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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Este curso entrega bases teóricas y metodológicas de la Antropología al estudiante de IRNR, las cuales 

son necesarias para un desempeño profesional eficiente y ético en vínculo horizontal con comunidades 

humanas. En específico, en relación con problemáticas del manejo y la gestión de los recursos naturales 

renovables en contextos locales y con el estudio de problemas/conflictos socioambientales. 

 

Lo anterior, implica dar a conocer, desde un módulo teórico, algunos fundamentos socioculturales y 

político-económicos que explican las formas de vivir, las creencias-saberes, las estructuras de 

organización-relaciones-instituciones, entre otros elementos que las comunidades humanas despliegan 

inmersas en diversos contextos medioambientales, con énfasis en Chile. Por otra parte, el curso cuenta 

con un módulo metodológico donde se introducen las principales técnicas cualitativas de la 

antropología y se ponen en práctica por parte del estudiante mediante un estudio enfocado en 

problemáticas/conflictos socioambientales en Chile.  

 

II. OBJETIVOS 
 

1o. Introducir y caracterizar a la Antropología como disciplina en relación con sus campos de 

estudio y metodologías de investigación, con énfasis en aquellos relevantes para IRNR. 

 

2o. Dar a conocer principales categorías sociales y culturales que estudian los/as antropólogos/as y 

los métodos y técnicas que utilizan, con enfoque en la aproximación a problemáticas ambientales. 

 

Resultado: Él (la) estudiante comprende en qué consiste la Antropología como disciplina y cómo 

ésta opera en aproximación a problemáticas/conflictos socio-medioambientales. 

 

3o. Reflexionar en torno a casos emblemáticos en Chile que demuestran los vínculos existentes entre 

la antropología aplicada y las Ciencias Ambientales, lo cual conduzca a pensar en   enfoques éticos 

de tipo inter o transdisciplinar para abordar problemas y conflictos ambientales. 

 

Resultado: Él (la) estudiante desarrolla una visión crítica en torno a la problemática ambiental en 

Chile, basada en un entendimiento inter o transdisciplinar más allá de sesgos cientificistas, 

economicistas, o disciplinarios en general. 



4o. Introducir metodologías de investigación cualitativa mediante el  estudio de casos relacionados a 

la problemática ambiental en Chile, lo cual implica, a su vez, la utilización práctica de marcos teórico-

conceptuales antropológicos. 

 

Resultado: Él (la) estudiante escribe una propuesta de investigación cualitativa, aplica técnicas 

cualitativas, y es capaz de presentar resultados del estudio en un informe. 

 

III. CONTENIDOS. 

 

UNIDAD 1: El origen de la Antropología Moderna.  

 

1.1. Definición de la Antropología como disciplina. La mirada cualitativa.   

1.2. Contexto histórico (s. XIX): colonialismo – capitalismo - evolucionismo.  

1.3. El paradigma culturalista: “relativismo cultural”.  

1.4. El paradigma del funcionalismo estructural.  

 

UNIDAD 2: Introducción de bases teóricas de la Antropología Contemporánea en relación con 

Ciencias Ambientales.  

 

2.2. Ecologismo Cultural – Antropología Ecológica. 

2.4. Marxismo. 

2.5. Antropología Simbólica. 

2.6. Ecología Política. 

2.6. Post-colonialismo – decolonización – transdisciplina.  

 

 En relación con las distintas escuelas o paradigmas antropológicos mencionados, se introducirán 

categorías conceptuales y metodológicas que estudia/aplica la Antropología, tales como: 

 - Cultura y naturaleza 

 - Sistemas culturales globales y locales. 

 - Sistemas de relaciones, normas, y organizaciones sociopolíticas. 

 - Sistemas de ideas, creencias, y valores. 

 - Sistemas económicos, tecnológicos y elementos materiales. 

 - Relaciones de poder en el territorio – sistemas medioambientales. 

 - Interculturalidad – transdisciplina. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD 3: Aplicación de conocimientos antropológicos en problemas y conflictos 

socioambientales contemporáneos. Reflexión en torno a casos chilenos. 

 

3.1. Los problemas y conflictos socioambientales. 

3.2. La mirada antropológica ante la problemática ambiental actual. 

 3.3. Análisis y discusión de casos en Chile.  

 

 

 

 

 



UNIDAD 4 (Módulo taller-práctico): ¿Cuáles son las bases metodológicas, técnicas y analíticas 

de la Antropología? ¿Cómo se aplican en problemáticas medioambientales? ¿Cómo se presentan 

los resultados y su análisis? 

 

4.1 La metodología cualitativa aplicada en la investigación social y ambiental actual. 

4.2 Trabajo de campo: el método etnográfico. 

4.3. La observación y la entrevista como técnicas principales de producción de conocimientos 

antropológicos.  

4.4. Métodos participativos. 

4.4. Interpretación y análisis de datos cualitativos.  

 

 

IV. METODOLOGÍA. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje del curso se apoya en diversas prácticas pedagógicas: clases 

expositivas, lecturas críticas, cápsulas audiovisuales, análisis y discusión de problemas 

socioambientales actuales y ejercicios técnicos prácticos tanto a nivel individual como grupal. 

Además, se considera un trabajo semestral consistente en una investigación grupal de campo sobre 

problemáticas ambientales desde una mirada antropológica, diseñando y aplicando técnicas de 

investigación cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. EVALUACIÓN. 
 

 
Instrumentos Ponderación 

 

Prueba teórica 1.  
 
Prueba teórica 2. 
 

 

15% 
 
25% 

Propuesta de investigación.  15% 

Informe de investigación final. 25% 

 
Presentación de resultados finales.  
 
Actividades Ayudantía (videoteca; taller 
cualitativo). 
 
 

10% 

 

10% 

 
 

  
 

  

  

  

  

Nota de presentación a examen (NPE)*  

100% 

 

Examen Aprobatorio (si la nota obtenida es ≥ 4,0 el estudiante será aprobado 
con Nota Final = 4,0)** 
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