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OBJETIVOS DEL CURSO 

• Abordar desde una perspectiva histórica el desarrollo de las antropologías 

en América Latina, introduciendo al alumnado en sus preguntas y 

enfoques como también en sus métodos y técnicas de investigación. 

• Fortalecer la capacidad del alumnado en la compresión y análisis de la 

teoría antropológica para pensar sobre las problemáticas sociales 

concretas en el contexto latinoamericano. 

• Aproximarse a la comprensión y análisis de algunas de las problemáticas, 

los procesos de cambio social, la diversidad y las características 

socioculturales de América Latina desde una perspectiva antropológica.   

 

COMPETENCIAS 

Básicas:  

CB8- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades  
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo 

 

Generales: 

CG1 - Aplicar los distintos enfoques teórico-metodológicos de la antropología 

social al trabajo en contextos complejos de carácter multicultural y de 

construcción de ciudadanía.  

CG3 - Identificar los modos en que las diferentes concepciones acerca de la 

diversidad cultural inciden en la formulación e implementación de políticas 

públicas e intervención sociocultural.  

CG4 - Conocer y analizar en contextos regionales específicos la diversidad étnica 

y cultural, así como los procesos históricos particulares y las prácticas de 

ciudadanía intercultural contemporáneas.  

CG5 - Saber identificar los modos en que las políticas públicas relacionadas con 

la gestión de la diversidad cultural afectan al ejercicio efectivo de los derechos 

humanos.  

 

Específicas:  

CE3 - Saber identificar los procesos de discriminación sociocultural en campos 

como la salud, la educación, la convivencia religiosa o la planificación e 

implementación de políticas públicas.  

CE4 - Analizar críticamente los procesos culturales de inclusión/exclusión en las 

sociedades actuales, así como los juegos de identidades contrapuestas en el 

contexto de relaciones marcadas por la desigualdad.  

CE7 - Identificar y analizar los discursos y representaciones sobre la diversidad 

cultural y la desigualdad.  

CE9 - Saber defender en contextos multidisciplinares la relevancia de la 

perspectiva socio-antropológica para la formulación de políticas públicas y 

programas de intervención aplicados a marcos multiculturales.  
 

METODOLOGÍA DE CLASES 

Este curso parte de la importancia de la discusión como instrumento de 

construcción de conocimiento, por lo que supone un esfuerzo colectivo e 

individual de lectura, comprensión y discusión de los textos propuestos.  Así, el 

curso tendrá como base el ejercicio del debate como punto de partida para la 

construcción de conocimiento conjunta.  

El método docente se basará en seminarios de lectura que abordarán diversas 

temáticas. En cada una de las sesiones abordaremos un tema específico, para lo 

cual se han seleccionado unas lecturas que son de carácter obligatorio. Se espera 

que estas lecturas se realicen cuidadosamente dado que serán el insumo de la 

discusión durante las sesiones. 



Cada unx de lxs estudiantes deberá dinamizar al menos uno (1) de los seminarios 

de lectura durante el curso. La dinamización consiste en una breve exposición de 

las ideas principales de la lectura (máx 10 minutos) y la propuesta de preguntas 

y temas de discusión sobre los que girará el debate durante el seminario. 

Atención: La dinamización no consiste en presentar la lectura al resto de la clase 

sino a  promover un diálogo crítico sobre los textos. Podrán encontrar el 

cronograma detallado por días en el campus virtual y la repartición de los textos 

se  realizará de manera consensuada al inicio del curso.  

Asimismo, realizaremos sesiones prácticas en grupo para trabajar con 

documentos de archivo, fuentes  primarias, secundarias  y audiovisuales sobre 

problemáticas antropológicas concretas.  

Tanto en los seminarios de lectura, como en las sesiones prácticas, la profesora 

introducirá cada uno de los  temas, esbozando un estado de la cuestión y 

orientando al alumnado en su propio trabajo. Además, orientará las discusiones 

y complementará las lecturas. El objeto de la exposición de la profesora no es 

transmitir a lxs estudiantes lo que aparece en los textos ni puede reemplazar el 

esfuerzo que deben hacer los  participantes del curso en estudiarlos. Su utilidad 

está en ayudar a lxs alumnxs a sintetizar las ideas principales  de lxs autores 

trabajados para luego promover la discusión en clase.   

 

ASISTENCIA MÍNIMA: 80% de las clases.  

Aquellxs estudiantes que no cumplan con la asistencia mínima, no podrán 

presentarse a la convocatoria ordinaria.  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Lxs estudiantes obtendrán la calificación final a través de un proceso de 

evaluación continua.  

 1) Se espera que el alumnado asista a la totalidad de las clases y estén preparados 

para intervenir y participar en los seminarios de lectura. Cada uno de lxs 

estudiantes deberá dinamizar al menos uno (1) de los seminarios de lectura 

durante el curso (20% de la nota).   

2) Durante las sesiones prácticas lxs estudiantes deberán trabajar en grupos sobe 

problemáticas propuestas y deberán realizar una presentación oral  y escrita del 

trabajo realizado (30% de la nota).  

3) Presentación de un trabajo final, realizado en forma individual y en grupo 

(50% de la nota). Consiste en la compilación de reflexiones teórico-prácticas 

realizadas durante el curso y una reflexión final sobre lo estudiado en la 

asignatura. Las características del trabajo se especificarán en un aparatado del 

campus virtual.  

NOTA: Todo trabajo escrito que sea reproducción parcial o total (esto es: 

sin citar las fuentes de donde  se han extraído los datos o las 



reflexiones/ideas, y/o todo texto que sea literal sin “entrecomillado”) 

se  considerarán plagio y supone el suspenso (0,0) del trabajo.   

 

FECHAS DE ENTREGA TRABAJO FINAL 

Convocatoria ordinaria: 22/05/2024 

Convocatoria extraordinaria: 14/06/2024 

 

SISTEMA DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN  

Una vez entregados y corregidos los trabajos finales, se harán públicas las 

calificaciones. Se convocará, con un mínimo de 48hs de antelación, una fecha de 

revisión de dichas calificaciones. Una vez hecha la revisión, de no estar conforme 

lxs estudiantes puedes presentar una reclamación ante la Coordinación del 

Máster, tal como lo establecen el estatuto del estudiante de la UCM. 

 

TEMARIO 

 

• Antropologías en/sobre/desde América Latina: Introducción al debate 

sobre la vocación crítica de las antropologías en América Latina y sus 

particularidades con respecto a las antropologías metropolitanas. 

• Racismo y colonialismo interno en los orígenes de la antropología en 

América Latina (Principios S.XX): El “problema indígena” y la 

antropología indigenista como política de Estado en América Latina. 

• Críticas al indigenismo y la emergencia de la Antropología Crítica 

Latinoamérica. Marxismo crítico, antropología y etnodesarrollo. La I 

Declaración de Barbados.  

• Antropología militante y antropología solidaria: Impactos de los 

movimientos indígenas en la transformación metodológica de la 

antropología en América Latina. 

• Del etnodesarrollo al posdesarrollo: Antropología del desarrollo y 

relocalizaciones 

• Estudios Antropológicos sobre el territorio. Territorialidades “otras” y 

ontología política. 

• Estudios antropológicos sobre derechos humanos, memoria y 

movimientos sociales. 

• Feminismos indígenas y comunitarios. 

• Las paradojas de los estados multi, pluri culturales en América Latina  

 

MATERIALES Y CALENDARIZACIÓN: 

Todos los materiales obligatorios de trabajo se encontrarán disponibles en el 

campus virtual de la asignatura y o en la biblioteca de la UCM.  
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