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1.a PRESENTACIÓN 

 
El contacto de la España renacentista con el “nuevo” mundo americano, portador de 
sujetos sociales y de culturas diferentes, suscita por primera vez en Europa la reflexión 
y la discusión acerca del “otro”. Fruto de ese ejercicio será la creación de mecanismos 
jurídicos que permitan incorporar a los pueblos originarios americanos a la estructura 
social del sistema virreinal, a través de instituciones religiosas, económicas y político-
administrativas, de cara a satisfacer los designios económicos de la Corona y los 
objetivos de aculturación promovidos por la iglesia, sin menoscabo de los derechos 
que la ley otorga a los indígenas americanos.  
 
En estos procesos -complejos y dinámicos- intervienen diferentes sectores sociales 
además de los indígenas e hispano-criollos, como los esclavos afrodescendientes y 
los mestizos, con sus propios intereses, tradiciones culturales y adscripciones étnicas, 
que desarrollan actitudes y acciones diversas de mayor o menor subordinación, 
resistencia o confrontación social, lucha por sus propios derechos, rebeliones, 
acuerdos, diálogo, convivencia pacífica, etc. en función de múltiples factores a lo largo 
del tiempo.  
 
En la asignatura se abordarán las principales acciones y procedimientos desarrollados 
por los distintos sectores sociales en dichos procesos entablados en la América 
virreinal desde 1492 hasta las independencias, considerando asimismo lo sucedido en 
la etapa de conformación de los Estados-Nación americanos en el siglo XIX hasta 
llegar a nuestros días. Se analizará las distintas posturas y situaciones existentes en el 
marco de la multietnicidad que define hoy a las naciones de América Latina.  
 

1.b PRESENTATION 

 
The contact of Renaissance Spain with the "new" American world, bearer of social 
subjects and different cultures, provokes reflection and discussion about the "other" for 



the first time in Europe. The result of this exercise will be the creation of legal 
mechanisms that allow the incorporation of the native American peoples into the social 
structure of the viceregal system, through religious, economic and political-
administrative institutions, in order to satisfy the economic designs of the Crown and 
the acculturation objectives promoted by the church, without undermining the rights 
that the law grants to American Indians. 

 
In these complex and dynamic processes, different social sectors intervene in addition 
to the indigenous and Hispanic-Creoles, such as slaves of African descent and 
mestizos, with their own interests, cultural traditions and ethnic affiliations, who develop 
diverse attitudes and actions of greater or lesser subordination, resistance or social 
confrontation, fight for their own rights, rebellions, agreements, dialogue, peaceful 
coexistence, etc. depending on multiple factors over time. 
 
The subject will address the main actions and procedures developed by the different 
social sectors in these processes initiated in Viceroyalty America from 1492 to the 
independences, also considering what happened in the stage of formation of the 
American Nation-States in the 19th century until reach our days. The different positions 
and situations existing within the framework of the multi-ethnicity that defines the 
nations of Latin America today will be analyzed. 

 
 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 
  

1. Capacidad para interpretar las directrices políticas e institucionales y las conductas 
y cosmovisiones de las sociedades, a través de sus manifestaciones explícitas o 
implícitas.  
 
3. Capacidad para analizar los factores –visibles y no visibles- que intervienen en los 
procesos de interrelación social y cultural. 
 
4. Capacidad para establecer procesos comparativos, paralelismos históricos y 
particularidades. 
  
5. Capacidad para estructurar ideas. 
 
6. Capacidad para redactar con claridad, orden y coherencia. 
 
7. Capacidad para exponer oralmente los temas, con precisión, coherencia y claridad, 
considerando la conveniencia de propiciar el debate. 
 
8. Capacidad para aceptar y respetar aportaciones o ideas distintas a las propias. Para 
ello se demandará: observar otras culturas sin juicios preconcebidos y evitar el 
establecimiento de dogmatismos y anacronismos.  

Competencias específicas:  

1.  Capacidad para entender la utilidad que otras ciencias humanas y sociales pueden 
aportar para el estudio y la interpretación de la convivencia entre culturas. 
 



2. Conocimiento de los acontecimientos y de los procesos que explican la multi 
etnicidad y multiculturalidad de América Latina. 
 
3. Capacidad para interrelacionar los hechos del pasado con las sociedades actuales 
de América Latina. 

4. En el contexto del manejo de herramientas digitales, capacidad para usar foros de 
intercomunicación y para convertirse en agentes de conocimiento. Para ello la/os 
alumna/os deberán: crear nuevos espacios discursivos, aceptar y respetar las 
contribuciones de otra/os compañera/os y citar con rigor las fuentes utilizadas.   

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  
Total de clases, 
créditos u horas  

Bloque 1: El impacto de la otredad. Alteridad, 

cultura, etnia y raza 
 

 Temas 1 a 3  

4 horas de sesiones 
teóricas  

7 horas de Seminarios 
de prácticas 

Bloque 2: La convivencia interétnica: encuentros y 
desencuentros 

 Temas 4 a 9 

4 horas de sesiones 
teóricas  

7 horas de Seminarios 
de prácticas 

Bloque 3: La formación de los Estados-Nación y las 
“minorías étnicas” 

 Temas 10 a 13  

4 horas de sesiones 
teóricas  

7 horas de Seminarios 
de prácticas 

Bloque 4: El diálogo intercultural y la multietnicidad 
en América Latina hoy 

 Temas 14 a 15 

4 horas de sesiones 
teóricas  

7 horas de Seminarios 
de prácticas 

 



 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª 

 Lección 1. Presentación de la docente, del programa y la 
metodología para el estudio de la Formación de los Estados 
Multiétnicos en América Latina. Comentarios sobre la 
bibliografía, las fuentes y las formas de evaluación. 

 Seminario 1. Pautas para la realización de los trabajos y 
seminarios de prácticas.  

02ª 
 Lección 2. Alteridad, cultura, etnia y raza. 

 Seminario 2. Prácticas.  

03ª 
 Lección 3. Etnocentrismo, socio-centrismo y nuevos enfoques 

 Seminario 3: Prácticas. 

04ª 

 Lección 4. El descubrimiento del “otro” y el cuestionamiento del 
etnocentrismo europeo.  La situación jurídica del indio: el “gran 
debate” y la “leyenda negra”. 

 Seminario 4. Prácticas. 

05ª 

 Lección 5. La iglesia y las órdenes religiosas. Reducciones y 
misiones.   

 Seminario 5. Prácticas. 

06ª 

 Lección 6. Confrontaciones y conflictos interétnicos. Las 
sublevaciones andinas del siglo XVIII. 

 Seminario 6. Prácticas. 

07ª 
 Lección 7. Afrodescendientes y esclavitud. 

 Seminario 7. Prácticas. 

08ª 

 Lección 8. Las fronteras americanas: tesis clásicas, renovadas 
y diversidad de casos.  

 Seminario 8: Prácticas. 

09ª 
 Lección 9. La frontera rioplatense. Entre la paz y la guerra 

 Seminario 9. Prácticas. 

10ª 

 Lección 10. La ruptura del orden colonial y el período temprano 
independiente. Distintas posturas sobre el indígena. Fuerzas 
indígenas en los conflictos criollos.  

 Seminario 10. Prácticas. 

11ª 

 Lección 11. Indígenas y relaciones interétnicas durante la 
formación de los Estados-Nación. 

 Seminario 11. Prácticas. 

12ª 

 Lección 12. Entre la resistencia y la integración. Lecturas 
multidisciplinarias. 

 Seminario 12. Prácticas.  



13ª 

 Lección 13. La consolidación de los Estados Nación y las 
minorías étnicas. 

 Seminario 13. Prácticas.  

14ª 

 Lección 14. Diálogo intercultural y los pueblos indígenas en 
América Latina hoy. 

 Seminario 14. Prácticas.  

15ª 
 Lección 15. Los actores de la periferia salen a escena.  

 Seminario 15. Prácticas. 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

La modalidad de enseñanza-aprendizaje será la del aula taller, con exposiciones de 
los contenidos de cada lección por parte de la docente conjugada con algunas 
presentaciones de textos asignados a la/os alumna/os para fomentar el debate grupal. 
A inicios del ciclo lectivo la/os alumna/os dispondrán de un cronograma donde figuran 
todos los datos referentes al funcionamiento de la asignatura: bibliografía de referencia 
para cada lección, textos y fechas asignados para las presentaciones orales, fechas 
de entrega de las breves reflexiones escritas al final de cada bloque y las fechas 
fijadas a cada alumno para las sesiones de Tutoría. El trabajo final individual escrito se 
entregará en la fecha de examen de convocatoria ordinaria estipulada por la 
universidad. 
 
 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 
 

Número de sesiones: 
Sesiones teóricas: 16 horas 
Sesiones prácticas: 28 horas 
Tutorías personalizadas: 5 horas 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

 Número de horas de trabajo 
autónomo: 68 horas 

Elaboración de trabajos y ejercicios: 
33 horas 

Total horas 150 horas 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos 
didácticos 

 
 

Como estrategia metodológica se conjugará el procedimiento expositivo con el debate 
dinámico grupal y la interpretación de fuentes diversas (documentos escritos variados, 
cartas de caciques indígenas, tratados de paz, material arqueológico, etc.) que han 
servido de base a la construcción de relaciones interétnicas, para que la/os alumna/os 
tengan la oportunidad de ejercitarse en la mecánica de investigación de cara a su 
formación como historiadores en un marco multidisciplinar. Se contemplará además la 



discusión de artículos de prensa, de difusión científica, efemérides, audiovisuales, 
imágenes, cartografía, etc. 
 

Recursos informáticos a partir de la 
plataforma virtual de la UAH 

• Sesiones teóricas o teórico-prácticas 

• Visionado de conferencias, cortos, 
audiovisuales, artículos de prensa, etc.  

• Visionado de imágenes, recursos 
cartográficos, etc. 

• Exposiciones orales 

Uso de fuentes  
• Consulta de artículos científicos, de 

prensa, repertorios documentales y 
material etnográfico  

Material didáctico de apoyo a la 
docencia 

• Visitas a archivos históricos, bibliotecas 
y muestras si la situación sanitaria lo 
permite  

 
 

 
 
 

 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 

calificación 

 

Criterios de evaluación 
 

- Conocimiento de los temas señalados en el programa. 
 

- Capacidad para interpretar los hechos y procesos históricos y los factores que 
los impulsan. 
 

- Capacidad para realizar análisis comparativos entre procesos o hechos 
históricos relacionados. 
 

- Capacidad para estructurar ideas y exponerlas de forma ordenada, clara y 
ponderada.  
 

- Cualquier otra actividad que permita la adaptación del aprendizaje a la 
necesidad de evitar la presencialidad, si fuera el caso.  

 
Criterios de calificación 
 
La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, considerándose las 
siguientes pruebas:  
 

- Exposiciones orales en clase de los textos asignados. 
 

- Asistencia a las sesiones teóricas y prácticas y participación activa en las 
mismas, las cuales podrían ser de carácter virtual.  
 

- Breve reflexión escrita sobre los temas tratados al finalizar cada bloque 
temático. 
 



- Trabajo escrito final individual de libre elección. 

Cada uno de los aspectos referidos arriba será calificado aplicándose los siguientes 
porcentajes:  

- Las presentaciones orales: 30% (3 puntos). 
 
- La asistencia a las sesiones teóricas y prácticas y la participación activa en los 

debates: 10% (1 punto) 
 

- Las reflexiones escritas: 20% (2 puntos) 
 

- El trabajo individual escrito: 40% (4 puntos) 

 
Todas estas pruebas son obligatorias. La/os estudiantes que no hayan seguido la 
evaluación continua al menos en el 80%, no podrán superar la asignatura y se 
considerarán como “No presentados”. 

El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, regulado por el 
R.D 1125/2003 según el siguiente baremo numérico:  

0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS) 

5,0 - 6,9 APROBADO (AP) 

7,0- 8,9           NOTABLE (NT) 

9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)  

9,0 – 10         MATRÍCULA DE HONOR (limitada al 5%) 

 
Procedimientos de evaluación 
 
La/os alumna/os de evaluación continua, para la convocatoria ordinaria, deberán 
realizar las siguientes pruebas: 
 

- Exposiciones orales en clase de los textos asignados 
- Asistencia a las sesiones teóricas y prácticas y participación activa en las 

mismas, las cuales podrían ser de carácter virtual  
- Breve reflexión escrita sobre los temas tratados al finalizar cada bloque 

temático 
- Trabajo escrito final individual de libre elección 

 
Para la evaluación de la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba escrita 
que representará el 60% (6 puntos) y se mantendrá la calificación obtenida en el 
trabajo individual escrito, al que se le aplicará el mismo porcentaje de puntuación que 
en la convocatoria ordinaria (40% 4 puntos).   
 
Los alumnos de evaluación final que se presenten a la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria deberán presentarse a una prueba final escrita y demostrar en ese 
ejercicio las competencias previstas en esta Guía. A este examen se le aplicará una 
puntuación máxima de 10 puntos (100%).  
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La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial 
de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de 
una metodología de enseñanza, aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 
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