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Programa del curso  

(seminario optativo) 

“Estado-nación y la cuestión indígena en la zona andina” 

 

Dra. Gaya Makaran 
 

Periodo impartición: 

2 de febrero -  18 de mayo de 2017, 15 sesiones semanales por 4 horas cada una (2h. 

teóricas y 2 h. prácticas). 

 

Horario y lugar: 

Jueves, de 10 am a 2 pm, CIALC, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. 

 

Lecturas:  

Todas las lecturas obligatorias para el curso se les enviarán a los alumnos en forma 

electrónica. 

 

Objetivos: 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

Analizar la postura de los Estados-nación andinos frente a la diversidad étnica en sus 

territorios y el manejo nacionalista de las identidades y reivindicaciones étnicas. 

Introducir al fenómeno de los movimientos indígenas contemporáneos, específicamente 

de los países andinos: Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Chile. Brindarle al alumno 

las herramientas teóricas necesarias para la investigación de las cuestiones étnicas e 

identitarias en América Latina, con una especial atención en los conceptos como la 

diversidad cultural, el multiculturalismo y la interculturalidad, Estado Plurinacional, 

identidades étnicas, movimientos étnicos y derechos indígenas, entre otros. Enriquecer 

la reflexión teórica con el análisis de los casos concretos de la movilización y lucha de 

los pueblos quechuas, aymaras, guaranís, mapuche y otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar las competencias conceptuales y procedimentales. 

Competencias conceptuales:  

1.  Conocer la diversidad cultural de América del Sur y la capacidad de producción 

de modos de vida diversos en un mundo globalizado. 

2. Conocer los diferentes enfoques teóricos: filosóficos, antropológicos y 

etnográficos, sobre la cultura, la identidad y la etnicidad. 

3. Comprender el carácter integral de la organización sociocultural y reconocer 

diversas estrategias de representación de la sociedad y la cultura. 

Competencias procedimentales:  

1. Lectura y análisis de las fuentes antropológicas y etnográficas. 

2. Trabajo en equipo y elaboración de ensayos.  

3. Estructuración de ideas y discusión crítica. 

 

Método docente:  

Clases teóricas y clases prácticas junto a tutorías personalizadas para discutir la marcha 

de los trabajos finales de los alumnos, como también el estado de sus investigaciones 

personales. Exposición oral sobre las lecturas e investigaciones realizadas, para su 
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discusión con el resto de los compañeros. Invitación a algunas de las sesiones a los 

especialistas o activistas relacionados con el tema. 

Clases teóricas: Cada tema será presentado por el profesor a través del material 

bibliográfico. 

 

Clases prácticas: Exposición en clase por los alumnos de algunos de los textos 

propuestos por el profesor en cada uno de los temas. Discusión derivada de tal 

exposición, previa lectura de los textos.  

Tutorías programadas: Los alumnos prepararán un trabajo final sobre la implicación 

concreta de los conceptos y problemas conocidos a lo largo del curso.  

 

Métodos  de evaluación:  

Los requisitos mínimos para aprobar el curso: 

1. La asistencia al conjunto de clases (teóricas y prácticas) no podrá ser inferior al 

80%.  

2. Elaboración y exposición de un trabajo final sobre la implicación concreta de los 

conceptos y problemas conocidos a lo largo del curso. 

3. En caso del promedio de ausencias por encima del permitido se exige el examen 

oral o escrito a base de las lecturas de las sesiones a las que el alumno faltó. 

 

Referencias bibliográficas básicas: 

Makaran, Gaya, Identidades confrontadas. Conflictos identitarios en Bolivia, México, 

CIALC, 2012.  

 
Escárzaga, Fabiola y Gutiérrez, Raquel (coords.), Movimiento indígena en América Latina: 

resistencia y transformación social, vol. III, México, UAM, CIESAS, 2014, 
 

Contenidos del programa y cronograma (sesiones): 

 

1. Introducción al curso: dinámica, requisitos, lecturas, etc. Introducción al tema de 

la diversidad cultural y étnica en los países de la zona andina, característica 

general del movimiento indígena latinoamericano. (el 2 de febrero) 

 

2. Conceptos básicos para analizar las cuestiones étnicas en América Latina: 

Estado-nación, la etnia, el multiculturalismo, la interculturalidad, la identidad y 

las identidades étnicas, movimientos y conflictos étnicos, autonomía y derechos 

indígenas. (el 9 de febrero) 

 

 Dávalos, Pablo, “Movimientos indígenas en América Latina: El derecho a la 

palabra” en: Pueblos indígenas, estado y democracia, Pablo Dávalos (coord.), 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, 2005. 

 Stavenhagen, Rodolfo, “La emergencia de los pueblos indígenas como nuevos 

actores políticos y sociales en América Latina” en: Movimiento indígena en 

América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Fabiola Escárzaga y Raquel 

Gutiérrez (coords.), vol. I, México, Casa Juan Pablos, 2005. 

 Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos 

indios, México, Siglo XXI, 2003, pp. 15-41. 
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3. Conceptos básicos para analizar las cuestiones étnicas en América Latina: 

Estado-nación, la etnia, el multiculturalismo, la interculturalidad, la identidad y 

las identidades étnicas, movimientos y conflictos étnicos, autonomía y derechos 

indígenas. (el 16 de febrero) 
 

 Viaña, Jorge, “Fundamentos para una interculturalidad crítica” en: Construyendo 

Interculturalidad Crítica, Viaña, Jorge, Tapia, Luis y Walsh, Catherine, La Paz, 

Convenio Andrés Bello, 2010. 
 Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos 

indios, México, Siglo XXI, 2003, pp. 150-170. 

 

4. Bolivia: Estado-nación y la población indígena: antecedentes históricos. La 

característica y la situación actual de la población indígena. Factores 

determinantes de la movilización política. (el 23 de febrero) 

 

 Makaran, Gaya, “Bolivia en la encrucijada. El papel del movimiento indígena en el 

debate sobre la bolivianidad”, Estudios Latinoamericanos, núm. 26, Varsovia-

Poznań, Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, 2006, pp. 53-89. 

 Zavaleta Mercado, René, Bolivia: Crecimiento de la idea nacional, La Habana, 

Casa de las Américas, 1967. 
 

5. Bolivia: el movimiento indígena ayer y hoy, sus corrientes e ideologías, sus 

convergencias y divergencias. (el 2 de marzo) 

 

 Quispe Huanca, Felipe, “Dos repúblicas en Bolivia” en: Movimiento indígena en 

América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Fabiola Escárzaga y Raquel 

Gutiérrez (coords.), vol. II, México, Casa Juan Pablos, 2006. 

 Discurso del Mallku 

 Manifiesto de Tiahuanaco 

 Programa del MAS,  

 Propuestas de la CIDOB a la Constituyente 
 

6. Bolivia: la acción directa y la participación política del movimiento indígena. 

Marchas, huelgas y “guerras”. La lucha contra el Estado-nación neoliberal. (el 9 

de marzo) 

 

 González Pazos, Jesús, Bolivia. La construcción de un país indígena, Barcelona, 

Icaria Antrazyt, 2007, pp. 103-166. 

 Ticona Alejo, Esteban, “La rebelión aymara y popular de octubre de 2003. 

Una aproximación desde algunos barrios paceños de La Paz, Bolivia” en: 
Pueblos indígenas, estado y democracia, Pablo Dávalos (coord.), CLACSO, 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, 2005. 

 Rojas Eugenio, “El Ejército Indígena Aymara entre 2000 y 2003” en: 
Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Fabiola 

Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. II, México, Casa Juan Pablos, 2006. 
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7. Bolivia: la influencia del movimiento indígena en la reforma del Estado. La 

relevancia de la lucha indígena para sus propias sociedades y la sociedad 

nacional. (el 16 de marzo) 

 

 Regalsky, Pablo, “Estado Nación y Estado Plurinacional” en: Subversión, La 

etnicidad en Bolivia, Año 2, núm. 2, Cochabamba, CAPA, 2009. 

 García Linera, Álvaro, El Estado Plurinacional, Discursos & Ponencias del 

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, Presidencia de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Año 

3, núm. 7. 

 Mamani Ramírez, Pablo, “Bolivia: nuevas luchas y nuevas contradicciones. Un país 

en ebullición”, en Movimiento indígena en América Latina: resistencia y 

transformación social, Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. III, 

México, UAM, CIESAS, 2014, pp. 81-102. 

 Makaran, Gaya, “Entre el buen vivir y el sobrevivir, modelos de desarrollo en 

Bolivia de Evo Morales”, Cuadernos Americanos, año XXVII, vol. 3 núm. 145 

(julio-septiembre de 2013), CIALC, UNAM, ISSN 0185-156X, pp. 141-156. 

[facultativo] 
 

8. Ecuador: Estado-nación y la población indígena: antecedentes históricos. La 

característica y la situación actual de la población indígena. Factores 

determinantes de la movilización política. (el 23 de marzo) 

 

 Guerrero, Andrés, “Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria”, ICONOS, 

núm. 4, FLACSO-Ecuador, 1998, pp. 112-122. 

 Clark, Kim, “Indigenistas, indios e ideologías raciales en el Ecuador (1920-1940)”, 

ICONOS, núm. 7, FLACSO-Ecuador, 1999, pp. 78.85. 

 Recalde, Eulalia Flor, “Una mirada sobre el movimiento indígena ecuatoriano” en: 

Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Fabiola 

Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. I, México, Casa Juan Pablos, 2006. 

 

9. Ecuador: la movilización política de la población indígena, el movimiento y su 

acción, las demandas y la ideología.  (el 30 de marzo) 

 

 Hidalgo Flor, Francisco,  “Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía: 

el caso de Ecuador” en: Pueblos indígenas, estado y democracia, Pablo Dávalos 

(coord.), CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005. 

 Iza, Leonidas, “Ascenso y retos del movimiento indígena en Ecuador” en: 

Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Fabiola 

Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. I, México, Casa Juan Pablos, 2006. 

 Tibán Guala, Lourdes, Derechos colectivos de los pueblos indígenas del Ecuador. 

Aplicabilidad, alcances, limitaciones, Ecuador, INDESIC, 2001. (fragmentos) 

 CONAIE: Programa. 

 

10. Ecuador: la influencia del movimiento indígena en la reforma del Estado. La 

relevancia de la lucha indígena para sus propias sociedades y la sociedad 

nacional. (el 6 de abril) 

 

 Dávalos, Pablo, “Ganamos pero perdimos”: balance de lo logrado y problemas 

pendientes” en: Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto 
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alternativo, Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. II, México, Casa 

Juan Pablos, 2006. 

 Santi, Marlon, “Aún seguimos siendo esperanza”, en Movimiento indígena en 

América Latina: resistencia y transformación social, Fabiola Escárzaga y Raquel 

Gutiérrez (coords.), vol. III, México, UAM, CIESAS, 2014, pp. 123-128. 

 Tenesaca, Delfín, “La defensa de la Pachamama frente al modelo extractivista del 

gobierno de Correa”, en Movimiento indígena en América Latina: resistencia y 

transformación social, Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. III, 

México, UAM, CIESAS, 2014, pp. 129-136. 

 Zibechi, Raúl, “El pensamiento crítico en el laberinto del progresismo”, OSAL, 

Buenos Aires CLACSO, Año XII, núm. 30, 2011, pp. 19-24. [facultativo] 

 

11. Perú: Estado-nación y la población indígena: antecedentes históricos. La 

característica y la situación actual de la población indígena. Indigenismo y 

nacionalismo peruanos. Sendero Luminoso. (el 20 de abril) 
 

 González Prada, Manuel, Nuestros indios 

 Mariátegui, José Carlos, “El problema del indio. Su nuevo planteamiento” en: 7 

ensayos de interpretación de la realidad peruana. 

 

12. Perú: el movimiento indígena, sus características y las causas posibles de su 

actual debilidad. (el 27 de abril) 

 

 Montoya Rojas, Rodrigo, “¿Por qué no hay en Perú un movimiento político 

indígena como en Ecuador y Bolivia?” en: Movimiento indígena en América Latina: 

resistencia y proyecto alternativo, Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), 

vol. II, México, Casa Juan Pablos, 2006. 

 Pajuelo, Ramón, “El despertar del movimiento indígena en Perú”, en Movimiento 

indígena en América Latina: resistencia y transformación social, Fabiola Escárzaga 

y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. III, México, UAM, CIESAS, 2014, pp. 213-222. 

 Pilco Mallea, Rolando, “Movimiento aymara peruano: luchas y perspectivas”, en 

Movimiento indígena en América Latina: resistencia y transformación social, 

Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (coords.), vol. III, México, UAM, CIESAS, 

2014, pp. 223-238. 

 Cebrián, Juan Luis, “Entrevista: Ollanta Humala, el buen guerrero”, El País, el 22 

de enero de 2012. 

 

13. Chile: Estado-nación y la población indígena: antecedentes históricos. La 

característica y la situación actual de la población indígena. Factores 

determinantes de la movilización política. El movimiento mapuche, sus logros y 

limitaciones. (el 4 de mayo) 

 

 Millalen Paillal, José, “Taiñ mapuchegen. Nación y nacionalismo mapuche: 

construcción y desafío del presente”, en Movimiento indígena en América 

Latina: resistencia y transformación social, Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez 

(coords.), vol. III, México, UAM, CIESAS, 2014, pp. 319-342. 

 Bicentenario: nada que festejar 200 años de resistencia al Estado genocida, 

Documento Marcha Mapuche Octubre 2009, Organización Mapuche Meli 

Wixan Mapu. 

 Zibechi, Raúl, Hacia la reconstrucción de la nación mapuche, 2009. 

 Azkintuwe. El periódico del país mapuche, septiembre-octubre 2010. 

[facultativo] 
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14. Colombia: el papel indígena en la resistencia contra el conflicto armado. Fin del 

curso, resumen de los temas tratados y exposición de los alumnos sobre los 

trabajos finales. (el 11 de mayo) 

 

 González, Nidia, Resistencia indígena, alternativa en medio del conflicto 

colombiano, Cali, Pontificia Universidad Javeriana, 2006. 

 

15. Fin del curso, resumen de los temas tratados y exposición de los alumnos sobre 

los trabajos finales. (el 18 de mayo) 
 

Bibliografía adicional: 

1. Albó, Xavier, “El sinuoso camino de la historia y de la conciencia hacia la identidad nacional 

aymara” en: Reproducción y transformación de las sociedades andinas siglos XVI-XX, Segundo 

Moreno Y., Frank Salomon (comps.), Simposio auspiciado por el Social Science Research 

Council, Núm. 41, Tomo I, Quito, Ediciones Abya-Yala, MLAL, 1991, pp. 137-171. 

2. Aldunate, Carlos, “Mapuche: gente de la tierra” en: Culturas de Chile, Santiago, Andrés Bello, 

1997. 

3. Arkonada, Katu (coord.), Un Estado, muchos pueblos. La construcción de la plurinacionalidad 

en Bolivia y Ecuador, Barcelona, Icaria, Antrazyt, 2012. 

4. Barceló, Raquel, Postal, María Ana y Sánchez, Martha Judith (coords.), Diversidad étnica y 

conflicto en América Latina, el indio como metáfora en la identidad nacional, Vol. II, Plaza y 

Valdés, México, 1995. 

5. Bartolomé, Miguel Alberto, Procesos interculturales. Antropología política del pluralismo 

cultural en América Latina, México, Siglo XXI Editores, 2006. 

6. Bengoa, José, Historia de un conflicto: los mapuche y el Estado en el siglo XX, Santiago de 

Chile, Planeta, 1999. 

7. Berger, Peter y Huntington, Samuel, Globalizaciones múltiples. Diversidad cultural en el 

mundo, Barcelona, Paidós, 2002. 

8. Bonfil Batalla, Guillermo, Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los 

indios en América Latina, México, Editorial Nueva Imagen, 1988. 

9. Cardoso de Oliveira, Roberto, Etnicidad y estructura social, México, CIESAS, 1992. 

10. Chávez, Enrique, Verdad sobre el espanto: El Perúenlostiemposdelterror, Lima, Caretas, 2003. 

11. Chuji, Mónica, Berraondo, Mikel y Dávalos, Pablo, Ecuador – Derechos Colectivos de los 

Pueblos y Nacionalidades. Evaluación de una década 1998-2008, Quito, IWGIA, CONAIE y 

TukuiShimi, 2010. 

12. Dangl, Benjamin, El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los movimientos 

sociales en Bolivia, La Paz-Bolivia, PLURAL, 2009. 

13. Dávalos, Pablo: Pueblos indígenas, estado y democracia, CLACSO, Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005 

14. Díaz-Polanco, Héctor, Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, 

México, Siglo XXI Editores, 2003. 

15. Díaz-Polanco, Héctor, Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia, 

México, Siglo XXI Editores, 2008. 

16. Dietz, Gunther, Cultura, etnicidad e interculturalidad: una visión desde la antropología social 

en "El discurso intercultural: prolegómenos a una filosofía intercultural", Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2002. pp. 189-236. 

17. Gabilondo, Ángel, La vuelta del otro: diferencia, identidad y alteridad, Madrid, Trotta, 2001.  

18. García Linera, Álvaro, El Estado Plurinacional, Discursos & Ponencias del Vicepresidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Año 3, Núm. 7, La Paz-Bolivia.  

19. Gómez, Luis, El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia, La Paz-Bolivia, Textos 

Rebeldes, 2006. 

20. González Pazos, Jesús, Bolivia. La construcción de un país indígena, Barcelona, Icaria Antrazyt, 

2007. 

21. Gutiérrez Aguilar, Raquel, Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia 

(2000-2005), México, Bajo Tierra Ediciones, Sísifo ediciones, 2009. 
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22. Gutiérrez Chong, Natividad (coord.), Conflictos étnicos y etnonacionalismos en las Américas, 

Quito, Abya Yala, 2009. 

23. Gutiérrez Martínez, Daniel (comp.), Multiculturalismo. Desafíos y perspectivas, México, Siglo 

XXI, El Colegio de México, UNAM, 2006. 

24. Larrea Maldonado, Ana María, Movimiento indígena, lucha contra el TLC y racismo en el 

Ecuador,  Quito, Observatorio Social de América Latina OSAL, CLACSO, año VII, núm.19, 

enero-abril 2006. 

25. León, Emma, Los rostros del Otro. Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad, 

Barcelona, Anthropos Editorial, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM, 

2009. 

26. Melgar Bao, Ricardo y Bosque Lastra, María Teresa, 

Perúcontemporáneo: Elespejodelasidentidades, México, UNAM, Centro Coordinador y Difusor 

de Estudios Latinoamericanos, 1993.  

27. Moreano, Alejandro, Ecuador en la encrucijada, Quito, Observatorio Social de América Latina 

OSAL, CLACSO, año VII, núm.19, enero-abril 2006. 

28. Pinto, Jorge, De la inclusión a la exclusión: la formación del estado, la nación y el Pueblo 

Mapuche, Santiago de Chile, Instituto de Estudios Avanzados, 2000. 

29. Reina, Leticia (coord.), Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI, México, 

Miguel Ángel Porrúa, 2000. 

30. Revesz, Bruno, La irrupción de Ollanta Humala en la escena electoral peruana, Quito, 

Observatorio Social de América Latina OSAL, CLACSO, año VII, núm.19, enero-abril 2006. 

31. De la Rosa Quiñones, Isabel, Movimientos indígenas contemporáneos en Ecuador y México, 

México, CIALC-UNAM, EÓN, 2010. 

32. Rouland, Norbert, Stéphane Pierré-Caps y Jacques Poumarede, Derechos de minorías y de 

pueblos autóctonos. México,Siglo XXI Editores, 1999. 

33. Saavedra Peléz, Alejandro, Los mapuche en la sociedad chilena actual, Santiago de Chile, LOM 

Ediciones, 2002. 

34. Soriano Hernández, Silvia, Testimonios indígenas de autonomía y resistencia, México, 

Ediciones EON, UNAM, 2009. 

35. Stavenhagen, Rodolfo, Conflictos étnicos y estado nacional, México, Siglo XXI Editores, 1996. 

36. Stavenhagen, Rodolfo, ¿Es posible la nación multicultural?, [en:] Los retos de la etnicidad en 

los estados-nación del siglo XXI Leticia Reina, Reina, México, Miguel Ángel Porrúa, 2000. 

37. Stavenhagen, Rodolfo, Derechos humanos de los pueblos indígenas, México, Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2000. 

38. Stefanoni, Pablo, El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-

IPSP (1995- 2003),Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en 

América Latina y el Caribe, Programa Regional de Becas CLACSO, 2002. 

39. Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo, Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales, 

Buenos Aires, Editorial El Colectivo-OSAL (CLACSO), 2007. 

40. Tapia, Luciano, Ukhamawa Jakawisaxa (Así es nuestra vida). Autobiografía de un aymara, La 

Paz, Hisbol, 1995. 

41. Tapia Mealla, Luis, La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal, La 

Paz, CIDES - UMSA, Postgrado en Ciencias del Desarrollo, 2006. 

42. Taylor, Charles, El multiculturalismo y la "política del reconocimiento", México, Fondo de 

Cultura Económica, 2001. 

43. Todorov, Tzvetan, La conquista de América, el problema del otro, México, Siglo XXI, 1987. 

44. Torero, Alfredo,   El quechua y la historia social andina, Lima, Universidad Ricardo 

Palma, 1974. 

45. UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, París, 2001. 

46. UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales, París, 2005. 

47. Verta, Ricardo, José Aywin, Andrea Coñuecar y Elicurá Chihauilaf, El despertar del pueblo 

mapuche. Nuevos conflictos, viejas demandas, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2004. 

48. Viezzer, Moema, “Si me permiten hablar...” testimonio de Domitila una mujer de las minas de 

Bolivia, México, Siglo XXI Editores, 2004. 

49. Villoro, Luis, Los retos de la sociedad por venir, México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 

 


