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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
 

Los mapuche frente a los imperios inka y español: una aproximación histórico-
antropológica. 

 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
 

The Mapuche Facing the Inka and Spanish Empires: A Historical-Anthropological 
Approach 

 
 
3. NOMBRE COMPLETO 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 
 

Segundo  Semestre 2021 
 

 
6. DÍA Y HORA EN QUE SE DICTA 
 

Jueves 18h-19h30 
 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

Las/los estudiantes analizan e interpretan los procesos históricos de la sociedad 
mapuche entre los siglos XV y XVI aplicando un enfoque histórico-antropológico. 
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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 analizan algunos de los principales momentos y aspectos 
de la historia de la sociedad mapuche de los siglos XV y XVI aplicando enfoque 
histórico-antropológico  

 
 
9. SABERES / CONTENIDOS  
 

1. Enfoque histórico-antropológico y perspectiva interdisciplinaria: estrategias, 
dificultades y desafíos.   
 
3. Los mapuche frente al mundo andino y los incas. 
 
4. Los mapuche frente a la conquista española: continuidades y rupturas 
 
5. La encomienda como paradigma de análisis. 
 

 
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 50%: Conducción de sesiones (25%); Participación en 
clases e informes de lectura (25%). 
- Un trabajo escrito final sobre un tema del curso: 50 % 
 

 
12. PALABRAS CLAVE  
 

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