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PROGRAMA DE ASIGNATURA POSTGRADO 2020 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
 

Pueblo mapuche, imperios y dinámicas intersocietales, siglos XV al XVII 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
 

Mapuche people, empires and intersocietal dynamics, XV to XVII centuries 

 
 
3. NOMBRECOMPLETO DEL DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)  
 

José Manuel Zavala Cepeda 
Francis Goicovich Videla 

 
 
4. UNIDAD ACADÉMICA 
 

Departamento de Historia 
 

 
5. SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO EN QUE SE DICTA 
 

2 semestre 2020 
 

 
6. DÍA Y HORA EN QUE SE DICTA 
 

Jueves 16h15-17h45 
 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

Las/los estudiantes analizan e interpretan los procesos históricos de la sociedad 
mapuche entre los siglos XV y XVII aplicando un enfoque histórico-antropológico. 

 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 

1. Las/los estudiantes valoran y aplican enfoque histórico-antropológico y 
perspectiva interdisciplinaria en el estudio de la historia de las sociedades indígenas. 
 
2. Las/los estudiantes integran periodo prehispánico al análisis e interpretación de la 
historia de las sociedades indígenas y en específico de la mapuche. 
 
3. Las/los estudiantes examinan algunos de los principales momentos y aspectos de 
la historia de la sociedad mapuche entre los siglos XV y XVII aplicando enfoque 
histórico-antropológico. 
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9. SABERES / CONTENIDOS  
 

1. Enfoque histórico-antropológico y perspectiva interdisciplinaria: estrategias, 
dificultades y desafíos.   
 
2. La sociedad mapuche, definiciones en perspectiva histórico-antropológica. 
 
3. Los que sabemos y lo que no de los mapuche antes de la conquista española. 
 
4. Los mapuche frente a la conquista española: mitos y realidades del siglo XVI. 
 
5. Dinámicas intersocietales y pueblo mapuche: siglos XVI y XVII. 
 

 
 
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%: informes de lecturas (20%); organización y conducción 
de sesiones (20%); participación en clases (20%). 
- Un trabajo escrito final sobre un tema o un autor: 40 % 
 

 
12. PALABRAS CLAVE  
 

Historia Mapuche; Relaciones Intersocietales; Mundo Colonial; Etnohistoria Andes 
Meridionales 

 
13. BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL  
 
2-1* Coello y Mateo (2016). Elogio de la Antropología Histórica, Cap. 3: Epistemologías y Métodos. 
Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp.119-152. 
 

3-1 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. 
3-2 Curátola, Marco (2012), “Los cinco sentidos de la Etnohistoria”, Memoria Americana, N° 20, Vol.1: 
61-78. 

 
*Esta numeración hace referencia al orden de la sesión, ejem: “2-1 = sesión 2, lectura 1”. 
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4-1 y 4-2 Zavala, José Manuel, Los Mapuche del siglo XVIII Cap. 2: Elementos de la organización 
social de los mapuche del siglo XVIII / Cap. 9: la dualidad en la cosmovisión mapuche. Temuco: 
Ediciones UC Temuco, 2011, pp.61-81 y 255-271. 
 

5-1 Adán, Leonor, Rodrigo Mera, Ximena Navarro, Roberto Campbell, Daniel Quiroz y Marco 
Sánchez (2016), “Grupos Llolleo”, Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 369-375. 
5-2 Adán, Leonor, Rodrigo Mera, Ximena Navarro, Roberto Campbell Fernanda, Daniel Quiroz y 
Marco Sánchez (2016), “El complejo Pitrén”, Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 
pp. 416-425. 
5-3 Adán, Leonor, Rodrigo Mera, Ximena Navarro, Roberto Campbell, Daniel Quiroz y Marco 
Sánchez (2016), “Acercamiento al mundo social e ideacional de las poblaciones del Alfarero 
Temprano”, Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 425-426. 
5-4 Adán, Leonor, Rodrigo Mera, Ximena Navarro, Roberto Campbell Fernanda, Daniel Quiroz y 
Marco Sánchez (2016), “El peso de la tradición y las formas de la innovación en el Periodo Alfarero 
Tardío”, Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 426-440. 
5-5 Falabella, Fernanda, D. Pavlovic, M.T. Planella y L. Sanhueza (2016), “Grupos Bato”, Prehistoria 
en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 375-379. 
5-6 Falabella, Fernanda, D. Pavlovic, M.T. Planella y L. Sanhueza (2016), “El periodo Intermedio 
Tardío”, Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, pp. 382-399. 
5-7 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). 
5-8 Planella, María Teresa, F. Falabella y B. Tagle (1997), “Complejo fumatorio del período 
agroalfarero temprano en Chile central”, Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena, 
Tomo I, Copiapó, pp. 895-909. 

6-1 Cornejo, Luis (2018), “El centro político Inka en el extremo austral del Tawantinsuyu (Chile 
central)”, Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, Vol. 23, N° 1: 133-158. 
6-2 Sánchez, Rodrigo (2004), “El Tawantinsuyu en Aconcagua (Chile central)”, Chungará, Vol. 36, 
N° 2: 325-336. 
6-3 Stehberg, Rubén y Gonzalo Sotomayor (2012), “Mapocho incaico”, Boletín del Museo Nacional 
de Historia Natural, Nº 61: 85-149. 
6-4 Uribe, Mauricio y Rodrigo Sánchez (2016), “Los incas en Chile: Chile central, y El sur de Chile y 
la Araucanía”, en Prehistoria en Chile, Editorial Universitaria, Santiago (pp. 554-562). 

7-1 Silva, Osvaldo (1994), “Hacia una redefinición de la sociedad mapuche en el siglo XVI”, 
Cuadernos de Historia, N°14: 7-19. 
7-2 Zavala, José Manuel y Tom Dillehay (2010). “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”, Chungara 42, nº 2: 433-450. 
7-3 Valenzuela Márquez, Jaime (2010). “Indígenas andinos en Chile colonial: inmigración, inserción 
espacial, integración económica y movilidad social (Santiago, siglos XVI-XVII)”. Revista de Indias, 
Vol. LXX, Nº250: 749-778. 
7-4 Valenzuela Márquez, Jaime (2020). “’Infieles traídos de la guerra del sur’. Perspectivas desde el 
bautismo de indios cautivos y desnaturalizados de la guerra de Arauco (Santiago de Chile, 1585-
1610)”, Anuario de Estudios Americanos 77.1: 161-192. 

8-1 Goicovich, Francis (2002), “La Etapa de la Conquista (1536-1598): origen y desarrollo del ‘Estado 
Indómito’”, Cuadernos de Historia, N°22: 53-110. 
8-2 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 (coord..). México, D.F.: Instituto 
Mora: 69-102. 
8-3 Zavala, J. M.  et al.  (2020) Maquegua (Maquewe) y sus habitantes en la Araucanía del siglo XVI, 
Memoria Americana, 28-1: 117-138. 
8-4 Zavala et al. (2020). “Economía aurífera, caminos y fuertes en la Araucanía (Ngülumapu) del 
siglo XVI”, Diálogo Andino, 61: 27-39. 
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9-1 Contreras Cruces, Hugo (2010). “Los conquistadores y la construcción de la imagen del ‘indio’ 
en Chile central”, en América Colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades, Alejandra 
Araya y Jaime Valenzuela (eds.). Santiago: Ril Editores, pp. 49-79. 
9-2 Contreras Cruces, Hugo (2013). “Crisis y cambios en las comunidades originarias del valle de 
Aconcagua (Chile), 1580-1650”, Población y sociedad 20-1: 11-40. 
9-3 Contreras Cruces, Hugo (2017). “Indios de tierra adentro en Chile central. Las modalidades de la 
migración forzosa y el desarraigo (fines del siglo XVI y comienzos del XVII)”, en América en 
diásporas. Esclavitudes y migraciones forzadas en Chile y otras regiones americanas (siglos XVI-
XIX), Jaime Valenzuela (ed.). Santiago: Ril Editores, pp. 161-196. 
9-4 Contreras Cruces, Hugo (2017). Oro, tierras e indios. Encomienda y servicio personal entre las 
comunidades indígenas de Chile Central, 1541-1580, Cap. III: ‘La organización del trabajo indígena 
y las modalidades del servicio personal, 1544-1557’. Santiago: Ediciones Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, pp. 133-196. 

10-1 Obregón Iturra, Jimena (2008). “Aproximación crítica al pensamiento dicotómico ‘indios amigos’ 
versus ‘indios enemigos’ bajo el gobierno del Marqués de Baides, Chile,1639-1646”. CUHSO, Vol. 
15, Nº2: 25-30. 
10-2 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. 
10-3 Ruiz-Ezquide, Andrea (1993). Los indios amigos en la frontera araucana, Cap. 1: “Los amigos” 
y Cap. 2: “La inestabilidad de los amigos”. Santiago: DIBAM, pp. 19-64. 

11-1 Alioto, Sebastián (2014). “La rebelión indígena de 1693: desnaturalización, violencia y comercio 
en la frontera de Chile”, Anuario de Estudios Americanos, Vol. 71, N°2: 507-537. 
11-2 Concha Monardes, Raúl (2014). El Reino de Chile, realidades estratégicas, sistemas militares 
y ocupación del territorio (1520-1650). Cap. 9: “La guerra india y la defensa regional”. Santiago: 
CESOC, pp. 289-325. 
11-3 Dillehay, Tom, José Manuel Zavala, José Saavedra y Arturo Rojas (2020). “Los camellones 
indígenas de Paicaví, Araucanía, Chile, y sus implicancias socio-económicas durante el periodo 
colonial temprano: un enfoque preliminar”, Chungara, Vol. 52, Nº2: 317-333. 
11-4 Goicovich, Francis (2006). “Alianzas geoétnicas en la segunda rebelión general: génesis y 
dinámica de los vutanmapus en el Alzamiento de 1598”, Historia N° 39, vol. 1: 93-154. 

12-1 Goicovich, Francis (2018). “Un sistema de equivalencias: el ritual del sacrificio en la cultura 
reche-mapuche de tiempos coloniales (siglos XVI y XVII)”. Historia N°51, vol. II: 423-454.  
12-2 Zavala, José Manuel (2011). “Origen y particularidades de los parlamentos hispano-mapuches 
coloniales: entre la tradición europea de tratados y las formas de negociación indígenas”, en Pueblos 
indígenas y extranjeros en la Monarquía Hispánica: la imagen del otro en tiempos de guerra (siglos 
XVI-XIX). David González Cruz (ed.). Madrid: Sílex, pp. 303-316. 
12-3 Zavala, José Manuel, José Manuel Díaz Blanco y Gertrudis Payás (2014). “Los parlamentos 
hispano-mapuches bajo el reinado de Felipe III: la labor del padre Luis de Valdivia (1605-1617)”, 
Estudios Ibero-Americanos 40, Nº1: 23-44. 
12-4 Zavala, José Manuel (2005) Aproximación antropológica a los parlamentos hispano-mapuches 
del siglo XVIII, Austerra, 2, pp.49-58. 

 
 
 


