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7. Requisitos -

8. Propósito general del curso La Línea de Etnologías y Estudios 
Interculturales tiene como objetivo 
desarrollar en los alumnos 
competencias específicas para el 
análisis antropológico de unidades 
étnicas y problemas interculturales. 
De acuerdo con lo anterior, los cursos 
incluidos en esta línea se asocian con 
contextos étnicos y/o indígenas 
relevantes para la realidad chilena, 



respecto de los cuales se han 
constituido históricamente etnologías 
institucionalizadas (Etnologías Andinas, 
Etnología Mapuche, Etnologías 
Polinésicas, etc.). 
 
El curso de Etnología Culturas Andinas 
pretende introducir a las/los 
alumnas/nos de pre-grado en la 
caracterización del llamado mundo 
andino, en el marco del colonialismo 
hispano en América Latina y sus 
consecuencias en el contexto de los 
estados-nacionales, con énfasis en el 
caso de Chile. 
 
 

9. Competencias a las que 
contribuye el curso 

A1: Problematizar los diversos 
desarrollos históricos de la 
disciplina y de los marcos teóricos-
metodológicos desde los que se 
ejerce el quehacer profesional. 

B1: Valorar críticamente la diversidad 
cultural y comprender los 
procesos culturales como 
fenómenos dinámicos para 
integrarlo en el quehacer 
profesional. 

B2: Problematizar las relaciones 
interculturales, sus condiciones y 
consecuencias. 

10. Subcompetencias A1.2:Problematizar las formas en que la 
antropología ha abordado los 
fenómenos relativos a la cultura y 
su diversidad, integrando 
variables sociales, materiales y 
biológicas.  

B1.2: Comprender los procesos 
socioculturales como fenómenos 



dinámicos que permean todas las 
actividades del quehacer humano.

BS1.1: Problematizar los procesos de 
construcción social de sujetos. 

BS1.3: Problematizar los procesos de 
construcción de identidades 
culturales en grupos sociales, 
entendiéndolos en su relación con 
otros sujetos. 

B2.1: Comprender las características de 
las relaciones interculturales, y ser 
capaz de aplicar dicho 
conocimiento a los campos de 
desempeño propios de la 
antropología. 

B2.2: Problematizar los procesos de 
interacción entre culturas en las 
dimensiones social, material y 
bioantropológica de las 
comunidades. 

B2.3: Reconocer y reflexionar sobre la 
condición multicultural de 
determinados contextos sociales; 
destacándose el caso de las 
sociedades contemporáneas. 

11. Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar el Curso el alumno estará en condiciones de: 

a) Conocer, mediante lecturas guiadas y la discusión conceptual, las fuentes 
fundamentales acerca del mundo y las culturas andinas, siendo capaces 
de aplicar las conceptualizaciones y teorías en torno a sus aspectos 
sociales, culturales e históricos que son ampliamente aceptados para 
caracterizar la realidad andina. 

b) Reconocer, por medio las lecturas guiadas de distintos soportes 
etnográficos, etnohistóricos y arqueológicos, los procesos centrales 
referidos a su complejidad social, la condición estatal y colonial del mundo 



andino, para comprender las consecuencias políticas y económicas 
asociadas a los estados-nación de los países andinos contemporáneos. 

c) Problematizar, mediante lecturas guiadas y estudios de casos (en 
terreno), los aspectos centrales del debate etnológico andino actual, para 
identificar y fundamentar futuros problemas de investigación en torno a 
las poblaciones pretéritas y presentes de esta área cultural. 

d) Participar, a partir de los contenidos, discusiones en clases, de las lecturas 
asociadas y las experiencias de terreno, de los debates en torno a los 
conceptos de cultura que se han desarrollo al interior de los estudios 
andinos, para evaluar su aporte a la teoría de la cultura en la etnología 
general. 

 
12. Saberes / contenidos 
 
Unidad 1: Entre lo incaico y lo hispano 

1. Los Andes Centrales y Centro Sur: paisaje e historia.  
2. Los Incas y el Tawantinsuyu. 
3. El Virreinato del Perú Hispano Colonial.  
4. Iglesia católica, evangelización y extirpación de idolatrías. 
5. Los países andinos y los pueblos originarios. 

 

Unidad 2: Etnología Andina 

1. Introducción a lo andino como reflexión etnológica. 
2. José María Arguedas y la condición andina (indio, mestizo, ciudadano, 

indígena). 
3. El legado teórico de John Murra: La “verticalidad” andina. 
4. De la hegemonía antropológica a las nuevos perspectivismos: Silvia 

Rivera Cusicanqui y Mary Weismantel. 
 
Unidad 3: Sociedad y Cosmovisión 

1. Ayni: Reciprocidad, redistribución e intercambio. 
2. Ayllu, comunidad y política. 
3. Ceques, huacas, sallqa y paisaje sagrado. 
4. Cosmovisión y religión andina. 
5. Del campo a la ciudad: resistencia, la fiesta andina y tecnologías 

simbólicas. 
 



Unidad 4: El contexto andino contemporáneo y en Chile 

1. Desde la Guerra del Pacífico a la Chilenización. 
2. Marco nacional y global de los países andinos. 
3. Colonialismo, capitalismo y neocolonialismos en los Andes. 
4. De indios a ciudadanos, de católicos a evangélicos, del tráfico a 

traficantes y volver a ser indígenas. 
 
  
13. Metodología 
 

a) El curso se desarrollará bajo modalidad virtual a cargo del profesor 
responsable e invitados eventuales, de acuerdo con un cronograma 
adjunto que se informará al inicio del curso.  

b) La asignatura se plantea como un curso de carácter teórico, metodológico 
e histórico asociado a lecturas guiadas, con momentos reflexivos tanto 
individuales como colectivos de análisis sobre casos específicos.  

c) En este contexto, las problemáticas involucradas de cada unidad se 
desarrollarán a través de la discusión con datos etnográficos y 
etnohistóricos, registros arqueológicos, audiovisuales, etc., en la medida 
que sea pertinente.  

d) Para la estructuración de las clases se usarán libros, artículos y capítulos 
de libros, complementando los contenidos expuestos con material 
audiovisual, básicamente en formato digital. En efecto, se expondrán 
documentales y películas que permitan abrir el debate y la reflexión 
colectivas en torno a las temáticas trabajadas en clases.  

e) Especialmente, los estudiantes desarrollarán actividades tanto grupales 
como individuales de trabajo práctico, en las sesiones directas e 
indirectas, a partir de casos y fuentes del norte de Chile.  

f) A partir de estas actividades, se espera que los estudiantes desarrollen 
capacidad etnográfica de observación, síntesis, reflexión y el manejo 
bibliográfico necesarios, por medio de informes que les permitan integrar 
la información de cada una de las unidades. 

g) Cada actividad implicará una evaluación y éstas no sufrirán 
modificaciones ni en el contenido ni en las fechas, las que serán 
establecidas al inicio del curso. En todas estas actividades, los estudiantes 
serán acompañados por ayudantes y la vía de contacto oficial será 
mediante U-cursos.  

 
 
14. Evaluación 
 

1. Controles parciales escritos: 50% 
 



Prueba 1: Unidades 1-2 (25%). 

Prueba 2: Unidades 3-4 (25%) 

2. Trabajos personales, trabajos grupales y otras actividades colectivas: 
50%. 

3. Examen Obligatorio y Oral: 40%. 
 

Las pruebas atrasadas deberán ser formal, oficial y oportunamente justificadas, 
quedando establecido de antemano un único día para su recuperación, cuya 
evaluación estará sujeta a la correcta justificación hecha por los estudiantes 
afectados. 

 

15. Requisitos de aprobación
 
Para aprobar el curso se requiere (% asistencia, trabajos, actividades 
prácticas, etc.)  
 
Cumplir con el 100% de las actividades evaluativas, tanto individuales 
como grupales, parciales y finales (Examen). 

 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 

En el caso de inasistencias a clases, pruebas y actividades evaluadas, éstas 
deberán ser debidamente justificadas en la Coordinación de la Carrera. Quedará 
establecido de antemano un único día para su recuperación (según 
Cronograma), y bajo ninguna situación se aceptarán casos no o mal justificados. 
El plagio está totalmente prohibido y será sancionado con la nota mínima, 
implicando la reprobación del curso por parte del estudiante.  
 
16. Palabras Clave 
 
Etnología; Mundo Andino; Andes Centrales y Centro Sur; Norte de Chile; 
Colonialismo; Chilenización; Etnogénesis. 
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