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Fundamentación
Los movimientos sociales transnacionales o acción colectiva transnacional no son fenómenos nuevos (Keck 
y Sikkink, 1998; Klotz, 20021, Tilly y Tarrow, 2007). Sin embargo, los efectos socioeconómicos del modelo 
neoliberal, por un lado, y la veloz innovación de la tecnología de la comunicación, por otro, han dado nuevos 
matices al activismo transnacional.
Las formas en las que los individuos se comunican, se ponen de acuerdo y se organizan para la defensa de 
una causa, representa un cambio cultural de envergadura para las relaciones internacionales, que se manifi 
esta en la propia diversidad del colectivo en la manera en que crean sus marcos de significado -fundados en 
ideas y principios compartidos-, la forma en que diseñan las estrategias de acción, el repertorio o los modos 
de manifestar sus demandas e inconformidades ante autoridades u otros objetivos, así como la interacción 
con  éstos  y  las  instituciones  gubernamentales  internacionales.  Como  dice  el  reconocido  teórico 
norteamericano Sidney Tarrow, lo más llamativo de este  nuevo activismo es su conexión con la ola de 
globalización y su relación con la cambiante estructura de la política internacional, por una parte. Por otra, la  
globalización ha venido a dotar a los activistas de recursos y oportunidades para organizar coaliciones y 
campañas (2005, 5).
Este seminario se enfoca en el reto que la acción colectiva transnacional ha representado para las teorías de  
los movimientos sociales y para la disciplina de las Relaciones Internacionales. Tradicionalmente, ambos 
marcos teóricos han privilegiado al Estado como unidad analítica clave y como punto de partida y llegada  
para entender los acontecimientos políticos y sociales. En el caso de la segunda disciplina, el enfoque en el 
sistema de Estados -principalmente en las potencias-, las relaciones de poder y la seguridad han sido los  
tópicos que más han ocupado la agenda de este terreno del conocimiento durante las pasadas décadas.Por lo 
que el seminario intentará aportar instrumentos para el análisis a partir de ajustes teórico-conceptuales que 
algunos teóricos de los movimientos sociales recientemente han hecho para abordar el estudio de la acción 
colectiva transnacional. A la par, se resaltará aquellos estudios y análisis que se han hecho en torno a la 
acción colectiva transnacional en el campo de las Relaciones Internacionales. Puesto que considerar ambos
aspectos  permite  mostrar  las  convergencias  e  interdisciplinariedad,  así  como subrayar  el  papel  que este 
espacio de  concurrencia, dentro de la corriente reflectivista ha desempeñado para que la disciplina no se 
quedara impasible y rezagada frente a la agencia de los actores sociales transnacionales.
El seminario incorpora una mirada multidisciplinaria, que contempla el aporte de diferentes campos como la 
ciencia política, la sociología y  la antropología. Ya que propone un abordaje relacional de las formas de 
movilización social, que permita captar la complejidad que resulta de la multiplicidad de actores y lógicas 
que intervienen en la misma.
La problemática requiere un debate permanentemente abierto y un intercambio constructivo que las sesiones 
y las lecturas propuestas pretenden estructurar. En este sentido, las presentaciones elaboradas a lo largo del 
seminario tendrán como objetivo abrir preguntas más que encontrar soluciones. Finalmente, nos proponemos 
desarrollar una reflexión crítica sobre diferentes enfoques teórico-metodológicos analizados en relación con 
sus posibilidades explicativo/operativas.

Objetivos
El objetivo del seminario es promover el acercamiento de las/os estudiantes a las principales dimensiones de 
las practicas de organización y movilización social como fenómeno social en el marco de las relaciones  
internacionales. 
Desde  este  marco  general,  el  seminario  se  propone  generar  herramientas  para  la  comprensión  de  las 
diferentes formas de movilización social atendiendo particularmente a las articulaciones entre “lo global” y 
“lo local” que se expresa en una serie de tensiones y conflictos en torno al uso de recursos, la demanda de  
derechos, la definición sobre el carácter de “lo público”, etc.
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Metodología de trabajo 
Los  encuentros  estarán  dividos  en  dos  núcleos.  El  primero  de  ellos  versará  sobre  la  estructura  teórico 
conceptual  del  fenómeno  a  estudiar  a  partir  de  la  aplicación  de  los  enfoques  teóricos,  conceptos  y 
perspectivas  analíticas  diversas.  El  segundo,  abordará  diferentes  casos  concretos  de  organizaciones  y 
movimientos sociales de distinta índole y en distintos lugares del globo sobre los que se busca aplicar lo 
estudiado teóricamente.
En ambos casos,  las clases constarán de dos partes  interconectadas.  Una primera parte de carácter  más  
expositiva en la que el docente a cargo presenta los temas abordando, introduce las principales categorías y 
discute  los  enfoques  teóricos  según  cada  unidad.   A su  vez,  por  medio  de  un  cronograma de  lecturas 
asignadas para cada encuentro, y que se supone leída por los estudiantes se espera generar un espacio de 
intercambio y discusión. 
Se contempla para algunas clases la participación de profesores invitados que exponen sus trabajos sobre un 
caso específico, en este caso el análisis se realiza a partir de la exposición del profesor invitado.

Contenidos

Sesión 1: Articulaciones entre “lo global” y “lo local”
Introducción general al planteo del seminario: modalidad de trabajo y propuesta teórico-metodológica. Las 
particularidades  de  los  estudios  sobre  organizaciones  y  movimientos  sociales.  Las  organizaciones  y 
movimientos globales en la era de la globalización.  Contextualización.

Bibliografía
 Appadurai, Arjun. (2001)  La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalzación. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Econóomica
 Castells, Manuel. (2006) La Era de la Información. Volumen I: La sociedad en red. México: Siglo 

XXI editores – Cap I y II 
 De la Torre, V. (2011) “La acción colectiva transnacional en las teorías de los movimientos sociales y 

de las Relaciones Internacionales”. En CONfines, 7/14, pp. 45-72.
 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 

nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (Introducción).

Sesión 2: Perspectivas teórico-metodológicas para el estudio sobre movimientos sociales
Enfoques teóricos sobre acción colectiva y movimientos sociales conceptualización y genealogía.

Bibliografía
 de  la  Garza  Talavera,  R.  (2011)  “Las  teorías  de  los  movimientos  sociales  y  el  enfoque 

multidimensional”. En Estudios Políticos, n° 22, novena época, enero-abril, pp. 107-138.
 Fernández Álvarez, M.I.; Manzano, V.; Pautasso, M. y Tribugoff, M. (2010) “Los estudios sobre la 

movilización social:  tradiciones académicas y enfoques teóricos” En Pereyra,  B.  y Vommaro,  P. 
Movimientos sociales y Derechos humanos en la Argentina contemporánea: debates, estudios de 
caso y perspectivas Ediciones CICCUS. 2010, pp.131-157

 Flórez-Flórez, J. (2005) “Aportes postcoloniales (latinoamericanos) al estudio de los movimientos 
sociales”. En Tabula Rasa, n°  3, pp. 76-96.

 Jasper. J (2012) “¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los 
grandes paradigmas”. En Sociológica, año 27, n° 75, enero-abril de 2012, pp. 7-48.

 Meyer  Sosa,  J.  (2018)  Movimientos  sociales  en  las  Relaciones  Internacionales.  Guatemala: 
Universidad Rafael Landívar, Tesis.

 Svampa,  M.  (2009)  Protesta,  Movimientos  Sociales  y  Dimensiones  de  la  acción  colectiva  en 
América  Latina.  En  “Jornadas  de  Homenaje  a  C.Tilly”,  Universidad  Complutense  de  Madrid-
Fundación Carolina.

 Wieviorka, M. (2009) “¿A dónde va el debate sobre los nuevos movimientos sociales?” En Mestries, 
Benquet,  Pleyers, Zermeño (coord.)  Los movimientos sociales: de lo local a lo global.  México: 
Anthropos , UAM-Azcapotzalco, págs. 23-42.
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Sesión 3: Perspectivas teórico-metodológicas desde las Relaciones Internacionales
Enfoques teóricos sobre acción colectiva y movimientos sociales alcances, críticas y revisiones actuales.  
Potencialidad y límites para su estudio en las Relaciones Internacionales

Bibliografía 
 Aranguren, M. (2006) “La sociedad civil global como agente decisorio en politica internacional”. En 

Oasis, n° 12, pp. 271-296.
 Cox, R. (2014) “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones 

Internacionales”. En Relacioones Internacionales, n° 24, pp. 129-162.
 Martí i  Puig, S. y Silva. E. (2014) “Introducción: movilización y protesta en el mundo global e 

interconectado”. En Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n° 105, pp. 7-18. 
 Massal,  J.  (2011)  “Sociedad  civil  internacional:  un  poder  global”.  En Análisis  Político,  nº  61, 

Bogotá, septiembre-diciembre, pp. 54-72.
 Mestries, F.; Pleyers, G. Y Zermeño, S. [comps.] (2009) Los movimientos sociales de lo local a lo 

global. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana. México.
 Rodríguez,  R.  (entrevista)  (2013) “Sobre continuidades  y desplazamientos  entre  la  disciplina de 

Relaciones Internacionales y los movimientos sociales”. En Relacioones Internacionales, n° 22, pp. 
237-241.

Sesión 4 : Sociedad digital y Relaciones Internacionales: la movilización transmedia 
Las relaciones internacionales de comunicación:  de la comunicación de masas a la comunicación trans-
individual. La movilización y el activismo transmedia.

Bibliografía
 Calduch, R. (2021) De la Dialéctica entre Occidente y Oriente a la Dialéctica entre la Sociedad de 

Masas  y  la  Sociedad  Virtual.  En  M.  Seara  Vázquez  (Coord.)  Pandemia.  La  crisis  catastrófica 
Huatulco: Universidad del Mar. pp. 417-445

 Castells,  M.  (2012)  Redes  de  indignación  y  esperanza.  Los  movimientos  sociales  en  la  era  de 
internet. Madrid: Alianza Editorial. pp. 209-233

 Castells, M. (2009) Comunicación y Poder. Madrid: Alianza Editorial. pp. 33-86; 393-534
 Fabian González, Elva Araceli (2014) La geopolítica y el poder de la información en el siglo XXI: 

periodismo de investigación, periodismo de filtración y ética hacker, en Orozco Murillo, Rosalía  
(Coord.)  Retos  y  oportunidades  del  periodismo  digital.  Nuevos  escenarios  y  prácticas  de 
comunicación. México: Universidad de Guadalajara, pp. 121-137.

 Pleyers, G. (2018) Movimientos sociales en el Siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas. 
Ciudad de Buenos Aires: CLACSO. pp.25-89

 Sorj, B. (2016) Online/offline: el nuevo tejido del activismo político. En Sorj, B. y Fausto, S. (comp) 
Activismo político en tiempos de internet. San Pablo: Plataforma Democrática. pp. 8-34

 Vásquez  Arias,  M.;  Montoya  Bermúdez,  D.  (2017)  “Tecnologías  de  la  visibilidad.  La 
transmedialidad como estrategia de comunicación en contextos políticos y de movilización 
social”.  En  Tamayo,  C.;  Bonilla,  J.;  Vélez,  A.  (edit.)  Tecnologías  de  la  visibilidad. 
Reconfiguraciones  contemporáneas  de  la  comunicación  y  la  política  en  el  siglo  XXI. 
Medellín: EAFIT. pp. 117-138

Sesión 5: Modelos desarrollo en disputa: debates desde y para América Latina 
Los movimientos sociales como actores críticos de la modernidad. La noción de desarrollo: historicidad y 
desnaturalización de un concepto polémico. El concepto de posdesarrollo como práctica y teoría.

Bibliografía
 Almeida,  P.  y Allen Cordero,  U. (2017).  Movimientos sociales en America Latina: perspectivas, 

tendencias y casos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
 Cálix,  A.  (2016).  “Los  Enfoques  de  Desarrollo  en  América  Latina  –  hacia  una  Transformación 

Social-Ecológica”. En Análisis, n° 1, pp. 1-28.
 Escobar,  A.  (2005)  “El  “postdesarrollo”  como  concepto  y  práctica  social”.  En  Daniel  (coord.), 
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Políticas  de  economía,  ambiente  y  sociedad en  tiempos  de  globalización.  Caracas:  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.

 Gudynas, E. y Acosta, A. (2011) “El Buen Vivir más allá del desarrollo”. En Qué Hacer, nº 181,  pp. 
70-81.

 Guillén R.,  A. (2007).  “La teoría latinoamericana del desarrollo.  Reflexiones para una estrategia 
alternativa frente al neoliberalismo”. En Vidal, G. y Guillén R., A.(comp).  Repensar la teoría del 
desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado, CLACSO, pp. 489-518.

 Vázquez Puente, U. (2014)  Los movimientos sociales globales en América Latina y  el Caribe. El 
caso  del  consejo  de  movimientos  sociales  del  ALBA-TCP.  Quito:  Flacso,  Cuadernos  de  Trabajo 
Hegoa, nº 63.

 Vieira Posada, E. (2005). “Evolución de las Teorías sobre Integración en el contexto de las Teorías 
de Relaciones Internacionales”. En Papel Político, N.º 18, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, 
Colombia, pp. 235-290.

Cronograma

Día Horario Docente Clase
04/06 19:00 - 21:00 hs Sanchez Sesión 1: Articulaciones entre “lo global” y “lo local”
11/06 19:00 - 21:00 hs Sanchez Sesión  2:  Perspectivas  teórico-metodológicas  desde  las 

Relaciones Internacionales
18/06 19:00 - 21:00 hs Sanchez Sesión  3:  Perspectivas  teórico-metodológicas  sobre 

movimientos sociales
23/06 19:00 - 21:00 hs Nieves Sesión 4:  Sociedad digital  y Relaciones  Internacionales:  la 

movilización transmedia
25/06 19:00 - 21:00 hs Sanchez Sesión  4:  Modelos  desarrollo  en  disputa:  debates  desde  y 

para América Latina

Sistema de evaluación
El curso no prevee evaluaciones  parciales.  La aprobación del  curso consistirá  en la  presentación de un 
trabajo monográfico individual final integrador, que se desarrolle críticamente, y a libre elección, alguno/s de 
los puntos planteados en el programa del curso. 
Dicho trabajo deberá buscar la integración de los conceptos desarrollados en el curso con el análisis de una 
situación concreta. Al menos el 60 % de las referencias bibliográficas utilizadas para el trabajo deberán ser  
de los textos indicados en el programa.
La  temática  a  trabajar  será  acordada  previamente  entre  los  docentes  y  el/la  alumno/a  a  partir  de  la  
presentación  de  una  propuesta  preliminar en  la  que  se  sintetizará  la  propuesta  del  trabajo  final.  Este 
documento puede servir para explicitar dudas, temores, argumentos que aún no cierran, etc. Dicha propuesta 
será elaborada durante la cursada, dejando espacio del último encuentro para formalizarla.
Se establece un plazo de 60 días desde el momento de finalización de la cursada para la entrega del trabajo 
que acredite la aprobación del curso. El mismo tiene una nota mínima de aprobación de BUENO (nueva 
escala UDELAR). En caso de que no se alcance la promoción, se le solicitará, a partir de las observaciones y 
sugerencias del docente, una reescritura del mismo teniendo el plazo de 15 días para su segunda evaluación. 
Se exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio configura un  
grave deshonor, impropio en la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de 
copia literal sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. Se  
considera  conducta  punible  la  apropiación  de  labor  intelectual  ajena  desmereciendo  los  contenidos  de 
novedad y originalidad que es dable esperar en los trabajos requeridos, para lo cual las citas y bibliografía se 
deben corresponder con los formatos académicos aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.). 

Formato trabajo de promoción
Extensión: mínimo de 3500 palabras y un máximo sugerido de 5000.
El título deberá tener 15 palabras como máximo.
La primera página del trabajo deberá respetar el siguiente formato:
El título del trabajo deberá colocarse en tamaño de letra 12, en negrita. Luego, una línea por debajo, el  
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nombre y apellido del autor, con tamaño de letra 11, en el margen izquierdo y versalita . En la siguiente línea, 
el correo electrónico en tamaño de letra 10, cursiva. 
La edición debe someterse a las siguientes condiciones:
Formato para el texto general (párrafos): Alineación justificada. Interlineado sencillo. 
Fuente Times New Roman 12 puntos.
Numeración de páginas: en el final de la página a la derecha.
Formatos de citas en el texto: 
Deben ser citas americanas en las que se indica el apellido del autor, coma, el año y la página que se cita. 
Ejemplo: (Auyero, 1993: 2). En las citas, cuando la referencia es más de tres autores, la expresión  et. al. 
siempre irá en cursivas o itálicas.
Formato para notas al pie de página:
Formato: Alineación justificada. Interlineado sencillo. Fuente Times New Roman 10 puntos. Numeración 
continua y automática, siendo la primera nota que aparezca el número.
Formato de gráficos y tablas:
Deberán integrarse dentro del texto, debidamente ordenados y con referencia a las fuentes de procedencia. 
Cada uno de ellos deberá tener título y número ordenados de menor a mayor.
Referencias bibliográficas:
Se pondrán al  final  del  texto,  siguiendo el  orden alfabético de los autores.  Las referencias seguirán las  
siguientes formas de presentación.

Monografías: Apellidos, Nombre. Título. Edición. Ciudad de edición: Editorial, año [Año de la 1era edición]
Ejemplo:  Dahl,  Robert.  La  Poliarquía:  Participación  y  Oposición.  3era  Edición.  Madrid:  Tecnos,  2009 
[1972].

Partes  o  capítulos  de  monografías:  Apellidos,  Nombre.  Título  del  capítulo.  En  Apellidos,  Nombre  del 
responsable principal del libro. Título del libro. Ciudad de edición: Editorial, año: páginas del libro en el que 
se encuentra el capítulo.
Ejemplo:  Aguilar  Fernández,  Paloma.  Justicia,  política  y  memoria:  los  legados  del  franquismo  en  la 
transición española. En Barahona De Brito, Alexandra; Aguilar Fernández, Paloma y González Enríquez, 
Carmen (eds.).  Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones y olvido en las nuevas democracias. 
Madrid: Istmo, 2002: 135- 193.

Artículos en publicaciones en serie: Apellidos, Nombre. Título del artículo. Título de la publicación en serie, 
Localización en el documento, año, volumen, número: páginas.
Ejemplo:  Hopkin, John. Bringing the members back in? Democartizing candidate selection in Britain and 
Spain. PartyPolitics, 2001, Vol. 7 (3): 81-96.

Cuando se trate de referencias en las notas a pie de página, se mantienen las mismas condiciones de cita con 
excepción del nombre del autor. 
Ejemplo:Siavelis (1995: 32) señala que…

Bibliografía general
 Albro, R. (2005) “The water is ours, carajo!”: Deep citizenship in Bolivia’s water war”. En Nash, J. 

Social Movements: An Anthropological Reader, New York, Blackwell. 
 Almeida,  P.  y Allen Cordero,  U. (2017).  Movimientos sociales en America Latina: perspectivas, 

tendencias y casos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.
 Almeida,  P.  Y Cordero Ulate,  A. (2017)  Movimientos sociales en América Latina.  Perspectivas, 

tendencias y casos. Buenos Aires: Clacso.
 Alonso, J. (2013) Repensar los movimientos sociales. CIESAS-México.
 Aranguren, M. (2006) “La sociedad civil global como agente decisorio en politica internacional”. En 

Oasis, n° 12, pp. 271-296.
 Aranguren, M. (2011) “La sociedad civil global en la  gobernanza ambiental del sector agua en el 

mundo”. En  Oasis, n° 15, pp. 53-73.
 Bringel, B. y Pleyers, G. (2017) Protesta e indignación global: Los movimientos sociales en el nuevo 

orden mundial. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Río de Janeiro: FAPERJ.
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 Calle, A. (2007) “El estudio del impacto de los movimientos sociales. Una perspectiva global”. En 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 120/02, pp. 133-153.

 Carenzo, S. (2007) “Territorio, identidades y consumo: reflexiones en torno a la construcción de 
nuevos paradigmas en el desarrollo”. En Cuadernos de Antropología Social, n|º26, pp.125-143. 

 Cepeda Másmela, C. (2016) “¿Dónde están y quiénes son los que protestan contra la globalización? 
Caracterización de las organizaciones participantes en el Foro Social Mundial 2001, 2004 y 2008”.  
En Pap. Polít. Bogotá (Colombia), vol. 21, n° 2, pp.505-536.

 Chihu  Amparán,  A.,  López  Gallegos,  A.  (2007).  “La  construcción  de  la  identidad  colectiva  en 
Alberto Melucci”. En Polis:  Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial,  primer semestre, 
pp.125-159.

 Cox, R. (2014) “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones 
Internacionales”. En Relacioones Internacionales, n° 24, pp. 129-162.

 Craig Jenkins, J. (1994) “La teoría de la movilización de recursos y el estudio de los movimientos 
sociales”. En Zona Abierta, n° 69 pp. 5-49.

 de  la  Garza  Talavera,  R.  (2011)  “Las  teorías  de  los  movimientos  sociales  y  el  enfoque 
multidimensional”. En Estudios Políticos, n° 22, novena época, enero-abril, pp. 107-138.

 De la Torre, V. (2011) “La acción colectiva transnacional en las teorías de los movimientos sociales y 
de las Relaciones Internacionales”. En CONfines, 7/14, pp. 45-72.

 Diani, M. (2015) “Revisando el concepto de movimiento social”. En  ENCRUCIJADAS. Revista 
Crítica de Ciencias Sociales, n° 9 pp. 1-16

 Domoulin, D. (2005)“¿Quién construye la aureola verde del indio global? El papel de los distintos 
actores transnacionales y la desconexión mexicana”. En Foro Internacional, vol.179, n° XLV, pp. 35-
64. 

 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (cap 1).

 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (cap 2).

 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (cap 3).

 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (cap 7).

 Echart  Muñoz, E. (2008)  Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrupción de un 
nuevo actor. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense 
Madrid. (Introducción).

 Edelman, M. (2001) “Social Movements: changing paradigms and forms of politics”. En  Annual 
Review of Anthropology, n° 30, pp. 285-317.

 Edelman,  M.  (2005)  “Bringing  the  moral  economy  back  in…  to  the  study  of  21st century 
transnational peasant movements”. En  American Anthropologist, vol. 107 (3), pp. 331-345. 

 Escobar, A. (2010) Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales 
en las transformaciones globales.  Capítulo 4: “La cultura habita en lugares: reflexiones sobre el 
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