
 

PROGRAMA 

1. Nombre de la actividad curricular 

Antropología Aplicada : El cambio climático desde las ciencias sociales.  

2. Nombre de la actividad curricular en inglés 

Applied Anthropology : Climate change from the perspective of the social 
sciences 

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 Antropologías Aplicadas tiene como 
objetivo desarrollar en los alumnos 
competencias y herramientas específicas para 
que conozcan y apliquen enfoques 
antropológicos en campos relevantes de 
actividad profesional. En consecuencia, se trata 
de cursos que integran aspectos conceptuales, 
metodológicos y prácticos con un énfasis 
profesionalizante. 
 
El Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC) ha señalado la necesidad de 
incorporar factores psicológicos y sociales en el 
diseño, implementación y evaluación de 
estrategias de mitigación y adaptación a los 
nuevos escenarios climáticos. Complejos 



procesos psicológicos influencian la percepción 
del problema y el tipo de respuestas 
desarrolladas en cada sistema social. Múltiples 
estudios señalan como la información científica 
tiene un impacto muy limitado en el grado de 
involucramiento y apoyo de la ciudadanía en 
las acciones propuestas por los expertos y las 
instituciones de Gobierno. La inclusión u 
omisión de estos factores socioculturales está 
fuertemente asociada a la calidad de las 
respuestas desplegadas y a la eficiencia en el 
uso de los recursos públicos para enfrentar el 
problema.  
 
En Chile, la integración y desarrollo de estos 
aspectos está en sintonía con el Plan Nacional 
de Acción al Cambio Climático 2008-2012 y 
otros documentos donde se prioriza la 
necesidad de desarrollar una línea base de 
conocimiento relacionada con la educación y 
sensibilización respecto al problema. No 
obstante, en nuestro país el desarrollo 
científico en esta área es muy limitado. En este 
contexto, este curso desarrolla el rol de las 
ciencias sociales y en particular de la 
antropología en el abordaje de problemáticas 
ambientales en general y del cambio climático 
en particular, con el fin de introducir a los 
estudiantes a un tema de creciente relevancia a 
nivel nacional e internacional. 
 

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. 

A2: Integrar los marcos teóricos-
metodológicos en el ejercicio de la 
profesión y el desarrollo disciplinario. 

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



profesional. 

C1: Problematizar la construcción de las 
identidades y de los procesos de 
patrimonialización como fenómenos 
políticos. 

C2: Aportar desde una perspectiva crítica a la 
solución de las necesidades y los 
problemas sociales a partir del ejercicio 
de su profesión. 

C3: Valorar críticamente su labor profesional 
respetando los compromisos éticos y 
asumiendo la importancia del rol social y 
político del conocimiento. 

 
9. Subcompetencias 

 

 
A1.3: Reconocer el papel del antropólogo en la 

generación de conocimiento, tomando 
en cuenta las consideraciones 
epistemológicas de su trabajo 
profesional, de la antropología y de las 
ciencias en general.  

A2.1: Aplicar el desarrollo teórico actualizado 
de la disciplina en la actividad profesional 
y de investigación. 

AS2.2: Problematizar los fenómenos 
socioculturales, aportando en proyectos 
de investigación e intervención social. 

AS2.3: Contribuir en la formulación y desarrollo 
de políticas, programas y proyectos en 
instituciones y organizaciones diversas, 
con énfasis en lo sociocultural. 

B1.2: Comprender los procesos socioculturales 
como fenómenos dinámicos que 
permean todas las actividades del 
quehacer humano. 
(Patrimonio/Conservación). 

BS1.2: Visibilizar las condiciones que posibilitan 
la emergencia de nuevos sujetos. 



C1.1: Reconocer en la construcción de las 
identidades y los procesos de 
patrimonialización, la confluencia de 
variables como cultura, memoria, el 
ambiente e intereses sociales, políticos y 
económicos. (Patrimonio/Conservación). 

CS2.1: Abordar crítica y reflexivamente las 
dinámicas sociales y culturales que 
generan desigualdades y conflictos entre 
actores y grupos sociales. 

CS2.2: Participar en procesos de intervención a 
nivel de instituciones sociales, 
organizaciones comunitarias y de la 
sociedad civil en general, actuando 
profesional y éticamente 

C3.1: Realizar una labor profesional fundada 
en un compromiso ético y social, 
problematizando la relación entre la 
diversidad sociocultural, los marcos 
legales y los Derechos Humanos. 
(Patrimonio/Conservación). 

C3.2: Problematizar la relación entre su propio 
quehacer profesional, las fuentes de 
información, y el conocimiento 
disciplinar que genera. 

C3.3: Problematizar y aplicar los marcos 
normativos (legales y consuetudinarios) y 
éticos involucrados en el ejercicio 
profesional y en el proceso investigativo. 

C3.4: Reconocer la situación que ocupa el 
antropólogo en su quehacer profesional, 
manteniendo una actitud crítica frente al 
ejercicio de este, considerando sus 
consecuencias sociales y políticas. 

 
10. Resultados de Aprendizaje 

Al finalizar este curso los/las estudiantes estarán en condiciones de: 
 
Identificar teorías y conceptos claves de las ciencias sociales en general y de la 



antropología en particular, para el estudio de problemas ambientales, mediante la 
discusión de perspectivas y la aplicación de estas a fenómenos concretos.  
 
Reconocer las características centrales del proceso de cambio climático, mediante la 
discusión y el análisis de tendencias durante las clases y por medio de lecturas guiadas, 
problematizando las condiciones socioculturales que influencian la percepción y las 
respuestas sociales globales. 
 
Proponer elementos que desde las ciencias sociales permitan abordar desafíos 
relacionados con el cambio climático, mediante la discusión y el análisis en clases y por 
medio de lecturas guiadas, para participar en el diseño, implementación y/o evaluación de 
políticas y estrategias ambientales. 
 
Abordar desde un enfoque interdisciplinario problemas complejos, mediante el diálogo 
entre diferentes enfoques durante las sesiones presenciales y el trabajo en grupo, 
complementando perspectivas teóricas y metodológicas para construir aproximaciones 
integrales. 
 
 
11. Saberes / contenidos 
 
Módulo 1: La complejidad de lo ambiental desde las ciencias sociales 
 Cambio Climático como problema global 
 Antropología y Sociología Ambiental 
 Psicología Ambiental y  Trabajo Social 
 Variabilidad climática natural y antrópica  

 
Módulo 2: Problemas sociales en el contexto del cambio climático  
 Los desafíos de la Mitigación  
 Vulnerabilidad, adaptación y resiliencia  
 Ciudades y desarrollo bajo en carbono  
 Gestión de riesgos y ordenamiento territorial 

 
Módulo 3: La dimensión humana del cambio climático 
 Participación y gobernanza 
 Gobernanza del cambio climático 
 Barreras y facilitadores para la acción frente al cambio climático 
 La ciencia de la sustentabilidad y educación para el desarrollo sostenible   

  
12. Metodología 
 
El curso alterna metodologías expositivas y colaborativas para el aprendizaje. Cada 
módulo contará con bloques de clases utilizados para la presentación de contenidos y 
otros espacios para que los estudiantes utilicen dicho conocimiento a través de discusión 



de la bibliografía, análisis de casos, discusiones grupales y revisión de materiales 
audiovisuales. 
 

a) Contenidos de los módulos grabados, para ser vistos previo a la sesión on-line. 
Estos contenidos estarán enfocados en contenidos conceptuales y descriptivos 
relacionados con los contenidos de la asignatura 

b) Clase on-line para revisar los principales contenidos y discutir reflexivamente sobre 
el fenómeno del cambio climático desde las ciencias sociales (sesiones de máximo 
1 hr.) 

c) Actividades prácticas y/o estudios de caso dirigidos al análisis de aproximaciones 
conceptuales, situaciones específicas o material empírico relacionado 

 
13. Evaluación 
 

Actividad Fecha Ponderación 
Bitácora M1 (individual) 22.10 30% 

Bitácora M2 (grupal)     27.11 30% 

Ensayo aplicado     Enero 40% 

 
  
14. Requisitos de aprobación 
 
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA : 4.0  
 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN:  4.0 
 
OTROS REQUISITOS:  
 
15. Palabras Clave 
 
Investigación Social, Cambio Climático, Interdisciplina, Sociedad Global, Mitigación y 
Adaptación 
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https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf 
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• IPCC 2014: CAMBIO CLIMÁTICO 2014 “Mitigación del cambio climático” 
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