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PROGRAMA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ETNICIDAD Y PATRIMONIO 

 
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Construcción social de la etnicidad y patrimonio 
 
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS  
  

Social	construction	of	ethnicity	and	heritage 
 
3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA  
 
SCT/                 UD/        OTROS/      
 
4. NÚMERO DE CRÉDITOS  
 
5 
 
5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la cantidad 
de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de trabajo 
presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los objetivos 
de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente utiliza a 
horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el siguiente 
link: [http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 
3 
 
 
6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO (Indique la 
cantidad de horas semanales (considerando una hora como 60 minutos) de 
trabajo no presencial que requiere invertir el estudiante para el logro de los 
objetivos de la asignatura; si requiere convertir las horas que actualmente 
utiliza a horas de 60 minutos, utilice el convertidor que se encuentra en el 
siguiente link: [http://www.clanfls.com/Convertidor/]) 
 
3 
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7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Este	sociocultural	consiste	en	desplegar	los	conceptos	y	elementos	básicos	para	el	
análisis	de	la	etnicidad	y	fenómeno	patrimonial.	Específicamente	se	abordarán,	en	
tanto	 reto	 teórico	 y	 metodológico,	 los	 procesos	 de	 emergencia	 de	 las	 nuevas	
identidades	 étnicas	 que	 han	 puesto	 en	 cuestión	 las	 clásicas	 corporaciones	
culturales,	bajo	esta	especial	condición	de	lo	étnico,	se	considera	la	emergencia	de	
nuevos	 grupos	 y	 procesos	 de	 reflexividad	 cultural,	 se	 desarrollará	 una	 estrategia	
teórico-metodológica	que	dé	cuenta	en	 la	actualidad	de	 las	 redes	 sociotécnicas	y	
digitales	 que	 sustentan	 la	 etnicidad	 como	 objeto	 científico.	 En	 lo	 patrimonial	 se	
examina	 la	 cuestión	 técnica	 del	 relicto,	 las	 legislaciones	 nacionales	 e	
internacionales,	 también	 su	narrativa,	naturalización,	 conservación-restauración	 y	
escenarios	 de	 apertura	 y	 crítica.	 Finalmente	 el	 curso	 abordará,	 con	 prácticas	 en	
terreno,	 la	 influencia	 que	 tienen	 estas	 redes	 de	 reconocimiento	 del	 patrimonio	
cultural.	Para	el	desarrollo	de	este	curso	se	dispone	del	Laboratorio	de	Etnografía	y	
el	Archivo	Audiovisual	María	Ester	Grebe. 

 
 
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
	

Al	finalizar	el	curso	el	estudiantes	será	capaz	de;	

	1.	 Examinar	 la	 discusión	 teórica	 sobre	 la	 etnicidad	 en	 las	 ciencias	 sociales	 y	
perspectivas	en	América	Latina	y	Chile.		

2.	Caracterizar	procesos	de	construcción	primordial	e	instrumental	de	la	etnicidad,	
los	enfoques	críticos	desde	los	“Cultural Studies” post	coloniales.		

3.	 Caracterizar	procesos	de	patrimonialización	en	 su	 vinculación	 con	mecanismos	
de	configuración	de	‘identidades	culturales’. 
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9. SABERES / CONTENIDOS(Corresponde a los saberes / contenidos 
pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos de la Asignatura;debe 
ingresarse un saber/contenido por cada línea) 
 
I Perspectivas sobre la etnicidad en las Ciencias Sociales 

1.1	Paradigma	de	la	etnicidad	como	cultura	1.2	Perspectivas:	primordialista,	
constructivista,	instrumental,	relacional	1.3	Etnicidad	en	América	Latina:	El	indio	
colonial	1.4	El	Indígena	en	la	construcción	del	Proyecto	Nacional:	Integración	
moderna	-	Emergencia	de	lo 

indígena	-	Indigenismo	integracionista-	Etnodesarrollo	-	Movimientos	Indianista 

II La Construcción del Patrimonio  

Historicidad	de	conceptos	asociados	a	los	trayectorias	del	ámbito	patrimonial	-La	
distinción	‘documento/monumento’	-Ámbitos	y	mecanismos	que	implementan	y	
naturalizan	el	relicto	-El	objeto-	uso,	historicidad	y	biografía 

-La	narrativa	como	técnica 

-El	sujeto-agente	y	su	devenir	heterogéneo		

Legislación	nacional	e	internacional	sobre	el	patrimonio 

-	UNESCO 

-Convenciones	

Cuestiones	técnicas:	problemáticas	del	relicto 

-Antecedentes	disciplinarios	(conservación-restauración) 

-La	emergencia	de	la	valoración	como	componente		

Escenarios	de	apertura	y	criticidad. 

-La	configuración	mercantil	-La	configuración	identitaria	-Lo	disciplinario,	como	
producción	autovalente,	en	jaque. 
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10. METODOLOGÍA  
 
 
El	curso	será	desarrollado	en	sesiones	para	cada	unidad.	Las	unidades	teóricas	I,	II,	
se	realizarán	en	formato	seminario	o	coloquio	a	base	de	lecturas	e	invitados	sobre	
temáticas	 específicas.	 Se	 invitarán	 especialistas	 en	 temas	 patrimoniales.	 Se	
efectuarán	actividades	de	investigación. 

 
11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN (Descripción sucinta de las 
principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta deL 
logro de los objetivos (por ejemplo: pruebas escritas de diversos tipos, 
reportes grupales, examen oral, confección de material, etc.) 
	

2	controles	de	lectura	

Exposiciones	

Eximición:	nota	5,0	

 
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN (Elementos normativos para la 
aprobación establecidos por el reglamento, como por ejemplo: Examen, 
calificación mínima, asistencia, etc. Deberá contemplarse una escala de 
evaluación desde el 1,0 al 7,0 , con un decimal.) 
 
ASISTENCIA (100 %): 
 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 
 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: 4,9 
 

OTROS REQUISITOS: 

 
13. PALABRAS CLAVE (Palabras clave del propósito general de la 
asignatura y sus contenidos, que permiten identificar la temática del curso 
en sistemas de búsqueda automatizada; cada palabra clave deberá 
separarse de la siguiente por punto y coma ( ; ) ). 
 
Patrimonio, etnicidad, nativismo, bienes culturales 
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