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8. Propósito general del curso El propósito de este curso es introducir a los 
estudiantes en los problemas vinculados con 
las sociedades prehispánicas locales y los 
procesos estatales andinos. 
El curso debe integrar aspectos teóricos, 
metodológicos y empíricos vinculados con la 
discusión de problemas de investigación en 
relación con, a lo menos, los siguientes 
temas: 
 
-Los estados andinos: Tiwanaku y 
Tawantisuyu 
-La problemática Tiwanaku en Chile 
-Complejidad social post-Tiwanaku y 
preincaica en Chile 
-La incorporación de Chile al Tawantinsuyu. 
-Del estado incaico al estado hispano 



 
El curso cubre cronológicamente desde los 
procesos de consolidación de las economías 
productoras de alimentos hasta los 
momentos de interacción con las sociedades 
estatales. 
Si bien los contenidos del curso se centran 
en territorio chileno, los fenómenos a ser 
discutidos serán considerados en escalas 
mayores; por lo tanto, abarcando los 
territorios correspondientes a los países 
vecinos. 

9. Competencias a las que contribuye el 
curso 

A2: Integrar los marcos teóricos-
metodológicos en el ejercicio de la 
profesión y el desarrollo disciplinario. 

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 AA2.1: Comprender y aplicar teorías y 
conceptos de las ciencias sociales y 
la  arqueología para el análisis e 
interpretación del registro 
arqueológico. 

BA1.1: Conocer la diversidad cultural y 
comprender los procesos históricos 
locales y regionales en el contexto de 
América y el Pacífico. 

BA1.2: Reconocer cuáles son los restos 
materiales que caracterizan a las 
diversas formaciones socioculturales 
del actual territorio de Chile y 
regiones vecinas a través del tiempo. 

BA2.1: Problematizar la dimensión política 
de los procesos históricos locales y 
regionales, enfatizando en la 
conformación de los estados 
nacionales y las identidades 
culturales. 



11. Resultados de Aprendizaje 

Se espera que al final de este curso, mediante los contenidos de las clases, lecturas y 
actividades, la/os estudiantes sean capaces de:  
 
a) Identificar los principales problemas y planteamientos en torno a los procesos de contacto 
e integración de las poblaciones prehispánicas de Chile y los estados andinos, con el fin que 
puedan analizar y discutir críticamente su relación con la evidencia material disponible, así 
como con los supuestos teórico-metodológicos que los sostienen. 
 
b) Caracterizar las principales evidencias materiales de los grupos locales y foráneos de los 
períodos Medio, Intermedio Tardío y Tardío, en relación  con los contactos estatales Tiwanaku 
e Incas en las distintas zonas geográficas de Chile, con el fin de relacionarlas con los 
correspondientes esquemas histórico-culturales y su cronología particulares.   
 
c) Analizar los procesos políticos y sociales experimentados por los grupos locales 
prehispánicos en las distintas zonas geográficas de Chile, con el fin que puedan discutirse 
comparativamente las diferencias y similitudes entre las distintas trayectorias regionales y sus 
historias de investigación.  
 
d) Discutir acerca de los aportes teórico-metodológicos, empíricos y políticos de la 
arqueología chilena sobre la relación de las poblaciones locales con los fenómenos Tiwanaku e 
Incas, con el fin de aportar al debate universal y continental sobre el problema del Estado en 
general, así como respecto a estados andinos contemporáneos. 
 
12. Saberes / contenidos 
 
Unidad 1: El problema del Estado en arqueología y los estados andinos: alcances y 
limitaciones en la prehistoria de Chile 
1.1 De la Revolución Neolítica a la Revolución Estatal. 
1.2 El debate sobre la formación y características de los estados andinos: verticalidad, 
movilidad giratoria y sistemas-mundo (centro-periferias). 
1.3 Alcances y perspectivas sobre el Estado en la prehistoria chilena. 
 
Unidad 2: Preludios estatales en el Chile prehispánico. La cuestión Tiwanaku (Período u 
Horizonte Medio) 
2.1 Arica, entre colonias, migración y diáspora. 
2.2 San Pedro de Atacama, entre caravanas, chamanes y elites. 
2.3 Tarapacá y el río Loa, un espacio no-Tiwanaku. 
2.4 Norte semiárido y Chile Central, imágenes e imaginaciones sobre Tiwanaku. 
 
Unidad 3: La situación preincaica en Chile: Períodos Intermedio Tardío 
3.1 La cultura Arica y los señoríos escalonados de los Valles Occidentales. 
3.2 El señorío San Pedro, conflicto y la unidad atacameña Loa-San Pedro en el contexto 
Circumpuneño. 



3.3 Las sociedades segmentarias de Tarapacá y del Altiplano Meridional. 
3.4 De las culturas Copiapó y Diaguita a las sociedades intermedias del Norte Semiárido. 
3.4 Sociedades intermedias del Centro Sur de Chile: Culturas Aconcagua, El Vergel y la 
alternativa “mapuche” (Estado de Arauco). 
 
Unidad 4: Los Incas en Chile: Períodos Tardíos 
4.1 Estado e imperio: teorías sobre la formación y expansión del Tawantinsuyu (Economía 
Política; Estado Pre-Imperial e Imperial, Territorial o Hegemónico, Directo o Indirecto; su 
extensión meridional, acerca del Contisuyu y Collasuyu en Chile. 
4.2 Infraestructura administrativa y festiva: centros e instalaciones, sobre Llactas, 
Callancas y Pucaras. 
4.3 La producción agrícola: la Mita campesina. 
4.4 La explotación mineral: la Minca minera. 
4.5 Las manufacturas imperiales: alfarería, textilería y metalurgia. 
4.6 Religión y adoratorios: Huacas y Capacochas. 
4.7 Vialidad y conectividad de los caminos incaicos: Tambos y Capaqñan. 
 
Unidad 5: Proyecciones del problema del Estado en los estudios arqueológicos en Chile 
5.1 Política y cronología: temporalidad de los Incas y edades andinas. 
5.2 Fronteras y resistencias culturales: Estado de Guerra, Promaucaes y Araucanía. 
5.3 Del Estado incaico al Estado hispano: Continuidades y discontinuidades andino-
coloniales. 
5.4 Del Estado andino a los estados nacionales en el mundo global: Capaqñan como 
patrimonio de la Humanidad (UNESCO), desafíos arqueológicos contemporáneos. 
 
13. Metodología 
 
La metodología general de enseñanza contempla: 
 
a) Clases lectivas dictadas por los profesores o invitados eventuales, donde se espera que 
los/las estudiantes interactúen en forma activa a partir de las lecturas previas a la unidad 
correspondiente del curso.  
 
b) Lecturas y exposiciones grupales de la/os estudiantes sobre trabajos de investigación en 
torno a temas pre-asignados, donde se espera la interacción activa con el resto de sus 
compañero/as. 
  
c) Informes grupales a partir de las exposiciones y distintas actividades o tareas colectivas, 
asignadas en función de cada unidad a lo largo del curso. 
 
d) Trabajo final individual (Examen) a modo de ensayo en torno a la identificación y/o 
formulación de problemas relacionados con el problema arqueológico del Estado en Chile. 
 
14. Evaluación 



 
Parciales (60%) 
 
a) Síntesis cronológicas, espaciales y materiales: 30% (Actividad grupal). 
 
b) Exposiciones de lecturas: 25% (Actividad grupal). 
 
c) Informes de lecturas: 25% (Actividad grupal). 
 
d) Participación personal: 20% (Actividad individual). 
 
Examen (40%) 
 
a) Ensayo analítico: 50% (Actividad individual). 
 
b) Exposición virtual: 50% (Actividad individual). 
 
15. Requisitos de aprobación 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 
 
REQUISITOS PARA EXIMIRSE DEL EXAMEN: Obligatorio. 
 
 
16. Palabras Clave 
(Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos, que permiten 
identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra 
clave deberá separarse de la siguiente por punto y coma ( ; ). 
 
Prehistoria; Estados; Imperios; Tiwanaku; Tawantinsuyu; Incas; Desarrollos Regionales y 
Locales 
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