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Objetivos:  
 

- acercar a los alumnos al conocimiento de los grandes procesos sociales, económicos, políticos 

y culturales americanos durante el período prehispánico y colonial, con énfasis en la región 

andina y mesoamericana. 

- iniciar a los alumnos en la discusión historiográfica y en el análisis comparativo. 

- iniciar a los estudiantes en el abordaje interdisciplinario (historia, antropología, arqueología) y 

en la confrontación de modelos teóricos y estudios empíricos sobre temas de historia 

americana. 

- promover la lectura crítica de bibliografía clásica y reciente 

 

 
 
 
Contenidos mínimos: 

La diversidad de culturas y sociedades nativas americanas.  Altas culturas con formaciones 

estatales: aztecas, mayas e incas. Estructuras básicas de la organización social, económica, 

religiosa y política. La expansión europea, conquista y desestructuración de las sociedades 

nativas. Las políticas de reorganización de los dominios americanos y la agencia de las 

sociedades nativas. El andamiaje institucional civil y eclesiástico. La economía colonial. Tributo, 

esclavitud y otras formas de prestaciones de trabajo. El mercado interno colonial: estructura, 

organización y participación indígena. La sociedad colonial de las “dos repúblicas” a la “sociedad 

de castas”: mestizaje, aculturación, jerarquías y movilidad étnico-sociales.  La cultura colonial: 

instituciones educativas y culturales. Las Reformas Borbónicas y procesos de diferenciación 

regional. Movimientos sociales de resistencia y rebelión. La crisis de las monarquías ibéricas y 

los proyectos políticos americanos.  

 

 
 
Contenidos temáticos o Unidades: 
 

1) Las sociedades prehispánicas en Mesoamérica y en los Andes centrales  



 

Sociedad, política y acceso a los recursos en Mesoamérica y en los Andes. Los modelos 

antropológicos y su discusión. La formación de los estados azteca e inca. Discusiones sobre las 

estructuras imperiales y la circulación de bienes y servicios antes de la conquista hispana. 

 

2) La conquista   

 

El “trauma” de la conquista en México y Perú. La visión del otro y las discusiones sobre la 

humanidad de los indios. La debacle demográfica y sus interpretaciones. La conquista religiosa. 

Las élites indígenas frente a la conquista. Diferentes modelos e interpretaciones: aculturación, 

adaptación, desestructuración, resistencia, dominación 

 

3) La organización del sistema colonial 

 

La minería en los virreinatos de México y Perú. El comercio transatlántico y la formación de los 

mercados internos. Los “indios coloniales”. Las reformas toledanas. La extirpación de idolatrías 

en los Andes. Los mestizajes y su interpretación historiográfica. 

 

4) Las reformas borbónicas 

 

La redefinición del pacto colonial en el siglo XVIII. La “sociedad de castas” en Nueva España, 

Perú y el Tucumán colonial. Motines y rebeliones en el espacio andino. El esquema imperial y 

las élites americanas a fines de la colonia. 

 

5) Hacia las revoluciones de independencia 

 

Reformas borbónicas y revoluciones de independencia. La crisis del orden colonial y las 

discusiones sobre el significado de ese orden. 
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Oudijk, Michel y Matthew Restall, 2013. “La conquista de Mesoamérica”, en Conquistas de 
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el mito y la historia, en Tieffemberg, S. (comp.), Pensar América desde sus colonias. Buenos Aires, 

Biblos. 

 

Stern, Steve, 1986, “Ascención y caída de las alianzas post incaicas”. Cap. IX de Los pueblos 

indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, Madrid, Alianza América, pp. 59-92.  
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pp.194-240.  

 

Herzog, Tamar, “Ciudad y ciudadanía en el mundo hispano y atlántico”, Anuario IEHS 25, 
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Perú”. Revista Historias 72, pp. 74-90. 
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tres curas cronistas del lago Titicaca”. Memoria americana. Cuadernos de Etnohistoria, 27:1, pp. 
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https://revistas.uam.es/librosdelacorte/index


 

Mumford, Jeremy, “La reducción toledana en el Perú y el Alto Perú. 1569-1575” en  

Sayto, A. y Rosas Lauro, C.,2017. Reducciones. La concentración forzada de las poblaciones 
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Biblos. 
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sus prácticas laborales. Siglos XVI y XVII”, Mundos do Trabalho 6:12, 2014. 

http://dx.doi.org/10.5007/1984-9222.2014v6n12p55 
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Boixadós, Roxana y Judith Farberman. Clasificaciones mestizas. “Clasificaciones mestizas. Una 

aproximación a la diversidad étnica y social en Los Llanos riojanos. Siglo XVIII.” En Farberman, J. 

y Silvia Ratto, Historias mestizas en el Tucumán colonial y en las pampas. Siglos XVII a XIX, Buenos 
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redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial TROTTA, pp. 251-264.  
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movimientos sociales en los Andes, siglo XVIII, Cusco, Centro de Estudios Bartolomé de las Casas, 
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Historia: Las revoluciones atlánticas y la modernidad Iberoamericana, 1750-1850, México, vol 1, 

pp. 251-264.  
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http://ojs.udc.edu.co/index.php/taller/article/view/454 

 

García Rodríguez, 2006. “Ingenios de La Habana, siglo XVIII: Mundo agrario interior”. América 

Latina en la Historia Económica 26, pp. 43-75 (on line); Piqueras, José Antonio.2017. “La 

plantación en el Caribe. Apogeo y segunda esclavitud”. Cap. V de La esclavitud en las Españas. 

Un lazo transatlántico, pp. 147-172. Madrid, Catarata 
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AAVV. “En torno al colonialismo”. 2004. Intervenciones de Annick Lemperiere, Juan Carlos 

Garavaglia, Carmen Bernand y Gastón Gordillo. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos. Debates, on line. 

 

Barragán, Rossana, 2013. “Legitimidades en entredicho: múltiples disputas en Charcas 

en 1790-1795 y 1809-1810”. Historia y cultura 37, pp. 49-72. 
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Rostworowski, María. 1989. “Mercaderes del valle de Chincha en la época prehispánica: un 
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Cunill, Caroline, 2015. “La circulación del derecho indiano entre los Mayas: 
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primera parte (“Los medios de la conquista”). 
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223-239. Universidad Autónoma del estado de México. Toluca. 

Otte, Enrique 1993.   Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1610. México. FCE. Selección. 

Pease G.Y, Franklin. 1989. “La conquista española y la percepción andina del otro”. Histórica, vol. 

XIII, nº2, diciembre de 1989. Lima. PUCP. 

Stern, Steve 1992. “Paradigmas de la conquista: historia, historiografía y política”. Boletín del 

Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani, 6. Buenos Aires, F.F. y L. UBA.  

Todorov, Tzvetan 1992. La conquista de América. El problema del Otro. México. Siglo XXI (Cap. I). 

 

 

Unidad 3 
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Assadourian, C. S. (1987), “La producción de la mercancía dinero y la formación del mercado 
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Bakewell, Peter 1989. Mineros de la Montaña Roja. Alianza Editorial, España. (Cap. 2 y 3). 

Bakewell, Peter, 1990. “La minería en la Hispanoamérica colonial”, en Bethell, L., Historia de 

América Latina, Barcelona, Crítica, Vol. 3, pp. 49-91.  

Bernand, Carmen. 2001. “Mestizos, mulatos y ladinos en Hispanoamérica: un enfoque 

antropológico de un proceso histórico.” León Portilla, M. (coord.) Motivos de la Antropología 

Americanista. Indagaciones en la diferencia. México, Fondo de Cultura Económica. págs. 105-133. 

Garavaglia Juan Carlos y Juan Carlos Marchena. 2004. “Economía colonial y economía mundo en 

el siglo de la crisis europea”. América Latina de los orígenes a la independencia (tomo I América 

precolombina y la consolidación del espacio colonial), Barcelona, Crítica, pp. 485-499.  

Gelman, Jorge 1993, “En torno a la teoría de la dependencia, los polos de crecimiento y la crisis del 

siglo XVII. Algunos debates sobre la historia colonial americana", en Massimo Montanari et alli, 

Problemas actuales de la historia, Ed. Universidad Salamanca, Salamanca, pp 99-112  



Golte, Jurgen 1991, “El impacto del reparto de mercancías en la economía colonial de México y 

Perú a partir de las diferencias de sus sociedades prehispánicas”, en Bonilla, H. (ed.), El sistema 

colonial en la América española, México, Crítica, pp. 50-57. 

Guevara Gil, Armando & Frank Salomon 1996. “La Visita personal de indios: ritual político y 

creación del “indio” en los Andes coloniales”. Cuadernos de Investigación, 1. Lima. Instituto Riva-

Agüero. PUCP. 

Hidalgo Lehuedé, Jorge y Lange, Frédérique.  1999. “La reformulación del consenso: nuevos 

modelos de integración de comunidades”, en Historia General de América Latina, vol. IV: 

Procesos americanos hacia la redefinición colonial, París-Madrid, Ediciones UNESCO/Editorial 

TROTTA, pp. 407-422. 

Murra, John V. 2002.  “La correspondencia entre “un capitán de mita” y su apoderado en Potosí.” 

El mundo andino. Población, medio ambiente y economía. Lima, IEP, pág. 223-234.  

Oliveto, Lía Guillermina 2011. “De mitmaqkuna incaicos en Tarija a los reducidos en La Plata. Tras 

las huellas de los moyos moyos y su derrotero colonial”. Anuario de Estudios Bolivianos, 

Archivísticos y Bibliográficos n° 17:463-490. Sucre. Bolivia. 
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