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7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 
Se espera que los estudiantes alcancen una comprensión profunda y crítica del proceso 

histórico que va desde el asentamiento de los pueblos originarios en el actual territorio de 

Chile, analizando sus formas de adaptación y los cambios poblacionales experimentados a 

lo largo del tiempo, hasta la abolición de la esclavitud mapuche en 1683, explorando las 

formas de incorporación y/o resistencia al mundo español.  

Paralelamente, se pretende que los estudiantes interioricen las motivaciones y formas de 

control impulsadas por los españoles en su afán de conquista del territorio chileno, 

comenzando por la incursión pionera de Diego de Almagro. 

Se propone una revisión de varios aspectos de esa época, producto de nuevos 

conocimientos que han resultado de estudios recientes, aunque sin dejar de lado la lectura 

crítica de los clásicos de la arqueología, historia y etnohistoria chilena. 

 



 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 
1. Desarrollar una docencia histórica compleja y crítica de las épocas a estudiar, así como 

de los sujetos y grupos humanos actuantes, de la realidad regional que emerge en el norte, 

centro y centro-sur del país. 

 

2. Comprender la presencia y características culturales de los pueblos originarios, su 

desarrollo histórico previo al arribo europeo, sus formas de adaptación a los sistemas 

ecológicos en que se desenvolvieron, y el modo en que enfrentaron el avance de culturas 

expansionistas (Incas y Españoles) en sus territorios. 

 

3. Lograr en los alumnos la adquisición conceptual necesaria para entender el lenguaje 

propio de la época hispánica respecto a los orígenes de la institucionalidad administrativa, 

las formas espaciales de la ocupación territorial, de las estructuras urbanas, y de las 

económicas en el trabajo, la agricultura y la minería, y de las  acciones pacíficas y militares. 

 

4. Motivar en los alumnos la lectura monográfica y de fuentes documentales del siglo XVI. 

 
9. SABERES / CONTENIDOS  
 
UNIDAD 1: Chile Prehispano y contacto inicial 
 
Sesión 1: – Presentación del Programa.  

   – Historia de la investigación sobre culturas Precolombinas en Chile.  
   – Áreas Ecológico-culturales de Chile: Extremo Norte, Norte Chico, Chile Central, 

y Chile  
        Centro-Sur.  

  
Texto: 
* Maldonado, Antonio (2016), “El escenario geográfico y paleoambiental de Chile”, 

Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial Universitaria 
 
  
Sesión 2: – Primeros poblamientos y Paleoindio (Protoarcaico) en Chile: adaptaciones  

 finipleistocénicas. 
 
Textos: 
* Núñez, Lautaro et al. (2016), “Cazadores-recolectores tempranos y los primeros 

poblamientos en Chile hacia finales del Pleistoceno (ca. 13.000 a 10.000 años a.p.)”, 
Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial Universitaria 

* Cornejo, Luis, y Javier Simonetti (1993). “Asentamiento humano en Los Andes de Chile 
Central: un enfoque alternativo”. Boletín Museo Regional de la Araucanía-Actas del XII 
Congreso Nacional de Arqueología Chilena 4 (Tomo II): 373-380.  

* Jackson, Donald, César Méndez y Patricio de Souza (2004). “Poblamiento Paleoindio en el 
norte-centro de Chile: evidencias, problemas y perspectivas de estudio”. Complutum 15: 
165-176. 

 
 
Sesiones 3 a 5: – Adaptaciones Holocénicas Tempranas: La Etapa Arcaica en Chile. 



 
Textos: 
* Adán, Leonor, “Historia prehispánica en la región Centro-Sur de Chile: Cazadores-

recolectores holocénicos y comunidades alfareras (ca. 10.000 años a.C. a 1.550 años 
d.C.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Editorial Universitaria, 
Santiago, pp. 401-414. 

* Quiroz, Daniel y M. Sánchez (2004). “Poblamientos iniciales en la costa septentrional de 
la Araucanía (6.500-2.000 aP.)”. Chungara 36: 289-302. 

* Kaltwasser, Jorge et al (1986). “El hombre de Cuchipuy. Prehistoria de Chile Central en el 
Período Arcaico”. Revista Chungará 16-17: 99-105. 

* Santoro, Calogero et al. (2016). “Cazadores, recolectores y pescadores arcaicos del 
desierto de Atacama. Entre el Pacífico y los Andes, norte de Chile (ca. 10.000 a 3.700 
a.p.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial 
Universitaria 

* Cornejo, Luis et al. (2016). “Cazadores-recolectores arcaicos al sur del desierto (ca. 
11.000 a 300 años a.C.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: 
Editorial Universitaria 

 
 
Sesiones 6 a 7: – Adaptaciones socioculturales en el Norte Grande de Chile: desde el 

Período Formativo al Intermedio Tardío. 
 
Textos: 
* Adán, Leonor y Mauricio Uribe (1995). “Cambios en el uso del espacio en los períodos 

agroalfareros: un ejemplo en ecozona de quebradas altas, la localidad de Caspana”. Actas 
del II Congreso Chileno de Antropología, Valdivia. 

* Berenguer, José (1998). “La iconografía del poder en Tiwanaku y su rol en la integración 
de zonas de frontera: una hipótesis”. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 7: 
19-38. 

* Castro, Victoria et al. (2016), “Vertiente Occidental Circumpuneña. Desde las sociedades 
posarcaicas hasta las preincas (ca. 1.500 años a.C. a 1.470 años d.C.)”, Prehistoria en Chile, 
Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial Universitaria 

* Muñoz, Iván et al. (2016). “Poblaciones prehispánicas de los Valles Occidentales del norte 
de Chile: desde el Período Formativo al Intermedio Tardío (ca. 1.000 años a.C. a 1.400 
años d.C.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial 
Universitaria 

 
 
Sesiones 8 a 9: – Adaptaciones socioculturales en el Norte Semiárido de Chile: desde el 

Agroalfarero Temprano al Intermedio Tardío. 
 
Textos: 
* Hidalgo, Jorge (1989). “Diaguitas chilenos protohistóricos”, Culturas de Chile. Prehistoria. 

Jorge Hidalgo et alii (eds.). Santiago: Editorial Andrés Bello. 
* Téllez Lúgaro, Eduardo (2011). “Reflexiones sobre la identidad diaguita”, Culturas 

surandinas. Huarpes y diaguitas. Arturo Volantines (ed.). La Serena: Andros Impresores. 
* Troncoso, Andrés et al. (2016). “Desarrollo histórico y variabilidad espacial de las 

comunidades alfareras del Norte Semiárido (ca. 300 años a.C. a 1.450 años d.C.)”, 
Prehistoria en Chile. Fernanda Falabella et al. (eds.). Santiago: Santiago: Editorial 
Universitaria 

 
 
Sesiones 10 a 11: – Adaptaciones socioculturales en Chile Central: desde el Alfarero 

Temprano al Intermedio Tardío. 



 
Textos: 
* Falabella, Fernanda et al. (2016). “Diversidad y heterogeneidad cultural y social en Chile 

Central durante los periodos Alfarero Temprano e Intermedio Tardío (300 años a.C. a 
1.450 años d.C.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Santiago: Editorial 
Universitaria 

* Falabella, Fernanda y Lorena Sanhueza (2005-2006). “Interpretaciones sobre la 
organización social de los grupos alfareros tempranos de Chile central: alcances y 
perspectivas”. Revista Chilena de Antropología 18, pp. 105-133. 

* Sanhueza, Lorena y Fernanda Falabella (2001). “Las comunidades alfareras iniciales de 
Chile central: continuidades y cambios desde el arcaico tardío a las sociedades hortícolas 
y alfareras”. Actas del IV Congreso de Antropología Chilena, tomo 2. Santiago: Sociedad 
Chilena de Antropología. 

 
 
Sesiones 12 a 13: – Adaptaciones socioculturales en Chile Centro-Sur: desde el Alfarero 
Temprano al Intermedio Tardío. 
 
Textos: 
* Adán, Leonor, et al. (2016). “Historia prehispánica en la región Centro-Sur de Chile: 

Cazadores-recolectores holocénicos y comunidades alfareras (ca. 10.000 años a.C. a 
1.550 años d.C.)”, Prehistoria en Chile, Fernanda Falabella et al. (eds.), Editorial 
Universitaria, Santiago, pp. 415-441. 

* Adán, Leonor y Rodrigo Mera (1997), “Acerca de la distribución espacial y temporal del 
Complejo Pitrén: una reevaluación a partir del estudio sistemático de colecciones”, 
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 24. 

* Cornejo, Luis y Lorena Sanhueza (2003). “Coexistencia de cazadores-recolectores y 
horticultores tempranos en la cordillera andina de Chile central”, Latin American 
Antiquity, vol. 14, Nº 4, pp. 389-407. 

* Falabella, Fernanda, M. Teresa Planella y Robert H. Tykot (2008). “El Maíz (Zea Mays) en 
el Mundo Prehispánico de Chile central”, Latin American Antiquity, vol. 19, Nº 1, pp. 25-
46. 

* Mera, Rodrigo (1997), “Aspectos zoológicos y etnológicos básicos de los anfibios que 
contribuyen al estudio de la alfarería Pitrén”, Actas del XIV Congreso Nacional de 
Arqueología Chilena, Tomo I, Copiapó, pp. 405-425. 

 
  
  
Sesión 14: – El Inca en Chile. 
 
Textos: 
* Uribe, Mauricio y Rodrigo Sánchez (2016). “Los incas en Chile. Aportes de la arqueología 

chilena a la historia del Tawantinsuyo (ca. 1.400 a 1.536 años d.C.)”, Prehistoria en Chile. 
Fernanda Falabella et al. (eds.). Santiago: Editorial Universitaria. 

* León, Leonardo. (1983). “Expansión inca y resistencia indígena en Chile, 1470-1536”. 
Chungara 10. 
* Silva, Osvaldo (1983). “¿Detuvo la batalla del Maule la expansión Inca hacia el sur de 

Chile?”. Cuadernos de Historia 3, pp. 7-25. 
 
 
 
Sesiones 15 a 16: – Cultura Reche-Mapuche. 
 
Textos: 



* Alvarado, Margarita, (1996). “Weichafe, el guerrero mapuche. Caracterización y 
definición del rol de guerrero en la ‘Guerra de Arauco’ (1536-1656)”. Revista de Historia 
Indígena 1.  

* Dillehay, Tom D. y Américo Gordon (1979). “El simbolismo en el ornitomorfismo 
mapuche. La mujer casada y el “ketru metawe””. Actas del VII Congreso de Arqueología 
Chilena.  

* Goicovich, Francis (2000-2001). “Mujer, socialización, tabú y relaciones intergrupales: la 
identidad de género en la sociedad mapuche de los siglos XVI y XVII”. Revista Derecho y 
Humanidades 8, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.  

* Goicovich, Francis (2003). “En torno a la asimetría de los géneros en la sociedad 
mapuche del período de la Conquista Hispana”. Historia 36: 159-178.  

* Goicovich, Francis (2004), “Reevaluación etnohistórica de las ayllareguas reche-
mapuches”, Actas del V Congreso Chileno de Antropología, San Felipe, pp. 559-565. 

* Goicovich, Francis (2010). “Primer catastro de familias Reche-Mapuches en el Reino de 
Chile: Isla Mocha, 1685.” Revista Chilena de Historia y Geografía 170: 132-145 (sólo 
ensayo introductorio). 

* Silva Galdames, Osvaldo (1985). “Grupos de filiación y territoriales entre los araucanos 
prehispánicos”. Cuadernos de Historia 5: 7 - 24.  

* Silva, Osvaldo (1990), “Etnias cordilleranas de los Andes centro-sur al tiempo de la 
conquista hispana y la cultura puelche”, Cuadernos de Historia 10: 51-67.  

* Silva Galdames, Osvaldo (1994). “Hacia una redefinición de la sociedad Mapuche en el 
siglo XVI”. Cuadernos de Historia 14.  

  
Sesión 17:  – Consultas sobre los textos y contenidos de clase. 
  
Sesión 18: Prueba 1. 
 
 
 
UNIDAD 2: La Etapa de la Conquista (1536-1598) y la Etapa de Transición (1598-
1683):   
            La Guerra de Arauco y el proceso de incorporación del Reino de Chile al 

Imperio español 
 
Sesión 19: – Los motivos de las empresas conquistadoras en América. 

     – El capitán de conquista y las estrategias del poder.  
 
Textos: 
* Meza, Néstor (1992 [1971]), “Formas y motivos de las empresas españolas en América y 

Oceanía. Su esencia económico-cultural”. Estudios sobre la conquista de América. 
Santiago: Editorial Universitaria, 4 edición, 15-78. 

* Meza, Néstor (1992 [1971]), “El capitán de conquista y la riqueza”. Estudios sobre la 
conquista de América. Santiago: Editorial Universitaria, 4 edición, 79-88. 

* Villalobos, Sergio (1981). “El capitán y la hueste”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 1. 
Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, pp. 180-
184. 

* Villalobos, Sergio (1981). “El tema de la vida entre los conquistadores”. En Historia del 
Pueblo Chileno, vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios 
Humanísticos, pp. 140-144. 

* Villalobos, Sergio (1981). “Los motivos del conquistador”. En Historia del Pueblo Chileno, 
vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 
pp. 145-165. 

 
 



Sesión 20: – Los primeros Capitanes de Conquista: Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 
 
Textos: 
* Caviedes, Héctor, Ulises Cárcamo y Raúl Valpuesta (1998). 
* Villalobos, Sergio (1981). “El capitán Pedro de Valdivia”. En Historia del Pueblo Chileno, 

vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 
pp. 206-208. 

* Villalobos, Sergio (1981). “La empresa de los fracasados”. En Historia del Pueblo Chileno, 
vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 
pp. 208-210. 

* Meza, Néstor (1992 [1971]), “Santiago y el alzamiento de Pedro de Valdivia”. Estudios 
sobre la conquista de América. Santiago: Editorial Universitaria, 4 edición, 129-133. 

 
 
Sesión 21: – El régimen señorial, una modalidad de articulación del poder. 
 
Textos: 
*Jara, Álvaro (1990 [1971]). “Implantación del régimen señorial español en el Reino de 

Chile”. En Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial 
Universitaria, 5 edición, pp. 144-149. 

*Jara, Álvaro (1990 [1971]). “El régimen señorial español en el orden económico”. En 
Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial Universitaria, 5 
edición, pp. 27-43. 

*Jara, Álvaro (1990 [1971]). “Importación de trabajadores indígenas en Chile en el siglo 
XVII”. En Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial 
Universitaria, 5 edición, pp. 261-293. 

*Jara, Álvaro (1990 [1971]). “Ocupación de la tierra, poblamiento y frontera (Elementos de 
interpretación)”. En Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial 
Universitaria, 5 edición, pp. 311-320. 

*Jara, Álvaro (1990 [1971]). “Lazos de dependencia personal y adscripción de los Indios a 
la tierra en la América española: el caso de Chile”. En Guerra y Sociedad en Chile, y otros 
temas afines. Santiago: Editorial Universitaria, 5 edición, pp. 321-336. 

* Salazar, Gabriel (2003). “Origen del modo de producción y acumulación coloniales en 
Chile (1500-1580)”. En Historia de la acumulación capitalista en Chile (Apuntes de clase). 
Santiago: LOM Ediciones, pp. 33-42. 

* Salazar, Gabriel (2003). “Origen del modo de producción y acumulación coloniales en 
Chile (1500-1580)”. En Historia de la acumulación capitalista en Chile (Apuntes de clase). 
Santiago: LOM Ediciones, pp. 43-57. 

* Villalobos, Sergio (1983). “Creación de una economía”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 
2. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, pp. 9-
55. 

* Villalobos, Sergio (1983). “La organización del trabajo”. En Historia del Pueblo Chileno, 
vol. 2. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 
pp. 56-92. 

 
 
Sesión 22: – Fundación de ciudades: la dinámica del “Poblar y Sustentar”. 
    – La ciudad, un dispositivo civilizador para “vivir en policía”. 
 – El mestizaje. 
 
Textos: 
* Mellafe, Rolando (1975), “Las primeras crisis coloniales, formas de asentamiento y el 

origen de la sociedad chilena: siglos XVI y XVII”, Historia Social de Chile y América, 
Editorial Universitaria, Santiago, 1986. 



* Ramón, Armando de (1995), “Rol de lo urbano en la consolidación de la Conquista.  Los 
casos de Lima, Potosí y Santiago de Chile”, Revista de Indias, vol. LV, Nº 204, Madrid, pp. 
391-419. 

* Ramón, Armando de (1996), “Urbanización y dominación.  Reflexión acerca del rol de las 
ciudades en América Latina (1535-1625)”, Boletín de Historia y Geografía Nº 12, 
Universidad Católica Blas Cañas, Santiago. 

* Silva, Osvaldo (1992). “El mestizaje en el ‘Reyno de Chile’”. Senri Ethnological Studies Nº 
33, pp. 114-132. 

* Villalobos, Sergio (1981). “La fundación de Santiago marca una voluntad”. En Historia del 
Pueblo Chileno, vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios 
Humanísticos, pp. 210-215. 

* Villalobos, Sergio (1981). “Ampliación de la Conquista”. En Historia del Pueblo Chileno, 
vol. 1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 
pp. 215-223. 

* Villalobos, Sergio (1981). “Los territorios marginales”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 
1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, pp. 
223-228. 

* Villalobos, Sergio (1983). “La ciudad como elemento ordenador”. En Historia del Pueblo 
Chileno, vol. 2. Santiago: Editorial Universitaria, pp. 171-182. 

* Villalobos, Sergio (1986). “Las funciones del Estado”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 
3. Santiago: Editorial Universitaria, pp. 35-58. 

* Villalobos, Sergio (2000). “Mestizaje al amparo de las armas”. En Historia del Pueblo 
Chileno, vol. 4. Santiago: Editorial Universitaria, pp. 86-91. 

* Zavala, Silvio (1944), Ensayos sobre la colonización española en América. Buenos Aires: 
Emecé Editores, Caps. VII: “La encomienda como institución política” (pp. 123-138), y 
VIII: “La encomienda como institución económica” (pp. 139-157). 

 
 
Sesión 23: – La estructura económica y social en la Colonia. 
 
Textos: 
* Contreras, Hugo (2016). “Migraciones locales y asentamiento indígena en las estancias 

españolas de Chile central, 1580-1650”. Historia Nº 49, vol. 1, pp. 87-110. 
* Méndez Beltrán, Luz María (2012). “La minería en el sur de Chile en el siglo XVI”. En 

Hacia una Historia Latinoamericana: Homenaje a Álvaro Jara.  Enriqueta Quiroz 
(coordinador). Instituto José Luis Mora, México D.F. pp. 69 a 102. 

* Villalobos, Sergio (2000). “Estancias, haciendas y otras tierras”. En Historia del Pueblo 
Chileno, vol. 4. Santiago: Editorial Universitaria, pp. 198-205. 

* Villalobos, Sergio (2000). “Sociedad de tiempos oscuros”. En Historia del Pueblo Chileno, 
vol. 4. Santiago: Editorial Universitaria, pp. 211-280. 

 
 
 
Sesión 24: – Las periodizaciones de la relación fronteriza chilena. 

     – Aproximaciones teóricas al mundo de frontera. 
  
Textos: 
* Boccara, Guillaume (1996), “Dispositivos de poder en la sociedad colonial fronteriza 

chilena del siglo XVI al siglo XVIII”, Del discurso colonial al proindigenismo, Jorge Pinto 
Rodríguez (editor), Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera, pp. 27-39. 

* Foerster, Rolf y Jorge Vergara (1996), “¿Relaciones interétnicas o relaciones 
fronterizas?”, Revista de Historia Indígena Nº 1, Departamento de Ciencias Históricas, 
Universidad de Chile, pp. 9-33. 

* Goicovich, Francis (2007), “Entre la Conquista y la consolidación Fronteriza: dispositivos 



de poder hispánico en los bosques meridionales del Reino de Chile durante la Etapa de 
Transición (1598-1683)”, Historia 40, vol. 2, Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 
56-77. 

* Salazar, Gabriel (2003), “El problema de la periodificación histórica”. En Historia de la 
acumulación capitalista en Chile. (Apuntes de clase). Santiago: LOM Ediciones, pp. 26-31. 

* Villalobos, Sergio (1985), “Guerra y paz en la Araucanía: periodificación”. En Araucanía, 
temas de historia fronteriza, Sergio Villalobos y Jorge Pinto (compiladores), Ediciones 
Universidad de la Frontera, Temuco, pp. 7-30. 

* Villalobos, Sergio (1997). “El avance de la historia fronteriza”. Revista de Historia 
Indígena Nº 2, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile, pp. 5-20. 

 
 
Sesión 25: – El apoyo material en la conquista. 
                    – El apoyo de los “Indios Amigos”, fuerza militar indispensable en la 

consolidación de la Conquista. 
 
Textos: 
* Ruiz-Ezquide, Andrea (1993), Los indios amigos en la frontera araucana, cap. 1: “Los 

amigos” (pp. 19-41) y cap. 2: “La inestabilidad de los amigos” (pp. 43-64), DIBAM, 
Santiago. 

* Villalobos, Sergio (1981). “Los elementos materiales”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 
1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, pp. 
184-192. 

* Villalobos, Sergio (1981). “La ayuda de los vencidos”. En Historia del Pueblo Chileno, vol. 
1. Santiago: Empresa Editora Zig-Zag/Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, pp. 
192-194. 

 
 
Sesión 26: – La esclavitud mapuche.  
 
Textos: 
* Invernizzi, Lucía (1990-91). “’Los trabajos de la Guerra’ y ‘Los trabajos del hambre’: dos 

ejes del discurso narrativo de la conquista de Chile (Valdivia, Vivar, Góngora 
Marmolejo)”. Logos Nº 3-4: 187-194. 

* Jara, Álvaro (1990 [1971]). “La esclavitud de los indios antes de su consagración legal 
por la Monarquía”. En Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial 
Universitaria, 5 edición, pp. 151-185. 

* Jara, Álvaro (1990 [1971]). “La justificación doctrinal de la esclavitud de los indios”. En 
Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial Universitaria, 5 
edición, pp. 186-230. 

* Jara, Álvaro (1990 [1971]). “Los primeros años de la esclavitud legalizada: 1610-1612”. 
En Guerra y Sociedad en Chile, y otros temas afines. Santiago: Editorial Universitaria, 5 
edición, pp. 231-236. 

* Meza, Néstor (1992 [1971]), “Régimen jurídico de la conquista y de la Guerra de Arauco”. 
En Estudios sobre la conquista de América. Santiago: Editorial Universitaria, 4 edición, 
134-167. 

* Obregón, Jimena y José Manuel Zavala (2009). “Abolición y persistencia de la esclavitud 
indígena en Chile colonial: estrategias esclavistas en la frontera araucana-mapuche”, 
Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria 17, vol. I, pp. 7-31. 

* Sánchez Pérez, Macarena (2014). “Sobre el rescate de cautivos y la diplomacia fronteriza 
en Chile, 1598-1655”, Revista de Historia y Geografía Nº 30, pp. 13-35. 

* Sánchez Pérez, Macarena (2017). “De cautivos a esclavos: algunos problemas 
metodológicos para el estudio de los indios cautivos en la Guerra de Arauco”. En América 
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10. METODOLOGÍA  
 
 

La metodología docente del curso es básicamente expositiva, procurando incentivar la 

participación de los estudiantes en los contenidos de clase sobre la base de las lecturas 

que deben ser realizadas en forma previa a cada sesión (véase el cronograma y la 



bibliografía). Las materias tratadas son expuestas considerando el debate académico 

existente tras ellas, buscando destacar de este modo la naturaleza del conocimiento 

científico como resultado de consensos y discrepancias entre especialistas y círculos 

profesionales. Las sesiones se apoyarán en el uso de medios electrónicos (proyectora y 

video) para graficar esquemas de análisis los contenidos que conforman cada una de las 

unidades del programa. 

 

 
 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
 

 
La evaluación de los estudiantes considerará dos modalidades: 

 

a) La interiorización de los contenidos de clase y los textos a leer por medio de dos 

pruebas escritas de igual ponderación (40% cada una). 

 

b) La elaboración de un resumen que cumpla con estándares de calidad de alguno de los 

artículos obligatorios considerados en el ítem “saberes/contenidos”, con una ponderación 

del 20%. 

 

Nota: Las pruebas atrasadas deberán ser debidamente justificadas en la Escuela de 

Pregrado con certificado médico, y serán rendidas en forma oral. 

 

 
 
12. RECURSOS WEB  
 

 
Museo Chileno de Arte Precolombino 
http://www.precolombino.cl/?login=ok 
 
Revista Chilena de Antropología 
http://www.revistadeantropologia.uchile.cl/ 
 
Revista Chungara 
http://www.chungara.cl/ 
 
Revista Memoria Americana 
http://www.seccionetnohistoria.com.ar/etnohistoria_memoam.htm 
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7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
La asignatura persigue otorgar un conocimiento especializado y debidamente actualizado 
respecto al periodo que marca el encuentro hispano-indígena en Chile y la constitución inicial 
de una sociedad dual empleando enfoques y categorías propias de la antropología histórica, 
dándole especial énfasis al enfoque de la antropología política acerca de la confrontación entre 
sociedades segmentarias y estado.  
 
 
 
Alcanzar una perspectiva global del impacto socio-cultural que para las sociedades indígenas 
significó la conquista hispana y el tipo de orden occidental que se le impuso.  



 
 
 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 
 
 
 

 
1. Comprender el  devenir cultural,  sus  divisiones periódicas  y los  procesos de 

construcción de identidad y diversidad de nuestros pueblos  precolombinos. 
2. Desarrollar  fundamento teóricos  e instrumentos  cognitivos  suficientes  para la 

elaboración de una visión histórica personal del proceso de desestructuración del 
mundo indígena,  producto del asentamiento y creación de la sociedad hispano-
colonial a lo largo del siglo XVI. 
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UNIDAD 1 El Chile indígena protohistórico 
 

 

1. Arqueología de la violencia tribal 

2. Los pueblos indígenas hacia la conquista 

3. Las etnías agrocerámicas 

4. Pescadores y pueblos ribereños 

5. Los cazadores 

6. El inca en Chile 
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1. Primeras invasiones 

2. La incorporación de la región central 

3. La ocupación de la frontera norte 

4. El conflicto de Arauco y los límites de la conquista 
5.   Conquistas marginales 
6.   La escala regional de las conquistas 
7.   La Guerra de Arauco y el estancamiento de la Conquista 
8.   El retroceso de la civilización ibera 
 9.   El alba de la frontera 
 10. Visión de la violencia desde la antropología política 
 

         
 



Unidad 3  Economía política de la Conquista 
 

 

1. República de Indios y República de Españoles 

2. Poder y encomienda 

3. La constitución de la gran propiedad y la desintegración de las economías comunales  

4. Tasas y ordenanzas de indios 

5. Formas de trabajo indígenas en el 1500 

6. Chile como economía exportadora 
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1. Los pueblos que desaparecieron 
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10. METODOLOGÍA  
 

 
 
 

La asignatura combina cuatro modalidades operativas: 
 

1. Clase magistral: a través de ella el profesor propone su interpretación de la época, 

proporciona información  relevante y consigna resultados actualizados de 

investigación sobre la materia a tratar. 

 
2. Lectura personal de  bibliografía especializada, la que se expone en defensas orales 

y deberá ser integrada por el alumno en las evaluaciones.  

 
3. Discusión abierta, en clases, sobre temáticas relevantes del programa, tendientes a 

la   construcción de supuestos e hipótesis elaboradas, en un enfoque cruzado,  por el 

profesor y los alumnos. 

 
4. Actividades alternativas a la clase expositiva orientadas a la construcción 

autónoma de conocimiento: Phillips 66, simposio, taller de aplicación y resolución 

de problemas.  



 
Las actividades 2 y 4 se complementarán con las participación activa de la 
Ayudante de la Cátedra Srta.  Carla Díaz. 

 
 

 
 
 
 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
 
Dos pruebas de desarrollo más una serie de actividades personales y grupales en aula y 
visita a museo que serán calificadas.  

Modalidades  

Se trata de pruebas de ensayo, test y aplicaciones en aula que combinan respuestas de 
extensión libre con respuestas acotadas o síntesis 
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Chile,  capítulo segundo Los indígenas de Chile Central,  pp. 16-19.  II, Los pueblos 
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