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PROGRAMA DE ASIGNATURA  
 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
 

  
Transformaciones y continuidades: la cultura indígena después de un siglo de 
colonización cultural.  
 
 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
 

Transformations and continuities: indigenous culture after a century of cultural 
colonization 
 

 
 

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA  
 

SCT/                 UD/        OTROS/      

 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS  
 

8 créditos 

 

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO  
 

28,5 

 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO  
 

114 

 
7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 

Estudiar las transformaciones culturales del mundo andino, producidas por el 

proceso de conquista y evangelización hispana en los siglos XVI-XVIII 

poniendo el acento en coyunturas como las rebeliones indígenas y la 

apropiación del cristianismo por parte de las comunidades indígenas 

andinas. 

 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
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1.- Estudiar críticamente la literatura especializada y las herramientas 

conceptuales que proveen.  

2.- Conocer, entender e interpretar la documentación generada por funcionarios 

eclesiásticos como Bartolomé Álvarez, Cristóbal de Molina, Pablo de Arriaga, 

entre otros. 

4.- Se prestará especial interés a los acontecimientos de la colonización del 

siglo XVII y XVIII, poniendo énfasis en el reconocimiento del fracaso en los 

procesos de evangelización de las comunidades indígenas. 

5.- Comprender las estrategias de colonización cultural y la creación de una 

cultura folclórica presente en el mundo rural, la cual da origen a expresiones 

culturales que transitan entre lo indígena y lo cristiano/hispano. 

 
 
9. SABERES / CONTENIDOS  
 

Los saberes contenidos en este seminario, tienen que ver con las situaciones 

que se dieron en el virreinato del Perú, durante el siglo XVII al XVIII desde la 

perspectiva de las transformaciones religiosas. En base a esto, el proceso de 

la evangelización será fundamental para entender las nuevas prácticas 

sociales y simbólicas del mundo andino, las cuales contemplan elementos 

mixtos propios de una cultura bajo una dominación colonial. Esto plantearía 

además, quiebres, continuidades y mutaciones respecto a la forma de 

entender las prácticas religiosas indígenas. 

 

 
10. METODOLOGÍA  
 

Se seguirá la metodología de un seminario de investigación, donde el 

estudiante realizará exposiciones cada 15 días de lecturas previamente 

acordadas con el profesor. La idea es combinar lecturas realizadas por 

especialistas con fuentes históricas, con tal de construir en conjunto la 

problemática central del curso. 

Se enfatizará en los problemas religiosos, tanto indígenas como hispanos, 

pasando por el conflicto de la conquista y la transformación de la sociedad 

indígena en una colonial. Para esto, se enfocará en las problemáticas 

culturales, es decir en las expresiones religiosas; rituales; espirituales; 

supersticiones; mitos y leyendas. 

 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN  
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El 50 % de la calificación es producto de los trabajos expuestos en el semestre 

y de la participación en clase, por lo cual el seminario exige asistencia. El 

50% restante corresponde a la calificación del informe final. 

 
 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN  
 
 

Asistir a un 80% de las clases y aprobación de la tutoría con una 
nota mínima de 4.0 

 
13. PALABRAS CLAVE  
 

Hechicería, Brujos, Colonia, etc. 

 
14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 

No existe, se irá viendo clase a clase según avanza el seminario. 

 
15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
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