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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso proporciona a los estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables los
fundamentos teóricos y metodológicos de la antropología, centrándose en la relación entre Cultura y
Naturaleza. Desde esta perspectiva, el curso tiene como objetivo profundizar en la comprensión de las
comunidades humanas, considerando la diversidad cultural como una condición antropológica de
interacción con la naturaleza. En este sentido, el curso destaca el papel y la importancia de la Cultura en
la gestión y el cuidado de los recursos naturales renovables, así como el estudio de los conflictos
ambientales.

El enfoque antropológico implica descubrir los fundamentos socioculturales, políticos y económicos
que explican los comportamientos y las mentalidades de las comunidades humanas en relación con sus
entornos naturales y sociales. Esta es una base crucial para el diseño y la implementación de estudios,
proyectos y acciones relevantes y viables que se adapten a las diversas realidades locales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

● Reconoce las bases teóricas y metodológicas de la Antropología y cómo esta disciplina puede
aportar en la resolución de problemáticas de manejo y gestión de los recursos naturales
renovables y con el estudio de conflictos socioambientales, en contextos locales

● Comprende los fundamentos socioculturales y político-económicos que explican las formas de
vivir, las creencias-saberes, las estructuras de organización-relaciones-instituciones, entre otros
elementos de las comunidades humanas inmersas en diversos contextos medioambientales en
Chile.

● Aplica métodos de investigación cualitativa, como la observación, la entrevista y técnicas
participativas, para comprender los problemas/conflictos socioambientales desde una
perspectiva antropológica.
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TIPO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ASIGNATURA

☐Multidisciplinar ☐ Interdisciplinar ☐ Transdisciplinar ☐ Otro / No aplica

AMBITOS DE ACCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO DEL/LA INGENIERO/A EN RECURSOS NATURALES
RENOVABLES

● Ámbito gestión de los recursos naturales renovables: Da cuenta de los procesos de diseño,
implementación, evaluación e innovación de políticas, estrategias, acciones y actividades para
la gestión sostenible de los recursos naturales renovables en el territorio. Estos procesos son
participativos, multidisciplinares y con un enfoque transdisciplinar y sistémico, que permiten
implementar estrategias y acciones para una gestión territorial pertinente para el sector
público, privado y de las organizaciones sociales y/o comunitarias.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El proceso enseñanza-aprendizaje del curso se apoyará en diversas prácticas pedagógicas: sesiones
semanales de discusión en torno a material entregado por profesor, lecturas críticas de bibliografía
obligatoria, cápsulas audiovisuales y la realización de un Taller de Métodos Cualitativos, el cual incluye
el despliegue de un trabajo grupal en terreno (propuesta de investigación, informe final escrito y
presentación de resultados).
Se utilizará la plataforma U-Cursos para compartir, durante todo el semestre, el material de apoyo y
bibliográfico de cada clase, además de las rúbricas de cada una de las evaluaciones y otros recursos que
sean requeridos de acuerdo con lo que emerja como necesario en el transcurso del curso. Las sesiones
sincrónicas se realizarán en forma presencial y el material audiovisual y bibliográfico estará disponible
en forma asincrónica.

RECURSOS DOCENTES

Todos los apuntes de clase y las presentaciones estarán disponibles en U-Cursos/Material docente.
Además, en el calendario de actividades del curso se incluye bibliografía y recursos web
complementarios.
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CONTENIDOS

Capítulos Temas

Origen de la Antropología
Moderna

● Definición de la Antropología como disciplina
● La mirada cualitativa

Contexto histórico del siglo XIX ● Colonialismo – capitalismo - evolucionismo
● El paradigma culturalista: "relativismo cultural"
● El paradigma del funcionalismo estructural

Bases teóricas de la Antropología
Contemporánea

● Ecologismo Cultural – Antropología Ecológica
● Marxismo
● Antropología Simbólica
● Ecología Política
● Post-colonialismo – descolonización – transdisciplina

Categorías conceptuales y
metodológicas de la Antropología

● 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

Aplicación de la antropología en
problemas y conflictos
socioambientales contemporáneos

● Los problemas y conflictos socioambientales
● La mirada antropológica ante la problemática ambiental

actual
● Análisis y discusión de casos en Chile

Bases metodológicas, técnicas y
analíticas de la Antropología

● La metodología cualitativa aplicada en la investigación
social y ambiental actual

● Trabajo de campo: el método etnográfico
● La observación y la entrevista como técnicas principales

de producción de conocimientos antropológicos
● Métodos participativos
● Interpretación y análisis de datos cualitativos

PROFESORES PARTICIPANTES (Lista no excluyente)

Profesor Dependencia Especialidad o área
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Nikolas Stüdemann Henríquez
Escuela de Pregrado

Antropología Social

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Instrumentos Ponderación

Catedra 1

Catedra 2

Propuesta de Investigación

Informe de Investigación Final

Presentación de resultados finales

Actividades Ayudantía

15%

25%

15%

25%

10%

10%

Nota de Presentación (NPE)*

Nota de Examen

75%

25%

*Si la NPE es igual o mayor a 5,0 el alumno puede optar a no rendir el examen y obtener como nota
final la nota de presentación, siempre y cuando se cumpla con el requisito de asistencia y que las Notas
parciales, con un 25 % de ponderación o más, tengan nota mayor o igual a 4,0.

Cuando la NPE sea inferior a 5,0, excepcionalmente podrá aplicarse el criterio del profesor(a)
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