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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Enfoques histórico-antropológicos en áreas coloniales tempranas: Araucanía, Chiloé y 
Cuyo 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
Historical-anthropological approaches in early colonial areas: Araucanía, Chiloé and 
Cuyo 

 

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA  

SCT     

 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS  
8 

 

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO  

2 

 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO  

6 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Las/los estudiantes interpretan procesos coloniales tempranos aplicando un enfoque 
histórico-antropológico en torno a documentación encomendera 

 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
1. Las/los estudiantes aplican enfoque histórico-antropológico en el estudio de procesos 
coloniales. 
 
2. Las/los estudiantes integran métodos interdisciplinarios al análisis e interpretación de 
realidades coloniales. 
 
3. Las/los estudiantes analizan los procesos coloniales del área y periodo en base a la 
documentación relativa a encomiendas 

 
9. SABERES / CONTENIDOS  
1. Enfoques histórico-antropológicos y perspectiva interdisciplinaria: estrategias, 
dificultades y desafíos. Revisión de las perspectivas etnohistóricas; relación entre 
Antropología e Historia; entre Historia Colonial y Etnohistoria; Interdisciplina e integración 
de onomástica (toponimia, antroponimia y etnonimia;) nuevos desafíos metodológicos.  
2. La encomienda como paradigma de análisis. La documentación en torno a la 
encomienda como fuente económica, sociopolítica y etnográfica en América; diferentes 
casos. 
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3. Los habitantes de la Araucanía, Chiloé y Cuyo al momento de la irrupción española. 
Revisión del panorama etnográfico de estos territorios: integración de estudios 
arqueológicos y de fuentes etnohistóricas. 
4.Las encomiendas de Araucanía, Chiloé y Cuyo: similitudes, diferencias y relaciones. 
Análisis de documentos y de estudios con el objeto de establecer las características y 
relaciones entre estos territorios, sus poblaciones y el sistema encomendero en el reino 
de Chile; las sociedades indígenas en el sistema encomendero; resistencia e integración; 
cambios y permanecía; aspectos sociopolíticos y culturales de los encomenderos. 

 
10. METODOLOGÍA  
Desarrollo del curso en formato seminario con diversas actividades que otorgan 
protagonismos a los estudiantes: informes de lectura; organización y conducción de 
sesiones; foros y debates, informes académicos 

 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
- Evaluaciones parciales 60%: Conducción de sesiones, informes de lectura y 
participación en clases. 
Un trabajo escrito final sobre un tema del curso: 40 % 

 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN  
ASISTENCIA: 75% 
 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4,0 (establecida por el Reglamento) 

 
13. PALABRAS CLAVE  
Historia Colonial; Etnohistoria; Encomiendas; Etnogénesis; Mapuche; Huarpes; Veliche 

 
14. BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA (POR ORDEN DE 
LECTURA) 

1-1. Coello y Mateo (2016). Elogio de la Antropología Histórica, Cap.3: Epistemologías y Métodos. 
Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp.119-152. 
1-2. Curátola, Marco (2012), “Los cinco sentidos de la Etnohistoria”, Memoria Americana, N° 20, Vol.1: 
61-78. 
Complementaria: 
1-3. Boccara, Guillaume (2015), “Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas. 
Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel”, Memoria 
Americana 13: 21-52. 

2.1. Trapero, Maximiano (1997). Para una teoría lingüística de la Toponimía. Contribuciones al estudio 
de la Lingüística Hispana, vol. II. La Laguna: Montesinos y Cabildo Insular de Ternerife, pp.241-253. 
2.2. García Sánchez, Jairo Javier (2019). La Toponimia, una rama de la Onomástica con entidad 
propia. Moenia, 25: 63-78.  
Complementaria: 
2.3. Membrado-Tena, J.C. y Iranza-García, E. (2017). Los nombres de lugar como elementos 
evocadores del paisaje histórico. Análisis de la cuenca del Vinalopó. Investigaciones Geográficas, 
n°68: 191-207 

3.1. Ballesteros, J. A. (2004). Onomástica y mentalidades siglo XVI. Espacio, Tiempo y Forma, t.17: 
27-57. 
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3.2. Córdoba, L. y Villar, D. (2010). Relaciones interétnicas, etnónimos y espacialidad. Boletín 
Americanista, n°60: 33-49. 

4.1. Jurado, M.C. (2012). Fraccionamiento de una encomienda: una mirada desde el liderazgo 
indígena. Qaraqara, 1540-1569. Surandino Monográfico, II-2, 36 p. 
4.2. Castro, I. (2013), “Donde están situados los mas indios de la jurisdiccion desta ciudad”. Un 
acercamiento etnohistórico a las encomiendas y pueblos de indios del Río Salado. Surandino 
Monográfico, 3, pp. 1-23. 
Complementaria: 
4.3. Takera. K., 2016. Los padrones de indios guaraníes de las misiones jesuíticas (1656-1801): 
análisis dinámico y comparativo desde la óptica del cacicazgo, Surandino Monográfico, Dossier 1, pp. 
66-105. 

5-1. Contreras, H. (2017), “La historiografía de la encomienda de servicio personal”. In: H. Contreras. 
Oro, tierras e indios. Encomienda y servicio personal entre las comunidades indígenas de Chile 
Central, 1541-1580, Santiago: Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pp. 31-69. 
5-2. Santillán, H. (1982 [1559]), “Relación de lo que el licenciado Fernando de Santillán, oidor de la 
Audiencia de Lima, proveyó para el buen gobierno, pacificación y defensa de Chile. 4 de Junio de 
1559. In: A. Jara y S. Pinto (ed.), Fuentes para la historia del trabajo en el reino de Chile. Legislación, 
1546-1810. Santiago: Editorial Andrés Bello, pp. 19-34. 

6.1. Zavala, José Manuel; Dillehay, Tom D.; Stewart, Payàs, Gertrudis y Medianero, Francisco Javier 
(2021). Los mapuche de Concepción y la frontera inca: revisión de fuentes tempranas y nuevos datos. 
Revista de Historia, 28-2:138-168. 
6.2. Goicovich, Francis (2002), “La Etapa de la Conquista (1536-1598): origen y desarrollo del ‘Estado 
Indómito’”, Cuadernos de Historia, N°22: 53-110. 
Complementaria: 
6.3. Zavala, J. M. y Dillehay, T.D. 2(010). “El ‘Estado de Arauco’ frente a la conquista española: 
estructuración sociopolítica y ritual de los araucano-mapuches en los valles nahuelbutanos durante los 
siglos XVI y XVII”. Chungará, Revista de Antropología Chilena 42- 2:433-450. 
 

7-1. Uribe y Adán. La ciudad de Valdivia y su jurisdicción: elementos para una Historia Indígena en el 
periodo Colonial Temprano (1544-1606). Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica 
(Tomo 2), Buenos Aires, 2012. Editorial Académica Española, pp.175-203. 
7-2. Zavala, José Manuel, Francisco Javier Medianero, y Mirentxu Ceballos. “Maquegua (Maquewe) y 
sus habitantes en la Araucanía del siglo XVI: geopolítica y economía aurífera en los términos de la 
Ciudad Imperial de Chile”. Memoria Americana, vol. 28, no 1, 2020, pp. 117–38. 
7.3. Stewart, Daniel y Zavala, José Manuel (2022). De levo a pueblo, la evolución sociopolítica y 
demográfica de los mapuche de Concepción: los coyunche y sus transformaciones en el marco de la 
encomienda de Alonso Galiano, 1550-1700. Memoria Americana 33-1: 87-109 
Complementaria: 
7-4. Méndez, Luz María. “La minería en el sur de Chile en el siglo XVI”. Hacia una historia 
latinoamericana: homenaje a Álvaro Jara, editado por Enriqueta Quiroz, Instituto Mora, 2012, pp. 69–
102. 

8.1. Urbina, R. (2004). La población india: 1567-1813, una revisión. Cap. 1 de Población indígena, 
Encomienda y Tributo en Chiloé: 1567-1813. Valparaíso: P. Universidad Católica de Valparaíso, pp. 
29-84.  
8.2. Urbina Carrasco, M.X. (2017). Traslados de indígenas de los archipiélagos patagónicos 
occidentales a Chiloé en los siglos XVI, XVII y XVIII. Jaime Valenzuela (ed.), América en diásporas. 
Esclavitudes y migraciones forzadas en Chile y otras regiones americanas (siglos XVI-XIX). Santiago: 
RIL editores, pp. 381-411. 
Complementaria: 
8.3 Urbina, R. (1988). Los Chonos: Itinerario y aculturación. Chiloé, n°9: 29-42. 

9.1. Urbina, R. (2004). De los cavíes a los pubelos-encomiendas. Cap. 2 de Población indígena, 
Encomienda y Tributo en Chiloé: 1567-1813. Valparaíso: P. Universidad Católica de Valparaíso, pp. 
85-126.  
9.2. Guarda, Gabriel (2002). “Encomiendas y encomdenderos” en Los encomenderos de Chiloé. 
Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, pp. 10-26. 
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Complementaria: 
9.3. Olguín, C. (1978). Condición del indígena de Chiloé en el Derecho Indiano. Revista Chilena de 
Historia del Derecho, 7: 157-162. 

10-1. García, Alejandro (2011). Agricultura huarpe y conquista española: discusión de recientes 
propuestas. Revista de Arqueología Argentina y Latinoamericana 5: 147-163, 
10-2. Michieli, C. (1986). La Sociedad Huarpe; sus relaciones con la tenencia de la tierra y los 
recursos económicos. Chungara,16/17: 195-198  
10-2. Prieto, María del Rosario y Chiavazza, Horacio (2005). Aportes de la Historia Ambiental y la 
Arqueología para el análisis del patrón de asentamiento huarpe en el oasis norte de Mendoza, Anales 
de Arqueología y Etnología 59-60: 163-195. 
Complementarias: 
10.3. Ots, María José y Cahiza, Pablo A.  (2013). Caracterización de la frontera suroriental del 
Tawantinsuyo (sur de San Juan-norte y centro de Mendoza).Siglos XV y XVI. M. Gascón y M.J. Ots 
(eds.) Fronteras y periferias en Arueología e Historia. Buenos Aires: Dunken, pp. 30-64. 
10.4. Llanos, Carina; Cortogoso, Valeria y Marsh, Eric (2017). Producción hortícola a baja escala en el 
límite continental del desarrollo andino: un aporte desde la arqueobotánica. Darwinianan, Nva. Serie 
5-2: 109-125. 

11-1. Obregón-Iturra, Jimena (2018). “Indios en collera”, Deportaciones coloniales de trabajadors 
huarpes y aucaes. Razón de Estado e intereses particulares. Chile, 1598-1658. Revista Tiempo 
Histórico, 9-16: 15-38. 
11-1 Genini, Guillermo (2012). Contribución al conocimiento de la circulación y establecimiento de los 
españoles en Cuyo (siglos XVI y XVII). Catalina T.  Michieli (compiladora), Huarpes, españoles y 
jesuitas en cuyo (siglos XVI a XVIII). San Juna: Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 
“Prof. Mariano Gambier”, pp.37-64. 
Complementaria 
11-2. Jara, Álvaro (1959). Los asientos de trabajo y la provisión de mano de obra para los no-
encomenderos en la ciudad de Santiago, 1586-1600. Santiago: Universidad de Chile. 

 
16. RECURSOS WEB  
Bibliotecas U. de Chile (https://www.uchile.cl/bibliotecas). Bases de datos y biblioteas,  
Instituto Geográfico Militar (https://www.igm.cl/). Cartografía y geografía chilena. 
Instituto Nacional de Estadísticas (https://www.ine.cl/). Datos demográficos, estadísticos y 
geográficos, 
Memoria chilena (http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html). Fuentes chilenas 
publicadas 
Revista Memoria Americana (http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html). 
Investigaciones etnohistóricas. 
Revista Chungara (http://www.chungara.cl/index.php/es/). Investigaciones antropológicas, 
arqueológicas y etnohistóricas. 
Pares (http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/search). Fuentes coloniales americanas y 
españolas. 

 
17. NOMBRE DE PROFESOR RESPONSABLE 

José Manuel Zavala y Francis Goicovich 

https://www.uchile.cl/bibliotecas
https://www.igm.cl/
https://www.ine.cl/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html
http://www.chungara.cl/index.php/es/
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/search

