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PROGRAMA1 DE MAGISTER EN AREAS SILVESTRES Y CONSERVACION DE 
LA NATURALEZA 
Facultad de Ciencias Forestales – Universidad de Chile 
Curso semestral: Visión Cultural de la Naturaleza, año 2024. 
Docente responsable: Manuel Escobar M. 
HORARIO: jueves 18.30 – 21.30 
I semestre. 
 
 
 
Descripción y Objetivos. 
Curso diseñado para alumnos de Magister en Áreas Silvestres que pretende otorgar un 
espacio de análisis, discusión y reflexión de los temas asociados a los objetivos y contenidos 
de la asignatura. 
 

 

1.- Objetivos 
 
Objetivo General: 
 

Enseñar un modo de comprensión antropológica del vínculo entre los grupos humanos y la 
naturaleza. 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Comprender el valor de la naturaleza como cultura. 
b) Analizar y discutir conceptos y prácticas asociadas a la apropiación y construcción del 
medioambiente. 
c) Valorar los saberes tradicionales. 
d) Fomentar la aplicación de los conocimientos entregados, en el análisis de casos concretos. 
 
 
2.- Contenidos: 
 
2.1 La antropología como ciencia de las diferencias. 
2.2 Naturaleza y cultura. La percepción de la naturaleza como cultura. 
2.3 Construcción de paisajes y territorios: tradiciones y biodiversidad. 
2.4 Comprensión y manejo de los recursos naturales: saberes, prácticas, modos de vida. 
2.5 Ecología política. Filosofía y ética ambiental.  
 
 

3. - Evaluaciones 
 
3.1 Síntesis Comentadas Escritas (10%): Trabajos individuales de síntesis de textos, que 
contengan las ideas principales de lo leído y comentarios al respecto. Se valoran más los 
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comentarios que apliquen las ideas principales a una situación o reflexión particular. Trabajo 
sencillo, de extensión máxima de tres planas y un mínimo de una y media plana. 
 
3.2 Presentación y discusión de lecturas (30%): Presentaciones individuales de textos 
acerca de sus ideas fundamentales, junto a comentarios al respecto. Se evalúa además la 
discusión generada en la clase. Esto último no solo será parte de la nota total de quien 
presenta, sino que también se evalúa la participación de las y los demás alumnos, a quienes 
se les solicita llegar con preguntas o comentarios relativos a los textos presentados. 
 
3.3 Presentación Grupal (20%): Presentaciones grupales de textos. Los grupos se deben 
armar en la primera o segunda clase y la cantidad de integrantes dependerá de la cantidad de 
alumnos por curso. Al igual que las otras presentaciones, se evalúan los contenidos expuestos 
y la discusión que logren generar al respecto, pero desde el punto de vista del trabajo en 
grupo. 
 
3.4 Presentación Trabajo Final (15%): Presentaciones individuales de proyectos de 
investigación, en los cuales apliquen algunas de las temáticas aprendidas en el curso. 
Idealmente puede ser el que estén desarrollando para la tesis del magíster, aunque puede ser 
otro. Se evalúa: presentación del problema, objetivos, marco teórico y metodológico. Se trata 
de presentar aspectos que permitan generar comentarios y discusiones constructivas, con el 
objetivo de mejorar los proyectos, lo que será evaluado en los trabajos finales escritos. 
 
3.5 Trabajo Final Escrito (25%): Trabajo escrito que exponga los resultados del proyecto 
de investigación presentado. Se evalúa el planteamiento de éstos (considerando cómo se llegó 
a ellos, los comentarios recibidos en la Presentación, aportan o no al entendimiento del 
problema planteado, ¿por qué? ¿cómo? etc.). Extensión máxima: 20 planas. 
 
 
4.- Consideraciones generales: 
 
- Los trabajos serán evaluados según su calidad en el contenido, formalidades de la escritura 
académica (p. e. claras referencias a la bibliografía utilizada), redacción, incluyendo las faltas 
de ortografía (éstas últimas pueden ser causal de descuento de la nota). 
 
- Formato para síntesis comentadas: interlineado 1,5; letra tamaño 12 (times new roman), 
páginas numeradas. El nombre y apellido de la alumna/o deben ir siempre en la primera 
página de los trabajos, luego del título, que indica la lectura que se sintetiza y comenta. 
Extensión máxima de 3 planas y un mínimo de 1 ½. Sin portada. 
 
- Formato Trabajo Final Escrito: interlineado 1,5; letra tamaño 12 (times new roman), 
páginas numeradas. Extensión máxima de 15 planas. Sin portada. 
 
- Entrega de los escritos: debe ser en digital, mediante U-cursos. Los archivos (word o pdf), 
por una cuestión de orden para la revisión, deben ser nombrados de la siguiente manera:  
 
Apellido_nombre del texto. 
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Ejemplos: 

Escobar_Papalagi.doc 
Escobar_La Selva Culta_cap 1.pdf 
Escobar_La Selva Culta_pp_154_185.pdf 
Escobar_Trabajo Final. 
 
 
- Presentaciones individuales: Debe contar con apoyo (ppt u otro), aunque no es un factor 
determinante para la calificación. 15 a 20 min. por presentación. 
 
- Presentaciones grupales: Debe contar con apoyo (ppt u otro), aunque no es un factor 
determinante para la calificación. 15 a 20 min. por presentación. 
 
- Descuentos por atrasos de entrega: los plazos de entrega se deben cumplir. Éstos se 
establecerán una vez distribuidos los textos. Sin embargo, se recibirán trabajos atrasados, 
pero descontando 1 punto por día de atraso. Solo en casos justificados con antelación (por 
ejemplo, salidas a terreno) y previa consulta a los docentes, se puede modificar un plazo. 
 
- Los plagios se consideran una falta grave y serán sancionados según el reglamento que la 
Facultad tiene para esos casos. 
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tradiciones de los oasis del desierto y de las quebradas altas del  Loa superior: etnobotánica 
del valle del río Grande, II Región, Chile. 
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