
 

PROGRAMA 

1. Nombre de la actividad curricular 

PROBLEMAS TEÓRICOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL: Construcción social de lo 

ambiental: perspectivas sistémicas   

2. Nombre de la actividad curricular en inglés 

THEORETICAL PROBLEMS IN SOCIAL ANTHROPOLOGY: Social construction of 

environmental problems: systems perspectives 

3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla 

Departamento de Antropología  

4. Ámbitos 

Formación Teórico-Metodológica 

4. Horas de trabajo  

7,5 

Presencial 

3.0 

no presencial 

4.5 

5. Número de créditos SCT – Chile  

5 

6. Requisitos - 

7. Propósito general del curso La Línea de Problemas Teóricos en 
Antropología Social tiene como objetivo 
desarrollar en los alumnos competencias 
teóricas y conceptuales específicas para el 
análisis antropológico. Los cursos incluidos en 
esta línea se asocian con problemas 
antropológicos analizados desde puntos de 
vista eminentemente conceptuales (cultura, 
símbolo, lenguaje, política, economía, 
religión, personas, cosas, complejidad, etc.). 
Se trata por consecuencia de una línea de 
cursos que combina un énfasis conceptual 
con una apertura disciplinaria hacia la 



comprensión de fenómenos socio-culturales 
específicos. 
El propósito de la asignatura en particular es 
que los estudiantes se acerquen a la 
antropología ecológica desde los enfoques 
sistémicos, identificando sus potencialidades 
para abordar los problemas ecológicos 
actuales. 
Se espera que los estudiantes logren ser 
capaces de identificar los principales 
elementos teóricos, sus relaciones y 
limitaciones para la comprensión de la 
relación entre la sociedad, la cultura y su 
entorno ambiental.  

8. Competencias a las que contribuye el 

curso 

A1: Problematizar los diversos desarrollos 
históricos de la disciplina y de los 
marcos teóricos-metodológicos desde 
los que se ejerce el quehacer 
profesional. 

B1: Valorar críticamente la diversidad 
cultural y comprender los procesos 
culturales como fenómenos dinámicos 
para integrarlo en el quehacer 
profesional. 

 

9. Subcompetencias AS1.1: Problematizar los debates teóricos 
actuales en el campo de la antropología 
social y las ciencias sociales, con 
especial énfasis en temas relativos a la 
identidad, la diversidad y la 
complejidad sociocultural, en sus 
especificidades temporales y 
espaciales. 

BS1.1: Problematizar los procesos de 
construcción social de sujetos. 

BS1.3: Problematizar los procesos de 
construcción de identidades 
culturales en grupos sociales, 
entendiéndolos en su relación con 
otros sujetos. 

 



10. Resultados de Aprendizaje. 

Al finalizar el curso, los/las estudiantes estarán en condiciones de: 

1. Reconocer, por medio de las discusiones conceptuales y lecturas del curso, el origen 

y relevancia de las perspectivas sistémicas en el contexto disciplinar de la 

antropología, de la mano de la ecología cultural y los enfoques ecosistémicos. 

2. Abordar, a partir de actividades aplicadas en clases, el reconocimiento de la 

complejidad sistémica en problemas ambientales contemporáneos desde los 

enfoques de sistemas socioecológicos complejos y enfoques sistémico 

constructivistas. 

3. Analizar las principales teorías y métodos de estas corrientes, caracterizando los 

enfoques desarrollados y su influencia en la comprensión de la construcción social 

de lo ambiental, por medio de discusiones conceptuales y fichas de lectura. 

4. Integrar las perspectivas sistémicas desde la antropología tomando elementos 

elaborados desde las ciencias naturales (ecología y biología) y ciencias sociales 

(antropología y sociología), a través de seminarios con invitados/as de distintas 

disciplinas. 

5. Aplicar elementos prácticos de estas teorías para la comprensión de riesgo/peligro, 

adaptación, resiliencia y territorio, incluyendo perspectivas de género desde el nexo 

agua, energía y alimentos, por medio de la realización de un ensayo.  

11. Saberes / contenidos 
 
Módulo 1: Antropología y medio ambiente 

- Introducción: Cultura y adaptación ecológica 
- Lo ambiental en la Antropología del siglo XX: Energía y adaptación 
- Lo ambiental en la Antropología del siglo XX: Ecología cultural 
- El enfoque ecosistémico en la Antropología del siglo XX 

 
Módulo 2: Enfoque sistémico constructivista 

- El constructivismo sistémico 
- Los sistemas autopoiéticos 
- Los sistemas sociales autopoiéticos 

 
Módulo 3: Sistemas socio-técnico-ecológicos 

- Sistemas complejos adaptativos 
- Sistemas socioecológicos 
- El territorio como sistema complejo  
- Género y el nexo Agua-Energía-Alimentos 

 
Módulo 4: Riesgo y resiliencia 



- El riesgo como construcción social 
- Resiliencia socioecológica y antropología 
- La Teoría Gaia en el contexto del Antropoceno 

 
 

12. Metodología 
 
La metodología contempla clases expositivas a cargo de la profesora y análisis crítico de 
literatura a partir de la discusión con la participación de los estudiantes, abordando 
problemas complejos contemporáneos en la comprensión social de lo ambiental.. 
  
Se realizarán actividades de análisis grupal de material audiovisual, orientadas a la 
aplicación de los conceptos y teorías trabajados en las clases lectivas. Se realizarán 
seminarios con invitados/as en cada módulo. 
 

13. Evaluación 
 
1. Prueba integrativa (25%): Evaluación de carácter reflexivo que incorpore los 
aprendizajes vistos durante los módulos I y II.  
  
2. Fichas de Lectura (25%): Síntesis de lecturas de cada módulo, con un énfasis en el 
diálogo entre autores/as y orientaciones prácticas de cada enfoque. 
  
3. Seminarios (15%): Sesiones evaluadas de discusión grupal en torno a diferencias y 
diálogos entre autores/as. 
  
4. Avance ensayo Final (5%): Actividad en clases de preparación de ensayo teórico final. 
  
5. Ensayo final (30%): Ejercicio grupal (2 o 3 integrantes) de diálogo teórico, incorporando 
lecturas obligatorias y lecturas propuestas por los/las estudiantes.  
  
El promedio de notas del semestre tiene una ponderación del 60% y el examen 40%. 
 

14. Requisitos de aprobación 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA : 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  
 
OTROS REQUISITOS:  
 

15. Palabras Clave 
 



constructivismo, sistemas socioecológicos, ecología cultural, enfoque ecosistémico, 

constructivismo sistémico, teoría antropológica 

 

16. Bibliografía Obligatoria 
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16. Recursos web  
 
- Constructivist Foundations: Revista dedicada al constructivismo y la reflexión epistémico-

teórica. Artículos en inglés: http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/ 

- Cybernetics and Human Knowing: Journal sobre cibernética de segundo orden, 

autopoiesis y ciber- semiótica. Artículos en Inglés: http://www.chkjournal.org/ 

- Revista Mad – Revista enfocada al análisis sistémico de la sociedad, en sus vertientes 

teóricas, empíricas y epistemológicas http://www.revistamad.uchile.cl/ 

- Soziale Systeme: Al igual que la Revista Mad, la revista se enfoca en investigaciones 

relacionadas con el enfoque sistémico en ciencias sociales. Artículos en inglés y alemán: 

http://www.soziale- systeme.ch/ 

 


