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NOTA A MIS ESTUDIANTES EN PUERTO RICO Y OTROS(AS) POTENCIALES LECTORES(AS) 
 

Tienes en tus manos la más reciente y revisada edición preparada de este prontuario. 
Al final, también encontrarás una extensa selección académica de la más bibliografía 
científica, antropológica o historiográfica que se haya agrupado para un curso sobre 
América Latina en Puerto Rico, y sobretodo uno que aborda los temas que aquí 
aparecen recogidos.  
 

La preparación lectiva y curricular de este curso no es una tarea sencilla. Ninguna 
tarea que contempla la preparación intelectual, investigativa y pedagógica de un curso 
universitario es una tarea que podemos, mucho menos, debemos de catalogar como 
sencilla. Nunca lo es. Sin embargo, algunos cursos han sido diseñados desde su 
creación contemplando un alcance muy ambicioso de temas a desarrollar o destrezas 
a adiestrar que puede obligar a que la tarea de planificación lectiva sea una complicada. 
Tal es el caso del curso CISO 3146. No son las destrezas metodológicas las que 
requieren de un especial cuidado, sino lo ambicioso de su alcance. El curso agrupa de 
dos grandes partes culturales y cronológicas. La primera tiene un alcance que muy 
fácilmente se puede extender para intentar cubrir lo que suman entre unos 20,000 a 
25,000 años de la historia del poblamiento y presencia humana en el hemisferio 
occidental. La segunda exhibe una cronología mucho más corta con alrededor de unos 
300 años de historia colonial y cultural para una parte del continente, pero con tan 
evidentes y diferenciadas cantidad de experiencias humanas para estudiar tan 
numerosas, como las que pertenecen al primer grupo. Así al menos lo sugiere la 
copiosa cantidad de fuentes documentales primarias, arqueológicas y etnológicas 
disponibles. Consecuentemente, resulta tan obvio como necesario afirmar que el curso 
posee una naturaleza epistemológica y pedagógica introductoria, inclusive, hasta 
generalista. Cada uno de los temas agrupados en el bosquejo puede sin dificultar, 
convertirse en un curso en sí mismo con subtemas cada vez más específicos de acuerdo 
con el nivel de enseñanza y discusión que pueda contener el diseño del curso. En 
nuestro caso, estamos muy limitados y delimitados por la necesaria cualidad 
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introductoria con un alcance generalista, casi superficial, inherente al orden, secuencia 
y preparación que poseen los temas reunidos en el bosquejo temático. Posiblemente 
pueda inclusive encerrar un trato todavía mucho más superficial, cuando tomamos en 
consideración que el curso está pensado y diseñado para ser ofrecido en Puerto Rico. 
La familiaridad informativa que hoy tiene la población que vive en la geografía isleña 
de Puerto Rico sobre la región de estudio que comprende el curso, América Latina, se 
mueve en un péndulo intelectual que marca solamente dos puntos extremos de 
aprendizaje, entre escaza a ninguna. Así las cosas, el nivel de familiaridad con temas 
historiográficos, arqueológicos y etnológicos sobre el pasado etnohistoriográfico 
contenido en el mismo título del curso puede especularse sin ánimo a equivocarse, que 
el sesgo del péndulo se sitúa en “ninguno”. 
 

 No es para menos. Al reto temático por la simple naturaleza fundacional del 
curso estamos obligados a sumarle la suprema ignorancia conceptual sobre una región 
de la que cada día Puerto Rico como lugar de gentes, se distancia aceleradamente y 
sin ni una sola aparente intensión de revertir la ruta de la ignorancia, como el olvido. La 
cultura instruccional oficialista e instruccional prevaleciente en Puerto Rico facilita que 
en términos generales, los y las puertorriqueños(as) vivamos dándole la espalda a 
América Latina. De hecho, ni tan siquiera la población de habitantes en la ínsula 
puertorriqueña se reconoce, mucho menos, conoce como parte de la región antillana 
en el Caribe que la desgracia empírica y objetiva de la Geografía y Geología obliga a 
esa población a residencial. El puertorriqueñismo habitacional de la Isla exhibe y 
pavonea con flagrante ignorancia, su orgullo de no sentirse parte histórica y geográfica 
de la misma región que habita. Esta chifladura tan intelectual como cultural solamente 
lo permite una suprema ignorancia que nulifica con torpeza, y hasta repudio 
xenofóbico, a la misma geografía histórica antillana e iberoamericana en la que la isla 
está sembrada.  Las pocas referencias que se hacen en nuestros sistemas educativos 
sobre la región están plagadas por una profunda incompetencia escolástica, 
parroquialismos populistas, paternalismos demagogos sobre “…esos pobres 
indiecitos…”, acompañada del refrito de la “leyenda negra” que persigue a España y 
a América Latina desde que los ingleses protestantes se la inventaron para justificar lo 
que habían identificado como la “inferioridad cultural, lingüística y racial”, así como “la 
superstición católica” del mundo iberoamericano.  
 

Afortunadamente, este curso es una materia electiva. Subsecuentemente, 
podemos afirmar que los y las estudiantes matriculados(as) genuinamente, están 
interesados(as) y poseen una información mucho menos que general, sobre la 
historiografía antropológica de la región latinoamericana. Así las cosas, confío que este 
curso represente un primer paso para romper con nuestra persistente ignorancia y 
arrogante estupidez provincial. 
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 ÁREA DE ESTUDIOS DE ÉNFASIS:  
ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA LATINA 

 

DR. JOHN H. STINSON FERNÁNDEZ 
ETNÓLOGO 
CATEDRÁTICO 
 
 

INFORMACIÓN: HORAS DE OFICINA  
OFICINA Y TELÉFONOS REB 433 - X-87485 (oficina), X-87475 (Departamento) 
CORREO ELECTRÓNICO jhstinson.uprrp.ciso@gmail.com 

HORAS DE OFICINA OFICINA VIRTUAL: LUNES A JUEVES: 10:00AM-11:00AM 
 
I - ENCABEZADO DEL CURSO 
 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Ciencias Sociales general 
(Estudios Interdisciplinarios) 
 

II - TÍTULO DEL CURSO  
 

ETNOHISTORIA SOBRE LAS ANTIGÜEDADES INDÍGENAS Y CULTURAS COLONIALES EN AMÉRICA LATINA 
 

Acercamiento interdisciplinario al estudio de los factores históricos, 
arqueológicos, etnológicos y culturales en la formación temprana de las 
sociedades iberoamericanas. Énfasis en la paleodemografía y poblamiento en 
el continente, los distintos modos culturales, económicos y sociopolíticos de las 
sociedades indígenas prehispánicas y las dinámicas culturales, políticas y 
económicas en los modos de vida coloniales iniciados en el siglo XVI con la 
conquista y colonización, esto incluye los intercambios con las sociedades 
indias, la esclavitud, las mezclas étnicas, las mezclas de religiosidades, la 
variabilidad lingüística, la distribución y uso de las tierras, los movimientos de 
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población, el desarrollo de pueblos y centros urbanos coloniales y los 
intercambios económicos y sociales entre las colonias y con la metrópolis.  

 

TÍTULO EN INGLÉS: 
 

ETHNOHISTORY OF LATIN AMERICA’S PRE-COLOMBIAN ANTIQUITIES AND COLONIAL CULTURES  
 

Interdisciplinary approach to the study of early historical, archaeological, 
ethnological, and cultural variables in the emerging Latin American societies. 
Emphasis on the paleodemography of earlier human settlements in the 
continent, diverging pre-Hispanic indigenous mode of cultures, economics, 
and sociopolitical life, cultural, economic and political dynamics of colonial life 
resulting in the aftermath of the 16th century’s conquest and colonization. This 
includes exchanges with local indigenous groups, slavery, ethnic mix and 
religiousness exchanges, linguistic variability, land use and distribution, rising 
settlements and urban centers, and economic and social exchanges among the 
colonies and the metropolis.  

 

III - CODIFICACIÓN DEL CURSO 
 

La codificación y numeración conferida al curso cuando fue creado en el año 2003 es 
CISO 3146. El curso fue revisado como parte de los trabajos de revisión curricular y 
aprobado en el 2008 reteniendo la codificación y numeración CISO 3146.  
 

IV - NÚMERO DE HORAS Y CRÉDITOS 
 

El curso consta de tres horas contacto y equivale a tres créditos. Las horas contactos 
se dividen en tres horas de conferencias y discusión a la semana. 
 

V - PRERREQUISITOS, COREQUISITOS Y OTROS REQUERIMIENTOS 
 

§ El curso corresponde a la oferta de cursos electivos del programa subgraduado 
del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL. 

§ El curso tiene como prerrequisito los cursos del componente de Educación 
General de CISO 3121 y CISO 3122.  

§ El curso no tiene corequisitos u otros requisitos. 
§ Los temas del curso pueden tener equivalencia parcial con el curso HIST 3255-

HISTORIA INDÍGENA DE AMÉRICA LATINA (I) o HIST 3256-HISTORIA INDÍGENA DE AMÉRICA LATINA (II). 
También puede tener equivalencia parcial con el curso HIST-4080-FAMILIA EN LA 

AMÉRICA LATINA COLONIAL. 
§ El curso aparece como un ofrecimiento electivo del área de estudios de énfasis; 

ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA LATINA, que ofrece la unidad. 
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§ El curso enriquece la oferta en Electivas Libres que ofrece la unidad a la 
Facultad y al Recinto.  

§ El curso puede ser incorporado a la oferta en electivas libres de otras unidades 
en Ciencias Sociales del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. El curso 
puede también ser incorporado a la oferta curricular del programa 
subgraduado de Estudios Iberoamericanos que se ofrece en la UPR-Arecibo. 

 

VI - DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El programa subgraduado del Departamento de Estudios Interdisciplinarios ofrece la 
única área activa de estudios de énfasis que, entre otras cosas, contiene una secuencia 
de cursos dirigida a los Estudios Latinoamericanos en el Recinto1. El curso que aquí se 
presenta es uno necesario y complementario. Complementario porque añade a los 
temas de estudios de las sociedades indígenas prehispánicas que unos muy pocos 
cursos, que solamente existen en el Programa de Antropología, cubren. Necesario 
porque no existe curso alguno que aborde el estudio interdisciplinario de esas 
sociedades y culturas indígenas durante y posterior al momento de contacto con los 
españoles y los portugueses (en el caso del hoy Brasil), y su inserción, segregación o 
marginalización ocurridas en las sociedades coloniales iberoamericanas.  
 

Con la sola excepción de unos pocos(as) estudiantes del Programa de 
Antropología que con irregular frecuencia toman los cursos de ANTR 4099-ARQUEOLOGÍA 

DE MESOAMÉRICA y ANTR 4165–ETNOLOGÍA DE MESOAMÉRICA2, el resto de los(as) estudiantes en 
la Facultad de Ciencias Sociales, y en particular, del Departamento de Ciencias 
Sociales General, manifiestan un profundo y en ocasiones, absoluto desconocimiento 
sobre las antigüedades de la América indígena y sobre los procesos de colonización 
que obraron en el continente latinoamericano. Eso si, los excesos de opiniones y 
conjeturas no faltan. Muchas veces, obra manifiesta del desconocimiento informativo 
de la etnohistoria entre algunos(as) miembros claustrales.    
 

Una de las finalidades para crear este curso descansa en éste puede iniciar una 
discusión en torno a varias instancias históricas relacionadas con el desarrollo cultural 
de las sociedades iberoamericanas. Mi enfoque de referencia disciplinaria para este 

 
1  En el 2010 el Programa de Estudios Interdisciplinarios en la Facultad de Humanidades relegó a la moratoria la 

alternativa curricular de estudios latinoamericanos, esto a pesar de que la Facultad posee una amplia oferta muy 
activa de cursos sobre América Latina, así como sobre el Caribe, en sus departamentos de Estudios Hispánicos, 
Historia e Inglés. El Departamento de Historia mantiene su oferta subgraduada en HISTORIA DE AMÉRICA. 

 
2  El Programa de Antropología tenía en catálogo un curso ANTR –CULTURAS ANDINAS, el que fue inactivado en el año 

2008. Cabe mencionar que el Departamento de Geografía revisó y está ofreciendo el curso GEOG –GEOGRAFÍA DE SUR 

AMÉRICA.  
 



   
 

8 

curso se apoya en esa maravillosa ciencia que se llama la Antropología3, y por 
supuesto, en la Demografía, la Geografía y la Historia. El curso enfatizará el desarrollo 
y la formación de las instituciones culturales, económicas y políticas a partir, no de un 
pobre y obsoleto análisis amarrado a los fechamientos y personalidades 
institucionalizadas, sino que dependerá de la organización de un material lectivo que 
nos hable sobre las experiencias en la vida cotidiana, las relaciones sociales y los 
intercambios que de ella emanan, en diferentes tiempos y por los diferentes grupos 
humanos que la constituyeron.  En otras palabras, se estudiarán la temporalidad del 
desarrollo cultural y sus modos de vida, así como las cualidades etnodemográficas de 
quienes constituyeron esas formas materiales de la vida cultural.  
 

Otra importante intensión para animar la creación de este curso es llevar a cada 
estudiante el análisis particularmente, etnohistórico y etnoarqueológico, de la 
evidencia histórica de las formaciones culturales y los modos de vida en la antigüedad 
y pasado colonial del continente latinoamericano, desde los inicios conocidos del 
poblamiento humano en la “Tierra Firme” (hace unos 25,000-30,000 años), pasando 
por el desarrollo  de múltiples sociedades y culturas indígenas llegando al momento 
de contacto y eventual colonización en el siglo XVI para terminar en las experiencias 
culturales vividas en las sociedades coloniales del siglo XVIII. Enfatizando, claro, en 
aquellas variables en el desarrollo histórico que están asociadas con el término 
antropológico de cultura. A tono con todo lo dicho anteriormente, con este curso 
quiero familiarizar a cada estudiante con la organización material de la vida cultural y 
social de los diferentes pobladores que ha tenido el continente latinoamericano  e 
iberoamericano durante los tiempos que vamos a estudiar.   
 

 Finalmente, el curso añade diversidad y variedad interdisciplinaria al área de 
estudios temáticos regionales revisado y que hoy existe en el Departamento sobre la 
América Latina.  
 
A - LOS TEMAS DEL CURSO 
 

Los temas del curso CISO 3146 están agrupados en cuatro partes principales, cada una 
constituida por subtemas específicos, asociados con la titularidad principal que los 
reúne. Además de estos cuatro principales temas, el curso cuenta con una breve pero 
indispensable introducción metodológica, a cuáles son las principales estrategias y 
técnicas metodológicas empleadas en el trabajo arqueológico, etnohistórico y 
etnológico para identificar las fuentes y registros de datos empleados para conocer el 

 
3  La discusión en clase, así como la mayor parte de la asignación bibliográfica, para el curso estará animada por 

los entendidos científicos que se desprenden de las Ciencias Antropológicas, agrupadas por la Arqueología, la 
Etnohistoria, la Etnología, la Antropología Lingüística y la Antropología Física. 
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pasado indigenista y colonial de América Latina. Los cuatro grandes grupos temáticos 
del curso son:  
 

¨ Teorías y evidencia arqueológica y genética sobre los patrones originarios de 
población continental y el desarrollo endémico de las primeras culturas 
paleoindias y arcaicas.  

¨ Periodización arqueológica y cultural las antiguas sociedades indígenas 
mesoamericanas, andinas (incluyendo muiscas), amazónicas y australes. 

¨ Arqueología y Etnohistoria de contacto; historia conquista, colonización y 
desarrollo de las culturas coloniales (siglos XV y XVIII).  

¨ Etnohistoria cultural de las sociedades coloniales y virreinales del siglo XVIII 
hasta los albores del siglo XIX. 

 
A - EXCEPCIONES Y EQUIVALENCIAS 
 

§ El curso CISO 3146-ETNOHISTORIA SOBRE LAS ANTIGÜEDADES INDÍGENAS Y CULTURAS COLONIALES EN 

AMÉRICA LATINA forma parte de la oferta curricular y programa interdisciplinario 
subgraduado que ofrece el DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES GENERAL. El curso no tiene 
equivalencia alguna con un curso similar en la Facultad de Ciencias Sociales. Puede 
no obstante, mantener equivalencia con cursos similares en los programas 
subgraduados de Historia, Historia del Arte y Estudios Hispánicos. El curso no tiene 
excepciones, ni sustituye a un curso vigente.  

§ El curso forma parte del área de estudios de énfasis, ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA 

LATINA.  
§ El nivel de discusión y trabajo para este curso es uno principalmente introductorio. 

La presentación, discusión, asignación del material lectivo y la ejecución del 
trabajo es uno general acerca de los temas que aparecen en el bosquejo temático. 

§ El curso sirve como complemento a otros cursos sobre temas específicos 
relacionados con América Latina, y que se ofrecen en los programas subgraduados 
de Antropología, Ciencias Políticas, Economía, Geografía e Historia en el Recinto.  

§ El curso puede ser adoptado por el Programa de Estudios Iberoamericanos del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. 
También puede ser integrado a la oferta de cursos electivos en Ciencias Sociales 
en otras unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  

 

VII - OBJETIVOS Y LOGROS DEL CURSO 
 

õ Asignación bibliográfica, presentación, conferencia y discusión en clase. Incluye 
la asignación de material virtual. La discusión en clase se iniciará con una 
presentación sobre las técnicas de investigación empleadas en tópicos de interés 
histórico cultural. Entre las técnicas a discutir se encuentran el trabajo de archivos 
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documentales, las técnicas de la paleografía, las técnicas de excavación 
arqueológicas, las técnicas de antropometría e identificación de restos 
esqueletales humanos y las técnicas etnográficas. Se espera que el/la estudiante 
entienda que la investigación etnohistórica no es una dirigida a ofrecer opiniones 
sobre gentes y sus culturas, sino que todo análisis responsable tiene que estar 
regido por la rigurosidad metodológica de la Ciencia.  

 

õ Asignación y estudio bibliográfico, asignación de mapas arqueológicos e 
históricos y asignación de medios virtuales para desarrollar conferencias y 
discusión en clase acerca de la evidencia arqueológica y etnohistórica existente 
sobre los diversos asentamientos y desarrollos (periodización) de una selección 
de entre la enorme diversidad de culturas indígenas prehispánicos en 
Iberoamérica. Los temas de discusión a explorar incluyen, el desarrollo 
económico, expansión territorial, variabilidad lingüística, desarrollo y expansión 
de asentamientos, urbanismos y modos de vida cultural y las religiosidades 
evidenciado en el registro antropológico de estas sociedades históricas.  

 

õ Asignación y estudio bibliográfico, asignación de material virtual para el 
desarrollo de conferencias discusión sobre estudio de una muestra de las 
Crónicas españolas, indígenas y criollas que existen para el periodo de conquista 
y colonización antillana y americana (Tierra Firme) que hablan sobre esos 
procesos. Entre los temas a explorar se encuentran el desarrollo de las 
encomiendas encabezadas por ibéricos y nobles indígenas, cabildos y reinos de 
indios, proceso de cristianización, nuevos asentamientos y expansión urbanista y 
demográfica y desarrollos económicos coloniales. 

 

õ Asignación y estudio bibliográfico, asignación de material virtual para el 
desarrollo de conferencias y discusión sobre las dinámicas económicas y 
demográficas asociadas con el sistema colonial de castas fenotípicas y culturales 
en el siglo XVIII, diversidad en los modos de vida colonial de las poblaciones 
americanas, los intercambios demográficos y mestizaje entre las poblaciones en 
distintas partes del continente.   

 

õ Estudio bibliográfico, conferencias, discusión y presentación visual sobre los 
modos de vida de las actividades e intercambios económicos (cultura 
económica), políticos, demográficos (eje. intercambios y mezclas entre 
poblaciones, indígenas, criollos, ladinos, mulatos, negros, peninsulares) y 
culturales (eje. religiosidades, diversidad y variabilidad lingüística, criollización) 
para los siglos XVI al XVIII.  
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FIGURA #1:  JARRA CULTURA WARI-HUARI (PERÚ), REPRESENTACIÓN MAYA SERPIENTE YAXCHILAN (YUCATÁN, MÉXICO), PIEZA CEREMONIAL 

MOCHE (MOCHICA, NORTE DEL PERÚ) 
 

VIII- BOSQUEJO TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS 
 

Como indiqué en una sección anterior, el nivel de presentación, discusión y ejecución 
del material lectivo es uno introductorio. Esto es así debido a la enorme cantidad de 
material bibliográfico que existe con relación a los temas tratados para este curso, y 
al nivel generalmente elemental, que posee el estudiantado puertorriqueño sobre 
estos temas. Entiendo que la cantidad de material bibliográfico para los temas 
mencionados en la descripción puede ser y debe ser para algunos(as) abrumadora. 
Ésta sería mucho más manejable si nuestro sistema de instrucción y alfabetización 
(rehúso llamarlo “educación”), familiarizara a nuestros estudiantes con el estudio 
histórico cultural y social de la región latinoamericana. En particular, con la 
complejidad de su historia precolombina y al menos, permitiera la consciencia de la 
magna diversidad de culturas y modos de vida que se formaron, en no pocos casos, 
por más de 25,000 años antes de que un ibérico o mediterráneo pusiera un pie en 
estas tierras.4 A ese insularismo historiográfico es muy importante añadir, la 

 
4  Nuestro sistema de instrucción pública y privada hoy en el mejor de los casos, es capaz de alfabetizar con 

destrezas rudimentarias y elementales en las áreas de lectura y escritura mecánica del español, en algunos 
sistemas escolares privados, incluye inglés, y con destrezas que pueden fácilmente describirse como 
embrionarias en Aritmética. 
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igualmente inopia e ignorancia sobre la diversidad en las vivencias acontecidas a lo 
largo del denominado periodo colonial hispánico o portugués en la región. Las ideas 
que persisten sobre este periodo están marcadas por una afincada y muy bien 
cimentada tradición ideológica conocida como la “leyenda negra”. A esta vertiente 
política e ideológica la acompaña una historiografía barata basada en una 
rudimentaria dicotomía narrativa reducida al binomio, “los buenos y los malos”, “las 
víctimas y sus victimarios”5. Eso no es Historia, eso tampoco es Arqueología, Etnología 
e Etnohistoria, aunque parezca épico y denunciativo. Por otra parte, aquellos(as) 
quienes por alguna razón alcanzaron una consciencia educada de la experiencia 
histórica puertorriqueña, equivocadamente piensan que ésta se traduce de manera 
paralela en América Latina, situación que es también del todo incorrecta. Como 
veremos la experiencia caribeña prehispánica y posteriormente colonial, no tiene una 
correspondencia igualitaria con las experiencias culturales en la “tierra firme” de la 
hoy América Latina.  
 

El curso está constituido por cuatro temas principales y una introducción. La 
introducción abarca el componente teórico asociado con el área disciplinaria de la 
Etnohistoria, así como los acercamientos metodológicos y las técnicas de 
investigación tradicionalmente empleadas, recogidas en préstamo de la Arqueología, 
la Historia y la Etnología. Las otras cuatro partes del curso reúne los temas centrales 
del curso. Estos temas son:  
 

õ Las sociedades y culturas prehispánicas (precolombina) en la América antigua, 
enfatizando la presentación muy general de los mundos mesoamericanos y 
andinos, complementado con las diversidades amazónicas, chibcha, mapuche, 
guaraní y de la región austral.  

õ El momento de contacto, conquista y colonización y los desarrollos diversos de 
un sistema colonial heterogéneo. Esto incluye, la inserción indígena y el 
mestizaje cultural que incluye, la presencia de la vivencia y experiencia negra y 
esclava (en donde ésta fue demográficamente significativa). 

õ El singular rol que tuvo la Iglesia Católica6 como entidad política y cultural (eje. 
catolicismo) en el proceso colonial que incluye el mestizaje cultural, la 
indianidad cristianizada y el sincretismo cultural y lingüístico. 

 
5 Ver el recurso lectivo, CUADERNO; Quiénes fueron los ibéricos y el origen de la Leyenda negra (2020). 

https://www.academia.edu/42681768/CUADERNO_Quiénes_fueron_los_ibéricos_y_el_origen_de_la_Leyenda
_Negra_SPANISH_2020_  

 
6  Este tópico se examina en detalle en el curso CISO 4155-IGLESIA, CULTURAS Y RELIGIOSIDADES EN AMÉRICA LATINA. 

https://www.academia.edu/1741820/CISO_4155_Culturas_Iglesia_y_Religiosidades_en_América_Latina_SPA
NISH_2020  
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õ El desarrollo de los modos de vida en las sociedades coloniales 
hispanoamericanas y lusobrasileña, enfatizando la vida en la ciudad colonial, el 
desarrollo de las artes, la arquitectura, las universidades, la imprenta y la 
literatura. 

 

Cada sección temática está organizada de acuerdo con una periodización histórica de 
los procesos culturales, económicos, políticos y sociales ocurridos en distintas partes 
del continente iberoamericano.  
 

INTRODUCCIÓN 
PRIMERA SECCIÓN TEMÁTICA: INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y TÉCNICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA Y ETNOHISTÓRICA 
 

(A) - ¿QUÉ ES ETNOHISTORIA E HISTORIA  ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL?  
 

Esta sección es especialmente importante. La validez y confiabilidad científica del 
curso descansa en estas disciplinas antropológicas e historiográficas. Muy a pesar de 
la consistente cantidad de información acumulada resultado de múltiples hallazgos y 
reinterpretaciones empíricas producto de nuevas formulaciones explicativas, el 
pasado prehispánico (o precolombino) del continente permanece como un enorme 
rompecabezas al que son muchas más piezas las que le faltan para poder tener una 
apreciación completa. Además, una considerable parte de las piezas que la 
Arqueología y la Etnohistoria han recuperado, frecuentemente asistida por la 
excelente Etnología producida durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX entre grupos étnicos quienes tuvieron poco o ningún contacto con 
los europeos y con las culturas posteriores criollas y mestizas, esas piezas son en 
realidad por lo general, fragmentos. Fragmentos indispensables para formular 
preguntas, inclusive, sobre lo ya interpretado.  
 

La breve exposición anterior nos sirve como un pie de entrada para valorizar la 
necesidad introductoria de esta sección del curso. Aquí una breve exposición sobre 
el desarrollo de la historia cultural. Discutiremos cuáles son los objetivos y énfasis, y 
el vínculo con la Etnohistoria. ¿Serán acaso sinónimos? 
 

(B) - TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA ETNOHISTORIA Y LA HISTORIA CULTURAL 
 

Es imposible iniciar una exposición lectiva sobre el alcance disciplinario del estudio 
de los temas que cubren el curso, sin incluir los aspectos metodológicos y las 
herramientas técnicas que proveen las tradiciones epistemológicas de las disciplinas 
antropológicas e históricas que animan el curso. Aquí el principal objetivo 
pedagógico es que cada estudiante alcance un entendido sobre el porqué y el cómo 
se hace Ciencia. Lo que conocemos del pasado, como el presente no está sujeto a 
ejercicios banales y cuestionables de libre interpretación, así como tampoco a 
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excesivas valorizaciones maternalizadas o paternalizadas, fundamentadas en 
“…porqué me lo dijo…”. Esas expresiones son nada más que estupideces infundadas. 
Lo que se conoce de la actividad humana pasada y presente hay que evidenciarla, hay 
que corroborar tales evidencias y hay que verificar las fuentes de corroboración para 
así formular nuevas preguntas. El ejercicio y oficio de la Ciencia no es una tarea fácil, 
mucho menos es populista. Precisamente, este ejercicio requiere de deshacernos de 
todo tipo de aseveración populista y dialógica, una abscisión completa de narrativas 
dogmáticas, por más políticamente atractivas que éstas resulten.  
 

En esta sección nos dedicaremos a estudiar las técnicas principalmente 
historiográficas, utilizadas en la investigación de archivo y el manejo de fuentes 
patrimoniales e históricas, principalmente, documentales. Unido a ello, se discutirán 
las técnicas empleadas por la Arqueología (eje. excavación, identificación geofactual 
y esqueletal, fechamientos) y las técnicas de la Etnología con su trabajo etnográfico. 
Veremos como estás técnicas son reunidas y complementadas en la Etnohistoria, 
sobretodo, cuando es indispensable examinar las crónicas, registros, memorias, y 
documentación en general suscritas entre los siglos XVI al XIX. 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN TEMÁTICA: ASENTAMIENTOS Y DESARROLLOS CULTURALES INDÍGENAS EN LA 

IBEROAMÉRICA PREHISPÁNICA 
 

Esta es una de las temáticas más complejas en el curso. Esto en parte se debe no sólo 
a la enorme cantidad de información disponible, sino a la complejidad y diversidad 
entre las sociedades indígenas que existieron y existen en el continente americano, 
independientemente de cuáles y cómo fueron sus contactos e interacciones con el 
proceso colonial europeo. No podemos perder de perspectiva, que un 40% del 
territorio de los hoy Estados nacionales latinoamericanos nunca formaron parte de los 
complejos económicos y políticos coloniales. Esto se traduce a que sus poblaciones 
nativas nunca tuvieron conocimiento, mucho menos interacción, con una figura 
colonial, criolla o mestiza, la que no en pocos casos, ocurrió pasada la segunda mitad 
del siglo XIX o bien, el primer tercio del siglo XX. 
 

(A) -  RASGOS Y CARACTERÍSTICAS PALEODEMOGRÁFICAS Y GEOGRÁFICAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE 

POBLAMIENTO DEL CONTINENTE AMERICANO 
 

Para poder discutir las teorías y evidencias asociadas con el complejo proceso de 
poblamiento del hemisferio americano, hay que para ello tener un conocimiento 
sobre cuáles eran los rasgos y características geológicas, hidrográficas, 
oceanográficas y geográficas que prevalecieron en nuestro planeta para un periodo 
que se remonta a no menos de 100,000 años pasados a partir del presente, 
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enfatizando los últimos 55,000 años. Esto es así porque las geografías hemisféricas 
que en aquellos tiempos existieron no son las que hoy reconocemos en la cartografía. 
Éstas estuvieron muy influenciadas por el más reciente periodo de glaciación que 
experimentó nuestro planeta. Lo que significa que la geográfica de las líneas costeras, 
así como la de las topografías y suelos costeros no eran lo que hoy reconocemos. 
Tampoco podríamos reconocer otros ecosistemas como las ciénagas, meandros de 
ríos, las desembocaduras, líneas de playa y hasta los llanos y colinas costeras.  
 
 

 
 

FIGURA #2:  COLECCIÓN DE MAPAS QUE RECOGEN LA INFORMACIÓN GENÉTICA Y ARQUEOLÓGICA SOBRE LAS RUTAS Y DIRECCIÓN DE POBLAMIENTO 
HUMANO DESDE ÁFRICA HASTA EVENTUALMENTE HACE CERCA DE 30,000  35,000 AÑOS A PARTIR DEL PRESENTE, LAS AMÉRICAS. EN 
LA PARTE SUPERIOR, DE IZQUIERDA A DERECHA; AMBOS MAPAS RECOGE EL PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN GENÉTICA DE LOS CONJUNTOS 
IDENTIFICADOS DE POBLACIÓN HUMANA DE ACUERDO CON LA COMPOSICIÓN MOLECULAR DE LA QUÍMICA DE SU MATERIAL GENÉTICO, 
TAMBIÉN CONOCIDA COMO HAPLOGRUPO. NÓTESE (EN COLOR LILA) LA POCA VARIABILIDAD QUE AL MOMENTO, SE HA PODIDO 
IDENTIFICAR EN LOS RASGOS Y CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS PARA LAS POBLACIONES AMERINDIAS.  UNA CUALIDAD SIMILAR LA 
ENCONTRAMOS EN EL HAPLOGRUPO MÁS ANTIGUO HASTA AHORA CATEGORIZADO EN EL CONO SUR DE ÁFRICA, CLASIFICACIÓN QUE ESTÁ 
ASOCIADA CON LOS GRUPOS KHOI-SAN EN BOTSUANA Y SUDÁFRICA.  EL MAPA EN LA PARTE INFERIOR RECOGE LAS DOS PRINCIPALES 
RUTAS  QUE NOS BRINDA LA TEORÍA ARQUEOLÓGICA SOBRE EL TRAYECTO Y SITIOS ASOCIADOS CON EL POBLAMIENTO DEL CONTINENTE. 
ESTE DELINEAMIENTO ES EL RESULTADO DE LOS HALLAZGOS EN DIFERENTES SITIOS COSTEROS Y EN EL INTERIOR CUYO MATERIAL 
ARTEFACTUAL, ESQUELETAL Y GEOFACTUAL SE HAN PODIDO FECHAR Y CORROBORAR.  
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Este interés no se limita a lo que se denomina como “Paleogeografía”7, también 
incluye la cada vez más reveladora e importante información factual que nos ofrecen 
los estudios en Historia Genética8 de los grupos humanos. Comenzaremos con una 
discusión sobre la historia geológica de la formación teutónica del hemisferio 
occidental. Así mismo se realizará una presentación sobre los aspectos generales de 
la Geomorfología, Geografía Física (que incluye la hidrografía) de las regiones y 
ecosistemas americanos, y en particular, la América Latina no caribeña. Se discutirá 
los distintos patrones de asentamiento y movilidad de población de los grupos que 
dieron paso a las culturas indígenas americanas. Veremos la formación cultural de 
algunas de ellas, enfatizando los tipos de asentamientos en los valles, litorales 
costeros, en las regiones del altiplano y tropicales y los sistemas hidrográficos de 
grandes cuencas de ríos.  
 

(B) - VARIABILIDAD CULTURAL Y LA DIVERSIDAD ENTRE LAS SOCIEDADES INDÍGENAS PREHISPÁNICAS EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

En esta sección se estudiarán las variantes arqueológicas y etnológicas de las 
sociedades de recolectores y cazadores, horticultores, sociedades tributarias y 
cacicazgos y las sociedades de estado que se desarrollaron en el continente previo a 
la llegada de los ibéricos españoles y portugueses. Se estudiarán los sistemas de 
creencias, la organización económica de la vida material, la variabilidad lingüística, los 
procesos y flujos migratorios y la organización política de las sociedades que aquí 
existieron. Para lograr el objetivo de esta temática de discusión, haremos una 
selección de las sociedades prehispánicas que se estudiarán. A estos fines el estudio 
divide los grupos culturales indígenas en tres categorías:  
 

a. Sociedades tribales: pescadores, cazadores y recolectores y 
horticultores tropicales o subtropicales amazónicas como por ejemplo 
son, los jívaros ecuatorianos, o los chocós panameños.  

b. Cacicazgos y sociedades semi-estatales: grandes grupos de población, 

 
7  El término PALEOGEOGRAFÍA se refiere al estudio de los rasgos y características físicas, geológicas e hidrográficas de 

pasadas cualidades geográficas. Esto es, el estudio de cómo eran las características físicas de los ríos, litorales 
costeros, islas (o no islas), topografía y relieve en los continentes e islas. También incluye también el estudio de 
los aspectos ecológicos ocupados por la biota de fauna y flora en esas pasadas geografías.  

 
8   Los últimos años han sido escenarios y testigo de un creciente y muy sofisticado periodo de importantes estudios 

cuyo principal objetivo es identificar las cualidades y particulares químicas en la composición molecular de 
diferentes conjuntos de poblaciones humanas. Estos estudios genéticos poseen la cualidad de ofrecer una 
esquematización historiográfica de cuáles eran y cómo eran estas particularidades moleculares en la 
composición química del material genético de las poblaciones bajo estudio. La categorización de estos 
conjuntos de atribuciones químicas en la composición molecular del material genético para una población la 
denominamos como HAPLOGRUPO.   
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como diferentes sociedades arahuacas, tales como los chibchás 
colombianos, los taínos antillanos, o como los guaraní en la región 
paraguaya y boliviana.  

c. Sociedades de indígenas de Estado, como son los casos de las 
sociedades y culturas mesoamericanas mixecas (eje. olmecas, toltecas, 
aztecas) y mayas, así como las sociedades y culturas andinas como los 
tihuanacos, mochicas, nazcas e incas. 

d. Finalmente, la discusión incluirá la presentación de las diversas formas 
de expresión de lo que se conoce como Arte Precolombino. Esto es, la 
producción de las ricas expresiones del arte manifestadas en la forma de 
arte artesanal (eje. cerámica, tallado en madera, tallado en piedra), la 
orfebrería, el arte y producción de textiles, la pintura y la arquitectura.  

 
 

 
 

FIGURA#3:  MAQUETA EN LA QUE SE DETALLA LA ARQUITECTURA Y COLORIDO QUE TUVO TEMPLO MAYOR Y SU EMPLAZAMIENTO CENTRAL EN LA ANTIGUA 
CIUDAD AZTECA DE TENOCHTITLAN. LA MAQUETA ESTÁ LOCALIZADA EN EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE MÉXICO.  

 

SEGUNDA PARTE  
TERCERA SECCIÓN TEMÁTICA: ETNOHISTORIA DE LOS PROCESOS DE CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 

IBÉRICA EN AMÉRICA  
 

Toda discusión suscitada en torno a este tema debe comenzar con una breve 
introducción a algunos de los aspectos más relevantes de la historiografía de España 
y Portugal para finales del siglo XV y cómo estos aspectos influyeron los viajes de 
exploración, conquista y colonización en el continente. Esta discusión incluye entre 
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varios aspectos, los factores de religión, economía, política, inclusive, de lengua 
ocurridos en lo que hoy conocemos como España y del Portugal, específicamente, 
para el siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Igualmente importante para introducirnos 
en la experiencia histórica y cultural de este periodo es lograr un entendimiento sobre 
las grandes diferencias entre las experiencias colonizadoras hispánicas en el Caribe 
antillano de las que se desarrollarán más tarde en la “terra firma” continental a partir 
de la experiencia mesoamericana en Tenochtitlán, hasta posteriormente alcanzar el 
Cuzco y consecuentemente, el cono sur patagónico y pampero. Por otra parte, estas 
experiencias hispánicas, agrupadas como aquí lo hemos hecho, guardan muy poco 
en común con la experiencia luso-brasileña, tanto en la conquista iniciada en el año 
1502, como el desarrollo geográfico y económico de la pequeña colonia portuguesa 
hasta finales del siglo XVIII en el inmenso territorio brasileño.  
 

(A) –  EXPERIENCIAS CULTURALES DE CONTACTO Y EL DESARROLLO DE CULTURAS COLONIALES HISPÁNICAS EN “TERRA 

FIRMA” 
 

Es imposible tener un entendido del proceso cultural e histórico de desarrollo e 
institucionalidad colonial sin estudiar los varios momentos de encuentro y contacto 
entre las etnias indígenas y los ibéricos ocurridas entre 1493 en las Antillas hasta el 
umbral de 1550 en el cono austral sudamericano. Cada uno de estos tiene 
historicidades diferentes, aunque el resultado siempre fue el mismo; una conquista 
ocurrió, unas personas vieron alterado el ordenamiento y cotidianidad de su modo de 
vida y otro grupo de persona, cada vez que experimentó uno de tantos encuentros, 
hizo un registro de lo acontecido y planificó las estrategias políticas, militares y 
económicas de una próxima aventura, aunque no tuviera muy claro quiénes podían 
ser las gentes en otras tierras. Los ibéricos eran parte de una extensa historicidad 
geográfica y cultural en el Mediterráneo caracterizadas a lo largo y ancho de sus tres 
cuencas por tan numerosos como aparentemente incontables episodios de 
conquistas, desplazamientos, resistencias, interacciones, intercambios, 
reciprocidades y mezclas de gentes, bienes económicos, creencias, lenguas, 
religiosidades y hasta reproductivas entre conquistadores y conquistados. Muchas de 
las etnias culturales a quienes encontraron e interactuaron tenían también la suma de 
múltiples experiencias similares de conquistas, expansión e intercambios culturales y 
económicos. Mexicas, mayas, chibchás, quechúas, aimaras, guaraní y mapuches de 
más de una manera, se puede afirmar, reúnen en sus historicidades culturales 
centenares de experiencias como las antes descritas. Pero aún éstas fueron muy 
diferentes a las acontecidas en el Mediterráneo. Cada una de esas experiencias 
indígenas tuvo una factorización significativa de una geografía étnica muy local y 
relativamente homogénea en tanto a la indianidad de los grupos culturales. Los 
ibéricos, llegados desde el Mediterráneo, no. La suma de las experiencias culturales 
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con encuentros con otros quienes se ven diferentes, creen diferente, hablan diferente, 
visten diferentes y hacen cosas diferentes y con esos encuentros, las historicidades 
culturales con conquistas, desplazamientos, intercambios, reciprocidades, guerras, y 
hasta una posible destrucción, los hacían poseedores de una incalculablemente 
insuperable experiencia cultural, ausente y ajena entre cada una de las etnias 
indígenas a quienes encontraron y eventualmente, redujeron a una conquista.  
 
 

 
 

FIGURA#4:  CALLEJUELA EN LA ZONA MÁS ANTIGUA DE LA CIUDAD DE CUZCO. SE APRECIA EL OBVIO MURO Y BASAMENTO DONDE UNA VEZ SE LEVANTÓ 
UNA ESTRUCTURA INCA. MUCHOS INTERPRETAN ESTA IMAGEN COMO UN EJEMPLO MÁS DE LA DESTRUCCIÓN “..TRAÍDA POR LOS 
ESPAÑOLES…”. SIN EMBARGO, LA ARQUEOLOGÍA EVIDENCIA QUE LOS INCAS LEVANTARON LA MISMA CIUDAD DE CUZCO SOBRE LOS 
ESCOMBROS DE LA ANTIGUA CITADELA WARI A QUIENES CONQUISTARON LUEGO DE SITIAR LA ANTIGUA CIUDAD. ¿POR QUÉ LA EXPERIENCIA 
HISPÁNICA IBÉRICA ES CONSIDERADA COMO UN ACTO DE BARBARIE, MIENTRAS SE IGNORA QUE UNA ACCIÓN SIMILAR HABÍA OCURRIDO, 
PERPETRADA POR LOS AHORA CONQUISTADOS? 

 
 

 Los ibéricos podían y supieron conocer antes de encontrarse con las gentes 
que iban a encontrar, la posibilidad de que otros pueden y viven de una manera 
totalmente diferente, tan diferente que puede parecer y es inclusive ajena a la que 
conocían. Las etnias indígenas, desde las arahuacas y kalingo en el Caribe hasta cada 
una de las distribuidas por el territorio de la “terra firma” no tenían la historicidad y 
experiencias culturales que les permitieran reconocer lo ajeno y absurdo manifiesto 
en la presencia de otros como una posibilidad real y concreta de vida.  
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Las prácticas económicas, culturales y políticas introducidas por los castellanos 
en una parte de las tierras continentales, y los portugueses y sus aliados en otras, no 
fueron noveles, mucho menos especialmente pensadas en exclusividad para la nueva 
colonia. La experiencia castellana es particularmente llamativa. Castilla, es posible 
argumentar, no visualizó nada para las Indias que no fueran instituciones y prácticas 
extraordinaria e históricamente íntimas a la condición cultural específica de ser 
Castilla. No existió patronato cultural y económico más castellano que la práctica 
institucional del repartimiento y encomienda. No se introdujo nada especial y novel 
para las Indias, sobretodo las antillanas. Nada se modificó y redefinió. Posiblemente, 
haber hecho modificaciones y cambios a esa práctica, se convirtió en un craso error 
táctico y político a la misma intensión de colonizar. Modificación que sí se introdujo a 
la intensión y modalidad de colonizar cuando Tenochtitlán fue conquistada en 1524.  
 

En esta sección vamos a estudiar cuáles fueron las prácticas culturales 
económicas y políticas castellanas hechas extensivas a las colonias americanas; cuánto 
constituyó un ensayo de esas prácticas e instituciones políticas, y cuánto constituyó un 
nuevo ensayo y acercamiento a la intensión de sustracción de riqueza, desarrollo local 
de la colonia y la administración política de un territorio, cada vez más 
geográficamente amplio y poco conocido, y cada vez más alejado y distante. Una 
pregunta es vital, indispensable, y extrañamente muy pocas veces formuladas por la 
historiografía tradicional. Es una pregunta encerrada en una especialmente geografía 
antropológica de la experiencia colonial del siglo XVI. La experiencia colonial atlántica 
y americana obligó por primera vez en la historia del Mediterráneo a plantearse una 
esencialista pregunta; ¿cómo se puede administrar un territorio desde una enorme 
distancia marítima que separa la colonia de la metrópoli en tiempo y espacio? La 
discusión de la conquista y colonización9 será dividida de la siguiente manera: 
 

1. Instituciones económicas, sociales y políticas de la conquista.  
2. Culturalización religiosa y lingüística,  asentamientos coloniales. 
3. Los Repartimientos y Encomiendas. La distribución de la población indígena 

y los procesos de evangelización, interacción étnica y cambios de 
población. 

 
9  La experiencia que acontece en lo que se denominó como, “terra firma” fue muy distinta a la ocurrida en el 

Caribe, o las denominadas, Indias. La empresa colonial será un intento por extender a las tierras antillanas las 
instituciones y prácticas políticas y económicas mejor conocidas en el reino de Castilla y con las que se 
ensayaban en las Islas Canarias, arrebatadas a Portugal en 1474. La estrategia de conquista y la empresa de 
colonización en Tierra Firme recoge la experiencia ya adquirida en las Antillas, así como el encuentro con 
sociedades y culturas mucho más diversas, demográficamente numerosas, y grandes sociedades estatales; una 
experiencia totalmente ajena al Caribe. En el curso CISO 3065-Etnohistoria indígena y colonial de Puerto Rico 
estudiamos en detalle ese proceso especialmente antillano.  

 https://www.academia.edu/1738937/CISO_3065_Etnohistoria_ind%C3%ADgena_y_colonial_de_Puerto_Rico_SPANISH_2020_2021  
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4. Organización económica de la conquista y colonización. 
 

(B) - ANTROPOLOGÍA DE LA ESCLAVITUD Y COLONIZACIÓN 
 

La experiencia colonial americana está escrita sobre las espaldas de la esclavización 
de millones de seres humanos quienes fueron sustraídos de más de una manera de 
sus tierras ancestrales y traídos a unas cuya organización material de sus vidas 
cotidianas no tendrán absolutamente nada del referente que existió de sus vidas 
previas. La ruptura fue casi absoluta con sus identidades étnicas, relaciones de 
parentesco, sistemas de creencias, lenguas, y ecología y geografía de sus modos de 
vida.  
 
 

 
 

FIGURA#5:  LA ESCLAVITUD FUE UNA INSTITUCIÓN ECONÓMICA VIOLENTA. NO IMPORTA CUÁLES FUERON LOS NUMEROSOS MATICES CULTURALES QUE ÉSTA TUVO EN LAS TIERRAS 
AMERICANAS, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE FUE SU PRINCIPAL FUNDAMENTO HUBIERA SIDO IMPOSIBLE SIN LA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA DESDE EL MISMO 

MOMENTO QUE UN SER HUMANO PERTENECIENTE A UNA ESPECIALMENTE IDENTIFICADA ETNIA RESIDENTE EN EL LITORAL COSTERO ATLÁNTICO DE ÁFRICA, HASTA LA 
VIDA QUE TUVO A MAL TENER, CUANDO QUIZÁS TUVO LA FORTUNA DE ENCONTRAR LIBERTAD EN SU MUERTE EN UNA ESTANCIA AMERICANA. LA INSTITUCIÓN ESCLAVA 
FUE PARTICULARMENTE VIOLENTA EN BRASIL. LA COLONIA ENTERA, COMO SUS HOMÓLOGAS MÁS PEQUEÑAS EN EL ARCO DE LAS ANTILLAS MENORES, FUE UNA 
ENTIDAD CORPORATIVA ESCLAVA. LA GRAN DIFERENCIA CON RELACIÓN AL CARIBE, FUE QUE ÉSTA PERDURÓ Y AGRESIVAMENTE PERSISTIÓ EN BRASIL HASTA EL MISMO 
UMBRAL DEL SIGLO XX.  

 
 

La esclavitud de etnias en la región occidental de África en las tierras 
americanas fue tan desigual como disruptiva cuando consideramos los términos de 
las capturas de unos por otros, el transbordo y tráfico hacia el Atlántico y la eventual 
mercantilización de sus cuerpos una vez llegados a las tierras de las Antillas y los 
continentes que las rodean. La discusión comenzará con un sondeo en el continente 
africano de las consecuencias que tuvo el proceso de introducción de etnias 
esclavizadas africanas a las Américas. Paralelo a esta discusión discutiremos la 
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demografía cultural de un perfil de despoblamiento y repoblamiento ocurrido en 
ambos continentes. Brevemente se estudiará la emergencia la organización 
económica y cultural esclava en las Antillas como preámbulo al estudio más detallado 
de la experiencia ocurrida en Brasil entre los siglos XVI al XVIII. Ciertamente, 
estudiaremos los ejemplos hispánicos, ofreciendo especial atención a la experiencia 
cultural esclava en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.  La esclavitud fue una institución 
y práctica económica que organizó la vida cultural en la hacienda y el ingenio, las 
plantaciones de cacao, caña de azúcar, café y de otros frutos tropicales, así como el 
trabajo de minas en Brasil, inclusive, en Bolivia (San Luis de Potosí) donde también se 
utilizó la mano de obra esclava en los mitayos de plata y estaño. De igual manera, se 
discutirá el proceso cultural y étnico del mulato y otras variabilidades étnico-raciales 
resultado del proceso de mezcla de población,  la vida del cimarrón, y los quilombos 
brasileños. 
 

 También estudiaremos la práctica de esclavizar a la población indígena que 
continuó, inclusive hasta el mismo siglo XVIII, resistiendo y sublevándose contra la 
colonización hispánica y contra la emergente sociedad criolla. Este tipo de esclavitud 
indianista no fue una institución económica exclusiva a los españoles, criollos y 
mestizos también tuvieron acceso y se beneficiaron de la tenencia de esclavos indios. 
Igualmente fueron beneficiadas las familias aristócratas indias, las que no solamente 
tuvieron títulos de estancias, desarrollando en muchos casos, haciendas, sino que 
además se beneficiaron del sistema de repartimiento y encomienda, llegando a 
recibir la encomienda de indios y hasta de españoles pobres endeudados en el siglo 
XVI y siglo XVII en lugares como Yucatán y Cuzco. 
 

TERCERA PARTE 
CUARTA SECCIÓN TEMÁTICA: ETNOHISTORIA E HISTORIA CULTURAL DE LA SOCIEDAD COLONIAL 

IBEROAMERICANA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII  
 

En esta sección nos dedicaremos a explorar la organización de la vida material y 
cotidiana (cultura) de las sociedades coloniales de estos siglos, así como la diversidad 
emergente de perfiles etnodemográficos inimaginables dentro de los términos de las 
antiguas sociedades y demografías indígenas precolombinas o las sociedades 
mediterráneas, especialmente ibéricas quienes hoy sabemos, unos 6 millones de 
personas cruzaron durante el siglo XVI el Mar Océano hacia lo desconocido. 
Estudiaremos las relaciones entre las etnias indígenas y la sociedad 
colonial/peninsular/criolla iberoamericana, la aristocracia indígena y la aristocracia 
criolla, los procesos de evangelización y los múltiples roles económicos y culturales 
de la Iglesia Católica en las sociedades coloniales. Enfatizaremos también, los 
desarrollos en la actividad económica y los sistemas de tenencia de tierras (eje ejidos, 
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mitayos, haciendas, minas, latifundios), el poblamiento del interior de las regiones 
coloniales (eje. el Altiplano) y el distanciamiento de las periferias (eje. regiones 
amazónicas), el papel de las religiosidades criollas, mestizas e indígenas con el 
catolicismo, las características del gobierno militar de la colonia y la administración 
del territorio. También vamos a incluir el estudio de la formación del campesinado 
libre, la sociedad de la esclavitud, los ingenios y el poblamiento fuera de la urbe 
colonial. 
 

 
 

FIGURA#6:  PINTURA DE CASTAS, MÉXICO, SIGLO XVIII. UN ASPECTO IMPORTANTE, DADO SU CARÁCTER DOCUMENTAL, EN EL ARTE QUE SE PRODUJO ENTRE LOS SIGLOS XVII 
Y XVIII FUE LA PINTURA DE CUADROS EN LOS QUE SE ESQUEMATIZABA A LOS PUEBLOS O “RAZAS” Y SUS MEZCLAS EN LA AMÉRICA COLONIAL (MÉXICO Y PERÚ). 
ESTAS REPRESENTACIONES ERAN CONOCIDAS COMO RETABLOS O PINTURAS DE CASTAS.  

 
Estudiaremos también importantes aspectos culturales asociados con la 

producción de libros y la historia de la imprenta en la región, el surgimiento temprano 
de las instituciones universitarias y la producción del arte durante el periodo colonial, 
que incluye, pero no se limita, a la pintura, la escultura, la talla, la producción de 
textiles y modas y la arquitectura.  En conclusión, en esta sección vamos a enfatizar el 



   
 

24 

estudio de dos importantes temas mencionados con anterioridad en este prontuario: 
 

õ El estudio sobre la singular relevancia histórica que tiene el rol de la Iglesia 
Católica como entidad política y cultural (eje. catolicismo) en el proceso 
colonial y la emergencia de las sociedades criollas iberoamericanas, lo que 
incluye; el mestizaje cultural, la indianidad cristianizada y el sincretismo cultural 
y lingüístico. 

 

õ La cultura y sociedad colonial latinoamericana es una principalmente urbana. 
Eso no quiere decir que no exista y que no tenga importancia el campo. A mi 
juicio, la ruralía adquirirá una mayor relevancia en América Latina durante el 
siglo XIX con el desarrollo del capitalismo agroexportador y el sistema 
económico de la hacienda. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la ciudad, 
sobretodo en los virreinatos y las audiencias, fue el sitio de una particular 
cultura colonial en el que destaca el desarrollo de los modos de vida en las 
sociedades coloniales hispanoamericanas y lusobrasileña. Esos modos de vida 
se caracterizaron por una vida en la ciudad colonial, en la que el desarrollo de 
las artes, las ciencias, la arquitectura, las universidades, la imprenta y la 
literatura tuvo un papel fundamental. 

 

õ Un importante tema que si vamos a abordar en esta sección es el relacionado 
a la diversidad en el desarrollo de las actividades económicas en las diferentes 
colonias iberoamericanas. El énfasis de este estudio no será la discusión 
relacionada con el sistema económico de la hacienda, la mita, el ejido, la 
plantación, y la agricultura colonial en general. Ese importante tema es objeto 
de estudio y discusión en mi curso CISO 3025-EL CAMPESINADO EN AMÉRICA LATINA. En 
esa sección enfatizaremos la variedad de actividades económicas que 
acontecieron en las urbes coloniales, estudiando, la emergencia de los oficios 
(muchos de éstos relacionados con la construcción), las formas varias de 
manufactura artesanal y producción local, el trabajo con metales, y los oficios 
de la construcción, entre otros.  

 
 

 



  
 

25 

 
 

 
 
FIGURA#7:  MUESTRA DE LA ARQUITECTURA COLONIAL EN AMÉRICA LATINA. DE IZQUIERDA A DERECHA: PALACIO ARZOBISPAL DE LIMA, LA COMPAÑÍA EN QUITO, NAVE 

CENTRAL DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE MÉXICO. 
 

TABLA 1:  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN HORAS DEL CURSO POR TAREAS 
 

TAREAS LECTIVAS DE DISCUSIÓN TIEMPO 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN ETNOHISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA Y LA LOCALIZACIÓN Y 

MANEJOS DE FUENTES ARCHIVÍSTICAS 
3 HORAS 

PATRONES MIGRATORIOS Y POBLAMIENTO DE LOS PRIMEROS GRUPOS HUMANOS AL CONTINENTE 

AMERICANOS Y EL DESARROLLO INSIPIENTE DE LAS CULTURAS INDÍGENAS PREHISPÁNICAS.  
6 HORAS 

ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS Y CIVILIZACIONES 

PREHISPÁNICAS EN MESOAMÉRICA, LA REGIÓN ANDINA Y EL ALTIPLANO, AMAZONIA Y LA 

REGIÓN AUSTRAL DEL CONTINENTE SURAMERICANO. 

15 HORAS 

ETNOLOGÍA E HISTORIA DEL CONTACTO Y LOS INICIOS DE LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA 3 HORAS 
CULTURAS Y MODOS DE VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA AMÉRICA COLONIAL EN LOS SIGLOS 

XVI AL XVIII.  
12 HORAS 

EL SISTEMA ECONÓMICO CULTURAL DE LA TENENCIA DE TIERRAS Y EL DESARROLLO URBANO 

COLONIAL 
6 HORAS 

TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS 45 HORAS 
3 CRÉDITOS 
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FIGURA #7:  PLANOS Y TRAZADOS URBANOS DE ALGUNAS CIUDADES LATINOAMERICANAS. CHOLULA (SIGLO XVI), BUENOS AIRES, 1822, CUENCA, 1557, LA HABANA 
(TEMPRANO, SIGLO XVI), MONTEVIDEO 1812, SANTA FE DE BOGOTÁ, 1574 (TRAZADO DE DIEGO DE TORRES SOBRE EL ASENTAMIENTO CHIBCHA DEL CACIQUE 
TURMEQUÉ) 

 

IX - ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
Las estrategias que más se utilizarán en el curso son:  
 

& Familiarización con las colecciones y recursos, y el uso de la BIBLIOTECA REGIONAL DEL 

CARIBE Y ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. 
& Familiarización con los índices electrónicos y los catálogos de las revistas 

académicas y científicas de la colección de la SALA COLECCIÓN DE REFERENCIAS Y REVISTAS. 
Esto incluye, conocer y utilizar los sistemas electrónicos conocidos como bases de 
datos de la Biblioteca.   

& Familiarización con la extensa red de índices electrónicos de revistas académicas 
arbitradas, recursos documentales y colecciones de archivos y las bibliotecas 
virtuales que hay hoy en América Latina. Estas redes facilitan el acceso abierto e 
ilimitado a una amplia producción intelectual, académica y científica en los 
quehaceres de las Ciencias, las Artes y las Humanidades en la región. (Ver pp.100-
112) 

& El CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS posee 320 títulos de revistas académicas 
latinoamericanas y españolas relacionadas con los tópicos de discusión del curso. 
Esta colección es el resultado de una relación de trueque e intercambio entre 
múltiples centros e institutos iberoamericanos y el Centro. 
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& Conocer las bases de datos demográficos, culturales, económicos e históricos que 
existen en formato electrónico en diferentes instituciones mundiales, regionales y 
universitarias. 

& La conferencia tipo discusión. 
& La discusión tipo seminario (donde se espera la participación de los(as) 

estudiantes. 
& Asignación de material original etnográfico, arqueológico e historiográfico sobre 

las culturas prehispánicas y los temas a discutir; corroboración de lecturas. 
& Asignación de recursos bibliográficos adicionales impresos y electrónicos al 

material lectivo a ser examinado, que proveen fuentes conteniendo datos 
demográficos, económicos, sociométricos y etnográficos sobre los temas y casos 
particulares de estudio. Especial énfasis recibirán las fuentes académicas y 
aquellas provenientes de organismos internacionales y regionales no-
gubernamentales. Muchas de estas fuentes están disponibles a través del catálogo 
de bases de datos gratuitas en el Sistema de Bibliotecas. 

& Redacción de ensayos temáticos producto de la asignación bibliográfica y la 
discusión en clase. Estos ensayos tienen como su principal objetivo, la 
corroboración del material bibliográfico. Estos ensayos tienen como obligación, la 
redacción en conformidad con las direcciones y guías de redacción y estilo (eje. 
estilo Chicago, APA o MLA). 

 

IX - RECURSOS DE APRENDIZAJE O INSTALACIONES DISPONIBLES10 
 

El Recinto de Río Piedras cuenta con una serie de facilidades, instalaciones y recursos 
bibliotecarios que son de mucha utilidad para este curso. Entre los recursos e 
instalaciones que podemos mencionar se encuentran: 
 

à El CENTRO ACADÉMICO DE CÓMPUTOS de la Facultad de Ciencias Sociales.  
à Sistema de Bibliotecas del Recinto, Edificio Biblioteca José M. Lázaro, Biblioteca 

Regional del Caribe y Estudios Latinoamericanos, Centro de Investigaciones 
Históricas, Sala de Referencias y Revistas, Colección Puertorriqueña, acceso a 
computadoras con comunicación electrónica y el catálogo UPRLIB. 

à El Sistema de Bibliotecas del Recinto está suscrito a múltiples proveedores que 
contienen índices de revistas académicas arbitradas, recursos en serie y libros en 
formato digital conocidos como e-books. Entre las bases de datos vale la pena 

 
10 La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con proyectores digitales para diapositivas, reflectores, proyectores 

digitales y televisores con equipo integrado para películas en formato VHS y DVD. Durante el año 2007 se ha 
instalado equipos de proyección digital en varios salones y anfiteatros en los edificios Ramón Emeterio Betances 
y Carmen Rivera Alvarado. Yo cuento con mi proyector digital que me permite conectar una MacBook Pro o 
iPad. 
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destacar lo índices como EBSCO-Academic Academic Search Complete, Gale 
Learning Sources (que incluye una importante colección de libros de referencias 
en formato electrónico), JSTOR, ProQUEST, SPRINGER Link, TAYLOR & FRANCIS 
(Routledge Journals), SCIENCE DIRECT, SAGE Journal y WILEY Libraries. Esta 
ultima tiene una línea especializada a títulos de revistas y títulos de libros 
totalmente dedicados a los acercamientos metodológicos y técnicas empleadas 
(cuantitativas y cualitativas) en las Ciencias Sociales.  

à La mayor parte de los recursos bibliográficos asignados para el estudio 
corresponde a una amplia red de fuentes bibliográficas conformadas por los 
índices de LIBRE ACCESO que existen en América Latina y España. Estos índices, 
a diferencia de los estadounidenses, permiten el libre acceso y descargue de los 
recursos bibliográficos. Entre los índices a utilizar se encuentran REDALYC, 
SciELO, DIALNET, Revistas UNAM, REDIB, LATINDEX, Revistas CLACSO, entre 
otros.  

à Utilizando las redes electrónicas se puede obtener acceso el sistema LANIC 
(LATIN AMERICAN NETWORK INFORMATION CENTER) de la Universidad de Texas en 
Austin, así como a la extensa colección de mapas en línea digitalizados de la 
Biblioteca Perry Castañeda. De igual forma se proveen guías para el uso de las 
fuentes de información y biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), así como para el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Localización y acceso a las fuentes documentales electrónicas que están 
disponibles de las redes de colecciones de bibliotecas en Estudios 
Latinoamericanos entre las universidades en los Estados Unidos. 

à También se puede localizar y obtener acceso a las fuentes documentales 
electrónicas que están disponibles de las redes de colecciones de bibliotecas en 
Estudios Latinoamericanos entre las universidades en los Estados Unidos. 
Múltiples colecciones pueden ser acezadas a través de la red de bibliotecas 
nacionales en América Latina y que incluyen a cada uno de los países en la 
región, Colecciones adicionales, como del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Sección de Antropología, el 
Instituto de Estudios Antropológicos e Historia de Lima, Perú, el Anthropological 
Archives del Smithsonian Institute y las colecciones en línea museográficas de las 
redes de museos de Antropología (Arqueología y Etnología) en los Estados 
Unidos, América Latina y Canadá. 

à Ver la sección de recursos en línea en este prontuario (pp.100-112) 
à También utilizaremos material audiovisual en la forma de DVD-documentales. El 

Sistema de Bibliotecas posee películas y documentales relacionados a América 
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Latina, muchos de los cuales se encuentran en el formato de película de 16mm y 
requieren de un proyector. La relación de los títulos que vamos a utilizar en clase 
aparece en la sección de Bibliografía. Todos los títulos incluidos, han sido 
adquiridos y son propiedad del Dr. John H. Stinson Fernández, y no pertenecen 
a la Universidad de Puerto Rico. 

 

X - ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

No se ofrecerán exámenes de selección múltiple. Ese recurso me parece una pérdida 
de tiempo intelectual que reduce la obligación para con el trabajo académico a un 
ejercicio simplista de memoria y juegos de palabra. Prefiero la asignación de fichas 
bibliográficas resultado de investigaciones académicas. El trabajo está dividido en la 
asignación de cuatro ensayos temáticos bibliográficos. Dos de esos ensayos 
incluirán la asignación por separado de segmentos de dos importantes crónicas 
hispánicas del periodo de la conquista y colonización No tengo como política utilizar 
la técnica de examen de selecciones múltiples como mecanismo de evaluación.  Estoy 
convencido de que la Universidad de Puerto Rico no es el lugar para que usted 
aprenda a llenar bolitas. Tampoco es el sitio para que su carga de trabajo se reduzca 
a hacer ensayitos tontos, resumiendo noticias que aparecen en los insulsos diario y 
periódicos en Puerto Rico. Este curso está dirigido a obligar (si obligar; en la 
obligación está la disciplina) a que el/la estudiante tenga que leer, comprender e 
interpretar lo que lee y escribir. De esta manera, cada uno de ustedes tenderá la 
oportunidad de adquirir destrezas generales con la búsqueda bibliográfica y la 
investigación científica y social, formulación de un problema, desarrollo y llegar a 
conclusiones sostenidas por la literatura de investigación y el análisis. 
 

ENSAYOS TEMÁTICOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

v Como ya mencioné, el curso no contempla la asignación de exámenes.  El 
mecanismo de evaluación consiste en cuatro (4) trabajos de redacción conocidos 
como ENSAYOS TEMÁTICOS BIBLIOGRÁFICOS. Estos ensayos son así llamados porque 
responden a dos criterios: (a) la asignación bibliográfica corresponde a la 
agrupación de unos temas bajo discusión y estudio, y (b) la asignación 
bibliográfica corresponde a las conferencias y discusión en clase. El objetivo 
principal de estos ejercicios de redacción es la corroboración de lectura del material 
bibliográfico asignado.  
 

v LAS FICHAS BIBLIOGRÁFICAS ES UNA ASIGNACIÓN OBLIGATORIA y no hay alternativa a esa 
asignación y criterio de cumplimiento. Los trabajos de ensayo tienen como 
objetivo desarrollar en los estudiantes el análisis de una bibliografía de estudio 
científico y académico. Estos ensayos son UN MECANISMO DE CORROBORACIÓN DE SU 
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LECTURA.  
 

v La redacción de cada ensayo CONSISTE en una extensión de no menos (mínima) 
de ocho (8) páginas tipografiadas a doble espacio terminado en computadora 
(Macintosh® o Windows®). No tengo por costumbre imponer un máximo a la 
extensión de su redacción. El material bibliográfico se asignará con seis semanas 
en anticipación a la entrega del trabajo de redacción. El número de fichas 
bibliográficas a ser asignadas fluctuará entre siete a ocho fichas por ensayo.   

 

v Cada ENSAYO TEMÁTICO BIBLIOGRÁFICO tiene una puntuación de 80/80 puntos. Cada uno 
representa (24.25%) del total de puntos a acumular (330 puntos; 97%) para la nota 
final. Diez puntos corresponden a la asistencia (3%) .  Todo(a) estudiante tiene que 
entregar su trabajo. No voy a ofrecer exámenes de reposición, a menos de que 
ocurra una situación excepcional que pueda ser documentada, fundamentada y 
verificada. Todo(a) estudiante debe siempre conservar una copia de su trabajo.  

 

v No voy a aceptar trabajos en manuscrito (escritos a mano). Tampoco voy a aceptar 
trabajos en discos o USB-drives. La entrega de sus ensayos se hará a la dirección 
de correo electrónico que empleo para el curso 
(jhstinson.uprrp.ciso@gmail.com). La entrega de los trabajos se hará en 
cualquiera de los siguientes formatos: WORD, PAGES, GOOGLE Documents o 
ONEDrive. No puedo aceptar el formato PDF ya que éste dificulta el trabajo de 
edición y calificación.  

 

v Los ensayos monográficos se entregan redactados en español. No hay 
excepciones. Aprenda a expresarse en su lengua vernácula11. 

 

v No se aceptarán trabajos tardíos. Cada ensayo monográfico TIENE que entregarse 
el día pautado (ver calendario). Por cada día de retraso se le restarán diez (10) puntos 
al trabajo, hasta un total de 20 puntos. Después del segundo día de retraso no se 
aceptará el trabajo a menos de que medie una excusa médica legible y con 
diagnóstico. 

 

v Cada uno de los ensayos corresponde a un ejercicio de corroboración de lectura. 
NO PUEDE COPIAR, mucho menos SUSTRAER el texto del narrativo de una ficha 
bibliográfica. Esa práctica se conoce como PLAGIO y yo la castigo con la pérdida 
de TODOS los puntos.  

 

v Conserve siempre copia de los archivos digitales de sus trabajos. Cada uno de sus 
ensayos les será devuelto corregido en un plazo no mayor de dos semanas. La 

 
11Solamente consideraré una excepción para aquellos(as) estudiantes participantes en el programa de 

intercambio y cuyo precario manejo del español puede ser un factor adverso a su progreso académico.  
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devolución de su trabajo corregido se hará utilizando el formato PDF.   
 

v El curso requiere que ustedes presten mucha atención a la discusión en clases. Voy 
a traerles mucha información que no está recogida en las lecturas asignadas y que 
corresponde en una buena parte, a las fuentes museográficas, instituto de 
investigación, mapotecas y archivos.  Todos(as) recibirán una lista de los archivos, 
instituto de investigación, museos y colecciones de mapas que se utilizarán en 
clases y como pueden localizarlos.  

 

ENSAYOS RESEÑAS BASADOS EN LA LECTURA DE CRÓNICAS  
 

v Cada estudiante presentará un total de dos (2) reseñas resultado de la lectura de 
Crónicas o fuentes primarias documentales. Este ejercicio está pautado para ser 
incluido en el Ensayo Temático #3 y el Ensayo Temático #4.  La lectura de este material 
es fundamental si queremos aprender y comprender cuál fue el punto de vista o 
cuáles fueron las descripciones que se hicieron en un espacio y tiempo de nuestra 
historia cultural. Estas reseñas no son otra cosa que un resumen escrito de la pieza 
documental asignada según el ensayo temático.  Cada ejercicio de reseña tiene un 
valor de 20 puntos del total de 80 puntos de cada uno de los ensayos.  

 

v La Reseña #1 corresponde a la asignación de la crónica suscrita por BERNAL DÍAZ 
DEL CASTILLO (1496-1584), Historia verdadera de la conquista del reino de la Nueva 
España (1575 [manuscrito]; 1632 [primera edición]). El texto será asignado por 
separado a la primera asignación bibliográfica, desde el primer día de clases. 
Aunque van a recibir el texto en formato digital completo, su lectura estará dividida 
por partes específicas (capítulos) del texto.  

 

 
 
 
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO (1575/1632). LA HISTORIA VERDADERA DE LA 

CONQUISTA DE NUEVA ESPAÑA.  MÚLTIPLES EDICIONES Y CASA EDITORIALES. 

 
 
 

 
 

v La Reseña #2 corresponde a la asignación de una serie de fragmentos que han 
sido sustraídos y compilados de la obra del EL INCA, GARCILASO DE LA VEGA. El 
Inca fue un noble indígena que se escolarizó y educó en castellano y se 
convirtió en el cronista oficial de Felipe III. Su voluminosa obra se divide en dos 
grandes textos, titulados Comentarios Reales de los Incas. El primer volumen es 
conocido como La Florida del Inca (1605). El segundo volumen es la pieza que 
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nos interesa, y se le conoce como Historia general del Perú (1617). Este texto 
será asignado por separado a mitad del semestre en curso (10 de marzo de 
2021). 

 

 
 
EL INCA, GARCILASO DE LA VEGA. (1962). HISTORIA GENERAL DEL PERÚ; SEGUNDA 

PARTE DE LOS COMENTARIOS REALES. ESTUDIO PRELIMINAR Y NOTAS DE JOSÉ 

DURAND. LIMA, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. [4 TOMOS] 

 
 
 
 

 
TABLA 2:  DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LA PUNTUACIÓN 
 

TAREA Y TRABAJO PARA ENTREGAR PORCIENTO 
CUATRO ENSAYOS TEMÁTICOS BIBLIOGRÁFICOS BASADOS EN TODAS LAS 

LECTURAS ASIGNADAS POR SESIÓN TEMÁTICA Y LA DISCUSIÓN EN CLASES 
§ (80 PUNTOS CADA UNO; 24.25%) 

97% 

ASISTENCIA A CLASES 3% 
TOTAL PORCENTUAL DE LA PUNTUACIÓN ACUMULADA 100% 
TOTAL DE PUNTOS A ACUMULAR 330 PUNTOS 

 

CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 

Las listas conteniendo las fichas del material lectivo, así como las preguntas para los 
ensayos tipos reseñas y los ensayos tipo monográfico serán enviados a sus direcciones 
de correo electrónico en formato “PDF” (portable document file). Las fechas para la 
entrega de las preguntas y los trabajos de ensayos son: 
 

ENSAYOS TEMÁTICOS Y LAS FECHAS PARA SU ENTREGA 
ENSAYOS TEMÁTICOS ENVÍO DE LAS PREGUNTAS ENTREGA DEL ENSAYO 
ENSAYO TEMÁTICO #1 JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021 
ENSAYO TEMÁTICO #2 JUEVES 11 DE MARZO DE 2021 JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 
ENSAYO TEMÁTICO #3 JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021 JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021 
ENSAYO TEMÁTICO #4 JUEVES 6 DE MAYO DE 2021 VIERNES 19 DE MAYO DE 2021 

 

Yo les voy a entregar una lista donde se enumeran todas las lecturas que están 
asignadas para la sección correspondiente cinco semanas en anticipación a la fecha 
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de entrega de los ensayos. Todo el material bibliográfico se encuentra digitalizado en 
formato PDF y puede ser fácilmente localizado y descargado en los índices de revistas 
académicas arbitradas latinoamericanas y españolas. El acceso a estos índices es libre 
y pueden ser directamente enlazados desde las plataformas de búsqueda, GOOGLE, 
YAHOO o BING, o desde las bases de datos en el Sistema de Bibliotecas UPR RP.  
 

XI - SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

El sistema de calificación a emplear será el de letra (eje.; A, B, C, D, y F).  
 

XII - ACOMODO RAZONABLE Y LEY 51 
 

La LEY 5112 (7 de junio de 1996) es un mandato de ley que provee para que todo(a) 
estudiante pueda exigirle a la Universidad de Puerto Rico una serie de servicios y 
condiciones particulares de asistencia con el fin de salvaguardar un acomodo 
razonable ante sus necesidades especiales de tipo físico (eje., motoras, auditivas, 
visión) o psicológico (eje.; dislexia, disfunción del habla, problemas emocionales), y 
de esta manera, cumplir con las exigencias que impone el trabajo académico.   
 

R A esos efectos, todo(a) estudiante que tenga una necesidad especial física o 
psicológica, y que ésta sea una de naturaleza discapacitadora, debe pasar por 
la OFICINA DE ASUNTOS PARA LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTO y por el PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN VOCACIONAL de la Universidad (Centro de Estudiantes Oficina 
101-D) y exigir los servicios a los que usted tiene derecho.  En estas 
dependencias se le explicará los procedimientos que hay que seguir. También 
deben hablar con su profesor o profesora para que él o ella esté al tanto de 
cuáles son sus necesidades y de esta manera, puedan facilitar el acomodo 
razonable que esta ley le exige cumplir a la Universidad de Puerto Rico. 

 

R LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ESTÁ OBLIGADA POR ESTA LEY y por el acta federal 
conocida por sus siglas en inglés como ADA; AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, 
de proveerle dentro de los límites de sus recursos, una cobertura de servicios 
básicos para que usted pueda cumplir con las exigencias del trabajo 
académicos. Entre los servicios se encuentran: estudiantes guías,  lectores y 
apuntadores, asistentes de estudio, servicios de habla, asistencia con la 
escritura y equipos especializados para llevar a cabo esas tareas, entre otros 
servicios y equipos. Las personas con un diagnóstico psiquiátrico, el que 
muchas veces incluye, variantes diagnósticas con referente emocional, también 
pueden solicitar una serie de servicios que ofrecen las oficinas universitarias 
antes mencionadas. En estos casos, y de ser necesario, se toman 

 
12  Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos.  
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consideraciones que consignan un tiempo adicional para llevar a cabo las 
tareas exigidas y cumplir con el requisito por el trabajo. 

 

R Finalmente, el acomodo razonable NO ES UNA EXENCIÓN a las exigencias y 
responsabilidades contenidas en los criterios para el cumplimiento con el 
trabajo académico. El acomodo razonable le garantiza unos servicios para que 
usted pueda cumplir con las exigencias y responsabilidades de trabajo, no le 
exime de su cumplimiento13.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 

R Se le proveerá un mecanismo de evaluación diferenciada a los(as) estudiantes 
con necesidades especiales que estén debidamente certificados(as) a esos 
efectos por la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos del 
Decanato de Estudiantes.  La evaluación que se utilice responderá a la 
necesidad particular del(a) estudiante.  

 

R LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA NO ES UN SUSTITUTO A LOS REQUISITOS DE TRABAJO 

QUE EXISTEN PARA ESTE CURSO, Y A LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD QUE 

TODO(A) ESTUDIANTE TIENE PARA CON SU CUMPLIMIENTO.    
 

XIII - NORMATIVA INSTITUCIONAL SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO 
 

La Certificación Núm. 39 del Año Académico 2018-2019 del Senado Académico del 
Recinto define y establece una normativa sobre discrimen por sexo y género en 
modalidad de violencia sexual. Esta certificación requiere que el siguiente texto sea 
incluido en todos los prontuarios de los cursos que se ofrecen en nuestro sistema. El 
texto reza de la siguiente manera;  
 

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y 
género en todas las modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. 
Según la POLÍTICA INSTITUCIONAL CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la 
Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por 

 
13  Si desea aprender más sobre las garantías y obligaciones contenidas en la ley ADA, puede leer las decisiones 

de la Corte Suprema de los Estados Unidos; SUPREME COURT OF THE UNITED STATES (1999). No. 97–1943; 
KAREN SUTTON AND KIMBERLY HINTON, PETITIONERS v. UNITED AIR LINES, INC.; SUPREME COURT OF THE 
UNITED STATES (1999). No. 98–591; ALBERTSONS, INC., PETITIONER v. HALLIE KIRKINGBURG; SUPREME 
COURT OF THE UNITED STATES (2001). No. 99–1240; BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 
ALABAMA, ET AL., PETITIONERS v. PATRICIA GARRETT ET AL; SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 
(2002). No. 00.1089; TOYOTA MOTOR MANUFACTURING, KENTUCKY, INC., PETITIONER v. ELLA WILLIAMS; 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES (2002). No. 00.1406; CHEVRON U. S. A. INC., PETITIONER v. MARIO 
ECHAZABAL.  
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conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la 
Oficina de la Procuraduría Estudiantil, al Decanato de Estudiantes o a la 
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o 
presentar queja. 

 

XIV – INTEGRIDAD ACADÉMICA 
 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. Existe reglamentación y certificaciones de la Junta de 
Gobierno de la Universidad que definen los términos de cumplimento y estándares 
sobre integridad académica. El ARTÍCULO 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (CERTIFICACIÓN NÚM. 13, 2009-2010, DE LA JUNTA DE SÍNDICOS) establece que 
“…la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar 
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo 
que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera 
de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR vigente. 
 

Más recientemente, la Certificación Núm. 112 del Año Académico 2014-2015 
de Junta de Gobierno de la UPR en su Sección II, titulada, Integridad académica obliga 
a que el siguiente texto aparezca en todos los prontuarios de curso. La Universidad 
de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 
científica. El ARTÍCULO 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
(CERTIFICACIÓN NÚM. 13, 2009-2010, DE LA JUNTA DE SÍNDICOS) establece que, 
 

“…la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 
académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de 
otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona 
a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome 
en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la 
ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 
conducta”.  
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XV - POLÍTICA DEL CURSO 
 

ASISTENCIA A CLASES 
 

• La asistencia a clases es obligatoria y es de la entera responsabilidad del/la 
estudiante. Voy a realizar el registro de asistencia todos los días de reunión. La 
asistencia a clases representa el 3% de la nota final de la clase. Cuando comencé mis 
labores docentes en la Universidad en 1995, no acostumbré a contar como 
puntuación la asistencia a clases. Lamentablemente tuve que cambiar esa práctica. 
Por una parte, es mi obligación reglamentaria con la Universidad mantener un 
registro de asistencia No hay discusión. De otra parte, por décadas se observa un 
incremental patrón de ausentismo estudiantil ha alcanzado niveles, a mi juicio, 
intolerables, constituyendo una falta de respeto. No puedo dejar de añadir que 
existe cierto cinismo ilógico, además de ironía, contenida en el patrón 
prevaleciente de ausentismo estudiantil. ¿Para qué usted se matriculó y pagó por 
un curso al que no va a asistir?14  

 

• Estudiar en la Universidad de Puerto Rico es un privilegio. La cuestión de "derecho" 
es solo una garantía para que usted solicite bajo condiciones justas e igualitarias. 
Una vez aceptado(a), a usted se le ha ofrecido el privilegio de estudiar lo que usted 
quiera, con un claustro de lujo, muchos(as) con ricas reputaciones e hinchado 
reconocimiento internacional, por unas migas como pago de matrícula. No existe 
una sola universidad de cuatro años, pública (mucho menos privada) en los 
Estados Unidos o Canadá en las que usted pueda estudiar y recibir una beca, cuyo 
sobrante usted recibe como estipendio. Son también muy pocas las universidades 
latinoamericanas (con excepción de la UNAM de México) a las que usted puede 
asistir por un pago de matrícula tan bajo como el que les cobra la Universidad de 
Puerto Rico. Aquellas que son gratuitas, como la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) y la Universidad de Sao Paolo (Brasil), tienen requisitos de admisión 
que la mayoría de ustedes no cumplen, y, por consiguiente, quedarían fuera. 

 

 
14 El ausentismo no es un fenómeno causal, mucho menos al azar. Tiene un perfil fácilmente evidenciable. La 

población de estudiantes que con mayor frecuencia se ausenta de sus responsabilidades curriculares son 
también los estudiantes que más tiempo acumulan en años para poder concluir con los 120-129 créditos de su 
programa subgraduado. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales ese perfil habla de un(a) estudiante con 
una media de años en exceso de siete años desde el momento que ingresó a su primer año. El ausentismo 
también posee otro perfil, este último lo provee Título IV y Título V del Departamento de Educación federal. Ese 
grupo de estudiantes posee los niveles más bajos de aprovechamiento académico, excedió los límites 
aceptados mínimos que impone la elegibilidad a la Beca PELL y por lo tanto, en el 95% de los casos ya no es 
elegible a esa beca. Lo que significa que está pagando la matrícula por un curso con el que ni siquiera cumple 
con la asistencia regular.  
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• Me reafirmo en decir que estudiar en esta nuestra Universidad es un privilegio, 
esto muy a pesar de sus muchos problemas de infraestructura y el poco amor y 
respeto que le tienen por igual muchos gobernantes y figuras políticas en general, 
una buena parte de la ciudadanía del país, muchos de sus administradores e 
igualmente trabajadores y estudiantes del Sistema. Para mi es un privilegio y 
satisfacción trabajar en la institución. Tengo un compromiso respeto para con 
ustedes.  No espero menos.   

 

LA ASISTENCIA A CLASES CUENTA COMO PARTE DE LA NOTA DE EVALUACIÓN. 
 

• Se informará a la Oficina del Registrador sobre las ausencias de los/las estudiantes. 
El Registrador penaliza más de cinco ausencias consecutivas a clase. 

 

• El Reglamento y certificaciones de la Universidad de Puerto Rico considera cinco 
o más ausencias consecutivas a clase como abandono del curso por parte del(a) 
estudiante. El Reglamento y certificaciones permite que la Oficina del Registrador 
penalice esta conducta con una baja administrativa. Esto implica una nota de “F” 
permanente y que se contabiliza en el expediente. 

 

• Ausencias irregulares, pero consecutivas, también serán informadas a la Oficina 
del Registrador. Se informará al Registrador todo estudiante con más de cinco (5) 
ausencias con una X para que éste tome las medidas punitivas establecidas por el 
Reglamento de la Universidad. El límite establecido de ausencias por la Oficina del 
Registrador es de un tope de cinco ausencias para considerar la falta como 
abandono de curso (X).  

 

• Todo(a) estudiante que llegue 30 minutos tarde a clase sin justificación; esto 
incluye la letanía "....no encontré parking"--, se le contará como una ausencia15.  

 

• Quiero insistir que el ausentismo a clase tiene el costo de la pérdida de 10 puntos 
de acumulación para su nota final. El patrón de ausencias a clases es un indicador 
de falta de disciplina, orden en sus prioridades y efectividad en la ejecución de las 

 
15  Si usted tiene problemas con el estacionamiento, la solución es muy sencilla: utilice el transporte público que 

ofrece la AMA, FIRST TRANSIT y el Tren Urbano, inclusive en algunos casos, el sistema de porteadores. Aquellos(as) 
de ustedes que viven en la Zona Metropolitana, especialmente en San Juan y Carolina, tienen fácil acceso al 
servicio de rutas de las guaguas de la AMA y de FIRST TRANSIT. Aquellos de ustedes que vienen desde otros 
puntos del país y se hospedan localmente, puedes dejar tu carro en las cercanías de su hospedaje y caminar 
para abordar una guagua de la AMA. Si te hospedas en los alrededores del Recinto, no seas vago o vaga, 
¡CAMINA! Si vienes desde algún punto en la cercanía al oeste de Bayamón, puedes dejar tu carro en las áreas 
de estacionamiento en las Estaciones de Bayamón, el Cantón Mall, el Santa Rosa Mall y la Estación Deportivo 
del Tren Urbano y viajar sin problemas a las UPR. El estacionamiento es gratuito y el pago por tarifa para 
estudiantes es sólo la mitad. Si van a cantarse y jactarse como "ambientalistas", tomen acción y modifiquen los 
excesos en sus estilos de vida. 
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tareas.  Todo esto son elementos que se consideran en cualquier evaluación, 
particularmente, si en un futuro deseas continuar estudios graduados. Resulta iluso 
pedirle a un profesor o profesora una carta de recomendación, cuando exhibió un 
patrón de ausencias en su clase. 

 

• Si viene de otra Facultad o edificio distante de nuestra clase en la Facultad de 
Ciencias Sociales, me lo notifica para no marcarle una tardanza. 

 

HORAS DE OFICINA 
 

Si usted desea hacer una cita para cualquier duda relacionada con la clase, por favor 
comuníquese por vía del correo electrónico (jhstinson.uprrp.ciso@gmail.com) e 
indique su disponibilidad. Puede utilizar esta dirección para comunicarme cualquier 
duda o inquietud relacionada con la clase. También pueden hablar conmigo al 
término de la clase o durante el breve periodo de receso.  
 

INFORMACIÓN: HORAS DE OFICINA  
OFICINA Y TELÉFONOS REB 433 - X-87485 (oficina), X-87475 (Departamento) 
CORREO ELECTRÓNICO jhstinson.uprrp.ciso@gmail.com 

HORAS DE OFICINA OFICINA VIRTUAL: LUNES A JUEVES: 10:00AM-11:00AM 
 
 

REGLAS DE JUEGO 
 

 (I)- LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ASIGNADOS (ENSAYOS, INFORME, PROPUESTA) 
 

• TODO el material lectivo que yo prepare para este curso, el prontuario, la 
asignación del material de lectura, las preguntas y comunicación en general 
relacionado con el curso y sus temas la haré por vía del correo electrónico. Es 
vital y urgente que usted me facilite con una dirección electrónica personal que 
esté al día y que usted revise con regularidad.  

 

• Todos los trabajos tienen que ser entregados el día señalado y a la hora de la 
clase. Todo trabajo que se entregue luego de la hora de la clase será 
considerado como tardío y se penalizará.  (Ver reactivo # 9) 

 

• Los trabajos TIENEN que ser redactados y entregados en español. No 
hay excepción. Cada vez es mayor el número de estudiantes, que 
habiendo nacido y haber sido criados e instruidos(as) en Puerto Rico no quieren 
hacer uso del vernáculo castellano, prefiriendo el uso del inglés. Lengua que 
manejan, por lo general de manera callejera y populesca, pero para la que 
carecen del conocimiento de su cultura lingüística. La lengua escrita para este 
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curso es el español. Aprenda a conocer su vernáculo, y la rica cultura lingüística 
que nuestra que esta lengua de 475 millones de hispanohablantes tiene. 

 

• Repito: NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS TARDÍOS. A menos de que exista 
como justificación una emergencia con una excusa médica en original. 
Problemas personales no serán considerados como razones válidas, con la 
excepción de una muerte o desgracia en la familia.  

 

• PRIMERA ADVERTENCIA. Durante los últimos años, es cada vez más común entre 
algunos(as) estudiantes justificar y excusar la tardanza en la entrega de 
trabajos, las ausencias o la entrega de trabajo de muy poca calidad, indicando 
de que “…tengo trabajo” o “…es que tuve que ir a trabajar” o bien, “…es que 
yo trabajo”. ¡SORPRESA! El hecho de que varios(as) de ustedes tengan un 
trabajo fuera del Recinto no es una novedad. Desde la década de los 1980, al 
menos el 55% del estudiantado tiene un trabajo. Yo mismo, trabajo y pago 
contribuciones y seguro social desde 1981. No hay nada excepcional, ni 
especial. En qué emplean sus prioridades de gastos, si ha cambiado con el paso 
de los años. Pero trabajar por un salario mientras se estudia, no te hace 
especial. Cada vez que usted utiliza como muletilla la expresión, “…es que yo 
trabajo”, como excusa para hacer y entregar su trabajo, USTED ME OFENDE. 
¿Qué es lo que usted piensa yo hago cuando dedico decenas de horas a la 
semana a la Universidad y al trabajo académico investigativo? MI TRABAJO NO 

ES UN HOBBY, MUCHO MENOS UNA ACTIVIDAD VOLUNTARIA. ES MI EMPLEO.  
 

• Si usted ha decidido hacer estudios universitarios en la Universidad de Puerto 
Rico, Río Piedras, usted TIENE que ceñirse a los criterios y dictamen de la 
Academia. Y el trabajo académico merece una prioridad. Es lo menos que 
merecen el 35% de puertorriqueños y puertorriqueñas quienes pagan 
contribuciones en nuestro país, y con ellas, pagan por esta universidad y pagan 
por tus estudios. Si usted no puede dedicarle la prioridad que merece la 
Universidad, reflexione entonces, sobre cuáles son sus verdaderas prioridades, 
y quizás, opte por buscar otro lugar que ocupe menos de su tiempo. 

 

• SEGUNDA ADVERTENCIA. La modalidad electrónica para el ofrecimiento del curso no 
altera, mucho menos “reduce” las exigencias académicas para el cumplimiento 
con el trabajo asignado y la calidad que éste debe tener. En todo ocaso, las 
maximiza. Los términos de calidad y competencia para el curso son exactamente 
los mismos que impongo en la modalidad presencial. Lo único que ha cambiado 
es el medio de su ofrecimiento.  
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• TERCERA ADVERTENCIA. Entiendo que hay un número cada vez mayor de jóvenes, 
particularmente las mujeres, quienes tienen a esta edad universitaria, la custodia 
y responsabilidad de crianza de un(a) menor. Algunas inclusive inician este 
semestre embarazadas o habrán de quedar embarazadas. Si necesitas 
información sobre los programas de asistencia y apoyo que tiene la Universidad, 
con mucho gusto te ofrezco la orientación que necesites. Sin embargo, si bien 
es cierto que no quiero que piensen que soy insensible a su situación, tampoco 
quiero que piensen que puedes utilizar tu situación personal de vida como una 
muletilla para SIEMPRE solicitar excepción. Lo anterior incluye cualquier 
situación de vida personal o familiar. En la medida que sea justo y razonable, 
siempre voy a tratar de ayudarles. PERO, NO VOY A CONSIDERAR TU 
SITUACION Y TUS RESPONSABILIDADES PERSONALES DE VIDA COMO UN 
CRITERIO PARA UN TRATO PREFERENCIAL. Hay que asumir las 
responsabilidades que cada uno(a) tiene. Fue tú decisión. Es tu 
responsabilidad.  

 

• Aprenda responsabilidad y disciplina. No deje para el día y la noche antes a la 
fecha de entrega del trabajo, la búsqueda bibliográfica, la lectura del material 
asignado y la redacción de sus trabajos.  Le auguro fracaso. Después de 30 años 
en la práctica docente y casi 26 en la UPR RP, créanme, es sumamente fácil 
detectar la pobreza de un trabajo redactado (o bien, parcialmente redactado) la 
noche antes de su entrega. La mediocridad les delata. No permitas que esa 
sea tu carta de presentación. 

 

• Aunque se dice en los medios que nos encontramos en una era de “informática” 
y en un mundo de automatización digital, esa realidad no roza la superficie de la 
cultura de trabajar puertorriqueña. Durante los pasados seis semestres he tenido 
que hacer pauta a la discusión en clase para ofrecer un taller sobre cómo se 
CONFIGURA la aplicación productiva WORD (Office 365) u otras plataformas 
como PAGES (Apple). Mi experiencia es que las pasadas cinco generaciones 
saben jugar, manipular y hasta tratan de modificar los dispositivos móviles y 
electrónicos. Pero solamente con el objetivo de entretenimiento y el fastidioso 
fetichismo de perder el tiempo con estupideces en las redes sociales. La mayoría 
de ustedes y de la población adulta (joven y madura) puertorriqueña NO SABEN 
utilizar estos dispositivos y las plataformas para PRODUCIR. No voy a aceptar 
más excusas que le endilgan la “culpa” por su atraso a una computadora al 
momento de entregar su trabajo. ¡¡APRENDA A USAR LA 
COMPUTADORA!! (o dispositivo de su selección), y el sistema operario de su 
preferencia.  
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• CUARTA ADVERTENCIA. ¿Por qué siempre que hay que trabaja y tenemos una tarea 
que completar encontramos una excusa para no hacerlo o retrasar su entrega? 
ADVIERTO. No utilice la falta de conexión a la internet como excusa para 
retrasar su trabajo o pedir trato preferencial. NO LO VOY A CONCEDER. Si 
usted tiene o enfrenta ese problema en el lugar donde usted reside, la UPR RP 
le provee con una muy sencilla solución. Los servicios de conexión WI-FI están 
ampliamente habilitados y disponibles en Plaza Universitaria y la Biblioteca José 
M. Lázaro entre otras facilidades en el Recinto; todas con las debidas medidas 
cautelares de seguridad e higiene.   
Usted es totalmente responsable por hacer uso de estos recursos, sin excepción, 
aunque viva en una guinda por el precipicio de una montaña en la Cordillera 
Central de Puerto Rico.  

 

• TODO el material lectivo y bibliográfico para el curso se encuentra en formato 
digital. Este material está disponible en los índices de revistas académicas y 
bibliotecas digitales en el formato-plataforma OPEN ACCESS (libre acceso). 
Usted se puede directamente conectar sin problema alguno, o lo puede hacer 
por vía del Sistema de Bibliotecas de la UPR RP.  Todo el material está disponible 
y es su responsabilidad buscarlo con tiempo. ¡¡Aprenda a utilizar el Sistema de 
Bibliotecas!! 

 

• TODOS los trabajos de ensayo se tienen que entregar tipografiados. No acepto 
ningún trabajo en manuscrito. Los trabajos se entregan redactados en español. 

 

• A todo trabajo que se entregue, sin justificación válida y corroborable, al 
siguiente lunes después del viernes pautado para su entrega, se le descontará 
10 puntos de la nota.  No se aceptará trabajo alguno al término de ese lunes. 
Todo trabajo sin entregar se le dará la calificación de F (0/100). Esto puede 
cualquier tipo de trabajo asignado, ensayos reseñas, ensayos temáticos, ensayos 
monográficos, propuestas, monografías o ejercicios.  

 

• QUINTA ADVERTENCIA. La redacción de un ensayo de corroboración y estudio 
bibliográfico NO implica copiar del texto en cada una de las fichas bibliográficas. 
Eso es PLAGIO, y es una práctica inaceptable que yo voy a penalizar 
severamente (0/80). Aprenda a redactar una cita, no a copiar un texto. Todo(a) 
estudiante tiene que seguir las guías para el formato y redacción de los trabajos 
de ensayo que yo les voy a entregar. Cada estudiante tiene que atender y 
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cumplir con cada una de las instrucciones que yo discuto sobre cómo hacer las 
citas y referencias. No voy a tolerar el plagio.  

 

• Cada estudiante está obligado(a) a atender la ortografía y la puntuación 
gramatical correcta del español. Voy a quitar 1 punto por cada cinco (5) acentos.  

 

• No voy a aceptar trabajos en discos o USB/FLASH Drives, ni que me los envíen 
por vía del correo electrónico, a menos de que yo le haya autorizado así hacerlo.   

 

• En caso de una muy rara excepción en la cual, yo le he permitido el envío de un 
trabajo por vía del correo electrónico; existen dos condiciones que usted tiene 
que cumplir. (1) El trabajo sólo lo acepto en formato MSWord®, Apple® PAGES 
o como GOOGLE® Documents. También lo acepto como documento digital en 
“PDF” (Portable Document File). (2) Usted es responsable porque yo reciba el 
trabajo, y eso incluye, una copia impresa.  

 

• Tampoco se aceptará el envío de un trabajo mediante el uso del facsímile (fax) 
del Decanato de Ciencias Sociales o del Departamento. El personal 
administrativo de nuestra Facultad no es responsable por sus trabajos. Además, 
el sistema de facsímile es para el uso oficial de estas dependencias y no de los(as) 
estudiantes.  
Para su conocimiento. Los(as) profesores(as) no tenemos el privilegio de uso ni 
estamos autorizados a utilizar esos equipos, ya sea, para recibir comunicación 
personal no autorizada o para recibir trabajos y comunicación de nuestros 
estudiantes. 

 

• No hay exámenes de reposición. Yo no ofrezco exámenes y USTED NO QUIERE 

QUE YO LE PREPARE UNO. Todo(a) estudiante está obligado(a) a entregar el trabajo 
asignado. Solamente haré una excepción a esta regla en aquellos POCOS y 
RAROS casos que así lo ameriten16. El día del examen será asignado por mi, y 
cubrirá todo el material. Este examen escrito no va a ser fácil. Al término de 
mayo de 2020, cinco estudiantes entre los años 2010 al 2020 han optado por 
someterse a este proceso. TODOS han fracasado. Solamente una 
estudiante subgraduada en la Facultad de Ciencias Naturales (por supuesto) 
sometió la documentación necesaria a la Oficina del Registrador para “retar” 
(examinar) el curso. Esa joven es la única quien se preparó y exitosamente pasó 
la prueba. 

 

 
16  Ver el inciso #2 en esta sección. 
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• La fecha para la entrega del último trabajo es final. No es una fecha 
optativa o discrecional para el/la estudiante. NO puedes entregar el trabajo en 
una fecha posterior a la que se indica como día de entrega. NO puedes utilizar 
como excusa el hecho de que tengas otros exámenes finales o trabajos por 
entregar. Así es la vida universitaria y esa es tu responsabilidad de trabajo. 
Todo trabajo final que no se entregue al día y a la hora designada para su 
entrega recibirá la calificación de 0/100.    

 

(II) - SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA Y EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UPR-RRP 
 

• El 65% del material bibliográfico que corresponde a libros que aparece en la 
sección bibliográfica de este prontuario, está disponible en el Sistema de 
Bibliotecas del Recinto. No hay asignación alguna en la sección de reserva para 
profesores de la Colección de Circulación. Todo el material que se asignará 
como lectura está disponible en formato digital y puede ser descargado desde 
los índices de las bases de datos en el Sistema de Bibliotecas. 

 

• No voy a colocar nada en la sección de reserva para profesores de la Colección 
de Circulación. Todo el material que se asignará como lectura está disponible 
en formato digital y puede ser descargado desde los índices electrónicos de 
revistas académicas OPEN ACCESS o desde las bases de datos en el Sistema 
de Bibliotecas. Los índices de bases de datos iberoamericanos son de libre 
acceso y usted puede libremente acceder a ellos desde cualquier punto 
electrónico. 

 

• Las fichas bibliográficas y material lectivo en general lo encontrarán en el 
sistema de índices de revistas académicas conocido como bases de datos y que 
está disponible a través de las redes y servicios electrónicos del Sistema de 
Bibliotecas, así como en otros medios de libre acceso. 
(http://biblioteca.uprrp.edu/newsb/)  

 

• TODO el material lectivo de mi autoría diseñado para este y otros cursos está 
disponible en mi portal electrónico bajo el auspicio de Academia.edu. Este 
material y todos mis trabajos gráficos y escritos pueden ser localizados y 
descargados en formato digital utilizando el siguiente enlace: 
https://uprrp.academia.edu/JohnHStinsonFernández. El único requisito que 
tiene este portal es que usted utilice una dirección de correo electrónica válida. 
En este caso, utilice su dirección electrónica institucional (upr.edu).  
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• Cada uno(a) de ustedes va a recibir una presentación virtual de mi redacción y 
autoría que les instruye sobre los pasos a seguir para acceder al sistema de 
bases de datos y cómo realizar la búsqueda bibliográfica. También van a recibir 
un cuaderno sobre las guías y criterios para la redacción de los Ensayos 
Temáticos.  

 

• Todo el material bibliográfico asociado con las asignaciones lectivas está 
digitalizado y disponible en las redes de las bases de datos del Sistema de 
Bibliotecas. En algunos casos, nuestro Sistema cuenta con el recurso impreso 
disponible en su original (eje.; libro, revista académica) en las diversas 
colecciones y bibliotecas del Sistema de Biblioteca de la UPR, dentro y fuera 
del Recinto. Todo problema de horario y disponibilidad bibliográfica lo tienen 
que trabajar con el personal bibliotecario que atiende esas colecciones.  

 

• En un caso excepcional de que yo fuera a colocar algún material fotocopiado 
en la sección de reserva, no soy responsable por lecturas extraviadas o 
mutiladas. Si algo se pierde, perdido se queda. Si usted no encuentra algo, 
tiene la opción de buscar el original en las colecciones del Sistema de 
Bibliotecas u otras bibliotecas universitarias en Puerto Rico. Solamente voy a 
intervenir en aquellos casos que el material haya sido hurtado o destruido. Ese 
material fotocopiado estará disponible en la sección de servicio de reserva de 
profesores localizado en el segundo piso en el Edificio Biblioteca José M. 
Lázaro.  
 

• Todo(a) estudiante está obligado(a) a observar y a cumplir con las guías de uso 
establecidas por la dirección del Sistema de Bibliotecas. Llevarse las lecturas, 
por las razones que sean por más del tiempo prescrito es un acto de 
irresponsabilidad, avaricia y falta de disciplina. Todo(a) estudiante que violente 
esta regla perderá 5 puntos por cada lectura que se haya llevado por más 
tiempo del establecido por las directrices de la Biblioteca, y que lo haya hecho 
sin renovar el permiso para llevarse esas lecturas.  

 

• No voy a fotocopiar material de libros puertorriqueños a menos de que no 
exista una copia impresa disponible. En ese caso, trataré de hacer una copia 
digitalizada del material que quiero asignar. Tampoco voy a utilizar libros 
clasificados como “raros” por su antigüedad depositados en la Biblioteca 
Regional del Caribe y América Latina o en la Colección Puertorriqueña. Los 
protocolos para su uso ya están establecidos por el Sistema de Bibliotecas y 
hay que allanarse a éstos.  
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(III) - SOBRE LOS EXCESOS Y ABUSOS DEL “INCOMPLETO” 
 

• NUNCA utilizo la denominación de "Incompleto" como medida y criterio de 
calificación. Solamente consideraré su concesión en casos de extraordinaria 
excepción y a solicitud del/la estudiante. La nota final no estará basada en 
una A.  No me parece justo que un estudiante tenga las mismas oportunidades 
para terminar un trabajo que el/la estudiante que terminó el semestre. 

 

• En ninguna circunstancia, voy a ponderar la solicitud de un Incompleto a un 
estudiante que no ha presentado trabajo alguno durante el semestre. Si ese es 
su caso, procure darse de baja de la clase antes de que termine el periodo 
prescrito que establece el Recinto. De otra manera su nota final será de “F”.  

 

• El Incompleto podrá ser removido únicamente mediante un examen escrito 
(no un ensayo) sobre el material de lectura a completar, y que se hará en un día 
asignado por el profesor. 

 

• Dejar de entregar un trabajo no crea la expectativa de recibir un "Incompleto".  
Todo lo contrario. Trabajo que no se entregue tiene un valor de 0 del total de 
los puntos correspondientes (ensayos temáticos). Todo(a) estudiante que para 
el momento de entregar las notas finales no haya terminado con un trabajo se 
considerará el mismo como 0 y como tal se le hará la evaluación final. 

 

• Se ha convertido en una práctica frecuente entre estudiantes, matricularse para 
un curso y luego no asistir, ni entregar el trabajo asignado.  Estudiante que no 
entregue su trabajo en clase se considerará su nota como una F. 
Estudiante que exceda cinco ausencias, será notificado como ausente 
y abandono de curso a la Oficina del Registrador. 

 

(IV) - CRITERIOS PARA LA SOLICITUD Y CONCESIÓN DE UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN 
 

• Muchos de ustedes aspiran a continuar estudios de posgrados conducentes a 
una Maestría y quizás, alcanzar también el grado Doctoral en una disciplina o 
área particular de estudios. Desde mis primeros días cuando inicié mis oficios 
como profesor, he querido orientar, educar y apoyar el talento y la ambición 
manifiesta por cualquier estudiante que exhiba excelencia y excepción en su 
trabajo. Toda aspiración y gestión académica, así como profesional, debe tener 
como su único norte, esas dos cualidades y cualificaciones. Usted tiene que ser 
una persona competitiva y con iniciativas propias. Olvídense del “montón”. La 
demografía de la muchedumbre ya sobra en Puerto Rico. 
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• Una carta de recomendación no es un acto o paso proforma. Tampoco es un 
derecho, y mucho menos es una garantía. Una carta de recomendación es algo 
que usted se ganó. Es un privilegio. Entienda que un(a) profesor(a) utiliza sus 
credenciales, autoridad y credibilidad académica, para extender a un(a) joven 
estudiante, su consideración y su palabra empeñada, para que él/ella pueda 
seguir adelante en sus estudios. Una carta de recomendación también tiene un 
valor y un peso que, si bien es cierto, es arbitrario, éste también es uno muy 
estructurado.  
 

• Una carta de recomendación en el mundo académico no debe ser originada y 
suscrita por cualquier persona. La figura claustral quien va a recomendar debe 
ser una muy conocida y respetada por la excelencia y reconocimiento a 
su trabajo lectivo, e igualmente, por el rigor en su trabajo investigativo o 
creativo.  Una carta de un(a) profesor(a) con estas cualidades tiene un peso y 
reconocimiento que la carta de una figura docente sin esas credenciales, 
sencillamente NO TIENE.  

 

• Esa figura claustral generalmente descrita por generaciones estudiantiles como 
“…como amigo(a)” de todo el mundo, como “… una A fácil” o como “…buena 
gente y brega fácil”, carece de todo tipo de competencia, seriedad y autoridad 
intelectual y académica. ENTIENDA; no le va a ayudar. La Universidad es una 
meritocracia. No aspira a ser un espacio igualitario. Todo lo contrario, persigue 
competencia y excepción. El mérito y la excelencia confieren autoridad y 
credibilidad. La persona que no cuente con esas cualidades, frecuentemente, es 
considerada como una burla y una mofa. Tenga mucho cuidado con “los buena 
gente”. Este apelativo no es otra cosa que una triste mascarilla que esconde una 
carrera marcada por la mediocridad, la falta de lustre académico y muchas veces, 
disfrazada por la demagogia.  

 

• Teniendo como base todo lo antes dicho, a continuación, les presento mis 
criterios para conceder una carta de recomendación. 

 

ESTUDIOS GRADUADOS (CUALQUIER PROGRAMA) 
 

1. Haber estado matriculado(a) en no menos de dos cursos conmigo, 
preferiblemente, tres, y haber aprobado con la nota final de “A”. 
 

2. No tener un “Incompleto” o una baja en los cursos que tomó conmigo, y para 
los que me está pidiendo la carta de recomendación. TODO “Incompleto” 
siempre aparece en la transcripción de créditos, aunque luego aparezca la nota 
final.  
 

3. Mantener un índice acumulativo no menor de 3.35.  
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4. No concedo cartas de recomendación a estudiante alguno(a) que tenga más de 
tres años de haberse graduado. Esa carta no será de utilidad. Los programas 
graduados más competitivos desean ver una evaluación reciente de la 
capacidad académica de trabajo de un(a) estudiante. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE HONOR, PROGRAMAS DE INTERNADO Y PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
 

1. Haber estado matriculado(a) en no menos de un curso conmigo, 
preferiblemente, dos, y haber aprobado con la nota final de “A”. Si obtuvo una 
“B”, piense que ese no es el mejor criterio y resultado de competencia.  
 

2. No tener un “Incompleto” o una baja en los cursos para los que me está 
pidiendo la carta de recomendación. 
 

3. Mantener un índice acumulativo no menor de 3.50 que es el requisito mínimo 
de solicitud que tiene el Programa. 
 

4. Mantener un índice acumulativo no menor de 3.35 para aquellos(as) 
estudiantes interesados(as) en solicitar a un programa de internado en Puerto 
Rico o en el extranjero. El mismo criterio de puntuación aplica para aquellos(as) 
estudiantes interesados(as) en participar en el Programa de Estudiantes 
Extranjeros e Intercambio de la Universidad. 

 

EMPLEO 
 

1. Haber estado matriculado(a) en no menos de dos cursos conmigo, 
preferiblemente, tres, y haber aprobado con la nota final de “A”. 
 

2. No tener un “Incompleto” o una baja en los cursos para los que me está pidiendo 
la carta de recomendación. 
 

3. Mantener un índice acumulativo no menor de 3.35.  
 

PORTÁTILES (LAPTOP), TABLETAS Y MÓVILES INTELIGENTES 
 

Todo(a) estudiante que posea un móvil (celular; unidad inteligente) está obligado(a) 
a mantenerlo sin timbre durante el periodo de clase. El sonido cuando entra una 
llamada interrumpe la clase. Además, así lo establece una certificación del Senado 
Académico del Recinto y otra de la Junta de Gobierno del Sistema de la Universidad 
de Puerto Rico. Estas certificaciones están disponibles a través del portal de la 
Universidad de Puerto Rico (Administración Central) [www.upr.edu] Para su 
información, estas certificaciones también incluyen al personal claustral. Un(a) 
profesor(a) tampoco está supuesto a atender llamadas personales durante el periodo 
lectivo correspondiente a la sesión de clases. 
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Ustedes forman parte del medio digital. Todos los artefactos electrónicos 
asociados con esa sociabilidad han sido insertados en sus vidas cotidianas desde muy 
temprano en su infancia y a lo largo de sus jóvenes vidas. Algunos(as) de ustedes los 
piensan como inherentes y hasta necesarios. No lo son, pero sin lugar a duda, 
constituyen una importante pieza de la cultura material de sus vidas. Forman parte de 
una cotidianidad y por ello, de un modo de vida. Las computadoras, móviles 
inteligentes y tabletas son instrumentos de trabajo. Facilitan enormemente el trabajo 
lectivo-docente, así como mis investigaciones y la divulgación de éstas. No obstante, 
no son inherentes a mi vida, ni la constituyen. No determinan mi vida cotidiana.  
 

Dicho ya todo lo anterior, le informo que sus portátiles (laptop) y tabletas y 
dispositivos móviles son bienvenidos en el salón de clases. Muchos(as) de ustedes 
utilizan estos dispositivos para tomar sus apuntes, así como para buscar información 
relacionada con el tópico que se discute en clase. También son extremadamente útiles 
si usted opta por grabar la clase. No tengo el más mínimo problema con que cada 
uno/una de ustedes opte por grabar la clase. Personalmente, no considero que estos 
dispositivos, ni siquiera el iPhone, son el mejor medio para tomar apuntes. Pero estoy 
muy consciente de que existen varias aplicaciones para satisfacer esos fines. Además 
de que el ejercicio motor de movimientos de los dedos sobre la pantalla de estos 
dispositivos es casi un ejercicio “natural” para muchos(as) de ustedes. No lo es para 
mi. La artritis tocó el umbral de entrada a mis dedos……  
 

EN MUCHAS MENOS PALABRAS QUE LAS QUE HASTA AHORA HE UTILIZADO, 

USTED ES LIBRE PARA UTILIZAR CUALQUIER MEDIO Y DISPOSITIVO QUE 

ENTIENDA MEJOR SIRVE SU TRABAJO EN CLASE PARA ESCUCHAR, TOMAR 

APUNTES Y PARTICIPAR.  
 

Si, por el contrario, usted prefiere utilizar estos dispositivos electrónicos para 
entretenerse en medio de la discusión en clase y comunicarse con otras personas, esa 
actividad, aunque menoscaba al objetivo pedagógico del escenario del salón de 
clase, es una actividad que en nada afecta mi trabajo académico y lectivo. Si puede 
afectar adversamente, su desempeño y la atención que ofrece a la información que se 
provee y discute en clase. Cada una/uno de ustedes son adultos y conocen cuáles son 
sus responsabilidades y las refrendan según sus valores, ética, disciplina y prioridades 
para con el trabajo académico.  
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XVI – BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 
 

 
 
 

¨ La siguiente lista bibliográfica no sigue un orden alfabético, sigue sin embargo, un 
orden por fechas a partir de las más recientes. 

¨ El formato de las fichas sigue el modelo del ESTILO CHICAGO, al que se adhieren la 
mayoría de las publicaciones en las ciencias antropológicas y en las ciencias 
naturales, y es el que yo prefiero. 

¨ Decidí escribir el nombre del(a) autor(a) de la ficha utilizando el nombre de pila 
para facilitarles la búsqueda a través de los medios provistos por las librerías 
electrónicas. 

¨ La relación de fichas bibliográficas aquí presentada representa una pequeña 
muestra del rico caudal libresco que existe sobre los temas que fueron 
bibliográficamente investigados por el autor y desarrollados para este curso.  

¨ Muchos de los títulos contenidos en este fichero bibliográfico pertenecen a la 
colección personal del Dr. John H. Stinson Fernández. Otros pueden ser 
localizados en las colecciones de Circulación, la BIBLIOTECA REGIONAL DEL CARIBE Y 
AMÉRICA LATINA y a través del servicio de préstamos interbibliotecarios. 

¨ Las copias de las lecturas que serán asignadas se encuentran en mi reserva en la 
Sección de Reserva de la Colección Circulación localizada en el segundo piso de 
la Biblioteca General José M. Lázaro. 
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¨ Los artículos de revistas que aquí aparecen pueden ser obtenidos por medio del 
acceso a los catálogos e índices electrónicos de revistas en las bases de datos del 
Sistema de Bibliotecas del Recinto.  

¨ Múltiples artículos de revistas serán asignados como lecturas. Todo(a) estudiante 
recibirá un cuaderno de instrucción preparado por mi que les orienta cómo 
pueden utilizar y obtener estos recursos a través de los sistemas de catálogo e 
índices electrónico de revistas del Sistema de Bibliotecas UPR-RRP y en la 
Colección de Referencias y Revistas. 

¨ La presente lista bibliográfica solamente incluye una relación de recursos sobre 
temas generales y contemporáneos a los estudios latinoamericanos. Existe una rica 
y extensa bibliografía, particularmente, de pensadores y discusiones generadas 
por intelectuales, humanistas y científicos sociales latinoamericanos durante el 
siglo XX que no ha sido incluida en este espacio.  Entiendo que esos recursos están 
mejor servidos en el prontuario del curso CISO 4445-SEMINARIO: LOS PENSADORES DEL 

CAMBIO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. 
¨ Otros recursos bibliográficos relacionados con los estudios regionales sobre 

América Latina y el Caribe aparece en los prontuarios desarrollados por el autor 
para los cursos, CISO 3025, CISO 3057, CISO 3146, CISO 3186, CISO 4115 y CISO 
4590; todos preparados por el autor.  

 
 

 
 

REVISTAS ACADÉMICAS Y RECURSOS DISPONIBLES 
 

La Universidad de Puerto Rico y su Sistema de Bibliotecas en el Recinto de Río Piedras, 
cuenta con una amplia colección de revistas de investigación académica ("journals"), 
libros, informes y colecciones de resúmenes ("abstracts") muy buena relacionada con 
los Estudios Latinoamericanos, y que nos permitirá poder trabajar sobre los temas que 
cubren el curso. Destaca, en particular, la Biblioteca Regional del Caribe y Estudios 
Latinoamericanos. El acervo de revistas impresas que está en repositorio disponible 
se amplía gracias a la subscripción a múltiples proveedores que ha hecho el Sistema 
a un extenso catálogo conocido como Bases de Datos. Cada uno(a) de ustedes puede 
libremente acceder y encontrar poco más de 118,000 títulos de revistas en todas las 
disciplinas y quehaceres de la actividad científica y humanística universitaria. En 
adición, el Centro de Investigaciones Históricas cuenta con una importante colección 
de 320 títulos de revistas académicas publicadas en América Latina y España. Esta 
colección es el resultado de un programa de trueque que existe entre el Centro y 
diferentes entidades académicas e investigativas en la región iberoamericana.  Estos 
títulos no están disponibles a través de una base de datos, así que requiere la 
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necesaria y siempre indispensable visita al Centro para aprender sobre esta colección. 
La Universidad finalmente, participa de un catálogo compartido con otras 
universidades en los Estados Unidos y Canadá al que se puede acceder de manera 
electrónica a través de la INTERNET.  Con todo esto, se puede decir que no hay excusa 
alguna para decir "..ES QUE NO HAY NADA... 
 

TÍTULOS QUE ESTÁN DISPONIBLES EN LA SALA COLECCIÓN DE REVISTAS EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y LA 

BIBLIOTECA GENERAL JOSÉ M. LÁZARO 
Casa de América Ciencia y Sociedad 
Anuario de Estudios Americanos Archivo Iberoamericano 
Cuadernos Americanos Cuadernos Hispanoamericanos 
Bulletin of Latin American Studies Bulletin of Hispanic Studies 
Desarrollo Indoamericano Foreign Affairs-Latioamérica 
Historia Mexicana Hispanic Review 
Hispanofilia Hispania 
Hispania; Revista Española de Historia Iberoamericana 
Latin American Indian Literatures Journal of Latin American Studies 
Latin American Research Review Journal of Latin American Cultural Studies 
Latin American Perspectives NACLA-Report of the Americas17 
Latin American Theater Review Nueva Sociedad 
Latin American Economic Review Hispanic American Historical Review 
NEXOS Nuevo Mundo 
Revista Iberoamericana Revista de Indias 
Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe 

Revista de Filosofía-Universidad de Costa Rica 

Revista de Ciencias Sociales-Costa Rica Revista de Ciencias Sociales-Chile 
Revista Mexicana de Sociología Pensamiento Iberoamericano 
The Americas Estudos Ibero-Americanos 
Problemas del Desarrollo: Revista 
Latinoamericana de Economía 

Observatorio Social de América Latina-OSAL 

Bibliography of Latin American and 
Caribbean Bibliograhies 

HAPI-Hispanic American Periodical Index 

Latin America and Caribbean 
Contemporary Records 

Revista de la CEPAL 

DISPONIBLES EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (FACULTAD DE HUMANIDADES) 

 
17  Localizada en la Biblioteca de la Escuela de Comunicaciones.  
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Revista de Historia de América Revista Mexicana del Caribe 
Revista de Historia Iberoamericana Anuario de Historia de América 

OTROS RECURSOS DE REFERENCIA  
 

Tengo preparados otros prontuarios para cursos desarrollados para temas de estudio 
más específicos sobre América Latina. Estos prontuarios contienen recursos 
bibliográficos más detallados de acuerdo con esas temáticas. Cada uno de ellos está 
libremente disponible en mi portal bajo el auspicio de Academia.edu. 
 

CISO 3025-EL CAMPESINADO EN AMÉRICA LATINA 
 https://www.academia.edu/1793197/CISO_3025-
El_campesinado_en_América_Latina._SPANISH_2019_  
 

CISO 3057-SOCIEDADES Y CULTURAS EN LA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA 
https://www.academia.edu/1738907/CISO_3057-
Sociedades_y_Culturas_en_la_América_Latina_Contemporánea._SPANISH_2019-2020  
 

CISO 3146-ETNOHISTORIA SOBRE LAS ANTIGÜEDADES INDÍGENAS Y CULTURAS COLONIALES EN 
AMÉRICA LATINA 
https://www.academia.edu/1738908/CISO_3146-
Etnohistoria_sobre_las_antigüedades_ind%C3%ADgenas_y_culturas_coloniales_en_América_Lat
ina_2015_ 
 

CISO 4105-MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
HTTPS://WWW.ACADEMIA.EDU/1738909/CISO_4105-
MOVIMIENTOS_POPULARES_EN_AMÉRICA_LATINA_Y_EL_CARIBE._SPANISH_2019_  
 

CISO 4590-SEMINARIO: CULTURA Y RELIGIOSIDADES EN EL CARIBE 
 https://www.academia.edu/1740957/CISO_4590-SEMINARIO-
Culturas_y_Religiosidades_en_el_Caribe_SPANISH_2016 
 

 
 
ETNOHISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES Y CULTURAS INDÍGENAS EN LA 

AMÉRICA LATINA PREHISPÁNICA 
 

Leslie Bethel. (2002). (compiladora). América Latina en la época colonial. España y  
América de 1492 a 1808. (Tomo 1). Barcelona: Crítica. 

 

Leslie Bethel. (2002). (compiladora). América Latina en la época colonial. Economía y  
sociedad. (Tomo 2). Barcelona: Crítica. 
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DEL CURSO 
 

Clementina Battcock. (2018). La guerra entre incas y chancas. Relatos, sentidos e  
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Ciudad de los Dioses. Los enterramientos humanos de la antigua Teotihuacán. 
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México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México /Porrúa. Pittsburgh: 
The University of Pittsburgh Press.  

 

Linda Manzanilla.  (1990). Niveles en el estudio de unidades habitacionales. Revista  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS QUE PUEDEN SER LOCALIZADOS MEDIANTE EL USO DE 

TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y LA INTERNET 
 

El uso de tecnologías electrónicas para localizar fuentes de información y datos a 
través de la Internet no es un sustituto, ni flexibiliza el rigor que tiene que existir, en el 
espacio académico de la producción del conocimiento. Este conocimiento siempre 
tiene que estar sujeto al crisol y peso de la evidencia corroborativa para que goce de 
validez, confiabilidad, autoridad y credibilidad. Los medios y fuentes de datos 
documentales y bibliográficos electrónicos tienen que estar sujetos a estos criterios 
para que puedan ser considerados de relevancia alguna en el trabajo académico.  
 

þ Todo(a) estudiante podrá hacer uso del Centro de Cómputos de la Facultad de 
Ciencias Sociales para tipografiar sus trabajos, así como realizar búsquedas de 
material bibliográfico. (www.rrp.upr.edu/caccs) 

 

þ Las facilidades de cómputos y catálogos del Sistema de Bibliotecas del Recinto 
(www. biblioteca.uprrp.edu) en el Edificio Biblioteca José M. Lázaro.  
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þ Las facilidades de cómputos y catálogos del SISTEMA DE BIBLIOTECAS del 
Recinto (www. biblioteca.uprrp.edu) en el Edificio Biblioteca José M. Lázaro.  

 

þ El catálogo público del Sistema de Bibliotecas de nuestro Recinto le permite al 
usuario acceso a las colecciones de Circulación, la Biblioteca Regional del 
Caribe y América Latina, Colección Puertorriqueña, Trabajo Social, 
Administración Pública, Planificación, Educación, Filosofía, la Colección de Arte 
y Bellos Oficios y algunos recursos en el Centro de Investigaciones Históricas 
(que posee su propio catálogo). Los Seminarios Federico de Onís y Lewis 
Richardson también tienen sus propios catálogos El portal del Sistema de 
Bibliotecas también tiene un enlace con la Biblioteca de Ciencias Naturales, 
que tiene su propio catálogo siguiendo el sistema de catalogación de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Las bibliotecas de las Escuelas 
de Derecho y Arquitectura funcionan de manera independiente, con sus 
colecciones y catálogos propios, así como criterios de uso. 

 

þ Acceso a computadoras con comunicación electrónica al catálogo UPRLIB 
(www. biblioteca.uprrp.edu/bases%20de%20datos.htm) para localizar y 
obtener los catálogos e índices de abstractos y artículos de revistas académicas 
y científicas en Etnología, Arqueología, Etnohistoria, Lingüística, Antropología, 
Geografía, Historia, Economía y Política en general, asociada con los Estudios 
Latinoamericanos o Iberoamericanos.  
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RECURSOS DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS EN LAS REDES ELECTRÓNICAS (INTERNET) 
 

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/pages/SB-a-tu-alcance/144326168927645?ref=sgm 
 

BLOG 
http://mmontalvo.wordpress.com/2010/08/24/aviso-encuesta-sobre-bases-de-
datos-suscritas-por-el-sb/ 
 

TWITTER 
http://twitter.com/sbuprrp 
 

ÍNDICES EN EL SISTEMA DE BASES DE DATOS EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

El Sistema de Bibliotecas del Recinto está suscrito a un significativo número de 
proveedores con múltiples índices de revistas académicas científicas arbitradas, 
documentos e informe de todo tipo, libros electrónicos (e-book) y periódicos y 
publicaciones académicas (eje. boletines, manuales, referencias, diccionarios). Cada 
base de dato puede contener múltiples índices subdivididos por materias o 
disciplinas.  A continuación les proveo con los índices-bases y los enlaces en el Sistema 
de Bibliotecas que son de mayor interés para la búsqueda e identificación de recursos 
bibliográficos y revistas académicas en las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y las 
Humanidades. 
 

ò GALE-CENGAGE LEARNING-ACADEMIC ONEFILE,  
http://biblioteca.uprrp.edu:2100/ps/infomark.do?action=interpret&source=gal
e&page=BasicSearch&prodId=AONE&userGroupName=uprpiedras&type=stat
ic&version=1.0&authCount=1&u=uprpiedras  (13 índices) 

 

ò EBSCO-ACADEMIC SEARCH COMPLETE,  
http://biblioteca.uprrp.edu:2061/ehost/search/basic?sid=d38300cd-aecf-4969-
a9aa-e11d21879e20%40sessionmgr112&vid=1&hid=128  (42 índices) 

 

ò ANNUAL REVIEWS, http://biblioteca.uprrp.edu:2055   
 

ò CONUCO-ÍNDICE DE PUERTO RICO,  
http://www.conucopr.org/LoadBlog.do;jsessionid=53338B6D224ACBD293FF5
FB8B0656939   

 

ò JSTOR, http://biblioteca.uprrp.edu:2075/action/showBasicSearch  
 

ò PROJECT MUSE, http://biblioteca.uprrp.edu:2139  
 

ò PROQUEST, http://biblioteca.uprrp.edu:2053/index  (41 índices) 
 

ò SAGE JOURNALS, http://biblioteca.uprrp.edu:2093/search  
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ò SCIENCE DIRECT, http://biblioteca.uprrp.edu:2069/science/jrnlallbooks  
 

ò SPRINGER LINK, http://biblioteca.uprrp.edu:2181  
 

ò TAYLOR & FRANCIS, ROUTLEDGE JOURNALS, http://biblioteca.uprrp.edu:3145   
 

ò WILEY ONLINE LIBRARY (incluye BLACKWELL), http://biblioteca.uprrp.edu:2087  
 

APLICACIONES PARA MÓVILES INTELIGENTES  
 

El Sistema de Bibliotecas también tiene una aplicación para las unidades móviles 
inteligentes iPHONE® (Apple Inc.) y las que utilizan el sistema Android®. Puedes 
acceder a la siguiente dirección y obtener la aplicación de manera gratuita utilizando 
el portal del Sistema de Bibliotecas o en el caso de las unidades iPHONE®, accediendo 
directamente al Apple APP Store.  
 

 
 
ÍNDICES Y BASES DE DATOS EN AMÉRICA LATINA Y ESPAÑA (acceso gratuito) 
 

³ PORTAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS-Universidad de La Plata, Argentina 
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/    

 

³ REVISTAS CIENTÍFICAS DIGITALES DE INSTITUTOS-Universidad de Buenos Aires, 
Argentina http://novedades.filo.uba.ar/novedades/revistas-cient%C3%ADficas-
digitales-de-institutos-de-investigación   
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³ BIBLIOTECA “ELMA K. DE ESTRABOU-UNIVERSIDAD DE CÓRDOVA, Bases de Revista de 
Acceso Libre, Argentina (listado de 55 bases y sus direcciones de enlace)  
http://www.ffyh.unc.edu.ar/biblioteca/bases-de-revistas-de-acceso-abierto/   

 

³ DIADORIM-DIRETÓRIO DE POLÍTICAS DE ACCESO ABERTO DAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
BRASILEIRAS, (Seleccionador de revistas académicas y documentos), Brasil 
http://diadorim.ibict.br  

 

³ PORTAL DE REVISTAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE, Chile 
 http://www.revistas.uchile.cl  

 

³ BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO-REVISTAS CULTURALES Y CIENTÍFICAS COLOMBIANAS 
en la red. Colombia, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/enlaces-
recomendados/revistas-colombianas   

 

³ RED COLOMBIANA DE REVISTAS CIENTÍFICAS  
http://rerc.tumblr.com/post/3068340180/buenas-practicas-y-politicas-
editoriales-open-access  

 

³ PORTAL REVISTAS DE LA UNAM, México http://www.revistas.unam.mx  
 

³ REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. México http://www.redalyc.org/home.oa  

 

³ CLASCO-REPOSITORIO DE REVISTAS DIGITALES Y RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES 
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). Argentina. 
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar   

 

³ DIALNET (Sistema electrónico de revistas académicas España, América Latina). 
Universidad de la Rioja, España http://dialnet.unirioja.es/revistas  

 

³ e-revist@s (Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas). España http://www.erevistas.csic.es  

  

³ REVISTAS CIENTÍFICAS COMPLUTENSE, España  
http://revistas.ucm.es/main.php?materia=Humanidades%20%3E%20Filosof%C
3%ADa  
http://revistas.ucm.es   

 

³ SCIELO-SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE: 
SciELO-Argentina http://www.scielo.org.ar/scielo.php  
SciELO-Brasil 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso  
SciELO-Chile http://www.scielo.cl/scielo.php  
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SciELO-Colombia 
http://www.scielo.org.co/scielo.php/script_sci_home/lng_es/nrm_iso  

 

³ LANIC-LATIN AMERICAN NETWORK INFORMATION CENTER-Revistas Académicas de 
América Latina y el Caribe. (UTexas, Austin) 
http://lanic.utexas.edu/la/region/journals/indexesp.html  

 

³ CINCEL-CONSORCIO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA ELECTRÓNICA 
(Posee un directorio, recursos en línea, banco de datos científico en las Ciencias 
Naturales y las Ciencias Sociales. Chile http://www.cincel.cl  

 

³ BANCO MUNDIAL – Enlace a Datos y Publicaciones disponibles en formato 
electrónico o digital (PDF).  
http://datos.bancomundial.org   
http://www.bancomundial.org/publicaciones/  

 

³ CONSEJO ECONÓMICO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Publicaciones http://www.eclac.cl/publicaciones/  

         Revista CEPAL  http://www.eclac.cl/publicaciones/search.asp?tipDoc=9&desDoc=Revista%20CEPAL  
 

RECURSOS FUERA DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UPR 
 

þ La Universidad Nacional Autónoma de México posee el Centro de 
Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC), uno de los centros más 
importantes y prestigiosos del mundo. El Centro posee múltiples bases de 
datos que se pueden acceder con información y enlaces a fuentes 
demográficas, socioeconómicas, políticas, culturales y archivísticas sobre la 
región y cada uno de los países y territorios que la constituyen. De igual 
manera, se pueden acceder los estudios, publicaciones e informes del Centro.  
( http://www.ccydel.unam.mx/ ) 

 

þ El Colegio de Estudios Latinoamericanos es el programa más abarcador y 
grande en el mundo destinado a los estudios latinoamericanos. Ubicado en las 
Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el programa ofrece licenciaturas, y posgrados 
conducentes al Doctorado. El Colegio provee múltiples secuencias 
posdoctorales y certificados de grado posgraduados. Existe un enlace del 
Centro con las colecciones latinoamericanas e iberoamericanas del gigante 
sistema de bibliotecas de la UNAM. 

      ( http://latinoamericanos.posgrado.unam.mx/ ) 
 

þ El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) con sede en la 
Argentina, es una de las instituciones académicas no-gubernamentales más 
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grandes del mundo. Posee múltiples proyectos de investigación científica 
sobre temáticas agrupadas, latinoamericanas. El CLACSO también posee 
varios enlaces a colecciones bibliotecarias e informáticas sobre temas 
relacionados con la región, así como una biblioteca virtual. 
(www.clacso.org.ar/difusion)  

 

þ El sistema de información digital español, UNIVERSIA, tiene una sección 
titulada Departamentos Universitarios Internacionales, dedicada a los estudios 
latinoamericanos e iberoamericanos. En ella aparecen los enlaces a cientos de 
instituciones en América Latina, España, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña 
y Francia dedicados a los estudios regionales y las colecciones bibliográficas 
sobre América Latina.  
www1.universia.net/catalogaxxi/c10033PPPEII1/S10378/P10338NN1/INDEX.
HTML 

 

þ Catálogos de revistas académicas en línea, fuentes de datos y mapas a 
distancia, como es el excelente sistema LANIC de la University of Texas en 
Austin [Center for Latin American Studies] 
 (http://www1.lanic.utexas.edu/indexesp.html) [en español, portugués y en 
inglés]. El sitio provee enlaces a todos y cada uno de los portales electrónicos 
de los gobiernos e instituciones educativas, culturales, económicas y políticas 
de cada uno de los países de la región. Existen varios índices de búsqueda que 
están divididos por tópicos y por disciplinas en las Ciencias Sociales, las 
Humanidades y las Ciencias Naturales.  

 

þ La colección de mapas de la Universidad de Texas en Austin es una de las más 
completas, accesibles y gratuita que existe en el medio digital. La colección 
está dividida por regiones geográficas-continentales. La colección para 
América Latina y el Caribe, que incluye como muy pocas, mapas sobre el Caribe 
anglófono y francófono, se puede acceder bajo la categoría de “The Americas”.  
[Perry Castañeda Library Map Collection 
 (http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html).  

 

þ Otros importantes centros universitarios pueden ser consultados en los Estados 
Unidos como por ejemplo;  

 

o El Center for Latin American Studies de la University of Pittsburg 
(www.ucis.pitt.edu/clas) 

o Library of Congress Handbook Latin American Studies 
(http://rs6.loc.gov/hlas) 
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o Las colecciones bibliográficas y museos del University of Florida, 
Gainesville (Florida Museum of Natural History [web.anthro.ufl.edu]),  

o University of Chicago, (Field Musuem of Natural History) 
[www.fieldmuseum.org]   [http://anthropology.uchicago.edu]  

o University of Pennsylvania (Museum of Archaeology and Anthropology 
[www.museum.upenn.edu] que incluye al Departamento de 
Antropología), 

o  Harvard University (Peabody Museum of Archaeology and Ethnology 
[www.peabody.harvard.edu]), y finalmente,  

o En Yale University  el Yale Peabody Museum of Natural History  
[www.yale.edu/peabody/collections/index.html]).  

 

§ Existen también otros importantes centros de datos etnohistóricos, antropológicos 
e históricos que pueden ser fuente de consulta. Entre los que podemos mencionar 
se encuentran las colección arqueológica y etnológica del Smithsonian Institution 
(Bureau of American Archaeology  y Bureau of American Ethnology), el American 
Indian Museum, además del Departamento de Antropología del Smithsonian. 
(www.si.edu). A través de este portal también se puede llegar hasta el 
Anthropological Archives del Smithsonian Institution, que a su vez, enlaza son otras 
colecciones de archivos y fuentes de datos primarios en Antropología contenida 
en colecciones bibliográficas y archivísticas en más de 120 universidades 
estadounidenses.  

 

§ La American Anthropological Association (www.aaanet.org) [ANTHRO-SOURCE 
(www.anthrosource.net) ] y el Society of American Archaeology (www.saa.org) 
poseen fondos de enlace y de datos para localizar material bibliográficos, 
archivístico y museográfico relacionados con los temas de este curso.  

 

Otros recursos que pueden ser localizados y utilizados a través del medio electrónico 
de la Internet son: 
 

¨ Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluye los más recinetes 
informes sobre proyectos en la región un balance actualizado de estadísticas 
vitales. También hay acceso a la Revista de la CEPAL que se publica cada cuatro 
meses. http://www.cepal.org/default.asp  El portal de la CEPAL tiene múltiples 
enlaces para sus publicaciones e informes, a los que se puede acceder de 
manera gratuita. Uno de los enlaces más valiosos es el que permite acceder en 
formato digital “PDF” la prestigiosa Revista de la CEPAL. 
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/revista/agrupadores_xml/aes18.xml&xsl=/agrupadore
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s_xml/agrupa_listado.xsl El índice permite acceder a la revista completa desde 
el #50 hasta la más reciente publicada en abril de 2008 (#94). 

¨ El Banco Mundial (www.wb.org) o (www.bancomundial.org)    
¨ Population Reference Bureau (www.prb.org) Incluye informes en español. 
¨ United Nations Population Fund (www.unfpa.org/swp/swpmain.htm) (existe 

versión español) 
¨ Food and Agriculture Organization of the United Nations (www.fao.org) (existe 

versión español) 
¨ World Health Organization of the United Nations (www.who.int/en/) (existe 

versión español) 
¨ Medios de Comunicación del Mundo, es un sistema de catálogo de medios de 

prensa escrita con base en Chile que provee acceso al más grande índice de 
periódicos en español en América Latina y España, así como otroas 
publicaciones en inglés, francés, portugués, alemán e italiano. 
(www.unincca.edu.co/perio/periodico.htm)   

¨ BBC World News organization- Country Area. (www.bbcnews.org) 
¨ Banco Interamericano de Desarrollo   

(www.iadb.org/index.cfm?language=spanish). Incluye una versión en inglés y 
otra en portugués.  
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ESCUELA CUSQUEÑA. LA VIRGEN DE BELÉN, ANÓNIMO (SIGLO XVII O XVIII) 


