región andina bajo la sobe-

ranía de la corona española con un capítulo sobre la educación de los kurakas (lla-

mados aquí caciques).

264. ZAMORA, Margarita. Language, Authority, and Indigenous History in the
“Comentarios reales de los Incas”. Cambridge: Cambridge University Press,
1988. 209 p.

Estudio analítico del lenguaje y las fuentes de los Comentarios Reales del Inca Gar-

cilaso, visto como un autor andino.

265. ZAPATA, Roger A. Guamán Poma, indigenismo y estética de la dependen-
cia en la cultura peruana. Minneapolis: Institute for the Study of Ideolo-
gies and Literatures, 1989. 218 p.

Crítica de la corónica de Guamán Poma como un producto de la dependencia cul-

tural y prototipo de la cultura peruana desde la conquista española.

D. TUPAC AMARU II Y DIRIGENTES DE LUCHAS ARMADAS
QUE LE PRECEDIERON

266. BRENOT, Anne Marie. Pouvoir et profits au Perou colonial au XVIIIe siécle.
París: Editions L’Harmattan, 1989. 529 p.

Análisis de las condiciones de la economía en Perú y de las acciones de los corre-

gidores de indios (como los repartimientos forzosos de mercancías) que provocaron

la rebelión de Tupac Amaru II.
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267. BUSTO DUTHURBURU, José Antonio. José Gabriel Tupac Amaru antes de su
rebelión. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1981. 134 p.

Biografía de José Gabriel Condorcanqui desde sus primeros años en el colegio para

hijos de kurakas en Cuzco y luego como señor de Surimana, Tungasuca y Pampa-

marca. Documenta su filiación cristiana y su autodefinición como señor andino.

268. CAHILL, David. “First among Incas: the Marquesado de Oropesa Litigation
(1741-1780) en Route to the Great Rebellion”. Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas (Köln). 41 (2004), pp. 137-167

Estudio documentado sobre la reclamación del Marquesado de Oropesa por don

José Gabriel Condorcanqui y su desilución con las autoridades que la rechazaron y

subsecuente rebelión bajo el nombre Tupac Amaru II.

269. CAMPBELL, León G., Jr. “Rebel or Loyalist? Juan Manuel de Moscoso y Peral-
ta and the Tupac Amaru Revolt in Perú, 1780-1784”. Revista de Historia de
América (México). 86 (julio-diciembre 1978), pp. 135-167.

Estudio analítico sobre las acciones de Juan Manuel de Moscoso, obispo de Cuzco

durante la rebelión de Tupac Amaru II.

270. CASTRO ARENAS, Mario. La rebelión de Juan Santos. Lima: Carlos Milla
Batres, 1973. 204 p.

Estudio sobre la rebelión de Juan Santos, con textos documentales.

271. CLEMENT, J. P. “La opinión de la Corona española sobre la rebelión de
Tupac Amaru”. Acta litteraria academiae hungaricae (Budapest). 23/3-4
(1981), pp. 325-334.

Estudio documentado que concluye que el gobierno de Madrid tenía noticia de la

relación entre el tratamiento dado a los indígenas y su apoyo a la rebelión de Tupac

Amaru II, pero que el ministro Gálvez pretendió disculpar a su gobierno de toda res-

ponsabilidad.

272. COLOQUIO Internacional Tupac Amaru y su tiempo, 11-16 de noviembre del
1980. Actas. Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de la Rebelión
Emancipadora de Tupac Amaru, 1982. 693 p.

Colección de ponencias presentadas en el coloquio internacional sobre Tupac Ama-

ru II celebrado en Lima en 1980.

273. DURAND, José. “Presencia de Garcilaso Inca en Tupac Amaru”. Cuadernos
Americanos (México). Nueva época, 3/18 (noviembre-diciembre, 1989),
pp. 172-177.

Estudio sobre la influencia de los Comentarios reales de Garcilaso en las ideas y las

obras de Tupac Amaru II.
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274. DURAND FLÓREZ, Luis. Independencia e integración en el plan político de
Tupac Amaru. Lima: P.L. Villanueva Editor, 1973. 179 p.

Interpretación de la rebelión de Tupac Amaru II como un proyecto nacionalista.

275. DURAND FLÓREZ, Luis (ed.). La revolución de los Tupac Amaru: Antología.
Lima: Comisión Nacional de la Rebelión Emancipadora de Tupac Amaru,
1981. 486 p.

Edición anotada de ensayos sobre diversos aspectos de la rebelión de Tupac Ama-

ru II.

276. FLORES GALINDO, Alberto (ed.). Sociedad colonial y sublevaciones populares:
Tupac Amaru-1780. Lima: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
de la Educación “Augusto Salazar Bondy,” 1976. 329 p.

Colección de artículos por eminentes autores, como Scarlett O’Phelan, John Fisher,

y Oscar Comblit.

277. GARRETT, David. “His Majesty’s Most Loyal Vassal: the Indian Nobility and
Tupac Amaru”. Hispanic American Historical Review (Durham, N.C.). 84/4
(noviembre 2004), pp. 575-619.

Estudio documentado sobre la reacción a la rebelión de Tupac Amaru II por los

hidalgos andinos principales y kurakas.

278. LEWIN, Boleslao. La rebelión de Tupac Amaru y los orígenes de la emanci-
pación americana. Buenos Aires: Librería Hachette, S.A., 1957. 1023 p.

Extenso estudio sobre la rebelión de Tupac Amaru II que sugiere que este inspiró

los movimientos de independencia.

279. LEWIN, Boleslao. Tupac Amaru el Rebelde. Su época, sus luchas y su
influencia en el continente. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1943. 503 p.

Estudio biográfico de José Gabriel Condorcanqui conocido como Tupac Amaru II.

280. MORENO CEBRIÁN, Alfredo. El corregidor de indios y la economía peruana
del siglo XVIII (los repartos forzosos de mercancías). Madrid: Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1977. 801 p.

Estudio sobre la posición del corregidor de indios en la sociedad andina en el siglo

XVIII y cómo los abusos de los que la ocupaban provocaron la rebelión de Tupac

Amaru II.

281. MÖRNER, Magnus. “La rebelión de Tupac Amaru desde una nueva perspec-
tiva”. Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jozsef Nominatae. Acta His-
torica. 79 (1985), pp. 37-48.

Estudio socioeconómico de las condiciones en la región andina de Perú y Alto Perú en

los años próximos a la rebelión de Tupac Amaru II que examina las quejas al gobier-

no de Madrid sobre los abusos de sus oficiales en América y las alianzas étnicas
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y sociales que permitieron su crecimiento y aquellas que facilitaron su derrota, con-

tradiciendo la interpretación de que ésta fue esencialmente un movimiento separa-

tista.

282. MÖRNER, Magnus y Efraín TRELLES. Dos ensayos analíticos sobre la rebelión
de Tupac Amaru en el Cuzco. Estocolmo: Instituto de Estudios Latinoame-
ricanos (LAIS), 1985. 54 p.

Estudios económicos sobre los motivos de la rebelión de Tupac Amaru II.

283. NEIRA, Hernán. “El espejo del olvido en la idea de América en las memo-
rias de Juan Bautista Túpac Amaru”. Revista de Indias (Madrid) 51/191
(enero-abril 1991), pp. 97-120.

Análisis de las Memorias de Juan Bautista Tupac Amaru, medio hermano de Túpac

Amaru II.

284. O’PHELAN GODOY, Scarlett. La Gran Rebelión en los Andes. De Tupac Ama-
ru a Tupac Catari. Lima; Cuzco: Petroperú; Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolomé de Las Casas, 1995. 237 p.

Estudio analítico de las rebeliones andinas del siglo XVIII incluyendo las de Tupac

Amaru II y Tupac Catari. Contiene mapas y una extensa bibliografía (pp. 215-237).

285. O’PHELAN GODOY, Scarlett. “Rebeliones andinas anticoloniales: Nueva Gra-
nada, Perú y Charcas entre el siglo XVIII y el XIX”. Anuario de Estudios Ame-
ricanos (Sevilla) 49 (1992), pp. 390-440.

Estudio analítico de tres rebeliones entre 1765 y 1781 durante la implementación de

las reformas borbónicas y la influencia de la hidalguía andina en el curso de esos

eventos.

286. O’PHELAN GODOY, Scarlett. Rebellions and Revolt in 18th Century Peru and
Upper Peru. Viena: Bohlan Verlag, 1985. 345 p.

Estudio analítico de las rebeliones andinas del siglo XVIII incluyendo las de Juan San-

tos y Tupac Amaru II que culpa el centralismo borbónico en parte por las rebelio-

nes de los 1770s y los 1780s.

287. O’PHELAN GODOY, Scarlett. “Repensando el movimiento nacional Inca del
siglo XVIII”. En Scarlett O’Phelan Godoy (ed.), El Perú en el siglo XVIII. Lima:
Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999,
pp. 263-277.

En este estudio de las relaciones de la hidalguía andina con la Corona española en

el siglo XVIII la autora documenta que aquellos beneficiados por la monarquía no

apoyaron la rebelión de José Gabriel Condorcanqui en 1780.
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288. PALACIO ATARD, Vicente. Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de
una visita al Perú. Sevilla: Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos de Sevilla, 1946. 106 p.

Estudio sobre la visita de José Antonio Areche en 1776 y lo dificultoso de su misión,

argumentando que su responsabilidad en la rebelión de Tupac Amaru II fue menor

de lo que se ha supuesto.

289. PEASE G. Y., Franklin. “Conciencia e identidad andinas: las rebeliones del
siglo XVIII”. Cahiers des Amériques Latines (Paris). 29-30 (1984), pp. 41-60.

Estudio de síntesis sobre las complejas relaciones étnicas en los Andes durante la

rebelión de Tupac Amaru II y la relación de esta con la tradición oral.

290. ROBINS, Nicholas A. Genocide and Millenarianism in Upper Peru: The Great
Rebellion of 1780-1782. Westport: Praeger, 2002. 260 p.

Estudio analítico de la rebelión de Tupac Amaru II y sus consecuencias en Alto Perú

hasta su desencadenamiento en un proyecto milenario genocida. Incluye una exten-

sa bibliografía (pp. 215-260).

291. ROBINS, Nicholas A. El mesianismo y la rebelión indígena: la Rebelión de
Oruro en 1781 / traducción del inglés por Luz Mariela Escobar R. La Paz:
Hisbol: S.R.L., 1997. 192 p.

Estudio analítico de la rebelión de Oruro en 1781 que hace hincapié en que el mesia-

nismo fue un factor importante para que éste ocurriera.

292. ROBINS, Nicholas A. El mesianismo y la semiótica indígena en el Alto Perú.
La gran Rebelión de 1780-1781, traducción del inglés por Silvia San Mar-
tín y Sergio del Río. La Paz: Hisbol, S.R.L., 1998. 219 p.

Estudio sobre los antecedentes y las coyunturas que provocaron la rebelión de los

hermanos Catari en Alto Perú.

293. SERULNIKOV, Sergio. “Customs and Rules: Bourbon Rationalizing Projects
and Social Conflicts in Northern Potosí during the 1770s”. Colonial Latin
American Review (New York). 8/2 (dic. 1999), pp. 245-274.

Estudio documentado que demuestra que las reformas borbónicas influyeron en

cuanto a sus exacciones y en cuanto a las expectativas políticas que crearon, y no

cumplieron, en el estallido de la rebelión de Tomás Katari.

294. SERULNIKOV, Sergio. “Disputed Images of Colonialism: Spanish Rule and
Indian Subversion in Northern Potosí, 1777-1780”. Hispanic American His-
torical Review (Durham, N.C.). 76/ 2 (mayo 1996), pp. 189-226.

Estudio sobre la rebelión de Tomás Katari que concluye que más que una rebelión

contra la Monarquía fue el resultado de la incapacidad de la ésta como proveedora

de justicia.
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295. SERULNIKOV, Sergio. Subverting Colonial Authority. Challenges to Spanish
Rule in Eighteenth Century Southern Andes. Durham: Duke University
Press, 2003. 287 p.

Estudio sobre las relaciones entre los indígenas y las autoridades de la Monarquía

española en la provincia de Chayanta, de 1740 a 1780, con énfasis en la rebelión de

Tomás Katari y su relación con la de Tupac Amaru II.

296. STAVIG, Ward. “Ethnic Conflict, Moral Economy, and Population in Rural
Cuzco on the Eve of the Thupa Amaru II Rebellion”. Hispanic American
Historical Review (Durham, N.C.). 68/4 (nov. 1988), pp. 737-770.

Estudio perspicaz de la complejidad de las problemáticas y coyunturas que desen-

cadenaron la rebelión de Tupac Amaru II en 1780.

297. STAVIG, Ward. The World of Tupac Amaru. Conflict, Community, and Iden-
tity in Colonial Peru. Lincoln: University of Nebraska Press, 1999. 348 p.

Ensayo analítico de los diversos grupos y problemáticas en la región andina en los

tiempos de la rebelión de Tupac Amaru II.

298. STERN, Steve J. “The Age of Andean Insurrection, 1742-1782: A Reappraisal”.
En Steve J. Stern (ed.). Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andes
Peasant World, 18th to 20th Centuries. Madison: University of Wisconsin, 1987,
pp. 34-93.

Estudio analítico de las circunstancias socioeconómicas y políticas en la región andi-

na que llevaron a las rebeliones indígenas del siglo XVIII contra la monarquía.

299. SZEMINSKI, Jan. La utopía tupamarista. Lima: Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú, 1984. 297 p.

Estudio analítico de la rebelión de Tupac Amaru II y de su proyecto de gobierno

basado en las proclamas de los rebeldes y los documentos recogidos por las autori-

dades coloniales para procesarlos.

300. THOMPSON, Sinclair. We Alone Will Rule: Native Andean Politics in the Age
of Insurgency. Madison: University of Wisconsin Press, 2002. 399 p.

Análisis de la organización política de la región andina en el siglo XVIII y de lo que

el autor llama “crisis del cacicazgo”.

301. VALCÁRCEL, Carlos Daniel. Tupac Amaru, precursor de la Independencia.
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1977. 203 p.

Estudio de la rebelión de Tupac Amaru II vista como precursora de las guerras de

independencia en Suramérica.
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302. VALLE DE SILES, María Eugenia del. Historia de la rebelión de Tupac Catari.
La Paz: Don Bosco, 1990. 664 p.

Estudio analítico de la rebelión de Tupac Catari. Incluye cartas y otros documentos,

una cronología y una extensa bibliografía.

303. ZARZAR, Alonso. “Apo Capac, Jesús Sacramentado”: mito, utopía y milena-
rianismo en el pensamiento de Juan Santos Atahualpa. Lima: Centro Ama-
zónico de Antropología y Aplicación Práctica, 1989. 82 p.

Análisis de la rebelión de Juan Santos y el milenarismo relacionado con ésta.

304. ZARZAR, Alonso. “La conquista y la utopía según Juan Santos Atahualpa
(¿1711-1756?)”. En Julio Ortega y José Amor y Vázquez (eds.), Conquista y
Contraconquista. La escritura del Nuevo Mundo. México; Providence: El
Colegio de México; Brown University, 1994, pp. 91-105.

Estudio perspicaz sobre el señor andino Juan Santos y su rebelión.

305. ZUDAIRE HUARTE, Eulogio. “Análisis de la rebelión de Tupac Amaru en su
bicentenario, 1780-1980”. Revista de Indias (Madrid). 40/159-162 (enero-
diciembre 1980), pp. 13-79.

Interpretación patriótica nacionalista de la rebelión de Tupac Amaru II y de sus con-

secuencias inmediatas.

E. LOS SEÑORES ANDINOS ENTRE LAS REFORMAS BORBÓNICAS
Y LA ABOLICIÓN DEL CURACAZGO POR SIMÓN BOLÍVAR EN 1825

306. ALAPERRINE BOUYER, Monique. “Del Colegio de Caciques al Colegio de Gra-
nada: La educación problemática de un noble descendiente de los Incas”.
Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines (Lima). 30/3 (2001), pp.
501-525.

Estudio biográfico sobre el hidalgo andino Bartolomé Mesa Tupac Yupanqui y su

admisión en el Colegio de Nobles Americanos fundado por Carlos IV en 1792 en

Granada (España).

307. ANDRIEN, Kenneth. “The Noticias secretas de América and the Construction
of a Governing Ideology for the Spanish American Empire”. Colonial Latin
American Review. 7/2 (dic. 1998), pp. 175-192.

Estudio sobre las Noticias Secretas y su instrumentación por varios grupos para pro-

poner reformas (incluyendo a los señores andinos) así como por los ministros de

Carlos III para diseñar un plan de reformas para Hispanoamérica.
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308. ARMELLADA, Cesáreo de. La causa indígena americana en las Cortes de
Cádiz. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1979. 74 p.

Estudio monográfico basado en fuentes documentales incluyendo listas de diputa-

dos. Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de los Incas, fue diputado por el Reino

del Perú en la primera sesión de las Cortes en 1810.

309. CAHILL, David. “After the Fall: Constructing Incan Identity in Late Colonial
Cuzco”. En Luis Roringer y María Sznejder (eds.). Constructing Collective
Identities and Shaping Public Spheres: Latin American Paths. Brighton:
Sussex Academic Press, 1998, pp. 65-99.

Ensayo sobre la región del Cuzco en el siglo XVIII antes y después de la rebelión de

José Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru).

310. CAHILL, David. “Curas and Social Conflict in the Doctrinas of Cuzco, 1780-
1814”. Journal of Latin American Studies (London). 16/2 (noviembre
1984), pp. 241-276.

Estudio que concluye que las reformas después de la rebelión de Tupac Amaru II

exacerbaron las tensiones sociales, políticas y económicas en la región del Cuzco.

311. CAHILL, David. “Repartos ilícitos y familias principales en el sur andino:
1780-1824”. Revista de Indias (Madrid). 48/182-183 (enero-diciembre
1988), pp. 449-473.

Estudio analítico de las consecuencias económicas del reparto de mercancias forzo-

so en las comunidades indígenas entre 1756 y 1780 y de las razones por las cuales

continuaron aun cuando fueron prohibidos después de la rebelión de 1780.

312. CHASSIN, Joëlle y Martine DAUZIER. “L’image de l’indien dans l’ouevre de
Bolívar”. Cahiers des Amériques Latines (Paris). 29-30 (1984), pp. 61-74.

Estudio analítico de la correspondencia y los decretos de Bolívar que concluye que

éste se prevenía frente a los indígenas y abolió el señorío indígena de los kurakas

en las repúblicas andinas en 1825.

313. CORNEJO BOURONCLE, Jorge. Pumacahua. La revolución del Cuzco de 1814.
Estudio Documentado. Cuzco: Editorial H.G. Royas, S. A., 1956. 709 p.

Estudio documentado sobre la rebelión del Cuzco en 1814 y la participación en ésta

del kuraka Mateo Pumacahua.

314. DURAND FLÓREZ, Luis. Criollos en conflicto Cuzco después de Tupac Amaru.
Cuzco: Multiservice S.R. Ltda., 1985. 254 p.

Estudio sobre la situación sociopolítica después de la rebelión de Tupac Amaru II en

Cuzco, incluyendo las sospechas de complicidad del obispo Moscoso.
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315. FAVRE, Henri. “Bolívar y los indios”. Histórica (Lima). 10/1 (1986), pp. 1-18.
Análisis de la obra completa de Simón Bolívar que concluye que este estimaba que

los andinos no estaban capacitados para gobernarse. Bolívar abolió por decreto la

hidalguía andina en 1825.

316. FISHER, John R. “La rebelión de Tupac Amaru y el programa de la reforma
imperial de Carlos III”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla). 28
(1971), pp. 405-421.

Interpretación de las reformas de 1784 en el Perú como motivadas por las rebelio-

nes indigenas de los años entre 1780 y 1783.

317. FISHER, Lillian Estelle. The Last Inca Revolt, 1780-1783. Norman: University
of Oklahoma Press, 1966. 426 p.

Estudio narrativo de la rebelión de Tupac Amaru II y las reformas que la sucedieron

en 1784.

318. FLORES GALINDO, Alberto. “In Search of an Inca”. En Steve J. Stern (ed.),
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