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PRESENTACIÓN 

Los cientistas sociales del país, y particularmente de la región, desde hace unos 

15 años aproximadamente, se han venido preocupando de las condiciones de vida 

de los aymaras que habitan en el norte grande de Chile. 

Ya sea desde las universidades, aunque en menor cuantía, o de las 

Organizaciones No Gubernamentales - ONG - en mayor medida, se han producido 

una serie de publicaciones, que pretenden dar cuenta del estado de vida de esta 

minoría étnica. 

Son estudios diversos y variados en temáticas y perspectivas, en metodologías y 

usos de técnicas. A algunos sólo le animan el conocer por el conocer, otros aparte 

de lo anterior, el querer cambiar situaciones o bien revertir otras. 

Todo ello señala la intención de que los estudios en ciencias sociales en la región , 

tienen derroteros singulares, y sobre todo preguntas acuciosas que no siempre 

tienen respuestas. 

Lo que si aparece claro, aparte de lo dicho en el párrafo anterior, es la relativa 

ausencia de un cuerpo de conocimientos sobre esta realidad, producida por los 

mismos aymaras, bajo su propia y legítima óptica. 

Lo anterior, resulta bastante evidente cuando a la hora de plantear "estrategias de 

desarrollo" para los aymaras, lo único con que se cuenta como base, son los 

conocimientos producidos por las ONG, o en algunos casos puntuales 

documentación emanadas de los aparatos del Estado, como las Secretarías 

Ministeriales u otras. 

Pero, y al parecer como compensación, han surgido numerosas organizaciones 

andinas, que tratan de equilibrar lo anterior, haciendo valer sus puntos de vistas, 

sobre tal o cual "herramienta " de desarrollo que se quiere aplicar a esta minoría 

étnica. 

El trabajo que el lector tiene en sus manos, es un texto obligatorio de consulta, 

para todos aquellos que quieran elaborar proyectos de investigación, y sobre todo, 

para aquellas organizaciones del Estado o privadas que pretendan diseñar 

"estrategias de desarrollo" hacia esta zona. 

Patricio Arriara Gajardo, Antropólogo Social e Investigador del Centro de 

Investigación de la Realidad del Norte - CREAR -, ha hecho un estudio sistemático 

y paciente, revisando todas las publicaciones que sobre esta minoría étnica se han 

llevado a cabo, y las ha ordenado por temas y por autores. 



Cuaderno de Investigación Social N°30 1991 
 

5 CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE  [CREAR] 
 

Este "estado del arte" de las publicaciones sobre los aymaras, tal como ya lo 

hemos dicho en otro párrafo, tiene una gran utilidad ya que ha de servir como de 

guía para proyectos de desarrollo o de estudios. Pero, también para evaluar las 

tendencias teóricas y metodológicas de los cientistas sociales, de las 

universidades y de las ONGs. 

Para el Centro de Investigación de la Realidad del Norte -CREAR-, constituye un 

verdadero agrado entregar a la comunidad científica de la región y del país, este 

trabajo de Patricio Arriara 

Por cierto, el texto que el lector tiene en sus manos, se verá complementado , con 

un segundo trabajo sobre este mismo tópico, donde el autor hará una bibliografía 

comentarla de todo lo que se ha producido hasta ahora , acerca de los aymaras de 

la región. 

 

Bernardo Guerrero Jiménez 
Iquique, otoño de 1991. 
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INTRODUCCIÓN 

A través del siguiente Cuaderno de Investigación Social, denominado: Fuentes 

Bibliográficas para el Estudio de los Aymaras de Chile, editado por el Centro de 

Investigación de la Realidad del Norte (CREAR), hemos querido contribuir al 

estudio de una de las minorías étnicas presentes en nuestro país: los aymaras. 

Nuestro objetivo ha sido recolectar toda la literatura que se ha escrito en el campo 

de las ciencias sociales sobre los aymaras de Chile, hemos tratado de ser lo más 

exhaustivo posible. Intentamos incorporar los más importantes trabajos a fin que el 

investigador social disponga de una compilación básica para su trabajo, pero sólo 

dentro de ciertos límites. El primer límite se refiere a la localización geográfica de 

la bibliografía recolectada que dice relación exclusivamente con los Aymaras de 

Chile asentados en la Primera Región del país. La segunda, se enfatizan 

solamente los temas de mayor interés en el área de la antropología, sociología, 

geografía, economía e historia, donde se abordan temáticas como la educación, 

ecología, organización social, cultura, economía, religión, migración, identidad, 

políticas de desarrollo, campesinado, etc. 

En este sentido hemos querido enfatizar en los temas socio-antropológicos e 

históricos de la literatura registrada en Chile. Asumimos que el contenido de este 

trabajo puede estimular un debate sobre lo que ha sido la evolución de la sociedad 

aymara en los últimos tiempos. 

Por último, este documento de trabajo constituye una primera parte de una 

investigación mayor que finalizará en un estudio y análisis de una bibliografía 

aymara comentada 

La organización que planteamos en nuestro Documento de Trabajo comienza con 

un índice temático, un índice por autor, y por último un análisis de las tendencias 

de los estudios sobre los aymaras en Chile. 

La ordenación de las fuentes bibliográficas del trabajo es el siguiente: Apellido, 

nombre, título, edición, editorial, lugar, año, número de páginas, y código de 

ubicación (Biblioteca). 

 

Patricio Arriaza G. 
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ÍNDICE TEMÁTICO 

I. AGRICULTURA 

1. Atria, Raúl 
1970 “Sociedad y valores en la precordillera de Arica”. Corporación de la 
Reforma Agraria. Informe Sociológico. 56 pág. (002) 

 
2. Rahr, Jurgen 

s/f  “Agriculture, copper mining and migration in the Andean Cordillera of 
Northern Chile”. En: Mountain Research and Development, Vol. 5 N°3, pp. 
279-290. (002) 

 
3. Cárdenas, Mario 

1974 “Estudios preliminares sobre distancias y profundidades de siembra 
en el cultivo de la Quínoa. Tesis Técnico Agrícola Universidad del Norte. 
Arica. (004). 

 
4. Fajardo, R. 

1982 “Análisis de tierras utilizables, Pampa Lirima, Salar del Huasco-
Quebrada de Tarapacá y Coscaya”. Informe Preliminar. Santiago. (001) 

 
5. Field, Caras 

1966 “A Reconnaissance of Southern Andean Agricultural Terracing”. Tesis 
Ph. in Geography University of California. Los Angeles. E.E.U.U. 525 pág. 
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Comercial. Universidad del Norte. Arica. Chile. 209 pág. (004) 

 
7. Guzmán, Gastón 

1985 “Aspectos económicos y sociales del cultivo del maíz. Un estudio de 
caso en comunidades aymaras del Norte Chileno”. s.e. Santiago. Chile. 
38p. 

 
8. Haba, Walt 

1970 “La Agricultura en el Departamento de Arica”. Tesis para optar al 
titulo de Técnico Agrícola. Universidad de Chile, sede Arica 110 p. (002) 

 
9. Lanino, Italo 

1977 “Antecedentes de las explotaciones agrícolas en Isluga. Altiplano de 
la Provincia de Tarapacá”. Centro Isluga de Investigaciones Andinas. 
Universidad del Norte. Iquique. 90 p. (001) 
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1985 “Desecación de las vegas de Turi”. En: Revista Chungará N° 14. 
Instituto de Antropología. Universidad de Tarapacá. Arica. pp 135-140.(001) 
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1977 “Antecedentes sobre estudios de suelos y aguas del sector de Isluga, 
altiplano tarapaqueño”. Centro Isluga de Investigaciones. Universidad del 
Norte. Iquique, Chile. (001) 
 

18. Bernhardson, Wayne 
1984 “El desarrollo de los recursos hidrológicos del altiplano ariqueño y su 
impacto sobre la economía ganadera de la zona”. En: Revista Chungará N° 
14. Instituto de Antropología. Universidad de Tarapacá. Arica . (pp. 169-
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1985 “Recuérdalo, aquí estaba el lagar: la expropiación de las aguas del 
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Agrícola. Universidad de Chile. Arica. 92 pág. (004) 
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de Pedagogía en Artes Plásticas. Universidad de Chile. Arica. 396 pág. 
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1990 “La tradición textil de Isluga”. En: Revista Camanchaca N9 11. Taller 
de Estudios Regionales. Iquique. (pp. 34-36) (003) 
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ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 
AYMARAS DE CHILE 
 
 
LOS TEMAS PREDOMINANTES 
 
En general si tuviéramos que dividir todas las publicaciones de este registro en 

cinco grandes áreas, tenemos que la gran atención de los investigadores se dirige 

hacia temáticas económicas con 142 títulos, educacional con 62 títulos, histórica 

con 52 títulos, los temas de cosmovisión-religión suman 62 estudios y por último la 

temática sociocultural-organizacional con 38 títulos. 

Los trabajos clasificados bajo el tema económico los podemos subdividir a las vez 

en los trabajos que tratan sobre la ganadería aymara con 30 títulos (que tratan 

temas ecológicos, técnicos, productivos y culturales asociados a la práctica 

ganadera de camélidos), la agricultura con 15 títulos, recursos hídricos con 13 

títulos, campesinado con 13, comunidad andina con 7, proyectos de desarrollo con 

20, tenencia de la tierra con 7, movilidad andina con 8, tecnología con 12 y temas 

de economía general con 17 títulos. 

El tema predominante que ha tenido más atención en los estudios sobre los 

aymaras es lo educacional que abarca en total 62 títulos. Esta temática aborda 

problemas como currículum pertinente, etnoeducación, diagnósticos del sistema 

educacional formal, propuestas institucionales y otros. 

Los estudios de religiosidad y cosmovisión andina, se consideran temas como 

pentecostalismo con 9, medicina andina con 5, religiosidad con 14, costumbres 

tradicionales 9, etnociencia con 3, lingüística 12 y cosmovisión con 10 títulos. 

Los temas socio-culturales consideran variables como organizaciones aymaras 

con 4, organización social con 5, organismos no gubernamentales con 6, familia y 

parentesco con 10 y el tema mujer con 3 títulos. 

Los temas históricos también son numerosos, sin embargo ellos tratan períodos 

históricos específicos y áreas geográficas determinadas, los únicos esfuerzos por 

reconstituir la historia regional de los aymaras de Chile tenemos el trabajo de Van 

Kessel (1980) "Holocausto al progreso. Los aymaras de Tarapacá", que 

básicamente concentra sus datos para la zona de los altos de Iquique, (todo el 

sector de precordillera y altiplano de la provincia de Iquique), entregando muy 

poca información respecto a lo que sucede para el sector de la actual provincia de 

Arica, el investigador Hidalgo, Jorge (1972, 1978, 1985) ha realizado estudios 

históricos para esta última zona, lo cual nos permite tener una visión más amplia 

de la historia regional aymara. 
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La información sobre la influencia hispana tenemos trabajos que tratan las 

rebeliones indígenas suscitadas en el Norte Grande de Chile, con los trabajos de 

Hidalgo, J. (1983, 1986), Contreras, J. (1987), sistema de encomiendas con los 

trabajos de Cuneo Vidal (1930), Hidalgo (1985), Van Kessel (1980) y Villalobos 

(1975, 1979). 

Los estudios acerca del período histórico del ciclo del salitre tenemos los trabajos 

de González, Sergio (1988, 1989), Van Kessel (1980, 1988), Morales, M. (1985) y 

Villalobos (1979). 

Ha recibido atención también de los investigadores la historia más reciente de los 

aymaras con los trabajos de Gundermann (1985, 1987) y Van Kessel (1991). 

 

TEMAS EN LOS QUE SE CUENTA CON POCA INFORMACION 

La compilación anterior nos pone en evidencia que la mayor parte de la 

bibliografía disponible sobre la sociedad aymara del Norte Grande de Chile 

consiste en general en una acumulación de trabajos de investigación puntuales ya 

sea tomando un tema específico, una comunidad particular de estudio, como 

momentos históricos determinados, ello es importante ya que permite reconstruir y 

tener una visión amplia del acontecer sociocultural y económico de la sociedad 

aymara regional. Sin embargo son escasos los trabajos de carácter histórico que 

traten problemática más globales como por ejemplo los acontecimientos humanos 

en la época pre-incaica e incaica, las transformaciones del uso del espacio 

durante la época colonial, la integración de la sociedad aymara en la sociedad 

global, existe un desafío de poder reconstruir este pasado apoyado en fuente 

etnohistóricas, etnográficas e históricas. Los esfuerzos en este sentido han sido 

abordados por Van Kessel (1980, 1988), Hidalgo (1978, 1985) y Villalobos (1979) 

Los temas religiosos y de cosmovisión son poco numerosos. Los autores que han 

trabajado más esta temática son Grebe (1981, 1983), ha estudiado 

particularmente la cosmovisión andina, Galdames (1987,1988) ha estudiado temas 

relacionados con la mentalidad andina y Van Kessel (1972-1990), en sus trabajos 

ha tratado rituales terapéuticos aymaras, medicina andina y ceremonias religiosas 

tradicionales. 

Otras temáticas que cuentan con poca información son los mecanismos de uso del 

medio ambiente y los recursos naturales por parte de los aymaras, los escasos 

trabajos tenemos a Gundermann (1984, 1988), sintetiza datos disponibles acerca 

del pastoreo en el altiplano. González, Y. (1985), y Martínez, G. (1987), nos 

entregan datos acerca del uso del agua. Platt, T. (1975) y Rivera, M (1983) 
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estudian el uso de la tierra. Castro, M. (1981), y Castro, Villagran y Kalin (1981), 

González, Héctor (1990) que tratan de explicar las estrategias y mecanismos de 

uso de los recursos naturales. 

Investigaciones exactas acerca de la presión que se ejerce sobre los recursos 

naturales del medio rural, son igualmente escasas, incluyendo procesos como 

sobrepastoreo, fauna silvestre, uso de la vegetación, tierras de pastoreo, uso del 

agua, etc. Lo referido a los recursos naturales tenemos estudios que tratan 

principalmente el recurso tierra, agua y ganadería, como problema 

socioeconómico para los campesinos aymaras, entre ellos tenemos a 

Bernhardson (1982, 1984 y 1985), Castro, M. (1987, 1988), Gundermann (1984), 

Van Kessel, J. (1985), Lemeris, Y. (1987) y Mamani, B. et al. (1988). 

Faltan estudios que dimensionen por ejemplo, datos detallados sobre la ganadería 

de las comunidades aymaras como número de cabezas, pariciones, fertilidad, 

mortandad, etc. Datos sobre la tenencia de la tierra y régimen de posesión por 

parte de los campesinos tanto del altiplano como de la precordillera, los aportes en 

este sentido han sido de los autores Salinas, J. (1987, 1990), Castro, M. (1987, 

1988, 1988), Rissetti, M. (1977). 

Las investigaciones sobre la identidad de los aymaras son igualmente escasos, 

aún no existe consenso entre los investigadores de quien es aymara, Van Kessel 

(1980, 1990) plantea una crisis de identidad en que aparece el aymara de 

orientación tradicional y el aymara de tradición moderna, pero no queda claro si 

son dos tipos excluyentes, o esta identidad puede variar de acuerdo a las 

circunstancias. Otros investigadores tenemos a González y Gavilán (1989), 

Chipana, C. (1986) y Grebe, M. (1986). 

Los estudios sobre migración son escasos, las investigaciones que han abordado 

el tema han sido en la perspectiva cualitativa tenemos a González, J. (1987, 

1988), Gavilán, V. (1988) y Acevedo, M. (1977), faltan estudios detallados de 

demografía, estructura de edad y sexo, migraciones estacionales y permanentes, 

todo ello relacionado con lo que sucede en la comunidad de origen y las 

relaciones que se establecen entre los migrantes y sus comunidades rurales. 

Estudios que aborden la movilidad andina. 

Las investigaciones sobre el campesinado regional han sido estudiados con mayor 

énfasis estos últimos años entre los autores que han tratado el tema tenemos a 

Gundermann, H. y González, H. (1989), González, H. (1989 y 1990) y Arriaza 

(1991). 
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Algunas instituciones sociales propias de la sociedad andina como la reciprocidad, 

intercambio, el uso del espacio a través de los nichos ecológicos, así como temas 

relacionados con la organización social andina , relaciones de poder, comunidad 

andina, compadrazgo liderazgo, etc. han recibido poca atención de parte de los 

investigadores sociales. 

En términos generales el estudio de las relaciones entre la sociedad aymara y la 

sociedad nacional, han sido entendidas como relaciones de dominación 

desintegradoras de la cultura aymara regional que se expresan en la economía, 

educación y nuevas creencias religiosas que traen como consecuencia una 

pérdida de conocimientos tecnológicos, pérdida de las "costumbres”, creencias 

religiosas, una migración constante, deterioro en el manejo de los recursos 

naturales, etc. Son autores representativos de este punto de vista los trabajos de 

Van Kessel, J. (1979, 1980, 1988, 1991), Guerrero. B. (1978, 1980. 1981, 1984, 

1987), Podestá, J. (1980, 1981a, 1981b, 1985), González, J. (1987 y 1988). 

Sin embargo pese a estos esfuerzos no se ha puesto énfasis en la capacidad que 

poseen las estrategias campesinas aymaras para integrarse a los sistemas locales 

de la sociedad mayor, a partir de conceptos tales como estrategias de 

supervivencias socio-culturales y económicas, estrategias adaptativas y 

racionalidad andina, papel de los migrantes como "articulador" entre la comunidad 

de origen y la ciudad, etc. 

Faltan estudios más detallados de las relaciones que se establecen entre las 

comunidades aymaras campesinas y la región, como se expresan los mecanismos 

de articulación, intercambio, extracción del excedente, comercialización de 

productos agropecuarios, etc. 

En términos más generales podemos decir que faltan investigaciones en los 

campos de la información etnográfica, que describan la tecnología aymara, las 

ceremonias tradicionales o "costumbres”, hábitos culinarios, medicina tradicional, 

etc. Sobre el estado actual de la identidad étnica de los aymaras en relación al 

papel de las instituciones dominantes de la sociedad nacional. Trabajos 

comparativos entre países con población aymara (Perú, Bolivia y Chile) que 

permitan comprender las influencias ejercidas por las fronteras nacionales en las 

comunidades indígenas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de nuestro estudio bibliográfico detectamos que a pesar que ha habido un 

avance sustancial en estos últimos 20 años de las investigaciones sobre la 

sociedad aymara nacional, existen algunos vacíos de conocimiento, entre los más 

importantes está la necesidad de investigación en el campo de buscar 

explicaciones y marcos teóricos que den cuenta de las relaciones que se 

establecen entre sociedad aymara y sociedad dominante regional y nacional. 

Dar cuenta de fenómenos que vinculen el sistema socio-cultural aymara con la 

sociedad nacional y ello ponga en evidencia los grados de integración y conflicto 

entre ambos niveles. Estos modelos explicativos deben sin duda considerar los 

fenómenos de articulación económica y sociopolítica. 

 

LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DE INVESTIGACIONES SOBRE LA 

SOCIEDAD AYMARA REGIONAL. 

El auge que se registra en el número de publicaciones después de 1975 se debe a 

la aparición de varias ONGs regionales no aymaras (CIREN-CREAR, TER, TEA) 

quienes combinan el trabajo de acción con estudios sociales sobre los aymaras. 

En este sentido el Centro de Investigación de la Realidad del Norte se ha dedicado 

más a los estudios andinos que a la realización de trabajos de acción en el medio 

aymara. Su línea de publicaciones se centra en la problemática regional, donde lo 

aymara tiene relevancia. Mantiene desde el año 1975 la línea de publicaciones 

denominada Cuaderno de Investigación Social (CIS), Serie Crónicas y una línea 

de libros. Del total de estas publicaciones que suman 50 publicaciones, 34 títulos 

tratan la problemática aymara regional. 

El Taller de Estudios Aymaras (TEA) mantiene cinco líneas de publicaciones, 

documentos técnicos, cartillas de divulgación, una serie de documentos de trabajo, 

boletín informativo y libros. Del total de estas publicaciones destacamos los 

documentos de trabajo y técnicos con 8 títulos que tratan el tema aymara. 

El Taller de Estudios Regionales (TER) mantiene dos líneas de publicaciones, la 

Revista Camanchaca y los Cuadernos de Educación Irtercultural. Además esta 

institución publica una serie de documentos de trabajo, pero esto son de una 

distribución limitada. El total de publicaciones referidas a los aymaras es de 20 

títulos. 

En el ámbito del quehacer investigativo de las universidades regionales aparece 

con 10 publicaciones el Centro Isluga de Investigaciones Andinas (hoy 
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desaparecida) que dependía de la Universidad del Norte con sede en Iquique. En 

la actualidad la Universidad Arturo Prat de Iquique mantiene una serie de 

documentos de trabajo dependiente del Museo Antropológico de la Universidad, 

que ha publicado en la actualidad 7 números. 

La Universidad de Tarapacá cuenta con el Instituto de Antropología y Arqueología 

donde publica la revista Chungará que cuenta con 25 artículos referidos a la 

temática aymara, se suman a estos artículos, las publicaciones de la Revista 

Dialogo Andino, con 6 artículos, esta revista depende de la Facultad de Estudios 

Andinos del Departamento de Antropología, Historia y Geografía. 

Otras revistas que difunden temáticas referidas a los aymaras se encuentra la 

Revista Norte Grande dependiente del Instituto de Geografía de la Universidad 

Católica de Santiago quién aparece con 10 artículos entre los años 1974-1979, 

hoy esta revista trata solamente temas geográficos. 

Otra dimensión que permite a las universidades abordar los estudios andinos se 

refieren a la realización de Tesis de grado de los alumnos, con un total de 81 tesis 

registradas. En esta línea tenemos que dentro de las universidades regionales 

existe un total de 46 tesis. Las tesis de universidades fuera de la región se 

registran en total 36 trabajos de titulación. 

Sin lugar a dudas el repunte del número de publicaciones sobre la temática 

aymara se registra posteriormente al año 1979, donde la aparición de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) le dan este impulso inicial a las 

publicaciones sobre los aymaras de Chile, en conjunto con las universidades 

regionales principalmente. 
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PUBLICACIONES EN CIENCIAS SOCIALES SOBRE 
LOS AYMARAS DEL NORTE DE CHILE 

 
Antes  1970 1976 1980 1986 

  1960 1975 1979 1985 1991 

Tesis 4 13 15 27 24 

Doc. Trabajo ONG / 2 4 19 51 

Artículos Revistas 6 22 14 29 28 

Manuscritos / 1 3 4 6 

Ponencias Publicadas / 1 2 18 17 

Libros 11 4 3 3 6 

Doc. Linros / / 1 3 14 

Informes 1 2 1 7 5 

Doc. Trabajo Univers. 2 9 15 14 12 

Sin fecha / / / / 8 

TOTAL (431) 24 54 58 124 171 
 

 
 

CÓDIGO DE UBICACIÓN DE LAS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

   1. Centro de Investigación de la Realidad del Norte (001) 

 
Dirección:  Obispo Labbé # 1235.  Casilla 823.  iquique 

 

   2. Taller de Estudios Aymaras (TEA) (002) 

 
Dirección:  Pedro Quintavalle # 2386.  Casilla 1344.  Arica 

 

   3. Taller de Estudios Regionales (TER) (003) 

 
Dirección:  O'higgins # 674.  Casilla 282.  Iquique 

 

   4. Universidad de Tarapacá.  Arica (004) 

   5. Universidad Arturo Prat. Iquique (005) 

   6. Universidad Católica del Norte. Antofagasta (006) 

   7. Universidad de Antofagasta (007) 

   8. Universidad de Chile.  Santiago (008) 

   9. Pontificia Universidad Católica de Chile.  Santiago (009) 
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