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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA 

Doctorado en Ciencias Sociales 

1.2 GRADO ACADÉMICO AL QUE CONDUCE 

Doctor 

1.3 GRADOS ACADÉMICOS O CERTIFICACIONES INTERMEDIAS 

No Aplica 

1.4 MENCION O ESPECIALIDAD 

No Aplica 

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

El Doctorado en Ciencias Sociales es un programa impartido la Universidad Autónoma de Chile 

conducente a la obtención del grado académico de doctor en Ciencias Sociales. 

El programa está dirigido a profesionales que buscan dedicarse a la investigación en ciencias 

sociales, específicamente en el área de las tensiones sociales contemporáneas o el área de las 

instituciones, actores sociales y desarrollo territorial. Ambas temáticas constituyen las líneas de 

investigación del programa. Se busca otorgar a los graduados los conocimientos, habilidades y 

competencias relacionadas con la investigación en el área de las ciencias sociales. 

La duración del programa es de 4 años (8 semestres) con 240 SCT repartidos en 1.206 horas 

presenciales y 5.994 horas de trabajo autónomo, con 23 actividades formativas. 

1.6 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

1.7 DIRECTOR/A DEL PROGRAMA 

Dra. Verónica Gómez. 

1.8 CARÁCTER DEL PROGRAMA 

Académico 

1.9 FECHA APROBACIÓN CONSEJO DE FACULTAD 

30 de Septiembre 2021 

1.10 
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

Marzo 2022 

1.11 
JORNADA EN QUE SE DICTARÁ EL PROGRAMA: 

Diurna 

1.12 
MODALIDAD DEL PROGRAMA 

Presencial 

1.13 
SEDE Y CAMPUS EN QUE SE DICTARAN LAS CLASES: 

Santiago 

1.14 
DEDICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES AL PROGRAMA 

Exclusiva 

1.15 MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 

El programa de Doctorado corresponde al Nivel 5 del Marco Nacional de Cualificaciones, la más 

alta certificación que se entrega en el Sistema de Educación Superior del país. Se orienta a la 

especialización de las cualificaciones en el área investigativa y caracterizada por la generación 

de conocimientos y la contribución al avance del área disciplinar de las ciencias sociales. 

➢ Conocimientos: Los graduados demuestran conocimientos teóricos y prácticos en el 

ámbito de las ciencias sociales, estando a la vanguardia de su área de estudio y 

demostrando conocimientos avanzados en disciplinas afines. 

 

➢ Habilidades cognitivas, técnicas y comunicacionales que le permiten al graduado: 

- Evaluar e integrar información diversa para conceptualizar, problematizar y emitir 

juicios fundamentados en relación a las ciencias sociales. 

- Resolver problemas del ámbito de las ciencias sociales en diferentes contextos. 

- Generar conocimiento original, desarrollando una investigación individual, que 

contribuya al avance de las ciencias sociales como campo de estudio. 

- Comunicar efectivamente y argumentar resultados de su investigación en audiencias 

nacionales e internacionales. 
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➢ Competencias: Los graduados aplican sus conocimientos y habilidades, demostrando 

responsabilidad, ética y autonomía que le permiten: 

- Asumir las implicancias de los resultados de su trabajo y los de su grupo, 

comprometiéndose en diálogos críticos para avanzar el conocimiento de las ciencias 

sociales. 

- Dirigir equipos de trabajo para el logro de objetivos de proyectos e investigaciones en su 

campo de estudio. 

- Respetar la diversidad socioeconómica, cultural, étnica, de género, de nacionalidad y de 

religión de las personas con las que se relaciona. 

1.16 

ESTRUCTURA EN QUE SE DICTA EL PROGRAMA 

Previo a indicar la estructura curricular del programa, es importante presentar las dos líneas de 

investigación del programa, pues estas son claves para entender la propuesta. Las líneas de 

investigación son las siguientes: 

 

1. Tensiones sociales contemporáneas: Esta línea ofrece estudios de los múltiples agentes socio-

culturales y políticos que generan los procesos de transición y cambios en contextos críticos y de 

tensiones. Se enfoca en el análisis de fenómenos sociales y sus conflictos subyacentes, latentes, 

relevantes y complejos; que afectan a las personas y su vida en sociedad. Entre los principales 

estudios que se desarrollan en esta línea de investigación se encuentran los movimientos 

migrantes, las diversidades étnicas y de género; las subjetividades, educación y trabajo; 

cosmovisiones y culturas, conflictos sociales y reforma. 

 

2.  Instituciones, actores y desarrollo territorial: Entendiendo que el territorio es central para el 

desarrollo de la vida en sociedad, y que los diversos contextos sociales, históricos, culturales, 

económicos y políticos definen, en gran medida, la construcción de bases institucionales 

formales e informales, así como las redes de interacción entre las personas y los diversos actores 

sociales, esta línea de investigación busca fomentar la realización de tesis doctorales y proyectos 

de investigación que tengan como objeto de estudio el territorio y que se enfoquen en las 

dinámicas institucionales, históricas, sociales, económicas y culturales que influyen en la 

construcción y consolidación de un desarrollo territorial democrático y sostenible.  

 

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales se estructura en base a dos fases, una lectiva que 

se desarrolla en los dos primeros años del doctorado, y otra investigativa que se inicia desde el 

primer año del programa, y se intensifica hacia el tercer y cuarto año. El foco de las actividades 

lectivas está en el fortalecimiento de las metodologías de investigación ya sean estas cualitativas 

o cuantitativas, que le permitirán al doctorando principalmente llevar a cabo su proyecto de 

investigación. Este énfasis permitirá además que el estudiante perfeccione su sentido crítico y de 

argumentación para definir y diferenciar las metodologías más apropiadas para llevar a cabo 

investigaciones sociales. Es por ello que, en el primer y segundo semestre se presentan cuatro 

asignaturas obligatorias, Metodología de la Investigación Cualitativa I y Metodología de la 

Investigación Cuantitativa I, ambas impartidas en el primer semestre; y Metodología de la 

Investigación Cualitativa II y Metodología de la Investigación Cuantitativa II impartidas en 

el segundo semestre. En estas asignaturas se mostrará al graduado la importancia del rigor 

metodológico con el cual debe investigar los fenómenos sociales, así como las diferentes 

metodologías más actualizadas para abordar sus temáticas de investigación. También en la fase 

lectiva se ofrecen, en el primer y segundo semestre dos asignaturas electivas, Electivo I y Electivo 

II. En estos electivos se ofertarán módulos que buscan profundizar en las temáticas de cada una 

de las líneas de investigación del programa. Cada semestre se ofertarán diferentes cursos de 

especialización temática para que el doctorando pueda elegir aquellos que se encuentran en 

concordancia con su línea de investigación. Cabe señalar que, de los módulos electivos ofertados, 

7 tributan a la línea de investigación de tensiones sociales contemporáneas, 6 tributan a la línea de 

investigación de instituciones, actores sociales y desarrollo territorial, y 2 tributan a ambas líneas 

de investigación. Finalmente, en el segundo semestre se incluye la asignatura obligatoria 
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Estrategias de Investigación y Divulgación Científica, la cual busca desarrollar en los 

doctorandos las habilidades y estrategias relacionadas con la investigación (redacción de artículos 

científicos, redacción de proyectos, revistas adecuadas a los temas de investigación, publicación 

de libros, entre otras temáticas) y la divulgación de los resultados de sus investigaciones. 

 

Como parte del desarrollo de tesis, el programa cuenta con 8 Seminarios de Tesis, uno por 

semestre desde el primer hasta el cuarto año, durante los cuales el doctorando desarrolla su 

proyecto de investigación en conjunto con su supervisor. Se espera que durante los Seminarios 

de Tesis I y II, el estudiante pueda realizar la revisión bibliográfica de su tema de investigación, 

donde la actividad de evaluación del Seminario II debe corresponder a la presentación del avance 

realizado en función a la revisión bibliográfica de su temática de tesis. Esto da paso a que en los 

Seminarios de Tesis III y IV pueda enfocarse en la recolección de datos que alimentan su 

investigación. Se debe destacar que al finalizar el Seminario IV, la evaluación corresponde a la 

presentación del informe de avance y reportes de la recolección de datos realizada. Durante el 

cuarto semestre, y una vez completada la fase lectiva, el doctorando desarrolla el Examen 

Calificador, la cual es una asignatura donde lleva a cabo la preparación de su examen de 

calificación para optar a ser candidato a doctor en ciencias sociales. Al final de esta asignatura el 

estudiante rinde, en una instancia pública, el mencionado examen ante una comisión elegida ad 

hoc a su tema de investigación. Finalmente, en los Seminarios de Tesis V, VI, VII y VIII el 

doctorando debe desarrollar por completo su tesis doctoral, esperando que el producto del 

Seminario VIII sea el manuscrito de tesis doctoral. Asimismo, desde el quinto semestre el plan de 

estudios incluye actividades que apoyan al doctorando en el desarrollo de su tesis, como es la 

asignatura de Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III las cuales preparan al estudiante para 

producir textos académicos de alto nivel científico, así como perfeccionar las técnicas de 

comunicación de los mismos. El octavo semestre finaliza con la asignatura Defensa de tesis donde 

el estudiante defiende el manuscrito que desarrolló en una instancia oral y pública. El detalle de 

cada asignatura se encuentra a continuación: 

 

Asignaturas Obligatorias 

1. Metodología de la Investigación Cualitativa I y II. Con estas asignaturas se busca 

fortalecer el conocimiento de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación 

cualitativa en las ciencias sociales. La Metodología de la Investigación Cualitativa I revisa 

las bases teóricas y los paradigmas de los métodos de investigación cualitativos, mientras 

que Metodología de la Investigación Cualitativa II se enfoca principalmente en la revisión 

y aplicación de los métodos cualitativos más relevantes en la investigación actual 

mediante estudios de casos. Estas asignaturas buscan que el alumno desarrolle análisis 

crítico de las técnicas de investigación cualitativas más adecuadas para los proyectos 

según sean sus objetivos, la naturaleza del conocimiento científico, así como los 

mecanismos de argumentación necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación 

en las ciencias sociales. 

 

2. Metodología de la Investigación Cuantitativa I y II. Estas asignaturas buscan fortalecer 

el conocimiento de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación 

cuantitativa en las ciencias sociales. La Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

revisa las bases teóricas y los paradigmas de los métodos de investigación cuantitativos, 

mientras que Metodología de la Investigación Cuantitativa II se enfoca principalmente en 

la revisión y aplicación de los métodos cuantitativos más relevantes en la investigación 

actual. Estas asignaturas buscan que el alumno desarrolle análisis crítico de las técnicas 

de investigación cuantitativas más adecuadas para los proyectos según sean sus objetivos, 

la naturaleza del conocimiento científico, así como los mecanismos de argumentación 

necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación en las ciencias sociales.  

 

3. Estrategias de Investigación y Divulgación Científica. Asignatura que tiene el objetivo 

de desarrollar en los doctorandos las habilidades y estrategias relacionadas con la 

investigación (redacción de artículos científicos, redacción de proyectos, revistas 
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adecuadas a los temas de investigación, publicación de libros, entre otras temáticas) y la 

divulgación de los resultados de sus investigaciones. 

 

4. Seminario de Tesis I al VIII. En estas asignaturas que tributan directamente al desarrollo 

de la tesis doctoral, el doctorando plantea, planifica, revisa y desarrolla su tesis. Durante 

el Seminario I y II, se espera que el estudiante trabaje junto a su supervisor en el 

planteamiento inicial de su problema de investigación, haciendo el levantamiento de la 

literatura disponible y las brechas de conocimiento existentes en su temática y/o línea de 

investigación. Al finalizar el Seminario de Tesis II se espera que el estudiante haya 

desarrollado una propuesta de investigación con las bases teóricas de su proyecto de tesis 

y sea capaz de defenderlo para continuar avanzando en el programa. Esta será la forma de 

monitorear, al finalizar el primer año de doctorado, que el estudiante cumpla con las 

competencias del perfil de egreso diseñadas para este año del programa doctoral. Durante 

el Seminario III y IV se asume que el doctorando pueda llevar a cabo la planificación y 

ejecución de metodologías para recolección de datos de su proyecto de tesis. Al finalizar 

el Seminario IV, el estudiante debe presentar su proyecto de tesis ante una comisión 

elegida por el comité académico del programa, y esta es la instancia que le permitirá al 

comité, monitorear el logro de los objetivos académicos y de las competencias del perfil 

de egreso en el segundo año del programa doctoral. Durante los Seminarios V, VI, VII y 

VIII, el estudiante debe dedicarse por completo al desarrollo y escritura de su tesis. Es por 

ello que simultáneamente a este proceso se incorporaron en el plan de estudio las 

asignaturas de desarrollo y escritura de tesis I, II y III para beneficiar al doctorando en ese 

ámbito. Al finalizar el Seminario VI, el estudiante debe presentar sus avances tesis ante 

una comisión elegida por el comité académico del programa, y esta es la instancia que le 

permitirá al comité monitorear el logro de los objetivos académicos y de las competencias 

del perfil de egreso para el tercer año del programa doctoral. Finalmente, en el Seminario 

VIII el estudiante presenta el manuscrito final de su tesis doctoral. 

 

5. Examen de Calificación: Esta asignatura se refiere a la preparación del examen 

calificador, y ha sido explícitamente incluida en el cuarto semestre del programa de 

Doctorado, luego de las actividades lectivas, para asegurar que el doctorando tenga 

definido en esta etapa su problema de investigación y formalice su proyecto, lo que 

permitirá optimizar el tiempo y los recursos. Esta asignatura comprende la presentación 

formal del Proyecto de Tesis y su defensa a través del Examen Calificador.  

 

6. Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. Estas asignaturas están diseñadas para proveer 

al estudiante herramientas para que sea capaz de producir y redactar textos enfocados en 

el desarrollo de la tesis. En estas asignaturas se busca potenciar la competencia 

comunicativa oral y escrita del estudiante de forma progresiva incorporando herramientas 

de lecto-escritura, así como también técnicas de comunicación oral para fortalecer la 

capacidad de los estudiantes de poder divulgar su investigación en diferentes contextos 

científicos y no científicos. 

 

7. Defensa de Tesis. Corresponde a la defensa de grado o de tesis. Una vez aprobado el 

manuscrito de tesis doctoral, el estudiante estará facultado para realizar su Examen de 

Grado. Esta evaluación se realizará a través de la defensa pública de su tesis y cuya 

evaluación será realizada por el mismo comité evaluador del manuscrito de tesis. Es decir, 

este Examen de Grado será evaluado por una comisión conformada por dos evaluadores 

internos y uno externo, todos especialistas en el tema de investigación. Se hará énfasis en 

que el estudiante tenga pleno conocimiento de su tema de tesis, así como que muestre 

dominio de las herramientas de difusión de resultados científicos, de forma que se 

garantice el cumplimiento del perfil de egreso declarado. 
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Se ha establecido como nota mínima para todas las asignaturas (obligatorias y electivas), un 

promedio de notas 4,0. En el caso que un estudiante obtenga una nota inferior en una asignatura 

obligatoria, el Comité Académico determinará cuál será la segunda instancia de aprobación. En 

caso de que el estudiante no apruebe dicha instancia, caerá en causal de eliminación del programa.  

 

Asignaturas Electivas 

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales indica que el estudiante debe cursar dos 

asignaturas electivas, cada una de ellas con 10 créditos. Estas asignaturas electivas están repartidas 

en los dos primeros semestres del programa. El objetivo de las asignaturas electivas es que el 

estudiante pueda profundizar en los conceptos teóricos y prácticos de las diferentes temáticas de 

investigación que necesite para el correcto desarrollo de su tema de tesis doctoral. El doctorando 

podrá elegir de la lista de asignaturas indicadas abajo según la disponibilidad ofertada en cada 

semestre. La siguiente tabla contiene el resumen de la oferta de asignaturas electivas que se 

organizaron en coordinación con los académicos de claustro, quienes serán los principales 

responsables de dichas asignaturas. 

Asignatura Línea de Investigación 
Profesor 

Responsable 

Movimientos Sociales 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Simón Escoffier 

Economía Cultural y Desarrollo 

Territorial Sostenible 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Consuelo Soler 

Instituciones, saberes y cultura 

material de las ciencias en Chile y 

América Latina (siglo XIX)  

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Carolina Valenzuela 

Desarrollo Regional 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Camilo Vial 

Centralismo y Divergencia Territorial 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Andrés Rojas 

Historia Ambiental y Rescate 

Patrimonial 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Raúl Sánchez 

Educación y Estructura Social 

 
• Tensiones sociales contemporáneas María Luisa da Rocha 

Género como categoría de análisis en 

Ciencias Sociales 
• Tensiones sociales contemporáneas Verónica Gómez 

Masculinidades y violencia de género • Tensiones sociales contemporáneas Juan Carlos Peña 

Ciudad, espacios, ciberespacios y 

cuerpos en escritoras chilenas 

contemporáneas 

• Tensiones sociales contemporáneas Mónica Barrientos 

Sociología de la Vida cotidiana • Tensiones sociales contemporáneas Hernán Riquelme 

Interculturalidad • Tensiones sociales contemporáneas Pilar Valenzuela 

Salud y Migraciones • Tensiones sociales contemporáneas Andrea Avaria 

Epistemología de las Ciencias 

Sociales: teoría crítica 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

Consuelo Soler 

Perspectiva Narrativa 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

Eduardo Sandoval 

 

En el Anexo A, se presentan los descriptores de las asignaturas obligatorias y electivas. 

En resumen, la malla curricular enfatiza el desarrollo metodológico y temático de los graduados 

en relación a sus líneas de investigación, y al perfil de egreso declarado. Así como mantiene un 

equilibrio entre las asignaturas ofertadas y su tributación a cada una de las líneas de investigación 

del programa. 

 

El perfil de egreso al que apuntan estas asignaturas se revisará sistemáticamente una vez al año 

por el Comité Académico del programa para identificar y analizar la información necesaria que 

sea relevante de incorporar o eliminar del perfil de egreso actual. Lo importante de este proceso 

es asegurar la consistencia entre los lineamientos del programa y el plan de estudios con el perfil 

de egreso. Se cuentan entonces las siguientes instancias para la actualización y revisión del perfil 

de egreso: 
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- Comité Académico del Programa de Doctorado (que revisa semestralmente la adecuación del 

plan de estudios al perfil de egreso). 

- Revisiones anuales del funcionamiento del programa en base a criterios CNA por parte de 

auditorías realizadas por la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad. 

- Validación del perfil de egreso a través de encuestas de satisfacción a los estudiantes del 

programa. 

 

El mecanismo de difusión del perfil de egreso es a través de la página web institucional de la 

Universidad Autónoma de Chile en la cual se publica toda la información oficial de los programas. 

 

1.17 PRINCIPALES DISCUSIONES EN TORNO A LA PROPUESTA Y CÓMO SE 

RESOLVIERON ADECUADAMENTE EN LA VERSIÓN PRESENTADA 

(Explicar la participación de los cuerpos colegiados de la Unidad Académica que presenta la 

propuesta y si existieron posturas contrarias o diferentes). 

 

Las principales discusiones en torno al desarrollo de la propuesta se refirieron al establecimiento 

de sus líneas de investigación, la composición del claustro de profesores, la reglamentación interna 

y la estructura curricular del programa. Las líneas de investigación se discutieron durante varios 

meses, de forma tal que aportaran al desarrollo de los graduandos, y que respondieran a las 

necesidades del país, del plan estratégico de la Universidad Autónoma de Chile y estuvieran en 

concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible indicados por la ONU, que se encuentran 

a la base del plan estratégico de la Universidad. Se discutieron varias opciones, y finalmente se 

decidió por dos líneas: la primera sobre tensiones sociales contemporáneas, y la segunda sobre 

instituciones, actores sociales y desarrollo territorial. Se considera que ambas líneas reúnen la 

riqueza de las temáticas de investigación de los profesores de claustro, así como la ventaja de ser 

concretas en su objetivo de estudio y aporte a las principales discusiones que se están llevando a 

cabo en Chile y en el mundo.  

 

Luego, el enfoque estuvo en determinar la composición del claustro y cómo los académicos de las 

diferentes facultades de la Universidad, como de los distintos centros de investigación, podían 

contribuir a las líneas de investigación. De esta manera se hizo un levantamiento en función de las 

líneas de investigación de los académicos de las facultades e institutos afines al programa, se 

determinó su productividad y el comité a cargo del desarrollo del programa los invitó a ser parte 

del mismo. De igual forma se les solicitó su colaboración con la oferta de asignaturas electivas a 

dictar durante los 2 primeros años del doctorado. 

 

Finalmente, la estructura curricular del programa fue uno de los procesos donde más hubo 

discusión, debido a la centralidad de la misma. El comité a cargo del desarrollo del programa se 

reunió semanalmente durante 4 meses para discutir las diferentes posibilidades, analizar la 

composición curricular de otros programas similares en otras universidades, compartir 

experiencias y finalmente acordar una estructura curricular para el doctorado en ciencias sociales. 

Esta estructura inicial se presentó a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados para contar 

con su aprobación, y así continuar avanzando en el desarrollo del programa. 

  

 

 

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del doctorado nace con los lineamientos de la Universidad Autónoma de Chile a través 

de su misión y dos de sus ejes estratégicos: 

1. Contribuir a la creación, preservación y difusión del saber y la cultura y ofrecer oportunidades de 

formación permanente, en especial, post títulos y postgrados.  

2. Incrementar gradualmente las actividades de la investigación y creación en ciencias y tecnología, 

artes y humanidades, contribuyendo a la generación de conocimiento y al desarrollo de las disciplinas 

que cultiva. 
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Por su parte, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades siguiendo estos lineamentos, se ha 

propuesto en su Plan de Desarrollo Estratégico, formar profesionales capaces de diagnosticar, 

investigar e intervenir con sentido crítico el desarrollo de las personas, organizaciones, comunidades 

y la sociedad en general, con una mirada innovadora, contribuyendo además a la formación de la 

opinión pública y al diseño de políticas. 

 

Respondiendo a estos mandatos, es que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se centró 

en diseñar un programa de doctorado con un perfil de egreso, competencias y resultados de 

aprendizaje que dieran respuesta a las principales discusiones nacionales e internacionales. Con ello, 

la elaboración de la propuesta pasó a enfocarse en el planteamiento de las líneas de investigación 

fundamentales para comprender la complejidad de la sociedad y de sus fenómenos. Las dos líneas 

de investigación propuestas se presentan a continuación: 

 

1. Tensiones sociales contemporáneas: Esta línea ofrece estudios de los múltiples agentes socio-

culturales y políticos que generan los procesos de transición y cambios en contextos críticos y de 

tensiones. Se enfoca en el análisis de fenómenos sociales y sus conflictos subyacentes, latentes, 

relevantes y complejos; que afectan a las personas y su vida en sociedad. Entre los principales 

estudios que se desarrollan en esta línea de investigación se encuentran los movimientos 

migrantes, las diversidades étnicas y de género; las subjetividades, educación y trabajo; 

cosmovisiones y culturas, conflictos sociales y reforma 

 

2. Instituciones, actores y desarrollo territorial: Entendiendo que el territorio es central para el 

desarrollo de la vida en sociedad, y que los diversos contextos sociales, históricos, culturales, 

económicos y políticos definen, en gran medida, la construcción de bases institucionales formales 

e informales, así como las redes de interacción entre las personas y los diversos actores sociales, 

esta línea de investigación busca fomentar la realización de tesis doctorales y proyectos de 

investigación, que tengan como objeto de estudio el territorio y que se enfoquen en las dinámicas 

institucionales, históricas, sociales, económicas y culturales que influyen en la construcción y 

consolidación de un desarrollo territorial democrático y sostenible.  

 

3.  

Como se mencionó anteriormente, una vez establecidas las líneas de investigación del programa, se 

pasó a discutir la composición del claustro, determinando el aporte que cada académico podía hacer 

desde su investigación, al desarrollo del programa. Una vez realizado este análisis, se pasó a la 

construcción de la malla curricular del Doctorado en Ciencias Sociales y a la descripción de sus 

principales objetivos para lograr sincronía con el perfil de egreso, los objetivos del programa, las 

competencias y los resultados de aprendizaje. Al finalizar ese proceso, la elaboración de la propuesta 

fue presentada a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados para determinar su adecuación con 

los lineamientos generales de la Universidad. 

 

Durante el mes de Julio el programa fue evaluado por un experto externo quien entregó un reporte 

con varias observaciones que fueron incluidas a esta propuesta. 

 

2.2 PERFIL PROFESIONAL DISCIPLINA 

(Describa principales hallazgos identificados en el diagnóstico de la situación actual de la 

disciplina) 

 

Para justificar la pertinencia de este nuevo programa doctoral se realizó un análisis de la oferta 

nacional de programas doctorales afines existentes, identificando también su condición de 

acreditación frente a la CNA. A la fecha existen 5 programas considerados similares al programa 

propuesto de Doctorado en Ciencias Sociales. La mayoría de estos programas presentan líneas de 

investigación consideradas muy amplias, muy variadas y quizás con poca coherencia entre sí, 

abarcando desde procesos sociopolíticos, género, sexualidad, identidades, intersubjetividad, 

territorio, poder y cultura hasta temáticas de comunicación, discurso, historia y epistemología. 

Igualmente, los perfiles de egreso de los mencionados programas se centran, en su mayoría, en la 

generación de conocimiento a través de investigaciones. A partir de la información revisada, se 

constata que el programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile 
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enfatiza el conocimiento y aplicación de diferentes metodologías de investigación para el estudio de 

dos líneas temáticas concretas y en sincronía: las tensiones sociales contemporáneas y las 

instituciones, actores sociales y desarrollo territorial. Por un lado, se presenta la línea de tensiones 

sociales contemporáneas la cual nace a partir de la necesidad de analizar la sociedad actual y sus 

principales problemáticas, enraizadas en los diferentes agentes socio-culturales y políticos, así como 

en los cambios y reformas en contextos críticos y de tensiones constantes. Entre los principales temas 

que se discuten en esta línea de investigación se encuentran los movimientos migrantes, las 

diversidades étnicas y de género; las subjetividades, educación y trabajo; cosmovisiones y culturas, 

conflictos sociales y reforma. De esta manera, los docentes de claustro que aportan al desarrollo de 

esta línea lo hacen con investigaciones sobre migración, género, intersubjetividades, violencia de 

género, exclusión social, movilidad, estratificación, élites, análisis de políticas públicas, 

interculturalidad, cultura y discurso, espacios y visualidades. Todas estas temáticas son consideradas 

esenciales de ser discutidas y analizadas para el avance de la sociedad actual y de las tensiones que 

la aquejan. Por otro lado, se presenta la línea sobre instituciones, actores sociales y desarrollo 

territorial, entendiendo que las instituciones se enmarcan dentro del ámbito social y político de los 

países, donde existen actores sociales que le dan forma y participan de ellas. Asimismo, se enfatiza 

el conocimiento sobre el desarrollo territorial el cual es central para el desarrollo de la vida en 

sociedad. De esta forma, los docentes que participan de esta línea de investigación lo hacen 

expandiendo el conocimiento desde las distintas aristas de las instituciones, los actores sociales y sus 

procesos, y el desarrollo territorial. Destaca el análisis de movimientos sociales, el análisis de la 

composición y prácticas de la ciudadanía, los principales debates dentro del poder local y la 

gobernanza municipal, la historia económica y social de las comunidades, las territorialidades en 

espacios globales, el desarrollo evolutivo de los actores sociales y todos los conflictos por los que 

atraviesan estos últimos.  

 

Este programa doctoral busca desarrollar cada una de estas líneas de investigación de forma tal que 

el doctorando se involucre con los debates actuales dentro de la línea que elija para llevar a cabo su 

proyecto de tesis, y genere un conocimiento reflexivo sobre el estado del arte las mencionadas 

temáticas que están muy vigentes en el quehacer nacional e internacional. La diferencia con los 

programas nacionales existentes reside en su agudeza y rigor metodológico, y en la sincronía de 

temáticas para abordar las problemáticas sociales. En la siguiente tabla se muestra el resumen de los 

6 programas existentes en Universidades nacionales que podrían considerarse similares al Doctorado 

en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. 

 

2.3 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la Propuesta se llevó a cabo mediante diferentes actividades que permitieron 

resguardar la calidad y factibilidad académica del Programa. Las principales actividades fueron: 

- Revisión de programas de Doctorado en Ciencias Sociales u otros programas afines dictados 

por otras universidades en el medio nacional. 

- Revisión de demanda de estudios avanzados y de doctorados en ciencias sociales en Chile. 

- Discusiones para levantar las competencias y el perfil de egreso, conforme al modelo 

educativo de la Universidad Autónoma de Chile, así como para delimitar las líneas de 

investigación del Programa. 

- Trabajo colaborativo entre profesores doctores de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile para la elaboración y revisión de la 

propuesta académica y del plan de estudios. 

- Revisión de la propuesta y del plan de estudios por pares evaluadores externos. 

- Trabajo colaborativo con instancias internas de la Universidad, tales como la Vicerrectoría 

de Investigación y Doctorados (VRID) y la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad 

(VRAC), en la revisión de la propuesta académica.  

Ajustes metodológicos al plan de estudios, conforme al modelo educativo de la Universidad 

Autónoma de Chile. 

2.4 FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El número de vacantes y becas doctorales por año se define por el Comité Académico del Programa 

anualmente, conforme a la disponibilidad de los profesores del claustro para dirigir tesis en sus respectivas 

líneas de investigación. Luego, dicha propuesta es entregada a las Vicerrectorías de Investigación y 

Doctorados y de Administración y Finanzas para su aprobación.  

 

La institución cuenta con un sistema de becas para favorecer el proceso de admisión de estudiantes 

doctorales. Podrán entregarse becas completas (exoneración del pago de matrícula y arancel, asignación 
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de manutención y beneficio de salud) o becas arancelarias (exoneración del arancel). La presente propuesta 

cuenta con un presupuesto para los años 2021-2025 (ver adjunto). 

 

3. PROPUESTA ACADÉMICA 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

(Establezca la relevancia académica del programa) 

Durante los últimos años se han consolidado importantes tendencias en el desarrollo de la educación 

superior nacional e internacional, las cuales requieren de respuestas más efectivas por parte de la 

institución. Estas tendencias son, entre otras, la globalización, la internacionalización, y la transformación 

digital, las cuales han generado un nuevo perfil de estudiantes, teniendo mayor importancia la diversidad 

y la inclusión, la educación permanente, la sostenibilidad y la gestión integral de la calidad. Es en este 

contexto que se actualizaron las definiciones estratégicas de la institución, ajustando los ejes de desarrollo, 

definiendo nuevos objetivos y metas, y especificando iniciativas concretas para avanzar. Todo ello permite 

dar forma al Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023, dentro del cual, la nueva estrategia institucional 

de la Universidad Autónoma de Chile asume los Objetivos de Desarrollo Sostenible como orientaciones 

generales para el cumplimiento de su misión al servicio de la sociedad y en concordancia con las nuevas 

metodologías establecidas por la Times Higher Education. En esta misma línea, la ONU, en el año 2015, 

con el horizonte puesto en el 2030, formuló 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino orientados a mejorar la 

vida social, económica y cultural para las generaciones futuras. Dentro de estos objetivos destacan la 

eliminación de la pobreza, reducción de las desigualdades, énfasis en la salud y seguridad de las personas, 

combate al cambio climático, asegurar la entrega de una educación de calidad, igualdad de género, la 

defensa del medio ambiente, trabajo decente y énfasis en la paz, justicia e instituciones sólidas. Es en este 

sentido que este programa de Doctorado en Ciencias Sociales se enfoca dentro de estas temáticas 

consideradas relevantes para el futuro de la sociedad, apoyando en el desarrollo de graduados cuyos 

proyectos de tesis informan directamente a estos objetivos de desarrollo sostenible. El desarrollo de este 

nuevo programa se encuentra en sintonía con el Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2023 de la 

Universidad Autónoma de Chile considerando dos áreas fundamentales de interés para Chile como es el 

análisis de las tensiones sociales contemporáneas, como la investigación sobre instituciones, actores 

sociales, y el desarrollo territorial.  

 

Desde el punto de vista académico, el presente programa de Doctorado en Ciencias Sociales está 

sustentado sobre la base de las principales áreas de investigación activas de los académicos adscritos a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a los institutos de investigación relevantes y a las sedes de 

nuestra universidad, las cuales se enmarcan dentro de temáticas de migración, género, intersubjetividades, 

movilidad e exclusión social, estratificación y élites, cultura y discurso, espacios y visualidades. Todas 

estas temáticas son parte de dos líneas de investigaciones del programa de doctorado en ciencias sociales, 

la de tensiones sociales contemporáneas y la de instituciones, actores sociales y desarrollo territorial. De 

igual forma se declara que estas líneas de investigación se alinean con el objetivo de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades, el cual es formar profesionales capaces de diagnosticar, investigar e 

intervenir con sentido crítico el desarrollo de las personas, organizaciones, comunidades y la sociedad en 

general, con una mirada innovadora. 

 

De forma tal que el programa sea entonces un real aporte a los objetivos estratégicos planteados por la 

ONU, al Plan Estratégico de la Universidad Autónoma de Chile y al objetivo de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad es que se cuenta con resultados de aprendizaje, competencias 

y políticas y estrategias de vinculación con el medio que permiten avanzar en el desarrollo de estas 

temáticas a nivel país. Para garantizar estos indicadores, el Comité Académico del programa enfatizará la 

realización periódica de seminarios, talleres, charlas didácticas, entre otras actividades relacionadas con 

el quehacer científico y la divulgación a audiencias especializadas y no especializadas. 

 

3.2 RESPUESTA DEL PROGRAMA A NECESIDADES PAÍS 

Durante los últimos meses, el mundo ha sido abatido por eventos considerados catastróficos y que han 

afectado directamente a los seres humanos. En nuestro país, recientemente se han vivido también 

momentos de gran tensión social, política y económica que han acentuado la necesidad de contar con 

actores sociales capaces de analizar las problemáticas existentes, generar debate, participar de la discusión, 

y aportar con proyectos, ideas y soluciones a las temáticas consideradas críticas para que el país avance 

hacia el futuro. Todos los eventos que afectan a Chile y al mundo, tienen diferentes aristas políticas, 

sociales, culturales y/o económicas, y por lo mismo se hace necesario contar con profesionales que puedan 

ocuparse de avanzar el conocimiento existente, identificando los patrones más relevantes para continuar 

con la discusión. A nivel nacional e internacional también, existe la necesidad de generar conocimiento 
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avanzado sobre las diferentes problemáticas que impactan a los individuos, su historia, sus instituciones, 

su territorio, a las comunidades, y a la sociedad en general. Este doctorado en ciencias sociales apunta 

precisamente al desarrollo de esa necesidad y a dar respuesta a las necesidades que Chile ha demostrado 

necesitar más que nunca en los últimos años. 
 

3.3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA:  

3.3.1 
OBJETIVO 

GENERAL 

Formar graduados capaces de desarrollar investigación autónoma en 

ciencias sociales, con un enfoque actual y reflexivo que genere 

conocimiento científico avanzado y enfocado a las problemáticas y desafíos 

de las sociedades contemporáneas. 

3.3.2 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1. Formar especialistas en ciencias sociales que posean fundamentos 

teóricos sólidos en el ámbito de las tensiones sociales contemporáneas, 

o en relación a instituciones, actores sociales y desarrollo territorial, 

contribuyendo al desarrollo de soluciones a problemáticas sociales 

desde los contextos académicos y científicos donde se desempeñen. 

2. Formar investigadores en el ámbito de las ciencias sociales capaces de 

desarrollar proyectos de investigación de relevancia actual y rigor 

metodológico según sea su objetivo de investigación. 

3. Desarrollar habilidades de divulgación y comunicación de resultados 

de investigación asociados a investigaciones originales desarrolladas en 

el campo de las ciencias sociales.  

 

3.4 RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

3.4.1 CANTIDAD DE CRÉDITOS (SCT Chile) 240 

3.4.2 HORAS CRONOLÓGICAS PRESENCIALES 963 

3.4.3 HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 6.237 

3.4.4 CANTIDAD TOTAL DE HORAS CRONOLÓGICAS 7.200 

3.4.5 DURACIÓN DEL PROGRAMA EN MESES 48 meses 

3.4.6 
NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE CONTIENE 

EL PLAN DE ESTUDIOS 
20 

 

3.5 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El eje central de la metodología de enseñanza-aprendizaje del Programa de Doctorado en Ciencias 

Sociales es la centralidad en el estudiante, lo que implica que este asume un rol protagónico en su propio 

proceso formativo doctoral. En concordancia con lo anterior, el plan de estudios contempla 

fundamentalmente asignaturas de carácter teórico-práctico que aplican estrategias metodológicas activo- 

participativas consistentes con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Chile y que 

responden a las características propias de un programa de doctorado. Destacan la metodología expositiva, 

lectura previa, estudio de casos, metodología de proyectos, aprendizaje basado en problemas y panel de 

discusión y de debate, entre otros. Cabe señalar además que al final de cada año se ha introducido en el 

plan de estudios, evaluaciones dentro de los Seminarios II, IV, VI y VIII que apuntan a monitorear 

directamente el logro de los aprendizajes y de las competencias del perfil de egreso. 

 

A su vez, las asignaturas relacionadas con las áreas de investigación social otorgan a los doctorandos 

competencias de investigación cuantitativa y cualitativa, así como herramientas fundamentales para la 

realización de una investigación original. 

 

3.6 ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CON OTROS PROGRAMAS DE PREGRADO O 

POSTGRADO DE LA FACULTAD O UNIVERSIDAD 

Pregrado: las carreras de Psicología, Periodismo y Comunicación, y Trabajo Social, ambas pertenecientes 

a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la carrera de Pedagogía en Historia de la Facultad de 

Educación, la carrera de Administración Pública de la Facultad de Administración y Finanzas. 
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Postgrado: los programas de Magíster en Gestión Pública Municipal y Desarrollo Local, Magíster en 

Trabajo Social, Magíster en Gestión de Gobierno al igual que el Magíster en Gestión del Patrimonio y 

Desarrollo Sostenible, podrían ser programas que se articulen con el Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

3.7 ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O 

EXTRANJERAS 

Actualmente el programa no se articula con otras instituciones nacionales o internacionales, pero la 

Universidad Autónoma de Chile cuenta con un convenio de cooperación con la Universidad de Milán con 

el cual se pueden realizar intercambios de estudiantes doctorales, estancias doctorales, e invitación de 

docentes para la realización de simposios, conferencias y webinars. 

 

4. PERFIL DE EGRESO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El graduado del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile será capaz de 

desarrollar investigaciones autónomas y generar nuevos conocimientos en el ámbito de las tensiones 

sociales contemporáneas o de las instituciones, actores sociales y desarrollo territorial que contribuya al 

conocimiento científico avanzado y enfocado en las problemáticas y desafíos de las sociedades 

contemporáneas. Es un investigador crítico y reflexivo que comunica su investigación a diferentes 

audiencias; capaz de proponer, desarrollar y comunicar resultados de investigación en el ámbito de las 

ciencias sociales, de manera ética y con responsabilidad social. 

 

El perfil de egreso será difundido a través de la página web de la Universidad Autónoma a toda la 

comunidad. Asimismo, el perfil de egreso se socializó entre los docentes de claustro, y todas las 

modificaciones que puedan surgir desde las revisiones del Comité Académico, serán debidamente 

informadas y compartidas en reuniones con los docentes del programa. 

 

4.2 CAMPO OCUPACIONAL 

El graduado de Doctorado en Ciencias de la Sociedad se encuentra calificado para desempeñarse en 

centros e institutos de investigación como en universidades nacionales e internacionales realizando 

investigaciones científicas y comunicando sus resultados a diferentes audiencias. El graduado también 

podrá participar de entidades gubernamentales regionales, provinciales y/o municipales, así como también 

ser parte de organismos privados tales como ONGs. 

 

4.3 COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO 

Al finalizar el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, el graduado de Doctorado en Ciencias 

Sociales: 

• Domina conocimientos teóricos y prácticos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales 

relacionados con las tensiones contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y 

el desarrollo territorial. 

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de investigaciones autónomas con rigor metodológico, ética y compromiso 

social. 

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para 

estudiar distintos tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Comunica efectivamente su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose 

profesionalmente en diversos contextos de difusión científica. 

 

 

5. ADMISIÓN AL PROGRAMA 

5.1 DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:  

Licenciados de disciplinas de las Ciencias Sociales (Historia, Educación, Trabajo Social, 

Psicología, Sociología, entre otros). 

5.2 REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN:  

Requisitos de Admisión: (Indicar características de las personas para ser admitidas) 

1. Título profesional de una disciplina de las ciencias sociales. 
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2. Grado académico de licenciado de una disciplina afín a las ciencias sociales. 

3. Grado académico de Magíster de una disciplina afín a las ciencias sociales. 

4. Manejo de idioma extranjero (inglés) a nivel intermedio. 

 

Documentos de Postulación: (Indicar los documentos que debe presentar un postulante) 

1. Formulario de Postulación completo. 

2. Currículum Vitae extenso. 

3. Copia del título profesional y/o grado académico de Licenciado otorgado en universidad chilena 

o extranjera reconocida y acreditada por los organismos nacionales pertinentes. En caso de haber 

sido obtenido en universidades extranjeras, el certificado debe estar apostillado.  

4. Grado de Magíster original o copia debidamente autorizada o legalizada. En caso de haber sido 

obtenido en universidades extranjeras, el certificado debe estar apostillado. 

*Copia de publicaciones en las que haya participado, si las tuviere.  

5. Concentración de notas de pregrado y postgrado (si tuviere este último). 

6. Antecedentes que acrediten el dominio de un idioma extranjero (preferentemente inglés) y su 

nivel. 

7. Dos cartas de recomendación de académicos. 

8. Carta de interés del postulante dando cuenta de las razones que motivan su postulación al 

programa. 

9. Un documento de máximo cinco carillas donde se sintetice una propuesta de tema de 

investigación. 

 

Proceso de Selección: El proceso de selección de los postulantes considera los siguientes 

antecedentes: 

a) Las calificaciones obtenidas en estudios previos (20%); 

b) Los antecedentes académicos (Grados y títulos, posesión de artículos publicados y/o capítulos 

de libro) y experiencia laboral previa; se considerará en este punto los idiomas adicionales a 

aquel requerido para postular al programa (40%); 

c) Una entrevista personal, donde se analizará el proyecto de investigación que presente el 

postulante (30%); 

d) Cartas de recomendación (5%); 
e) La declaración escrita de intenciones (5%).  

 

El proceso de selección estará a cargo del Comité Académico del Programa dirigido por el 

Director del Programa. Los postulantes al programa envían toda la documentación al Comité 

Académico, quien revisa la admisibilidad de la postulación en base a los documentos enviados. El 

director del Programa cita al Comité Académico para evaluar los expedientes de cada postulante 

y coordinar las entrevistas de selección. La evaluación del expediente del postulante, así como la 

entrevista se realiza con los participantes del Comité Académico y considerará, entre otros 

aspectos académicos, la potencialidad del tema de investigación propuesto por el estudiante, en 

términos de desarrollo teórico, metodología, y de factibilidad en el tiempo establecido por el 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales (4 años). Durante la entrevista se discutirá con el 

postulante la propuesta de investigación enviada durante el proceso de admisión, instancia en la 

cual el postulante presenta brevemente su propuesta de investigación y el comité académico podrá 

realizar las consultas que estime pertinentes para dilucidar la línea de investigación y el proyecto 

que desea ser desarrollado por el postulante. En la entrevista también se podrán consultar otros 

aspectos adicionales para determinar la idoneidad del postulante al programa y profundizar 

diversos aspectos como la trayectoria académica, potencial aporte del postulante al programa, 

viabilidad del proyecto de investigación propuesto, competencias y habilidades del postulante para 

el desarrollo de la investigación en forma autónoma, entre otros puntos. Una vez entrevistado a 

todos los postulantes, se ordenarán en orden descendiente de acuerdo a su puntaje de postulación, 

seleccionando a los 5 primeros lugares o según la cantidad de vacantes ofrecidas el año de ingreso. 
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6. GRADUACIÓN y CALIFICACIÓN FINAL 

6.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

Como requisitos para la obtención del Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales los estudiantes 

deberán haber aprobado: 

a) Ser candidato a doctor; 

b) Ser el autor principal de al menos un artículo académico científico publicado o aceptado por una revista 

de corriente principal o libro; 

c) Haber aprobado el examen de grado, el que consiste en la defensa pública o privada de la tesis de 

doctorado; 

d) Haber cumplido con la permanencia mínima en el programa. 

6.2. MECANISMO DE GRADUACIÓN 

El mecanismo de graduación consistirá en la defensa pública de la tesis de doctorado. El examen de grado, 

esto es la defensa de su tesis por el candidato a doctor, se efectuará ante una Comisión Evaluadora de 

Tesis, según lo dispone  el Reglamento del Programa del Doctorado en Ciencias Sociales de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento General de Estudios conducente al Grado de Doctor de la Universidad 

Autónoma de Chile. 

6.3 DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN FINAL 

La nota final del programa de Doctorado en Ciencias Sociales se calculará de la siguiente forma: 

 

Item Ponderación 

Promedio Ponderado de Asignaturas 25% 

Manuscrito de Tesis 60% 

Defensa de Tesis 15% 
 

7. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

7.1 DIRECTOR DEL PROGRAMA  

Dra. Verónica Edith Gómez Urrutia. Periodista, Universidad de Chile.  Magíster en Ciencias Políticas 

por la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y Ph.D. en Estudios de Género por la Universidad de 

Sussex, Reino Unido. 

7.2 COMITÉ ACADÉMICO 

  

Integrantes 

Hrs. 

protegidas 

para gestión 

Función Jornada 

 

Verónica Gómez 

 

10 Director Completa 

 

Consuelo Soler 

 

2 Académico Completa 

Camilo Vial 2 

Representa Línea 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Completa 

Juan Carlos Peña 2 

Representante Línea 

tensiones Sociales 

contemporáneas 

Completa 

 

7.3 CUERPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

7.3.1 PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales tiene 14 docentes de claustro que cumplen con los criterios 

de productividad establecidos por la CNA para el área de las ciencias sociales, con líneas de investigación 

activas en el ámbito de especialización del programa y con experiencia en ejecución de proyectos de 

investigación. También cuenta con 3 docentes colaboradores, que tendrían una participación parcial en el 
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programa, pero también con líneas de investigación activas en relación con las temáticas del doctorado en 

ciencias sociales. 

 

Claustro de Profesores 

Tabla 3: Resumen líneas de investigación personales académicos del cuerpo docente adscrito al 

programa Doctorado Ciencias Sociales y su tributación a la línea de investigación del programa. 

 

Nombre 

Docente 

Línea de Investigación personal Línea de Investigación 

programa 

Simón Escoffier 

Movilización social, ciudadanía, exclusión 

política, gobernanza municipal y políticas de 

barrio 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Andrés Rojas 

Bottner 
Poder Local, Ciudadanía y Municipio 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Luisa Soler 
Historia sociocultural: Redes, transferencias y 

territorialidades en espacios globales. 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Camilo Vial Desarrollo Regional y Territorialidad 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Eduardo 

Sandoval 

Formación y Desarrollo del Profesorado, 

Aprendizaje y Experiencias de Aprendizaje 

Mediado, Desarrollo Evolutivo e Historias de 

Vida, Psicología en Emergencias y Desastres 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Raúl Sanchez Historia económica, social y medio ambiental 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Carolina 

Valenzuela 

Tradición clásica, recepción de la antigüedad, 

gabinetes, historias naturales 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

Juan Carlos Peña 
Masculinidad. Género. Violencia de Género. 

Familia y juventud. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

Hernán Riquelme Movilidad, Patrimonio, Exclusión social. 
Tensiones sociales 

contemporáneas 

Maria Luisa Da 

Rocha 

Sociología de la educación, Estratificación y 

Movilidad Social, Élites 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

Verónica Gómez 

Urrutia 

Análisis de políticas públicas, Legislación en 

el área de género y familia en América Latina, 

Educación en DD.HH y ciudadanía. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

Pilar Valenzuela 
Teoría Literaria, Interculturalidad, Educación, 

Identidad, Cultura y Discurso 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

Monica 

Barrientos 

Estudios culturales, Interculturalidad, 

Espacios, visualidades, escritoras chilenas y 

latinoamericanas 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

Andrea Avaria 
Mujeres, migración, experiencias de 

embarazo. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

 

Profesores Colaboradores 

 

Erica Villorria Psicooncología, Psicología De 

la Salud, Psicología Clínica 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

José Antonio Lozano 
Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento y de la Salud. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 

 

Tabla 4: Resumen Productividad docentes de claustro. 

 

Nombre Docente Línea de Investigación 

programa 

Productividad 

(CNA) 

Proyectos 

Externos 

Simón Escoffier 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
36 1 

Andrés Rojas Bottner 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
77 0 

Luisa Soler 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
105 0 

Camilo Vial 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
110 1 
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8. RECURSOS 

8.1 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA 

El programa de doctorado en ciencias de la sociedad cuenta con las dependencias del que fuera el Instituto 

de Estudios Sociales y Humanísticos IDESH y del Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) 

Se trata de 3 oficinas y 2 salas de reuniones. 

 

De forma compartida, el programa cuenta con acceso a las dependencias de la Universidad Autónoma de 

Chile. Se refieren a salas de clases, un auditorio con capacidad para 400 personas y otro con capacidad 

para 150 asistentes y salas de conferencia. En la sede Providencia de Universidad Autónoma de Chile se 

encuentra ubicada la biblioteca central de la casa de estudios contando con salas de lectura equipadas con 

estaciones de trabajo y acceso a los recursos bibliográficos. Además, la Universidad Autónoma de Chile 

Eduardo Sandoval 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
147 1 

Raul Sanchez 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

 

54 

 

1 

Carolina Valenzuela 
Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

160 

 
1 

Juan Carlos Peña 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
138 1 

Hernán Riquelme 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
140 1 

Maria Luisa Da Rocha 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
161 3 

Verónica Gómez 

Urrutia 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
147 3 

Pilar Valenzuela 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
50 2 

Monica Barrientos 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
135 1 

Andrea Avaria 
Tensiones sociales 

contemporáneas 
74 1 

 

Tabla 5: Resumen Productividad Profesores Colaboradores 

 

Docente  Línea de Investigación Productividad (CNA) Proyectos Externos 

Erica 

Villoria 

Instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 
103 1 

José 

Antonio 

Lozano 

Tensiones sociales contemporáneas 59 0 

 

Junto con monitorear la productividad de los docentes que componen el cuerpo académico del programa, 

el Comité Académico del programa liderado por el Director del Programa, solicitará a la Vicerrectoría de 

Aseguramiento de la Calidad apoyo para la implementación y aplicación de encuestas de evaluación de la 

docencia la cual se aplicará a los estudiantes del programa. Este proceso se realizará de forma semestral, 

y, en base a los resultados de estas encuestas de evaluación docente, se generarán los planes de acción 

correspondiente para la implementación de mejoras.  

 

Las fichas docentes de los docentes de claustro y profesores colaboradores se encuentran en el Anexo B 

de esta propuesta académica. 

 

7.3.2 PROFESORES INVITADOS NACIONALES 

La invitación de profesores nacionales al programa de doctorado se decidirá año a año por el Comité 

Académico. 

7.3.3 PROFESORES INVITADOS EXTRANJEROS 

La invitación de profesores invitados extranjeros al programa de doctorado se decidirá año a año por el 

Comité Académico. 
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cuenta con bases de datos electrónicas como PROQUEST; EBSCOhost; Web of Science, Scopus, Conicyt, 

ATCC, Microjuris, Kluwer Fullirant Lo Blanch, UptoDate, Dialnet Plus, V-lex, Proquest Central, Diario 

Oficial, de las cuales los estudiantes pueden obtener la mayor cantidad de información buscada. 

8.2 RECURSOS DE EQUIPAMIENTO 

La Universidad Autónoma de Chile en términos de equipamiento cuenta con PCs, notebooks, impresoras, 

acceso a internet y WiFi para los estudiantes del doctorado en ciencias sociales. 

8.3 INVERSIONES NECESARIAS 

Por el momento no se considera la realización de inversiones necesarias. 

 

9. OTROS 
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TABLA 6. TRAYECTORIA, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 

CATEG

ORÍA 

NOMBRE 

ACADÉMICO 

RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

CON LA 

INSTITUCIÓN 

Nº 

PUBLICACION

ES WOS/ISI 

(ÚLTIMOS 5 

AÑOS) 

N° PROYECTOS 

DE INV. CON 

FONDOS 

CONCURSABLES 

EXTERNOS 

(ÚLTIMOS 5 

AÑOS 

CERRADOS) 

CUMPLIMIENTO 

PRODUCTIVIDAD 

CNA PARA EL 

ÁREA 

 

SÍ 

 

NO 

 

Claustro 
Simón Escoffier Jornada Completa 4 1 x  

Claustro 
Andrés Rojas 

Bottner 
Jornada Completa 3 0 x  

 

Claustro 
Luisa Soler Jornada Completa 3 0 x  

 

Claustro 
Andrea Avaria Jornada Completa 2 1 x  

Claustro 
Eduardo 

Sandoval 
Jornada Completa 6 1 x  

 

Claustro 
Raul Sanchez Jornada Completa 2 1 x  

 

Claustro 
Camilo Vial Jornada Completa 0 1 x  

Claustro 
Carolina 

Valenzuela 
Jornada Completa 5 2 x  

Claustro 

 
Juan Carlos Peña Jornada Completa 9 1 x  

Claustro 
Hernán 

Riquelme 
Jornada Completa 9 1 x  

Claustro 
Maria Luisa Da 

Rocha 
Jornada Completa 12 3 x  

Claustro 
Verónica Gómez 

Urrutia 
Jornada Completa 9 2 x  

 

Claustro 
Pilar Valenzuela Jornada Completa 2 1 x  

Claustro 
Monica 

Barrientos 
Jornada Completa 13 1 x  

 

Colabor

ador 

Diana Martella Jornada Completa 12 1 x  

 

Colabor

ador 

Erica Villoria Jornada Completa 9 1 x  

Colabor

ador 

José Antonio 

Lozano 
Jornada Completa 4 0  X 

 

A partir de la información contenida en la tabla 6 se aprecia que el 100% de los docentes de claustro cumple 

con la productividad exigida por la CNA para programas Doctorales de Ciencias Sociales. 

 

Tabla 7: Académicos y líneas de investigación. 

 

ACADÉMICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea de Investigación Académicos Claustro Académicos colaboradores 

Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo Territorial 

Simón Escoffier 

Andrés Rojas 

Luisa Soler 

Eduardo Sandoval 

Raúl Sánchez 

Camilo Vial 

Carolina Valenzuela 

Erica Villoria 

Tensiones sociales contemporáneas 
Juan Carlos Peña 

Hernán Riquelme 
José Antonio Lozano 



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      19 | 122 

 

María Luisa da Rocha 

Verónica Gómez 

Pilar Valenzuela 

Mónica Barrientos 

Andrea Avaria 

 

Tabla 8: Experiencia del claustro en dirección de tesis de postgrado 

 

 

EXPERIENCIA DEL CLAUSTRO EN DIRECCIÓN DE TESIS DE POSTGRADO 

 

Académico Nº Tesis Magister Nº Tesis Doctorado 

Simón Escoffier 0 1 

Andrés Rojas 1 0 

Luisa Soler 0 1 

Andrea Avaria 0 0 

Eduardo Sandoval 3 0 

Raúl Sánchez 0 1 

Carolina Valenzuela 0 1 

Camilo Vial 3 0 

Juan Carlos Peña 8 0 

Hernán Riquelme 3 0 

María Luisa Da Rocha 1 2 

Verónica Gómez Urrutia 0 0 

Pilar Valenzuela 0 0 

Mónica Barrientos 2 0 

 

A partir del análisis de la tabla 8 se aprecia que de los 14 docentes que componen el claustro académico, el 

35% tiene experiencia en la dirección de tesis doctorales, lo cual cumple con las recomendaciones de la 

CNA (sobre el 30% del claustro). Asimismo, se ha establecido que para aumentar este porcentaje de 

docentes con experiencia en dirección de tesis doctoral, durante los primeros años del programa, se 

acompañarán a los directores de tesis de co-directores que debiesen ser docentes sin experiencia en dirección 

de tesis doctoral, buscando aumentar la experiencia de los mismos. 

 

TABLA 9: CUERPO ACADÉMICO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

MIEMBROS DEL 

CLAUSTRO 

ACADÉMICO POR 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE 

SUSTENTAN LA LÍNEA 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Simón Escoffier 
• Movimientos sociales. 

• Ciudadanía crítica. 

• Clientelismo político. 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Andrés Rojas 
• Identidad política 

• Migración. 

• Ciudadanía y Municipio. 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Luisa Soler 

• Historia sociocultural: Redes, transferencias y 

territorialidades en espacios globales. 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Eduardo Sandoval 

• Formación y Desarrollo del 

Profesorado. 

• Aprendizaje y Experiencias de 

Aprendizaje Mediad. 

• Desarrollo Evolutivo e Historias de 

Vida. 
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• Psicología en Emergencias y Desastres 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Raúl Sánchez • Historia económica, social y medio 

ambiental. 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Carolina Valenzuela 

• Tradición clásica 

• Recepción de la antigüedad 

• Gabinetes 

• Historias naturales 

Instituciones, Actores 

Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Camilo Vial 
• Desarrollo Territorial 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Juan Carlos Peña 

• Masculinidad.  

• Género.  

• Violencia de Género. 

• Familia y juventud. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Hernán Riquelme 

• Movilidad. 

• Patrimonio 
• Exclusión social. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
María Luisa Da Rocha 

• Sociología de la educación. 

• Estratificación y Movilidad Social. 

• Élites. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Verónica Gómez 

• Análisis de políticas públicas. 

• Legislación en el área de género y 

familia en América Latina. 

• Educación en DD.HH y ciudadanía. 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Pilar Valenzuela 

• Teoría Literaria. 

• Interculturalidad. 

• Educación, 

• Identidad, 

• Cultura y Discurso 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Mónica Barrientos 

• Estudios culturales. 

• Interculturalidad. 

• Espacios, visualidades, escritoras 

chilenas y latinoamericanas 

Tensiones sociales 

contemporáneas 
Andrea Avaria 

• Migración. 

• Género. 

• Interseccionalidad. 

 

A partir del análisis de la Tabla 9 se aprecia cómo cada línea investigación individual de los docentes de 

claustro contribuye equilibradamente a las dos líneas de investigación del programa. 
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DETALLE DE ASIGNATURAS COMPETENCIAS DEL PERIL DE EGRESO 

CÓDIGO 

DE 

ACTIVID

AD 

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA O 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

SEMESTRE 

(N°) 

1 2 3 4 

Domina conocimientos 

teóricos y prácticos 

sólidos en el ámbito de las 

ciencias sociales 

relacionados con las 

tensiones 

contemporáneas, así como 

con las instituciones, 

actores sociales y el 

desarrollo territorial. 

Contribuye al avance 

teórico y práctico de la 

ciencia social y al estudio 

de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de 

investigaciones con alto 

rigor metodológico, ética 

y compromiso social. 
 

Aborda el estudio de los 

fenómenos sociales 

determinando la 

metodología más 

adecuada para estudiar 

distintos tipos de 

problemas, ya sean 

metodologías cualitativas 

y/o cuantitativas. 

Comunica efectivamente 

su investigación a 

diferentes audiencias, 

desenvolviéndose 

profesionalmente en 

diversos contextos de 

difusión científica. 

DCS5101 
Metodología De La Investigación 

Cualitativa I 
I  X X  

DCS5102 
Metodología De La Investigación 

Cuantitativa I 
I  X X  

DCS5120 

 

Seminario de Tesis I 

 
I X X X X 

DCS5110 Electivo I I X X   

DCS5103 
Metodología De La Investigación 

Cualitativa II 
II  X X  

DCS5104 
Metodología De La Investigación 

Cuantitativa II 
II  X X  
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DCS5121 
 

Seminario de Tesis II 

 
II X X X X 

DCS5111 Electivo II II X X   

DCS5122 
 

Seminario de Tesis III 

 
III X X X X 

DCS5113 
Estrategias de Investigación y 

Divulgación Científica 
III    X 

DCS5123 
 

Seminario De Tesis IV 

 
IV X X X X 

DCS5124 Examen de Calificación IV X X X X 

DCS5125 
 

Seminario De Tesis V 

 
V X X X X 

DCS5130 
 

Desarrollo y Escritura De Tesis I 

 
V X X X X 

DCS5126 
 

Seminario De Tesis VI 

 

VI X X X X 

DCS5130 
 

Desarrollo y Escritura De Tesis II 

 

VI X X X X 

DCS5127 
 

Seminario De Tesis VII 

 

VII X X X X 

DCS5130 

 

Desarrollo y Escritura De Tesis 

III 

 

VII X X X X 
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TABLA 10 TRIBUTACIÓN DE ASIGNATURAS 

 

 

A modo de resumen, en la tabla 10 sobre tributación de las asignaturas vemos la siguiente información: 

 

• Las asignaturas de Seminario de Tesis I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII tributan a las 4 competencias del perfil de egreso del Doctorado en Ciencias Sociales  

 

• Las asignaturas de Metodología de la Investigación Cualitativa I y II, y Metodología de la Investigación Cuantitativa I y II, tributan a la segunda y tercera competencia 

del perfil de egreso, es decir: Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el desarrollo de investigaciones 

con alto rigor metodológico, ética y compromiso social; Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

 

• Las asignaturas electivas tributan a la primera y segunda competencia, a saber: Domina conocimientos teóricos y prácticos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales 

relacionados con las tensiones contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial; Contribuye al avance teórico y práctico de la 

ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el desarrollo de investigaciones con alto rigor metodológico, ética y compromiso social. 

 

• La asignatura Estrategias de Investigación y Divulgación Científica tributan a la cuarta competencia, es decir: Comunica efectivamente su investigación a diferentes 

audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en diversos contextos de difusión científica. 

 

• La asignatura Examen de Calificación tributa a las 4 competencias del perfil de egreso del Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

• Las asignaturas Defensa de Tesis Doctoral I, II y III tributan a las 4 competencias del perfil de egreso del Doctorado en Ciencias Sociales 

DCS5128 
 

Seminario De Tesis VIII 

 

VIII X X X X 

DCS5129 
 

Defensa De Tesis Doctoral 

 

VIII X X X X 
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Tabla 11: Tributación de las líneas de investigación al perfil de egreso. 

 

Para el siguiente análisis se dividió el perfil de egreso en unidades, a modo de ilustrar de forma más acabada 

la tributación de cada línea de investigación al desarrollo del perfil de egreso. 

 

A partir de la información contenida en la Tabla 11 se puede apreciar cómo ambas líneas de investigación 

contribuyen de manera equilibrada por sí mismas al desarrollo del perfil de egreso. 

 

 

 

 

 

 

  

Tributación de Líneas de Investigación al Perfil de Egreso declarado 

Aspectos relevantes del perfil de egreso Líneas Asociadas 

Desarrollar investigación autónoma 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Generar nuevos conocimientos en el ámbito de 

las tensiones sociales contemporáneas. 
• Tensiones Sociales Contemporáneas 

Generar nuevos conocimientos en el ámbito de 

las de las instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Contribuya al conocimiento científico avanzado 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Enfocado en las problemáticas y desafíos de las 

sociedades contemporáneas 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Investigador crítico y reflexivo 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Comunica su investigación a diferentes 

audiencias 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

Capaz de proponer, desarrollar y comunicar 

resultados de investigación en el ámbito de las 

ciencias sociales, de manera ética y con 

responsabilidad social. 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 
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10. DEFINICIONES GENERALES 

10.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES 

El eje central de la metodología de enseñanza-aprendizaje del programa de Doctorado en Ciencias Sociales 

es la centralidad en el estudiante, lo que implica que este asume un rol protagónico en su propio proceso 

formativo doctoral. En concordancia con lo anterior, el plan de estudios contempla fundamentalmente 

asignaturas de carácter teórico-práctico que aplican estrategias metodológicas activo-participativas 

consistentes con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Chile y que responden a las 

características propias de un programa de doctorado. Durante la fase lectiva destacan la metodología 

expositiva, lectura previa, estudio de casos, metodología de proyectos, aprendizaje basado en problemas y 

panel de discusión y de debate, entre otros. Las asignaturas relacionadas con la ejecución de tesis, llamadas 

Seminarios de Tesis, se inician desde el primer semestre de forma tal que el estudiante trabaje en su proyecto 

de tesis desde su ingreso al programa y en conjunto con su potencial supervisor de tesis. El trabajo de tesis 

se mantiene durante el segundo, tercer y cuarto semestre, para que, hacia el quinto semestre, la cantidad de 

horas asociadas al desarrollo de tesis se incrementen significativamente permitiendo al estudiante una 

dedicación exclusiva a su proyecto de tesis.   

 

El sistema de evaluación se desarrolla de manera continua y sistemática, permitiendo medir el nivel de logro 

de los aprendizajes esperados en el doctorando y potenciar el desarrollo de las competencias declaradas por 

el Programa. Los sistemas de evaluación y ponderaciones específicas se detallan en los programas de 

asignaturas y son socializados a los doctorandos de manera oportuna al inicio de los cursos respectivos. 

Cabe destacar que las evaluaciones de los Seminarios II, IV, VI y VIII son las instancias directas que se han 

diseñado en este plan de estudios para que el Comité Académico monitoree directamente el logro de los 

objetivos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias del perfil de egreso, ello junto con el Examen 

de Calificación a rendirse al finalizar el cuarto semestre y con la defensa de tesis doctoral con la cual culmina 

el programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 

 

10.2 SISTEMA O MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

ESTUDIOS 

El Comité de Programa del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile está 

encargado de la autorregulación y autoevaluación del Programa. En concordancia con lo anterior, 

supervisará su funcionamiento, resguardará la calidad y propondrá acciones que permitan su mejoramiento 

continuo. Para ello, el Comité se apoyará sobre las recomendaciones que realizará el claustro académico y 

los profesores colaboradores. Tomando en cuenta las recomendaciones sugeridas, el comité se reunirá de 

manera semestral para realizar un seguimiento del Programa y/o cuantas veces sea convocado por el director 

del programa. En tales reuniones se llevarán a cabo las siguientes actividades de evaluación: 

 

1) Revisión del perfil de ingreso y de egreso; 

2) Revisión y seguimiento de los planes de estudios y de mejoramiento del programa; 

3) Cautela del efectivo desarrollo de las actividades académicas conforme al plan de estudios; 

4) Participación en procesos de autoevaluación de los planes de estudios y de mejoramiento 

del Programa bajo criterios de la CNA; 

5) Demás actividades de seguimiento del plan de estudios que establezcan los reglamentos 

correspondientes. 

 

10.3 ESTRUCTURA CURRICULAR 

El Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile es un Programa académico 

compuesto de 240 créditos transferibles (SCT, conforme el Marco Nacional de Cualificaciones), que se 

dicta en un período de cuatro años en régimen de jornada completa. Cada crédito transferible (SCT) tiene 

una duración total de 30 horas cronológicas y es representativo de una carga de trabajo académico total del 

alumno, orientado al logro de resultados de aprendizaje, y que se distribuyen en 963 horas presenciales 

(representando esto un 13,37% del programa) y 6.237 horas de trabajo autónomo (86,62% del programa). 
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Asimismo, las asignaturas que tributan directamente al desarrollo de tesis representan el 77,08% del plan 

de estudios, en concordancia con lo planteado por el artículo 25 del Reglamento General de Estudios 

Conducentes al Grado de Doctor, Resolución de Rectoría Nº 111/2020. 

 

El Programa tiene por objetivo formar graduados capaces de desarrollar investigación autónoma en ciencias 

sociales, con un enfoque actual y reflexivo que genere conocimiento científico avanzado y enfocado a las 

problemáticas y desafíos de las sociedades contemporáneas. 

 

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales se estructura en base a dos fases, una lectiva que se 

desarrolla en los dos primeros años del doctorado, y otra investigativa que se inicia desde el primer año del 

programa, y se intensifica hacia el tercer y cuarto año. El foco de las actividades lectivas está en el 

fortalecimiento de las metodologías de investigación ya sean estas cualitativas o cuantitativas, que le 

permitirán al doctorando principalmente llevar a cabo su proyecto de investigación. Este énfasis permitirá 

además que el estudiante perfeccione su sentido crítico y de argumentación para definir y diferenciar las 

metodologías más apropiadas para llevar a cabo investigaciones sociales. Es por ello que, en el primer y 

segundo semestre se presentan cuatro asignaturas obligatorias, Metodología de la Investigación 

Cualitativa I y Metodología de la Investigación Cuantitativa I, ambas impartidas en el primer semestre; 

y Metodología de la Investigación Cualitativa II y Metodología de la Investigación Cuantitativa II 

impartidas en el segundo semestre. En estas asignaturas se mostrará al graduado la importancia del rigor 

metodológico con el cual debe investigar los fenómenos sociales, así como las diferentes metodologías más 

actualizadas para abordar sus temáticas de investigación. También en la fase lectiva se ofrecen, en el primer 

y segundo semestre dos asignaturas electivas, Electivo I y Electivo II. En estos electivos se ofertarán 

módulos que buscan profundizar en las temáticas de cada una de las líneas de investigación del programa. 

Cada semestre se ofertarán diferentes cursos de especialización temática para que el doctorando pueda elegir 

aquellos que se encuentran en concordancia con su línea de investigación. Cabe señalar que, de los módulos 

electivos ofertados, 7 tributan a la línea de investigación de tensiones sociales contemporáneas, 6 tributan a 

la línea de investigación de instituciones, actores sociales y desarrollo territorial, y 2 tributan a ambas líneas 

de investigación. 

 

Como parte del desarrollo de tesis, el programa cuenta con 8 Seminarios de Tesis, uno por semestre desde 

el primer hasta el cuarto año, durante los cuales el doctorando desarrolla su proyecto de investigación en 

conjunto con su supervisor. Se espera que durante los Seminarios de Tesis I y II, el estudiante pueda 

realizar la revisión bibliográfica de su tema de investigación, donde la actividad de evaluación del Seminario 

II debe corresponder a la presentación del avance realizado en función a la revisión bibliográfica de su 

temática de tesis. Esto da paso a que en los Seminarios de Tesis III y IV pueda enfocarse en la recolección 

de datos que alimentan su investigación. Se debe destacar que al finalizar el Seminario IV, la evaluación 

corresponde a la presentación del informe de avance y reportes de la recolección de datos realizada. Durante 

el cuarto semestre, y una vez completada la fase lectiva, el doctorando desarrolla el Examen Calificador, 

la cual es una asignatura donde lleva a cabo la preparación de su examen de calificación para optar a ser 

candidato a doctor en ciencias sociales. Al final de esta asignatura el estudiante rinde, en una instancia 

pública, el mencionado examen ante una comisión elegida ad hoc a su tema de investigación. Finalmente, 

en los Seminarios de Tesis V, VI, VII y VIII el doctorando debe desarrollar por completo su tesis doctoral, 

esperando que el producto del Seminario VIII sea el manuscrito de tesis doctoral. Asimismo, desde el quinto 

semestre el plan de estudios incluye actividades que apoyan al doctorando en el desarrollo de su tesis, como 

es la asignatura de Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III las cuales preparan al estudiante para producir 

textos académicos de alto nivel científico, así como perfeccionar las técnicas de comunicación de los 

mismos. El octavo semestre finaliza con la asignatura Defensa de tesis donde el estudiante defiende el 

manuscrito que desarrolló en una instancia oral y pública. El detalle de cada asignatura se encuentra a 

continuación: 
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Asignaturas Obligatorias 

 

8. Metodología de la Investigación Cualitativa I y II. Con estas asignaturas se busca fortalecer el 

conocimiento de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación cualitativa en las 

ciencias sociales. La Metodología de la Investigación Cualitativa I revisa las bases teóricas y los 

paradigmas de los métodos de investigación cualitativos, mientras que Metodología de la 

Investigación Cualitativa II se enfoca principalmente en la revisión y aplicación de los métodos 

cualitativos más relevantes en la investigación actual mediante estudios de casos. Estas asignaturas 

buscan que el alumno desarrolle análisis crítico de las técnicas de investigación cualitativas más 

adecuadas para los proyectos según sean sus objetivos, la naturaleza del conocimiento científico, 

así como los mecanismos de argumentación necesarios para llevar a cabo proyectos de 

investigación en las ciencias sociales. 

 

9. Metodología de la Investigación Cuantitativa I y II. Estas asignaturas buscan fortalecer el 

conocimiento de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación cuantitativa en las 

ciencias sociales. La Metodología de la Investigación Cuantitativa I revisa las bases teóricas y los 

paradigmas de los métodos de investigación cuantitativos, mientras que Metodología de la 

Investigación Cuantitativa II se enfoca principalmente en la revisión y aplicación de los métodos 

cuantitativos más relevantes en la investigación actual. Estas asignaturas buscan que el alumno 

desarrolle análisis crítico de las técnicas de investigación cuantitativas más adecuadas para los 

proyectos según sean sus objetivos, la naturaleza del conocimiento científico, así como los 

mecanismos de argumentación necesarios para llevar a cabo proyectos de investigación en las 

ciencias sociales.  

 

10. Estrategias de Investigación y Divulgación Científica. Asignatura que tiene el objetivo de 

desarrollar en los doctorandos las habilidades y estrategias relacionadas con la investigación 

(redacción de artículos científicos, redacción de proyectos, revistas adecuadas a los temas de 

investigación, publicación de libros, entre otras temáticas) y la divulgación de los resultados de sus 

investigaciones. 

 

11. Seminario de Tesis I al VIII. En estas asignaturas que tributan directamente al desarrollo de la 

tesis doctoral, el doctorando plantea, planifica, revisa y desarrolla su tesis. Durante el Seminario I 

y II, se espera que el estudiante trabaje junto a su supervisor en el planteamiento inicial de su 

problema de investigación, haciendo el levantamiento de la literatura disponible y las brechas de 

conocimiento existentes en su temática y/o línea de investigación. Al finalizar el Seminario de Tesis 

II se espera que el estudiante haya desarrollado las bases teóricas de su proyecto de tesis y sea capaz 

de defenderlo para continuar avanzando en el programa. Esta será la forma de monitorear, al 

finalizar el primer año de doctorado, que el estudiante cumpla con las competencias del perfil de 

egreso diseñadas para este año del programa doctoral. Durante el Seminario III y IV se asume que 

el doctorando pueda llevar a cabo la planificación y ejecución de metodologías para recolección de 

datos de su proyecto de tesis. Al finalizar el Seminario IV, el estudiante debe presentar su proyecto 

de tesis ante una comisión elegida por el comité académico del programa, y esta es la instancia que 

le permitirá al comité, monitorear el logro de los objetivos académicos y de las competencias del 

perfil de egreso en el segundo año del programa doctoral. Durante los Seminarios V, VI, VII y VIII, 

el estudiante debe dedicarse por completo al desarrollo y escritura de su tesis. Es por ello que 

simultáneamente a este proceso se incorporaron en el plan de estudio las asignaturas de desarrollo 

y escritura de tesis I, II y III para beneficiar al doctorando en ese ámbito. Al finalizar el Seminario 

VI, el estudiante debe presentar sus avances tesis ante una comisión elegida por el comité académico 

del programa, y esta es la instancia que le permitirá al comité monitorear el logro de los objetivos 

académicos y de las competencias del perfil de egreso para el tercer año del programa doctoral. 

Finalmente, en el Seminario VIII el estudiante presenta el manuscrito final de su tesis doctoral. 
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12. Examen de Calificación: Esta asignatura se refiere a la preparación del examen calificador, y ha 

sido explícitamente incluida en el cuarto semestre del programa de Doctorado, luego de las 

actividades lectivas, para asegurar que el doctorando tenga definido en esta etapa su problema de 

investigación y formalice su proyecto, lo que permitirá optimizar el tiempo y los recursos. Esta 

asignatura comprende la presentación formal del Proyecto de Tesis y su defensa a través del Examen 

Calificador. 

 

13. Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. Estas asignaturas están diseñadas para proveer al 

estudiante herramientas para que sea capaz de producir y redactar textos enfocados en el desarrollo 

de la tesis. En estas asignaturas se busca potenciar la competencia comunicativa oral y escrita del 

estudiante de forma progresiva incorporando herramientas de lecto-escritura, así como también 

técnicas de comunicación oral para fortalecer la capacidad de los estudiantes de poder divulgar su 

investigación en diferentes contextos científicos y no científicos. 

 

14. Defensa de Tesis. Corresponde a la defensa de grado o de tesis. Una vez aprobado el manuscrito 

de tesis doctoral, el estudiante estará facultado para realizar su Examen de Grado. Esta evaluación 

se realizará a través de la defensa pública de su tesis y cuya evaluación será realizada por el mismo 

comité evaluador del manuscrito de tesis. Es decir, este Examen de Grado será evaluado por una 

comisión conformada por dos evaluadores internos y uno externo, todos especialistas en el tema de 

investigación. Se hará énfasis en que el estudiante tenga pleno conocimiento de su tema de tesis, 

así como que muestre dominio de las herramientas de difusión de resultados científicos, de forma 

que se garantice el cumplimiento del perfil de egreso declarado. 

 

Se ha establecido como nota mínima para todas las asignaturas (obligatorias y electivas), un promedio de 

notas 4,0. En el caso que un estudiante obtenga una nota inferior en una asignatura obligatoria, el Comité 

Académico determinará cuál será la segunda instancia de aprobación. En caso de que el estudiante no 

apruebe dicha instancia, caerá en causal de eliminación del programa.  

 

Asignaturas Electivas 

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales indica que el estudiante debe cursar dos asignaturas 

electivas, cada una de ellas con 10 créditos. Estas asignaturas electivas están repartidas en los dos primeros 

semestres del programa. El objetivo de las asignaturas electivas es que el estudiante pueda profundizar en 

los conceptos teóricos y prácticos de las diferentes temáticas de investigación que necesite para el correcto 

desarrollo de su tema de tesis doctoral. El doctorando podrá elegir de la lista de asignaturas indicadas abajo 

según la disponibilidad ofertada en cada semestre. La siguiente tabla contiene el resumen de la oferta de 

asignaturas electivas que se organizaron en coordinación con los académicos de claustro, quienes serán los 

principales responsables de dichas asignaturas. 

 

Asignatura Línea de Investigación 
Profesor 

Responsable 

Movimientos Sociales 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Simón Escoffier 

Economía Cultural y Desarrollo 

Territorial Sostenible 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Consuelo Soler 

Instituciones, saberes y cultura 

material de las ciencias en Chile y 

América Latina (siglo XIX)  

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Carolina Valenzuela 

Desarrollo Regional 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Camilo Vial 

Centralismo y Divergencia Territorial 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Andrés Rojas 

Historia Ambiental y Rescate 

Patrimonial 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Raúl Sánchez 

Educación y Estructura Social • Tensiones sociales contemporáneas María Luisa da Rocha 
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Género como categoría de análisis en 

Ciencias Sociales 
• Tensiones sociales contemporáneas Verónica Gómez 

Masculinidades y violencia de género • Tensiones sociales contemporáneas Juan Carlos Peña 

Ciudad, espacios, ciberespacios y 

cuerpos en escritoras chilenas 

contemporáneas 

• Tensiones sociales contemporáneas Mónica Barrientos 

Sociología de la Vida cotidiana • Tensiones sociales contemporáneas Hernán Riquelme 

Interculturalidad • Tensiones sociales contemporáneas Pilar Valenzuela 

Salud y Migraciones • Tensiones sociales contemporáneas Andrea Avaria 

Epistemología de las Ciencias 

Sociales: teoría crítica 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

Consuelo Soler 

Perspectiva Narrativa 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones Sociales Contemporáneas 

Eduardo Sandoval 

 

En el Anexo A, se presentan los descriptores de las asignaturas obligatorias y electivas. 

 

En resumen, la malla curricular enfatiza el desarrollo metodológico y temático de los graduados en relación 

a sus líneas de investigación.  La malla curricular presenta una planificación adecuada y equilibrada entre 

los cursos básicos obligatorios y las asignaturas electivas, resaltando que todas ellas en conjunto tributan al 

desarrollo del perfil de egreso y las competencias indicadas.  

 

El egreso del programa de doctorado en Ciencias Sociales se obtendrá una vez aprobadas todas las 

actividades académicas que conforman el plan de estudio, incluido el manuscrito final de la tesis de 

doctorado y la posterior defensa de tesis doctoral. 

 

El mecanismo de graduación consistirá en la defensa pública de la tesis de doctorado. El examen de grado, 

esto es la defensa de su tesis por el candidato a doctor, se efectuará ante una Comisión Evaluadora de Tesis 

compuesta por el Director del programa, dos profesores del claustro y un profesor externo de la especialidad, 

nombrados por el comité académico del postgrado, dentro del plazo que establezca el Comité Académico 

de Programa, que no podrá exceder de un año, a contar desde la emisión del informe final aprobatorio de la 

tesis de doctorado elaborado por el profesor director de tesis. Este examen podrá rendirse hasta en dos 

oportunidades, dentro del mencionado plazo. El mecanismo de graduación se encontrará regulado en detalle 

en el Reglamento del Programa del Doctorado en Ciencias Sociales de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de Estudios conducente al grado de Doctor de la Universidad Autónoma de Chile. 

 

Finalmente, para la obtención del grado académico de doctor se requiere: 

a) Ser candidato a doctor al aprobar el examen de calificación referente a la presentación de proyecto de 

Tesis. 

b) Poseer la calidad de egresado; 

c) Haber escrito y ser primer autor o autor correspondiente de 1 artículo científico publicado o aceptado en 

una revista indexada referente a su tema de Tesis Doctoral. 

d) Haber aprobado el examen de grado, el que consiste en la defensa pública de la tesis de doctorado; y 

e) Haber cumplido con la permanencia mínima en el programa; 

 

El resto de los requisitos para la obtención del grado de Doctor en Ciencias Sociales se encontrarán 

regulados en detalle en el Reglamento del Programa y en conformidad con lo establecido en el Reglamento 

General de Estudios conducente al grado de Doctor de la Universidad Autónoma de Chile. 

 

10.4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencia Resultados de Aprendizajes 

Domina conocimientos teóricos y prácticos 

sólidos en el ámbito de las ciencias sociales 

relacionados con las tensiones contemporáneas, 

así como con las instituciones, actores sociales y 

el desarrollo territorial. 

1.1. Aplica conocimientos teóricos y prácticos de las 

ciencias sociales al análisis de las tensiones sociales 

contemporáneas, o al análisis de instituciones, 

actores sociales y desarrollo territorial. 
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Contribuye al avance teórico y práctico de la 

ciencia social y al estudio de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de investigaciones 

autónomas con rigor metodológico, ética y 

compromiso social. 

 

2.1. Contribuye al campo de las ciencias sociales con el 

desarrollo de sus proyectos de investigación 

autónoma. 

2.2. Contribuye a la investigación con comportamiento 

ético y compromiso social por las temáticas de las 

ciencias sociales. 

2.3. Diseña investigaciones en el ámbito de las ciencias 

sociales con rigor metodológico. 

Aborda el estudio de los fenómenos sociales 

determinando la metodología más adecuada para 

estudiar distintos tipos de problemas, ya sean 

metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

3.1. Distingue el tipo de metodología más adecuada para 

llevar a cabo un estudio dentro de las ciencias 

sociales. 

Comunica efectivamente su investigación a 

diferentes audiencias, desenvolviéndose 

profesionalmente en diversos contextos de 

difusión científica. 

4.1. Comunica los resultados de sus investigaciones en 

las ciencias sociales para audiencias especializadas 

y no especializadas. 
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11. PLAN DE ESTUDIOS 

11.1 PLAN DE ESTUDIOS  

Código de 

actividad 
Semestre 

Nombre de la asignatura 

o actividad académica1 

Carácter 

de 

asignatura 

(obligatorio 

o electivo) 

N° 

Créditos 

(SCT) 

Horas Cronológicas 

Presenciales 

o directas 

Trabajo 

autónomo 

DCS5101 I 

 

Metodología de la 

Investigación Cualitativa I 

 

Obligatorio 5 36 114 

DCS5102 I 

 

Metodología de la 

Investigación Cuantitativa I 

 

Obligatorio 5 36 114 

DCS5120 I 

  

Seminario De Tesis I 

 

Obligatorio 10 36 264 

DCS5110 I 

 

Electivo I  

 

Electivo  10 27 273 

DCS5103 II 

 

Metodología de la 

Investigación Cualitativa II 

 

Obligatorio 5 36 114 

DCS5104 II 

 

Metodología de la 

Investigación Cuantitativa 

II 

Obligatorio 5 36 114 

DCS5121 II 

 

Seminario De Tesis II 

 

Obligatorio 10 36 264 

DCS5111 II 

 

Electivo II 

 

Electivo  10 27 273 

DCS5122 III 

 

Seminario De Tesis III 

 

Obligatorio 20 36 564 

DCS5113 III 

 

Estrategias de Investigación 

y Divulgación Científica 

 

Obligatorio 10 27 273 

DCS5123 IV 

 

Seminario de Tesis IV 

 

Obligatorio 25 36 714 

DCS5124 IV 

 

Examen de Calificación 

 

Obligatorio 5 18 132 

DCS5125 V 

 

Seminario De Tesis V 

 

Obligatorio 15 72 378 

DCS5130 V 

 

Desarrollo y Escritura de 

Tesis I  

 

Obligatorio 15 72 378 

DC5126 VI 

 

Seminario De Tesis VI 

 

Obligatorio 15 72 378 

DCS5131 VI 

 

Desarrollo y Escritura de 

Tesis II 

 

Obligatorio 15 72 378 

DC5127 VII 

 

Seminario De Tesis VII 

 

Obligatorio 15 72 378 

DCS5132 VII 

 

Desarrollo y Escritura de 

Tesis III  

 

Obligatorio 15 72 378 
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 1 

Incluye las actividades comprendidas en el programa, el total de créditos que compone el Plan de Estudios  

DC5128 VIII 

 

Seminario De Tesis VIII 

 

Obligatorio 20 72 528 

DC5129 VIII 

 

Defensa de Tesis Doctoral 

 

Obligatorio 10 72 228 

TOTAL 240 963 6.237 
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11.2. LISTADO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y SU TRIBUTACIÓN A LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Nombre de la asignatura o 

actividad académica 
Línea de investigación del 

programa 
Carácter de asignatura (obligatorio 

o electivo) 

Metodología de la Investigación 

Cualitativa I 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Obligatorio 

Metodología de la Investigación 

Cuantitativa I 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Obligatorio 

  

Seminario De Tesis I 

 
• Tesis Obligatorio 

Electivo I  
• Tensiones Sociales Contemporáneas 

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Electivo 

Metodología de la Investigación 

Cualitativa II 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Obligatorio 

Metodología de la Investigación 

Cuantitativa II 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Obligatorio 

 

Seminario De Tesis II 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Electivo II 

 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Electivo 

 

Seminario De Tesis III 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Estrategias de Investigación y 

Divulgación Científica 

 

• Tensiones Sociales Contemporáneas  

• Instituciones, actores y desarrollo 

territorial. 

Obligatorio 

 

Seminario De Tesis IV 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Examen de Calificación 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Seminario De Tesis V 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Desarrollo y Escritura de Tesis I  

 
• Tesis Obligatorio 

 

Seminario De Tesis VI 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Desarrollo y Escritura de Tesis II 

 
• Tesis 

 

Obligatorio 

 

Seminario De Tesis VII 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Desarrollo y Escritura de Tesis III  

 
• Tesis Obligatorio 

 

Seminario De Tesis VIII 

 
• Tesis Obligatorio 

 

Defensa De Tesis 

 
• Tesis Obligatorio 

Movimientos Sociales 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Electivo 
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Centralismo y Divergencia Territorial 
• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Electivo 

 

Desarrollo Regional  

 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Electivo 

Instituciones, saberes y cultura 

material de las ciencias en Chile y 

América Latina (siglo XIX)  

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Electivo 

Historia Ambiental  

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 
Electivo 

Economía cultural y Desarrollo 

Territorial Sostenible 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial 
Electivo 

Género como categoría de análisis en 

Ciencias Sociales 
• Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

 

Educación y Movilidad Social 

 
• Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Masculinidades y violencia de género • Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Ciudad, espacios, ciberespacios y 

cuerpos en las escritoras chilenas 

contemporáneas. 
• Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Sociología de la Vida cotidiana • Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Interculturalidad • Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Salud y Migraciones • Tensiones sociales contemporáneas Electivo 

Epistemología de las Cs Sociales: 

teoría crítica 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones sociales contemporáneas. 

Electivo 

Perspectiva Narrativa  

 

• Instituciones, Actores y Desarrollo 

Territorial. 

• Tensiones sociales contemporáneas. 

Electivo 

 

2 Incluye todas las actividades comprendidas en el programa. 
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11.3. MALLA CURRICULAR 

    Semestre 1     Semestre 2        Semestre 3        Semestre 4          Semestre 5        Semestre 6      Semestre 7    Semestre 8  
  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                 30 SCT              30 SCT              30 SCT                 30 SCT             30 SCT 30 SCT 

 

 

  

             

 

         

 

 

 

 

 

         30 SCT                30 SCT              

 

 

 

 

 

NSAMIENTO CRÍTICO Y REFLEXIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seminario de 

Tesis I  

(10 SCT) 

Seminario de 

Tesis II  

(10 SCT) 

Seminario 

de Tesis 

VIII 

(20 SCT) 

Metodología 

de la 

Investigación 

Cualitativa I 

 (5 SCT) 

Metodología 

de la 

Investigación 

Cualitativa II  

(5 SCT) 

 

Seminario de 

Tesis III 

(20 SCT) 

Seminario de 

Tesis V 

 (15 SCT) 

 

Seminario de 

Tesis VI 

(15 SCT) 

Seminario de 

Tesis VII 

(15 SCT) 

 
Seminario de 

Tesis IV 

(25 SCT) 
 

 

Defensa de 

tesis 
doctoral  

 

(10 SCT) 
 

 

Desarrollo y 

Escritura de 

Tesis I  

(15 SCT) 

Desarrollo y 

Escritura de 

Tesis II 

(15 SCT) 

Electivo I  
(10 SCT) 

Estrategias  

de 
Investigación 

y 

Divulgación 
Científica 
(10 SCT) 

Examen de 

Calificación 

(5 SCT) 

Desarrollo y 

Escritura de 

Tesis III 

(15 SCT) 

Metodología 

de la 

Investigación 

Cuantitativa I 

 (5 SCT) 

Metodología 

de la 

Investigación 

Cuantitativa II  

(5 SCT) 

 

Electivo II 

(10 SCT) 
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Tabla 1: Consistencia entre Líneas de Investigación, Plan de Estudios y Cuerpo Académico 

Línea de 

Investigación 
Asignatura Docente de Claustro 

Docente 

Colaborador 

 

 

-Tensiones Sociales 

 

-Instituciones, actores 

sociales y desarrollo 

territorial 

Metodología de la 

Investigación Cualitativa I 

 

Metodología de la 

Investigación Cualitativa 

II 

 

Metodología de la 

Investigación Cuantitativa 

I 

 

Metodología de la 

Investigación Cuantitativa 

II. 

María Luisa da Rocha 

Verónica Gomez 

Andrea Avaria 

Pilar Valenzuela 

Mónica Barrientos 

Juan Carlos Peña 

Hernán Riquelme 

Simón Escoffier 

Andrés Rojas 

Consuelo Soler 

Eduardo Sandoval 

Carolina Valenzuela 

Raúl Sanchez 

Camilo Vial 

José Antonio Lozano 

Erica Villoria 

-Tensiones Sociales 
Seminario de Tesis I al 

VIII. 

María Luisa da Rocha 

Verónica Gomez 

Andrea Avaria 

Pilar Valenzuela 

Mónica Barrientos 

Juan Carlos Peña 

Hernán Riquelme 

 

José Antonio Lozano 

 

-Instituciones, actores 

sociales y desarrollo 

territorial 

Seminario de Tesis I al 

VIII. 

Simón Escoffier 

Andrés Rojas 

Consuelo Soler 

Eduardo Sandoval 

Carolina Valenzuela 

Raúl Sanchez 

Camilo Vial 

Erica Villoria 

-Tensiones Sociales Electivo I y II 

María Luisa da Rocha 

Verónica Gomez 

Andrea Avaria 

Pilar Valenzuela 

Mónica Barrientos 

Juan Carlos Peña 

Hernán Riquelme 

José Antonio Lozano 

-Instituciones, actores 

sociales y desarrollo 

territorial 

Electivo I y II 

Simón Escoffier 

Andrés Rojas 

Consuelo Soler 

Eduardo Sandoval 

Carolina Valenzuela 

Raúl Sanchez 

Camilo Vial 

Erica Villoria 

-Tensiones Sociales 

 

-Instituciones, actores 

sociales y desarrollo 

territorial 

Desarrollo y Escritura de 

Tesis I, II y III 

Consuelo Soler 

Raúl Sánchez 

Pilar Valenzuela 

Mónica Barrientos 
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Tabla 2: Tributación asignaturas al perfil de egreso. 

Para el siguiente análisis se dividió el perfil de egreso en unidades, a modo de ilustrar de forma más acabada 

la tributación de cada asignatura del plan de estudios al desarrollo del perfil de egreso. 

 

Tributación de Asignaturas al Perfil de Egreso declarado 

Aspectos relevantes del perfil de egreso Asignaturas Asociadas 

Desarrollar investigación autónoma  

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

Generar nuevos conocimientos en el ámbito de 

las tensiones sociales contemporáneas 

• Electivos I y II. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

Generar nuevos conocimientos en el ámbito de 

las de las instituciones, actores sociales y 

desarrollo territorial 

• Electivos I y II. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

Contribuya al conocimiento científico 

avanzado 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

Enfocado en las problemáticas y desafíos de 

las sociedades contemporáneas 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

Investigador crítico y reflexivo 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

Comunica su investigación a diferentes 

audiencias 
• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

Capaz de proponer, desarrollar y comunicar 

resultados de investigación en el ámbito de las 

ciencias sociales, de manera ética y con 

responsabilidad social. 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

 

A partir de la información contenida en la Tabla 2 se puede apreciar cómo todas las asignaturas del plan de 

estudios contribuyen en su totalidad al desarrollo del perfil de egreso. 

Tabla 3: Tributación de asignaturas a líneas de investigación. 

En la siguiente tabla se muestra la tributación de cada una de las asignaturas del plan de estudio a las 

líneas de investigación declaradas por el programa de Doctorado en Ciencias Sociales. 
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Tributación de Asignaturas a las Líneas de Investigación Declaradas 

Línea de Investigación Asignaturas Asociadas 

Tensiones Sociales Contemporáneas 

 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

Instituciones, Actores Sociales y Desarrollo 

Territorial 

• Metodología de la Investigación Cualitativa I 

• Metodología de la Investigación Cualitativa II 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

• Metodología de la Investigación Cuantitativa II. 

• Electivos I y II. 

• Seminario de Tesis I al VIII. 

• Desarrollo y Escritura de Tesis I, II y III. 

 

A partir de la información contenida en la Tabla 13 se puede apreciar que las asignaturas del plan de 

estudio contribuyen de manera equilibrada a cada una de las líneas de investigación del programa de 

Doctorado en Ciencias Sociales 
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PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

CÓDIGO DCS5101 
NOMBRE Metodología de la Investigación Cualitativa I 

TRADUCCIÓN Qualitative Research Methods I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 5 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 150 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
36 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
114 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta asignatura busca desarrollar el conocimiento de los diversos métodos y técnicas cualitativas asociadas 

a la investigación científica en las ciencias sociales.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel. 

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

• Comprender y ejecutar los conceptos teóricos de los 

métodos cualitativos de ciencias sociales. 

1. Definición de un problema científico para investigar 

a través de métodos científicos. 

2. Identificación de los métodos cualitativos de mayor 

relevancia en las ciencias sociales (Teoría 

fundamentada, estudios de caso, Etnografía, 

Investigación acción, Enfoque narrativo con método 

biográfico, Fenomenología) 

3. Aspectos éticos en la investigación.  

• Comprender las conexiones entre diferentes tipos de 

estrategias de investigación y enfoques filosóficos. 

1. Pensamiento y método científico, elementos 

epistemológicos y paradigmáticos de la 

investigación en ciencias sociales. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Prueba de Conocimientos Teóricos 30% 

Informe de Trabajo aplicación de técnicas cualitativas de 

investigación 

70% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

SOFTWARE 

N/A 

OTROS  

N/A 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions. 

California: Sage Publications. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw Hill.  

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía 

COMPLEMENTARIA 

Scribano, O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: Prometeo 

Libros 

Miles, M.B. y Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis; An expanded sourcebook. 

London: Sage. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Título en el área de las Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en métodos cualitativos de investigación. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5102 
NOMBRE Metodología de la Investigación Cuantitativa I 

TRADUCCIÓN Quantitative Research Methods I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 5 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 36 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
114 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
150 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La asignatura busca proveer las herramientas teóricas y metodológicas para la realización de investigación 

cuantitativa, al fortalecer el conocimiento de los estudiantes en relación a métodos estadísticos y prueba de hipótesis. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el desarrollo 

de investigaciones de alto nivel.  

Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos tipos 

de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

-Comprender los conceptos y técnicas de métodos 

estadísticos. 

-Conducir pruebas de hipótesis 

- Estadísticos descriptivos, probabilidad, curva 

de normalidad, estrategia de muestreo, 

intervalos de confianza. 

- Testeo de hipótesis. 

- Pruebas paramétricas y no paramétricas. 

-Analizar la asociación entre dos variables - Correlaciones 

- Análisis de varianzas 

- Análisis factorial 

- Regresión Múltiple 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de Trabajo (generar una revisión bibliográfica, 

reportar resultados de un análisis factorial, discusiones) 

70% 

Discusión de artículos de investigación basados en 

métodos cuantitativos 

30% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

SOFTWARE 

SPSS 

STATA 

OTROS  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Cortés, F. (2008). Los métodos cuantitativos en las ciencias sociales de América Latina. Íconos: 

Revista de Ciencias Sociales, (30), 91-108. 

- Maxim, P. S., Rojas, E. P., Fuentes, A. R., & Jiménez, R. G. S. (2002). Métodos cuantitativos 

aplicados a las ciencias sociales. Oxford University Press. 

COMPLEMENTARIA 

 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Doctor 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en métodos cuantitativos de investigación 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5103 
NOMBRE Metodología de la Investigación Cualitativa II 

TRADUCCIÓN Qualitative Research Methods I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 5 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 150 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
36 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
114 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta asignatura busca desarrollar el conocimiento de los diversos métodos y técnicas cualitativas asociadas 

a la investigación científica en las ciencias sociales. Se revisan métodos cualitativos de mayor relevancia 

en la investigación actual.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel. 

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas.  
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

• Comprender y ejecutar los conceptos teóricos de los 

métodos cualitativos de ciencias sociales. 

- Etnografía 

- Casos de Estudio 

- Perspectivas Narrativas 

- Historia de Vida 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Prueba de Conocimientos Teóricos 30% 

Informe de Trabajo aplicación de técnicas cualitativas de 

investigación 

70% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

N/A 

OTROS  

N/A 
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five traditions. 

California: Sage Publications. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw Hill.  

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos 

para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Editorial Universidad de Antioquía 

COMPLEMENTARIA 

Scribano, O. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: Prometeo 

Libros 

Miles, M.B. y Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis; An expanded sourcebook. 

London: Sage. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Título en el área de las Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en métodos cualitativos de investigación. 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

ÓDIGO DCS5104 
NOMBRE Metodología de la Investigación Cuantitativa II 

TRADUCCIÓN Quantitative Research Methods II 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 5 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 36 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
114 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
150 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La asignatura busca proveer las herramientas teóricas y metodológicas para la realización de investigación 

cuantitativa, al fortalecer el conocimiento de los estudiantes en relación a los diferentes tipos de metodologías 

cuantitativas más utilizadas en las ciencias sociales. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el desarrollo 

de investigaciones de alto nivel.  

Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos tipos 

de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

-Comprender los distintos tipos de metodologías 

cuantitativas más utilizadas en las ciencias sociales. 

- Diseño Avanzado de Encuestas 

- Introducción a R 

- Modelamiento de ecuaciones estructurales 

- Modelamiento en MPlus 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

 Revisión y análisis de artículos basados en metodologías 

cuantitativas 

70% 

Rúbrica de aplicación de un método cuantitativo a su 

tema de tesis. 

30% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

SPSS 

STATAR 

MPLUS 
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OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Cortés, F. (2008). Los métodos cuantitativos en las ciencias sociales de América Latina. Íconos: 

Revista de Ciencias Sociales, (30), 91-108. 

- Maxim, P. S., Rojas, E. P., Fuentes, A. R., & Jiménez, R. G. S. (2002). Métodos cuantitativos 

aplicados a las ciencias sociales. Oxford University Press. 

COMPLEMENTARIA 

 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Doctor 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en métodos cuantitativos de investigación 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      47 | 122 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5120 
NOMBRE Seminario de Tesis I 

TRADUCCIÓN Thesis I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 36 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
264 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
300 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante trabaje junto a su supervisor en el planteamiento de su 

problema de investigación, haciendo el levantamiento de la literatura disponible y las brechas de 

conocimiento existentes en su temática y/o línea de investigación. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales.  
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Revisa la literatura científica en temáticas de las Ciencias 

Sociales para el desarrollo de su investigación. 

- Tipos de bibliografía científica: artículos, 

comunicaciones cortas, revisiones bibliográficas, 

presentaciones a congreso, paneles, libros. 

- Evaluación de Parámetros e Indicadores Bibliométricos 

- Conducción de Metaanálisis 

Domina los conceptos teóricos y prácticos de la 

problematización de un tema de investigación 

- Búsqueda de tema para revisión bibliográfica 

- Búsqueda y análisis de bibliografía, uso de bases de 

datos, Web of Science. 

Comunica de manera efectiva la información obtenida de 

la literatura que le permitan difundir el conocimiento 

científico desarrollado 

- Uso de plataformas convencionales para 

presentaciones. 

- Uso de material audiovisual 

- Uso de Softwares y animaciones en la presentación 

de resultados  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de Revisión Bibliográfica (pauta de cotejo). 30% 

Exposición oral (pauta de cotejo) 70% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

- Presentaciones en Power Point 

- Videos de Plataformas Científicas. 

SOFTWARE 

- Para Presentaciones: Uso de Power Point, Key Note, Prezi 

- Para Análisis de Datos: Uso de Software Origin 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA 

-Rosenfeldt, F. L., Dowling, J. T., Pepe, S., & Fullerton, M. J. (2000). How to write a paper for publication. Heart, 

Lung and Circulation, 9(2), 82-87. 

-Kallestinova, E. D. (2011). How to write your first research paper. The Yale journal of biology and medicine, 84(3), 

181. 

-Fisher, A. (2011). Critical thinking: An introduction. Cambridge University Press. 

 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza del Seminario de Investigación hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y 

que tanto el Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Doctor 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5121 
NOMBRE Seminario de Tesis II 

TRADUCCIÓN Thesis II 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
36 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
264 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante trabaje junto a su supervisor en el desarrollo de su 

problema de investigación, avanzando en la fundamentación teórica y el estado del arte de su tema de 

investigación. Asimismo, se busca evaluar las herramientas del estudiante en la discusión de resultados 

científicos. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Desarrolla capacidad para manejar información científica 

en el desarrollo de trabajo teórico y práctico de la 

investigación 

- Uso de bases de datos bibliográficas 

 

Desarrolla un problema de investigación a través de la 

formulación de una propuesta de investigación, 

implementando metodologías cualitativas y/o 

cuantitativas según corresponda, generando  seguimiento 

de plan de trabajo 

- Diseño de proyectos de investigación 

- Seguimiento del avance en una investigación 

Comunica de manera efectiva la información obtenida de 

la literatura que le permitan difundir el conocimiento 

científico desarrollado 

- Técnicas de Comunicación oral y escrita 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de Revisión Bibliográfica (pauta de cotejo). 30% 

Exposición oral (pauta de cotejo) 70% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

- Presentaciones en Power Point 

- Videos de Plataformas Científicas. 

SOFTWARE 

- Para Presentaciones: Uso de Power Point, Key Note, Prezi 

- Para Análisis de Datos: Uso de Software Origin 

OTROS  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Cetin, S., & Hackam, D. J. (2005). An approach to the writing of a scientific Manuscript1. Journal of Surgical 

Research, 128(2), 165-167. 

-Naylor, W. P., & Muñoz-Viveros, C. A. (2005). The art of scientific writing: how to get your research published. J 

Contemp Dent Pract, 6(2), 164-80. 

 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza del Seminario de Investigación hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y 

que tanto el Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Doctor 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5122 
NOMBRE Seminario de Tesis III 

TRADUCCIÓN Thesis III 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 20 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 600 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
36 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
564 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es entregar las herramientas para que el estudiante pueda llevar a cabo la 

planificación y ejecución de las metodologías de recolección de datos de su proyecto de tesis. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Domina los conceptos teóricos y prácticos en el análisis 

bibliográfico de un tema de investigación específico. 

-Uso de base de datos científicas 

-Uso de plataformas de comunicación científica 

Planifica el proceso de recolección de datos basado en su 

problema de investigación. 

-Herramientas de Planificación 

Reporta los resultados preliminares del proceso de 

recolección de datos. 

-Técnicas de Comunicación y Reporte de Resultados 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de Trabajo de Campo 50% 

Reporte de Resultados Recolección de datos 50% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 
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- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Torres, M., Salazar, F. G., & Paz, K. (2019). Métodos de recolección de datos para una 

investigación. 

- Bernal Pablo, P. (2018). La Investigación en Ciencias Sociales: Técnicas de recolección de la 

información. Universidad Piloto de Colombia. 

COMPLEMENTARIA 

- Cazau, P. (2006). Introducción a la investigación en ciencias sociales. 

- Bell, Judith. ¿Cómo hacer tu primer trabajo de investigación? Barcelona: Ediciones Gedisa, 2002. Disponible 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-

Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11  

- Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, 

Editorial Gedisa, Barcelona, 1993. Disponible en 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf  

- Rúbrica aplicada a la propuesta de proyecto de tesis sobre la base del cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje antes señalados. 

-  

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5113 
NOMBRE 

Estrategias de Investigación y Divulgación 

Científica 

TRADUCCIÓN  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Asignatura que busca desarrollar en los doctorandos las habilidades y estrategias relacionadas con la investigación 

(redacción de artículos científicos, redacción de proyectos, revistas adecuadas a los temas de investigación, 

publicación de libros, entre otras temáticas) y la divulgación de los resultados de sus investigaciones. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Comunica efectivamente su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente 

en diversos contextos de difusión científica. 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Comprender el funcionamiento global de la ciencia.  1. Centros y periferias de la investigación científica 

actuales. 

2. La industria y negocio de la academia internacional. 

3. Revistas científicas por área. Revistas más y menos 

poderosas internacionalmente y en América Latina 

en cada caso. 

4. Editoriales académicas y no (tan) académicas por 

área. Editoriales más y menos poderosas 

internacionalmente y en América Latina en cada 

caso. 

5. Sociedades académicas internacionales y nacionales 

relevantes y su función. 

Revisión de indexaciones y bases de datos 

(Scopus, WoS, Scielo, Latindex, ERIH, etc.) 

Tácticas de publicación y divulgación científica 1. Cómo elegir una revista o editorial para publicar. 

2. Estructura y escritura de artículos académicos 

exitosos (utilizando métodos cuantitativos, 

cualitativos y mixtos) en las diferentes áreas de 

investigación del doctorado (al menos en ciencia 

política, sociología e historia).  

3. Incentivos y barreras de las publicaciones para el 

éxito en la carrera académica: sistema de puntos de 

ANID, incentivos de universidades y otros. 

6. Estrategias de publicación utilizadas por 

académicas/os exitosas/os en sus primeros años de 

carrera (revisión de casos específicos). 

Transferencia tecnológica y financiamiento de la 

investigación académica. 

1. Conferencias nacionales e internacionales: tácticas, 

razones para asistir, postulación y participación en 

sociedades académicas. 

2. Promoción de las publicaciones en línea a través de 

portales como páginas web personales, 

ResearchGate, Academia.edu, ORCID, y otros. 

3. Postulación exitosa a fondos de investigación 

nacionales. 
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4. Postulación exitosa a fondos de investigación 

internacionales.  

4. Mecanismos de transferencia tecnológica (patentes 

y otros). 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de aprendizajes en alguna de las siguientes 

modalidades: 

1. Síntesis de estilos de publicación predominante en 

una sub-disciplina. 

2. Trabajo de investigación sobre tácticas de carrera 

exitosas en 1-3 académicas/os del área de 

investigación doctoral. 

100% 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

SOFTWARE 

OTROS  

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

Astudillo, P. (2020). La Ciencia Liberada. RIL Editores. 

CONICYT. (2015). Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Regiones. Ministerio de 

Educación. 

Mrva-Montoya, A. (2021). Strategic Monograph Publishing in the Humanities and Social 

Sciences in Australia. Journal of the Australian Library and Information Association, 

00(00), 1–16. https://doi.org/10.1080/24750158.2021.1943771 

Samuels, D. J., & Teele, D. L. (2021). New Medium, Same Story? Gender Gaps in Book 

Publishing. PS - Political Science and Politics, 54(1), 131–139. 

https://doi.org/10.1017/S1049096520001018 

Santa, S., & Herrero-Solana, V. (2010). Cobertura de la ciencia de América Latina y el Caribe 

en Scopus vs Web of Science. Investigacion Bibliotecologica, 24(52), 13–27. 

https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2010.52.27451 

 
COMPLEMENTARIA 

Allen, N., & Heath, O. (2013). Reputations and Research Quality in British Political Science: 

The Importance of Journal and Publisher Rankings in the 2008 RAE. British Journal of 

https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2010.52.27451
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Politics and International Relations, 15(1), 147–162. https://doi.org/10.1111/1467-

856X.12006 

Garand, J. C., & Giles, M. W. (2011). Ranking Scholarly Publishers in Political Science: An 

Alternative Approach. Political Science & Politics, 44(02), 375–383. 

https://doi.org/10.1017/s1049096511000229 

Giménez-Toledo, E., Mañana-Rodríguez, J., & Sivertsen, G. (2017). Scholarly Book Publishing: 

Its Information Sources for Evaluation in the Social Sciences and Humanities. Research 

Evaluation, 26(2), 91–101. https://doi.org/10.1093/reseval/rvx007 

Harzing, A. W., & Alakangas, S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: a 

longitudinal and cross-disciplinary comparison. Scientometrics, 106(2), 787–804. 

https://doi.org/10.1007/s11192-015-1798-9 

Mas-Bleda, A., & Thelwall, M. (2018). Do prestigious Spanish scholarly book publishers have 

more teaching impact? Aslib Journal of Information Management, 70(6), 673–690. 

https://doi.org/10.1108/AJIM-04-2018-0094 

Navas-Fernández, M., Abadal, E., & Rodrigues, R. S. (2018). Internacionalidad de las Revistas 

Científicas Españolas Indizadas en Web of Science y Scopus. Revista Española de 

Documentación Científica, Aceptado(3), 209. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1498 

Rodrigues, R. S., & Abadal, E. (2014). Ibero-American journals in Scopus and web of science. 

Learned Publishing, 27(1), 56–62. https://doi.org/10.1087/20140109 

Santa, S., & Herrero-Solana, V. (2010). Cobertura de la ciencia de América Latina y el Caribe 

en Scopus vs Web of Science. Investigacion Bibliotecologica, 24(52), 13–27. 

https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2010.52.27451 

Singh, V. K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., & Mayr, P. (2021). The Journal Coverage of 

Web of Science, Scopus and Dimensions: A Comparative Analysis. Scientometrics, 126(6), 

5113–5142. https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5 

Zuccala, A., Guns, R., Cornacchia, R., & Bod, R. (2015). Can We rank Scholarly Book 

Publishers? A Bibliometric Experiment with the Field of History. Journal of the 

Association for Information Science and Technology, 66(7), 1333–1347. 

https://doi.org/10.1002/asi.23267 
MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Profesional de las Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización   

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5124 
NOMBRE Examen de Calificación 

TRADUCCIÓN Doctoral Candidacy Examination 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 5 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 150 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
18 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
132 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

   X 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a que el estudiante comunique el contenido, los objetivos y las hipótesis o preguntas de su 

proyecto de investigación, justificando sus decisiones metodológicas y su propuesta frente a los evaluadores. El 

examen de candidatura tiene por objeto comprobar que el estudiante ha adquirido un conocimiento amplio y 

actualizado en su área, así como el potencial necesario para desarrollar una investigación doctoral original. Al finalizar 

la actividad, se espera que el estudiante defienda exitosamente su proyecto de tesis y, cumpliendo con los demás 

requisitos reglamentarios, adquiera la condición de Candidato a Doctor. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales.  
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1.- Integra conocimientos generales, específicos y 

técnicos del área de las ciencias sociales, y de su línea de 

investigación particular, para iniciar el desarrollo de su 

tesis doctoral. 

Conceptos teóricos disciplinares relacionados con el área 

del proyecto de tesis y la investigación desarrollada por 

el candidato 

2.- Explica las ideas fundamentales de un proyecto de 

investigación, para comunicar sus lineamientos básicos 

frente a un público académico especializado. 

Técnicas de comunicación para audiencias 

especializadas. 

3.- Justifica las preguntas de investigación, hipótesis, 

preguntas y objetivos contenidos en el proyecto de 

investigación, para defender su validez disciplinar frente 

a una comisión evaluadora. 

Variables de investigación, preguntas de investigación, 

hipótesis, objetivos generales, objetivos específicos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Manuscrito Proyecto de Tesis 70% 

Rúbrica para defensa oral del proyecto de tesis (realizada 

ante la Comisión Evaluadora de Tesis). 

30% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- MANTEROLA D., Carlos, PINEDA N., Viviana, VIAL G., Manuel, ¿Cómo presentar los resultados de una 

investigación científica?, Rev. Chilena de Cirugía, Vol 59 - Nº 2, abril 2007, pp. 156-160. 

 

COMPLEMENTARIA 

- Bell, J. (2006). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en 

educación y ciencias sociales. Editorial GEDISA. 

- Retamozo, M. (2014). Cómo hacer un proyecto de tesis doctoral. Ciencia, docencia y 

tecnología, 25(48), 173-202. 

- Retamozo, M. (2012). Constructivismo: epistemología y metodología en las ciencias sociales. En 

Tratado de metodología de las ciencias sociales: Perspectivas actuales. DF (México): Fondo de 

Cultura Económica. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5123 
NOMBRE Seminario de Tesis IV 

TRADUCCIÓN Thesis IV 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 25 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 750 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
36 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
714 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es entregar las herramientas para que el estudiante pueda llevar a cabo la 

planificación y ejecución de las metodologías de recolección de datos de su proyecto de tesis. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Domina los conceptos teóricos y prácticos en el análisis 

bibliográfico de un tema de investigación específico. 

-Uso de base de datos científicas 

-Uso de plataformas de comunicación científica 

Ejecuta el proceso de recolección de datos a través de las 

metodologías planteadas para el mismo. 

-Herramientas de Planificación 

Planifica el proceso de recolección de datos basado en su 

problema de investigación. 

-Herramientas de Planificación 

Reporta los resultados preliminares del proceso de 

recolección de datos. 

-Técnicas de Comunicación y Reporte de Resultados 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Reporte de Resultados Recolección de datos 100% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  
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LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Torres, M., Salazar, F. G., & Paz, K. (2019). Métodos de recolección de datos para una investigación. 

- Bernal Pablo, P. (2018). La Investigación en Ciencias Sociales: Técnicas de recolección de la información. 

Universidad Piloto de Colombia. 

COMPLEMENTARIA 

- Cazau, P. (2006). Introducción a la investigación en ciencias sociales. 

- Bell, Judith. ¿Cómo hacer tu primer trabajo de investigación? Barcelona: Ediciones Gedisa, 2002. 

Disponible https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-

Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-

Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11  

- Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, 

Editorial Gedisa, Barcelona, 1993. Disponible en 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf  

- Rúbrica aplicada a la propuesta de proyecto de tesis sobre la base del cumplimiento de los resultados de 

aprendizaje antes señalados. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30186054/it_bell.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DComo_hacer_tu_primer_trabajo_de_investig.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200311%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200311T151838Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1303b3af067a489dc8ec3cbe0adc1029e6b2d87f15ba32a15673829905626e11
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/psico/cendoc/archivos/Como_se_hace_una_tesis.pdf
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5125 
NOMBRE Seminario de Tesis V 

TRADUCCIÓN Thesis V 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a elaborar la tesis doctoral del futuro Doctor. A partir de ello, se pretende que el estudiante 

sea capaz de continuar en la elaboración de su tesis doctoral. Por ello, es central en esta actividad generar un entorno 

de diálogo entre el supervisor y el futuro Doctor para planificar y orientar el desarrollo de los distintos hitos que van 

a conformar la tesis doctoral. Al final de la actividad, se espera que el futuro doctor tenga un primer borrador de la 

tesis. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Organiza los resultados preliminares obtenidos durante 

los seminarios de tesis III y IV 

Conceptos teóricos disciplinares relacionados con el área 

del proyecto de tesis y la investigación desarrollada por 

el candidato, concretamente, basados en: 

- Búsqueda bibliográfica 

- Metodologías de Investigación 

Coteja resultados propios con los de la literatura. 

Explica los resultados parciales de la investigación 

logrados en durante los seminarios de tesis III y IV, para 

ilustrar el avance en la investigación 

- Redacción de manuscrito de avance de tesis. 

- Argumentación científica de los resultados obtenidos. 

Avanza las conclusiones provisionales y resultados 

parciales 

-Presentación y comunicación de conclusiones de tesis. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de avance de resultados (pauta de cotejo) 100% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5126 
NOMBRE Seminario VI 

TRADUCCIÓN Thesis VI 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a elaborar la tesis doctoral del futuro Doctor. A partir de ello, se pretende que el estudiante 

sea capaz de continuar con la elaboración de su tesis doctoral. Por ello, es central en esta actividad generar un entorno 

de diálogo entre el supervisor y el futuro Doctor para planificar y orientar el desarrollo de los distintos hitos que van 

a conformar la tesis doctoral. Se espera que durante esta actividad, el futuro doctor trabaje en el borrador de su tesis 

que fue generando de forma más dedicada durante el seminario anterior. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Organiza el borrador de su tesis doctoral en torno a la 

revisión bibliográfica, metodología, resultados y 

conclusiones. 

Conceptos teóricos disciplinares relacionados con el área 

del proyecto de tesis y la investigación desarrollada por 

el candidato, concretamente, basados en: 

- Búsqueda bibliográfica 

- Metodologías de Investigación 

 

Explica los resultados parciales de la investigación 

logrados durante el desarrollo de la tesis, para ilustrar el 

avance en la investigación. 

Coteja resultados propios con los de la literatura. 

- Redacción de manuscrito de avance de tesis. 

- Argumentación científica de los resultados obtenidos. 

 

Justifica las conclusiones provisionales y resultados 

parciales alcanzados. 

-Presentación y comunicación de conclusiones de tesis. 

Discrimina observaciones y/o sugerencias provenientes 

de terceros en relación con el desarrollo de su tesis 

doctoral elaborada. 

-Análisis crítico de trabajos de investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de avance de resultados (pauta de cotejo) 100% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, Trabajo Social, 

etc. 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5127 
NOMBRE Seminario de tesis VII 

TRADUCCIÓN Thesis VII 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a elaborar la tesis doctoral del futuro Doctor. A partir de ello, se pretende que el estudiante 

sea capaz de continuar con la elaboración de su tesis doctoral. Por ello, es central en esta actividad generar un entorno 

de diálogo entre el supervisor y el futuro Doctor para planificar y orientar el desarrollo de los distintos hitos que van 

a conformar la tesis doctoral. Se espera que durante esta actividad, el futuro doctor trabaje en el borrador de su tesis 

con mayor énfasis en los resultados y discusiones. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Organiza el borrador de su tesis doctoral en torno a la 

revisión bibliográfica, metodología, resultados y 

conclusiones. 

Conceptos teóricos disciplinares relacionados con el área 

del proyecto de tesis y la investigación desarrollada por 

el candidato, concretamente, basados en: 

- Búsqueda bibliográfica 

- Metodologías de Investigación 

 

Explica los resultados parciales de la investigación 

logrados durante el desarrollo de la tesis, para ilustrar el 

avance en la investigación. 

Coteja resultados propios con los de la literatura. 

- Redacción de manuscrito de avance de tesis. 

- Argumentación científica de los resultados obtenidos. 

 

Justifica las conclusiones provisionales y resultados 

parciales alcanzados. 

-Presentación y comunicación de conclusiones de tesis. 

Discrimina observaciones y/o sugerencias provenientes 

de terceros en relación con el desarrollo de su tesis 

doctoral elaborada. 

-Análisis crítico de trabajos de investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Rúbrica que evalúe el avance del proyecto de tesis 

doctoral final (segundo borrador). 

100% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Los estudiantes tienen a su disposición los materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma de Chile. Además, tienen acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca 

institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, Trabajo Social, 

etc. 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5128 
NOMBRE Seminario de tesis VIII 

TRADUCCIÓN Thesis VIII 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 20 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 600 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 

528 

 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a elaborar la tesis doctoral del futuro Doctor. A partir de ello, se pretende que el estudiante 

sea capaz finalizar la elaboración de su tesis doctoral. El diálogo entre el supervisor y el futuro Doctor para ejecutar 

la tesis doctoral debe estar consolidado. Se espera que durante esta actividad, el futuro doctor trabaje en los puntos 

finales de su tesis considerando resultados y discusiones. Al final de la actividad, se espera que el futuro doctor tenga 

el borrador final de la tesis completado. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Desarrolla sus preguntas de investigación y/o objetos de 

estudio en torno a las ciencias sociales, para que sean un 

aporte a la sociedad, en virtud de los análisis críticos y 

reflexivos realizados durante su tesis. 

-Preguntas de Investigación, Objetivos de Investigación. 

- Problematización 

Argumenta las conclusiones alcanzadas en la tesis 

doctoral en base a los resultados, para comunicar el fondo 

de la investigación. 

- Recurso argumentativo basado en evidencias 

científicas. 

Elabora una investigación original e independiente dentro 

de las líneas de investigación del programa, y así 

contribuye al desarrollo de la disciplina. 

Variables de investigación: 

- Preguntas de investigación,  

- Hipótesis, 

- Objetivos generales, 

- Objetivos específicos, 

 

Discrimina observaciones y/o sugerencias provenientes 

de terceros en relación con el desarrollo de su tesis 

doctoral elaborada.  

Originalidad de la propuesta desde la temática abordada 

y desde la metodología empleada. 

Realiza investigación de alto rigor metodológico, la cual 

es ética y reflexiva. 

- Ética en la investigación 

- Pensamiento crítico y reflexivo 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Proceso de evaluación del borrador final de la tesis doctoral: 

- El borrador será evaluado por tres académicos doctores. 

- Cada instrumento de evaluación será aplicado por separado, por: el director de tesis doctoral, y, otros dos 

doctores revisores que deben ser distintos al director de tesis doctoral, uno interno a la Universidad y otro externo 

a la Universidad. 

- Es necesario obtener informe aprobatorio del director de tesis doctoral para avanzar a los dos siguientes 

informes de revisión. 

- Es un requisito para aprobar la asignatura obtener informes favorables en todas las evaluaciones. Sin 

embargo, en caso de existir dos informes discrepantes de las revisiones de los doctores distintos al director de tesis 

doctoral, podrá nombrarse a un tercer evaluador. 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de director de tesis doctoral, que contendrá 

una rúbrica que evalúe el borrador final de la tesis 

doctoral en relación con su calidad e idoneidad para ser 

defendida. 

20% 

 

Primer Informe de evaluación de profesor revisor 

interno distinto al director de tesis doctoral, que 

contendrá una rúbrica que evalúe el borrador final de la 

tesis doctoral en relación con su calidad e idoneidad para 

ser defendida. 

40% 

 

 

Segundo Informe de evaluación de profesor revisor 

externo distinto al director de tesis doctoral y al 

primer doctor revisor, que contendrá una rúbrica que 

evalúe el borrador final de la tesis doctoral en relación 

con su calidad e idoneidad para ser defendida. 

40% 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

COMPLEMENTARIA 

- La naturaleza de la asignatura hace que la literatura a emplear dependa del tema elegido y que tanto el 

Estudiante como el Profesor consideren relevantes. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Los estudiantes tienen a su disposición los materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma de Chile. Además, tienen acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca 

institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, Trabajo Social, 

etc. 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5130 
NOMBRE Desarrollo y Escritura de Tesis I 

TRADUCCIÓN  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso está orientado a desarrollar las herramientas necesarias para el despliegue de la escritura y la capacidad de 

pensamiento crítico con relación a poder escribir y comunicar sus resultados en torno a la actividad científica y al 

método científico. El objetivo de esta actividad es contribuir a que el estudiante sea capaz de producir textos 

académicos de alto nivel científico dotándolo de estrategias de lecto-escritura y comunicación que pueda aplicar 

eficazmente a su actividad de investigación, demostrada en los productos que esta genere.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Domina los elementos esenciales de la práctica de la 

lecto-escritura eficaz 

- El proceso cognitivo de leer y escribir. 

- Técnicas de comprensión de lectura 

Aplica los elementos esenciales del método científico y 

su vinculación con el pensamiento crítico en el contexto 

del proceso de investigación jurídica. 

- Análisis funcional de la comprensión lectora y el 

pensamiento crítico. 

- Argumentación científica 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Rúbrica de evaluación para ensayo sobre temática 

doctoral 

100% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 
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MATERIAL EDUCATIVO 

 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Flower, L. y Hayes, J. R. (1981). "A Cognitive Process Theory of Writing", College Composition and 

Communication , 32, 4, pp. 365- 387. 

- Beach, R. y Liebman-Kleine, J. (1986). "The Writing/Reading Relationship: Becoming One's Own Best 

Reader", en B. T. Petersen (ed.) Convergences: Transactions in Reading and Writing , Urbana, IL: National 

Council of Teachers of English. 

- REYES, GRACIELA (1999) Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid: Arco 

Libros. ISBN 8476353278.  

- SANZ PINYOL, GLORIA (2005) Comunicación efectiva en el aula: técnicas de expresión para 

docentes. Barcelona: Graó. ISBN 9788478273997.  

- SOLÉ, ISABEL (2009) Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. ISBN 978-84-7827-209-9. 

COMPLEMENTARIA 

- Carlino, P. (2001). "Hacerse cargo de la lectura y la escritura en la enseñanza universitaria de las ciencias 

sociales y humanas", en La lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias , Buenos Aires: 

Universidad Nacional de Luján. 

- GARCÍA I PLATA, IGNASI. 1995. Expresión oral. Madrid: Alhambra Longman. ISBN 

8420525111. 

- MONTOLÍO, ESTRELLA. 2000. Manual de escritura académica. (coord.) Manual práctico de 

escritura académica (tres tomos). Barcelona: Ariel. ISBN 9788434428676. 

- Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1982). "From Conversation to Composition: The Role of Instruction in a 

Develomental Process", en Glase (ed.) Advances in Instructional Psychology , vol. 2, New Jersey: LEA 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 
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PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Lingüística, Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, 

Trabajo Social- 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en escritura académica 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5131 
NOMBRE Desarrollo y Escritura de Tesis II 

TRADUCCIÓN Development and Writing-up of Doctoral Thesis I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta actividad es proveer al estudiante de herramientas para que sea capaz de producir y redactar textos 

enfocados en el desarrollo de la tesis. Se busca potenciar la competencia comunicativa escrita del estudiante de forma 

progresiva incorporando también la capacidad de los estudiantes de poder divulgar su investigación en diferentes 

contextos científicos y no científicos.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

Contribuye al avance 

teórico y práctico de la 

ciencia social y al estudio 

de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de 

investigaciones de alto 

nivel. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Habilitar al estudiante para escribir y presentar oralmente 

textos pertenecientes a las ciencias sociales. 

-Elaborar textos gramatical y estilísticamente correctos. 

-Técnicas de comunicación oral y presentación. 

Comprender, producir y evaluar distintos tipos de textos 

de naturaleza académico-científica en los ámbitos de las 

ciencias sociales 

-Editar y corregir distintos tipos de textos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Manuscrito de Tesis preliminar (pauta de cotejo) 100% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  
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LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

 

- Cassany, D. (1991). Describir el escribir , Madrid: Paidós.Carpio, C. et al . (2000). "La naturaleza 

conductual de la comprensión", Revista Sonorense de Psicología , 14, 1, 2, pp. 25- 34. 

- Beach, R. y Liebman-Kleine, J. (1986). "The Writing/Reading Relationship: Becoming One's Own Best 

Reader", en B. T. Petersen (ed.) Convergences: TransactionsinReading and Writing , Urbana, IL: National 

Council of Teachers of English. 

- REYES, GRACIELA (1999) Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid: Arco 

Libros. ISBN 8476353278.  

- SANZ PINYOL, GLORIA (2005) Comunicación efectiva en el aula: técnicas de expresión para 

docentes. Barcelona: Graó. ISBN 9788478273997.  

- SOLÉ, ISABEL (2009) Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. ISBN 978-84-7827-209-9. 

COMPLEMENTARIA 

- GARCÍA I PLATA, IGNASI. 1995. Expresión oral. Madrid: Alhambra Longman. ISBN 

8420525111. 

- MONTOLÍO, ESTRELLA. 2000. Manual de escritura académica. (coord.) Manual práctico de 

escritura académica (tres tomos). Barcelona: Ariel. ISBN 9788434428676. 

- Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1982). "From Conversation to Composition: The Role of Instruction in a 

Develomental Process", en Glase (ed.) Advances in Instructional Psychology , vol. 2, New Jersey: LEA 

- Conor, P. (2000). "Making Connections: Evaluating the Effectiveness of Journal Writing in Enhancing 

Student Learning", Teaching of Psychology , 27, 1, pp. 44-46. 

- Ede, L. y Lunsford, A. (1984). "Audience Addressed/Audience Invoked: The Role of Audience in 

Composition Theory and Pedagogy", College Composition and Communication ,35, 2, pp. 155- 171. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 
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Título Profesional  Licenciado en Lingüística, Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, 

Trabajo Social- 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en escritura académica 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5132 
NOMBRE Desarrollo y Escritura de Tesis III 

TRADUCCIÓN Development and Writing-up of Doctoral Thesis I 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 15 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 450 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
72 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
378 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de esta actividad es proveer al estudiante de herramientas para que sea capaz de producir y redactar textos 

enfocados en el desarrollo de la tesis. Se busca potenciar la competencia comunicativa escrita del estudiante de forma 

progresiva incorporando también la capacidad de los estudiantes de poder divulgar su investigación en diferentes 

contextos científicos y no científicos.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

Contribuye al avance 

teórico y práctico de la 

ciencia social y al estudio 

de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de 

investigaciones de alto 

nivel. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Habilitar al estudiante para escribir y presentar oralmente 

textos pertenecientes a las ciencias sociales. 

-Elaborar textos gramatical y estilísticamente correctos. 

-Técnicas de comunicación oral y presentación. 

Comprender, producir y evaluar distintos tipos de textos 

de naturaleza académico-científica en los ámbitos de las 

ciencias sociales 

-Editar y corregir distintos tipos de textos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Manuscrito de Tesis preliminar (pauta de cotejo) 100% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 
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MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

- EndNote 

- Zotero 

- Mendeley 

-Summon  

- Refworks 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- REYES, GRACIELA (1999) Cómo escribir bien en español: manual de redacción. Madrid: Arco 

Libros. ISBN 8476353278.  

- SANZ PINYOL, GLORIA (2005) Comunicación efectiva en el aula: técnicas de expresión para 

docentes. Barcelona: Graó. ISBN 9788478273997.  

- SOLÉ, ISABEL (2009) Estrategias de Lectura. Barcelona: Graó. ISBN 978-84-7827-209-9. 

COMPLEMENTARIA 

- GARCÍA I PLATA, IGNASI. 1995. Expresión oral. Madrid: Alhambra Longman. ISBN 8420525111. 

- MONTOLÍO, ESTRELLA. 2000. Manual de escritura académica. (coord.) Manual práctico de 

escritura académica (tres tomos). Barcelona: Ariel. ISBN 9788434428676. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Se tiene acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Lingüística, Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, 

Trabajo Social- 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en escritura académica 

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

  



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      77 | 122 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5129 
NOMBRE Defensa de Tesis Doctoral 

TRADUCCIÓN Doctoral thesis defense 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 72 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
228 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
300 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

   X 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La actividad está orientada a que el candidato a doctor exponga oralmente los resultados obtenidos durante su trabajo 

de investigación de tesis doctoral y presentados es su escrito de tesis y los defienda frente a la Comisión Evaluadora 

de Tesis. A través de esta actividad, debe demostrar que posee las competencias específicas y técnicas que le permiten 

optar al Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales  

 

Al finalizar la actividad, se espera que el candidato defienda exitosamente su tesis y, cumpliendo los demás requisitos 

reglamentarios, adquiera el grado académico de Doctor en Ciencias Sociales. 

 

La evaluación consiste en la defensa de la tesis doctoral por el candidato a doctor, en un acto oral, público y solemne 

efectuado ante la Comisión Evaluadora de Tesis. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones 

sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

• Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para estudiar distintos 

tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 

• Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente en la academia, 

centros de investigación y/o entidades gubernamentales. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de 

las ciencias sociales relacionadas con su línea de 

investigación. 

- Conceptos teóricos disciplinares relacionados con el 

área de la tesis y la investigación desarrollada por el 

candidato. 

Argumenta las conclusiones alcanzadas en la tesis 

doctoral en base a los resultados de su investigación, para 

comunicar el fondo de la investigación doctoral a 

académicos. 

- Sistematización de su tema y determinación del 

objeto del discurso. 

- Argumentación de textos científicos 

Justifica las preguntas de investigación, hipótesis y 

objetivos contenidos en la investigación doctoral, para 

defender su validez disciplinar frente a una comisión 

evaluadora. 

- Variables de investigación: preguntas de 

investigación, hipótesis, objetivos generales, 

objetivos específicos 

- Sistematización y determinación de conclusiones 

- Discusión basada en evidencias científicas 

Justificación externa e interna de presupuestos 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Rúbrica para defensa oral de tesis (realizada ante la 

Comisión Evaluadora de Tesis). 

100% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Bibliografía básica disciplinar, correspondientes al área científica desarrollada específicamente en la 

investigación del doctorando. 

COMPLEMENTARIA 

- MANTEROLA D., Carlos, PINEDA N., Viviana, VIAL G., Manuel, ¿Cómo presentar los resultados de una 

investigación científica?, Rev. Chilena de Cirugía, Vol 59 - Nº 2, abril 2007, pp. 156-160. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Los estudiantes tienen a su disposición los materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca de la Universidad 

Autónoma de Chile. Además, tienen acceso a las siguientes bases de datos a través del portal electrónico de biblioteca 

institucional: 

- Web of Science 

- InCites 

- Journal Citation Reports 

- Bases de Datos UA 

- Tirant Biblioteca Virtual 

- Tirant Base de datos online 

- Scival 

- Microjuris 

- Jstor 

- Scopus 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado en Ciencias Sociales, Psicología, Sociología, Trabajo Social, 

etc. 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  N/A 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMAS DE ASIGNATURAS ELECTIVAS 

CÓDIGO DCS5110/5111 
NOMBRE Centralismo y divergencia territorial  

TRADUCCIÓN Centralism and territorial divergence 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL x CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

x    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso electivo aborda desde una perspectiva interdisciplinaria los procesos de estructuración 

demográfica y productiva de los territorios en Chile, y su relación con las relaciones intergubernamentales 

entre el nivel local y el nivel central. Se analiza el impacto de un diseño político administrativo centralista 

con la divergencia territorial de largo plazo en Chile.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

1. Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las 

tensiones sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo 

territorial. 

2. Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de investigaciones con alto rigor metodológico. 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Aplica conocimientos teóricos de las ciencias sociales al 

análisis de las tensiones sociales contemporáneas, o al 

análisis de instituciones, actores sociales y desarrollo 

territorial. 

- La formación de los territorios. 

- Estructura del sistema de ciudades en Chile: la 

divergencia.  

- Instituciones políticas y desarrollo territorial 

(trayectoria municipal y del Estado central). 

Contribuye a la comunidad con el desarrollo de sus 

proyectos de investigación de alto nivel. 

- Concentración, centralismo y tensiones locales.  

- Monografía de profundización.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Monografía de profundización (rúbrica) 70% 

Rúbrica para evaluar un Debate en clases 30% 

  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  
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LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

N/A 

SOFTWARE 

N/A 

OTROS  

N/A 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Aroca, P. y M. Atienza (2016). “Spatial concentrations in Latin America and the role of institutions”. 

Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research, 26, pp. 233-253.  

- Atienza, M. y P. Aroca (2012). “Concentración y crecimiento en Chile: una relación negativa ignorada”. 

EURE, 38 (114), pp. 257-277.  

- Maturana, F. y A. Rojas (eds.) (2015). Ciudades intermedias en Chile: territorios olvidados. Santiago: RIL.  

- Montecinos, E. (2020). Centralismo y descentralización en Chile. Pasado, presente y propuestas de futuro. 

Santiago: RIL.  

- Valenzuela, E. (ed.) (2015). Territorios rebeldes. Santiago: Editorial Universidad Alberto Hurtado. 

COMPLEMENTARIA 

- Aroca, P. y M. Bosch (2000). “Crecimiento, convergencia y espacio en las regiones chilenas: 1960-1998”. 

Estudios de Economía, 27 (2), pp. 119-224.  

- Geisse, G. (1983). Economía y política de la concentración urbana en Chile. México DF: El Colegio de 

México-PISPAL.  

- Valenzuela, E., F. Penaglia y L. Basaure (2016). “Acciones colectivas territoriales en Chile, 2011-2013: de 

lo ambiental-reivindicativo al autonomismo regionalista”. EURE, 42 (125), pp. 225-250.   

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Badia-Miró, M. (2008). La localización de la actividad económica en Chile, 1890-1973. Su impacto de largo 

plazo. Tesis doctoral inédita en Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Barcelona. Disponible 

en  http://hdl.handle.net/2445/35757.  

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Profesional del área de las ciencias sociales (sociología, geografía, 

antropología, historia, ciencia política, etc.) 

Grado Académicos  Doctorado 

Especialización  Con especialización en estudios políticos y/o estudios regionales.  

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

 

  

http://hdl.handle.net/2445/35757
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 

NOMBRE 
Desarrollo territorial: modelos y trayectorias en América 

Latina 

TRADUCCIÓN 
Territorial development: models and trajectories in Latin 

America 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL x CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA No aplica 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

x    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso electivo aborda las aproximaciones teóricas de los procesos de desarrollo, tanto a niveles macro 

nacionales, nacionales y subnacionales, así como las dinámicas y trayectorias del desarrollo territorial 

experimentados en América Latina. Ello implica el dominio de las Escuelas del Desarrollo (Modernización, 

Dependencia, Sistemas Mundiales y Globalización) y los enfoques teóricos de aproximación del desarrollo 

territorial, desde la Nueva Geografía Económica hasta Desarrollo Endógeno. Se analizan formas de medir 

y comparar el desarrollo territorial en el subcontinente, además de identificar las principales características 

que impactan en tales rendimientos.   

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

3. Domina conocimientos teóricos sólidos de las Escuelas del Desarrollo, así como los enfoques de 

desarrollo territorial. 

4. Conoce las trayectorias y niveles de desarrollo en América Latina desde una mirada comparada y 

contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social al estudio del desarrollo territorial en el 

subcontinente.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Aplica conocimientos teóricos de las ciencias sociales y 

económicas al análisis del desarrollo territorial en 

América Latina.  

- Las Escuelas del Desarrollo: Modernización, 

Dependencia, Sistemas Mundiales, Globalización. 

- Desarrollo con el territorio como foco de estudio: 

desde la Nueva Geografía Económica hasta el 

Desarrollo Endógeno.  

- El enfoque de las capacidades. 

- ¿Qué se entiende por desarrollo en América Latina? 

Consensos espacio temporales actuales.  

 

Comprende las trayectorias y niveles de desarrollo 

territorial experimentados en América Latina, 

identificando los principales componentes que los 

explican.  

- Indicadores del Bienestar y económicos como una 

aproximación operacionalizada del desarrollo 

territorial. 

- Formas de medir el desarrollo en América Latina 

desde una perspectiva comparada. 

- Brechas multidimensionales de desarrollo territorial 

en América Latina. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Monografía de profundización (rúbrica) 70% 

Rúbrica para evaluar Debate en clases 30% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

N/A 

SOFTWARE 

N/A 

OTROS  

N/A 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Boisier, S. (2007). Territorio, Estado y sociedad en Chile. La dialéctica de la descentralización: entre la 

geografía y la gobernabilidad. (Memoria para optar al grado de doctor), Universidad Alcalá de Henares, 

Alcalá de Henares. 

- Booysen, F. (2002). An Overview and Evaluation of Composite Indices of Development. 

Social Indicators Research, 59(2): 115–151. 

- CEPAL (2017) Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2017: 

agendas globales de desarrollo y planificación multinivel. CEPAL. ILPES. Recuperado 

(14/08/2020): 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf  

- Máttar, J., & Riffo, L. (2013). Territorial development in Latin America: a long team perspective. In J. R. 

Cuadrado-Roura & P. Aroca (Eds.), Regional problems and policies in Latin America. Berlin: Springer-

Verlag. 

- Moncayo, E. (2001). Modelos de desarrollo regional: teorías y factores determinantes. Recuperado el 19/10/ 

2013, de http://www.ehu.es/Jmoreno/TextosTransporte/Modelosdesarrolloregional.pdf 

- Nussbaum, M. (2003). Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice. Feminist Economics, 

9 (2-3). 

- Rodríguez-Miranda & Vial, Camilo (2021). Medición y agenda para el desarrollo territorial en América 

Latina: El Índice de Desarrollo Regional LATAM. Santiago: Universidad Autónoma de Chile 

- Sen, A. (1999). Desarrollo y Libertad. Madrid: Editorial Planeta. 

- Vasquez Barquero, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Madrid: Antonio Bosch. 

 

COMPLEMENTARIA 

- Otero-Bahamon, S. (2019). Subnational Inequality in Latin America: Empirical and Theoretical Implications 

of Moving beyond Interpersonal Inequality. St Comp Int Dev 54, 185–209. https://doi.org/10.1007/s12116-

019-09281-6 

- OECD (2020). How's Life? 2020: Measuring Well-being, OECD Publishing, Paris. 

Recuperado (21/08/2020): https://doi.org/10.1787/9870c393-en. 

- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2009). Does decentralization matter for regional disparities? A cross 

country analysis. Journal of Economic Geography, 10, 5. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

- www.iderelatam.com 

- https://estadisticas.cepal.org/   

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42721/1/S1701079_es.pdf
http://www.ehu.es/Jmoreno/TextosTransporte/Modelosdesarrolloregional.pdf
https://doi.org/10.1007/s12116-019-09281-6
https://doi.org/10.1007/s12116-019-09281-6
http://www.iderelatam.com/
https://estadisticas.cepal.org/
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Título Profesional  Profesional del área de las ciencias sociales (sociología, geografía, 

antropología, historia, ciencia política, etc.) 

Grado Académicos  Doctorado 

Especialización  Con especialización en estudios políticos y/o estudios regionales.  

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

  



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      84 | 122 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 
NOMBRE Educación y Estructura social 

TRADUCCIÓN Education and social structure  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta asignatura busca desarrollar conocimiento en el ámbito de las problemáticas educativas actuales, en Chile y en 

el mundo, analizando específicamente el rol de la educación en los procesos de movilidad y / o reproducción social. 

Esta asignatura debate temáticas actuales del campo de la Sociología y de la Educación, como la masificación y 

democratización escolar, el rol del estado en la educación, la privatización y la mercadorización de la educación, la 

meritocracia y la construcción una sociedad credencialista 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Contribuye al avance teórico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante la discusión teórica 

de temáticas educativas. 

• Aborda el estudio de los fenómenos educativos desde una  mirada nacional e internacional y con un enfoque en 

metodologías cualitativas y cuantitativas   
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Analiza la Educación como fenómeno socio-histórico, 

reflexionando sobre los principales postulados teóricos 

educativos 

Tendencias educativas actuales y proceso de 

masificación y democratización escolar 

Configuraciones del sistema educativo chileno 

Relación entre educación y clase social de 

origen 

Éxito académico versus éxito en la formación 

integral 

Reflexiona sobre las reconfiguraciones en la estructura 

social en la actualidad, articulándolas con los procesos de 

democratización de la educación 

Procesos de reproducción y movilidad: 

tendencias sociales de la actualidad 

Educación y configuración de la estructura 

social 

Movilidad y meritocracia: debates 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Prueba de conocimientos 30 

Recensión crítica 70 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  
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RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

- BÁSICA  

-  

- Bathmaker, A. M., Ingram, N., Abrahams, J., Hoare, A., Waller, R., y Bradley, H. (2016). 

Higher Education, Social Class and Social Mobility. The Degree Generation. London: 

Palgrave Macmillan. 

- Bellei, C. (2015). El gran experimento. Mercado y privatización de la educación chilena. 

Santiago de Chile: LOM.Bourdieu, P., y Passeron, J.C. (1964). Les héritiers. Paris: Les 

Editions de Minuit. 

- Castillo, J.; Torres, A.; Atria, J. & Maldonado, L. (2019). Meritocracia y desigualdad 

económica: percepciones, preferencias e implicancias. Revista Internacional de 

Sociología, 77(1): 1-15 

- Desdile & A. Usher. (Eds.). International perspective in Higher Education. Balancing 

access, equity and cost (pp.109- 128). Cambridge: Harvard Educational Press. 

- Lahire, B. (1995). Tableaux de familles. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires. 

Paris: Seuil. 

- Meller, P., Lara, B. (Eds.), Carreras Universitarias. Rentabilidad, selectividad y 

discriminación. Santiago: Uqbar. 

- Quaresma, M.L. & Orellana V. (2016). El accountability y su impacto en la labor docente: 

percepciones de los profesores de liceos públicos de alto rendimiento académico en Chile. 

Currículo sem Fronteiras, 16(2): 316-338  

- Quaresma, M.L.; Abrantes, P. & Lopes, J. (2018). Trayectorias y vivencias escolares en 

colegios socialmente contrastantes. Andamios, 15(38): 365-386  

- Stich, S. & Freie, C. (Eds.). The working classes and higher education. Inequality of 

access, opportunity and outcome. Nueva York: Routledge 

- Valenzuela, J. P., Villalobos, C., & Gómez, G. (2013). Segregación y polarización en el 

sistema escolar chileno y recientes tendencias: ¿Qué ha sucedido con los grupos medios? 

Espacio Público, Documento referencia no 4 

- Van Zanten, A, Ball, S., Darchy-Koechlin, B. (Eds.). Elites, privilege 

and excellence. The national and global redefinition of educational advantag. Nueva York: 

Routledge. 

- Villalobos, C. & Quaresma, M.L. (2015). Sistema escolar chileno: Características y 

consecuencias de un modelo orientado al mercado. Revista Convergencia, 22(69): 63-84. 

COMPLEMENTARIA 

- Apple, M. (2002). Educar “como Dios manda”: mercados, niveles, religión y desigualdad. 

Barcelona: Editorial Paidós Ibérica (Temas de Educación).  

- Assaél, J., Cornejo, R., González, J., Redondo, J., Sánchez, R., & Sobarzo, M. (2011). La 

Empresa Educativa Chilena. Educação & Sociedade, 32(115), 305-322.Jackson, M. (2009). 

Disadvantaged through discrimination the role of employers in social stratificat ion. The 

British Journal of Sociology, 60(4), 669-692. 
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- Joignant, A., y Güell, P. (Eds.), Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de 

Sociología de las élites en Chile (1990-2010). Santiago: Ediciones Universidad Diego 

Portales. 

- Quaresma, M.L. (2017). Factores de excelencia y prácticas escolares desde la perspectiva 

de los discentes. Magis, 10(20): 183-200  

- Urzúa, S. (2012). La rentabilidad de la educación superior en Chile: revisión de las bases 

de 30 años de políticas públicas. Estudios Públicos, (125), 1-52. 

- Van Zanten, A. (2010). L’ouverture social des grandes écoles: diversification des élites ou 

renouveau des politiques publiques d’éducation? Sociétés Contemporaines, (78), 69-96.  
-  

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional   

Grado Académicos   

Especialización   

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 
NOMBRE EPISTEMOLOGÍA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 

TRADUCCIÓN  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HORAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA No aplica 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso electivo tiene como propósito sentar las bases de un pensar analítico, sintético y crítico sobre los 

procedimientos y formas de generar conocimiento mediante el ejercicio de la vigilancia epistemológica y 

metodológica de las Ciencias sociales. En síntesis, el curso electivo apunta a develar el por qué y el cómo se piensa 

la ciencia y el conocimiento por tanto ofrece diferentes opciones teóricas con sus respectivos correlatos inferenciales 

y metodológicos.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

- Domina enfoques y métodos epistemológicos en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

- Contribuye al avance del conocimiento epistemológico  de las Ciencias Sociales con sentido ético y 

compromiso social. 

- Genera conocimientos epistemológicos y los comunica interactuando con diferentes audiencias.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Argumenta críticamente los diversos planteamientos 

epistemológicos para la producción del 

conocimiento. 

Cuestiona sobre la incompatibilidad de paradigmas 

del conocimiento desde una epistemología pluralista 

mediante un diálogo abierto, crítico y reflexivo.   

Pluralismos epistemológicos transdisciplinares 

Ciencias sociales irregulares. Multiparadigmas en 

tensión. 

Fronteras epistemológicas e hiperespecialización 

 

Transformaciones epistemológicas contemporáneas 

Epistemologías y construcción de lo humano 

 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Análisis de estudios de casos. Estado teórico  40% 

Presentación coloquio seminario 60% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) x 

Escala alfanumérica (Conceptual) N/A 

 

 

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  
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LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

Bases de datos científicos 

 

SOFTWARE 

Microsoft. 

Explorer. 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

 

Balandier, Georges. (1997: El desorden. La Teoría del caos y las ciencias sociales., Barcelona, Editorial 

Gedisa 

De Sousa Santos, Boaventura. (2009): Una Epistemología del sur, México, CLACSO.  

Facuse, M. (2003): Una Epistemología Pluralista: El anarquismo de la ciencia de Paul Feyerabend. Cinta 

moebio 17: 35-67. 

HONNETH, A. (2009): Patologías de la razón. Historia y actualidad de la teoría crítica, Buenos Aires, 

Katz.  

Kozlarek, O. (2009): “‘Conciencia del mundo’ y humanismo. Herramientas conceptuales para la época 

de la globalización” (2009), en: Rüsen, Jörn y Oliver Kozlarek (Coordinadores), Humanismo en la era de 

la globalización. Desafíos y perspectivas, Buenos Aires, Biblos.  

NAjmanovich, D. (2008): Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento 

complejo, Buenos Aires, Biblos, 2008. 

Prigogine, I., Stengers, I., (2002):  La mueva alianza: La nueva metamorfosis de la ciencia. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Watzlawick, P. (1994): La Realidad Inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber? Barcelona: 

Gedisa.  

Watzlawick, P. y P. Krieg (1994):  El Ojo del Observador. Barcelona: Gedisa.  
COMPLEMENTARIA 

-  

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional   Título en el área de las Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor  

Especialización  Área de las Ciencias Sociales 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

https://www.moebio.uchile.cl/17/facuse.htm
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS 5110/5111 
NOMBRE Género como categoría de análisis en Ciencias Sociales 

TRADUCCIÓN Gender as a category of analysis in Social Sciences 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso otorga una visión panorámica de la categoría género como una herramienta analítica para 

comprender diversos problemas de interés para las Ciencias Sociales actuales, que van desde aspectos 

relacionados con la formación de la identidad personal y decisiones consideradas propias del ámbito 

privado -como la formación de pareja y familia- hasta conceptualizaciones referidas al género como 

principio de organización y estratificación social. Así, la asignatura busca destacar el papel crítico de la 

teoría de género para iluminar las interrelaciones entre situaciones sociales a nivel micro-sociológico y sus 

efectos a nivel macro-sociológico y sus implicaciones para la igualdad de oportunidades de vida de las 

personas en distintos ámbitos.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

- Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las 

tensiones sociales contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo 

territorial. 

- Divulga y comunica su investigación a diferentes audiencias, desenvolviéndose profesionalmente 

en la academia, centros de investigación y/o entidades gubernamentales.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Argumenta posicionamientos teóricos acerca de la 

importancia del género como principio organizador de la 

vida social, tanto en instituciones a nivel micro-social (la 

familia) como a nivel macro-social (distribución de 

oportunidades de vida y bienestar social). 

1. Aproximaciones teóricas a la categoría de género. 

2. El nivel “micro”: la familia como institución clave 

para los procesos de reproducción de (des)igualdades en 

clave de género.  

3. El nivel “macro”: Estado, mercado y familias. Género 

como factor de estratificación social.  

2. Aplica marcos conceptuales para la comprensión del 

género como principio organizador de la vida social a 

problemas de investigación concretos, relacionándolos 

con otros marcadores de diferenciación/jerarquía social.  

1. La teoría de la interseccionalidad como eje articulador. 

2. Algunos debates actuales: Género y envejecimiento 

poblacional; las relaciones entre trabajo remunerado y 

familia; cambios intergeneracionales en las 

concepciones e imaginarios sobre sexualidad y 

decisiones reproductivas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Paper de tipo teórico 50% 

Aplicación de contenidos a un problema concreto de 

estudio.  

50% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

Bibliografía indicada 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- ARAUJO, K. & MARTUCELLI, D. Desafíos comunes: Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. 

Santiago: LOM, 2012, 316 p. 

- HILL COLLINS, P. & BILGE, S. Intersectionaliy: key concepts. Medford, M.A.: Polity Press, 2020, 304 p.  

- JACOBS, J. & GEERSON, K. The time divide: Work, family and gender inequality. Cambridge. M.A.: 

Harvard University Press, 2009. 272 p.  

- KABEER, N. & SWEETMAN, C. (Eds). Gender and inequalities. Rugby, UK: Practical Action Publishing 

y Oxford: OXFAM Gran Bretaña, 2018, 188 p. 

- LAMAS, M. El género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUED, 2013, 368 p. 

- MARTÍNEZ, J. ¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en America Central. 

Buenos Aires: CLACSO, 2008, 208 p. 

COMPLEMENTARIA 

- AGUAYO, F., BARKER, G., & KIMELMAN, E. (2016). Editorial: Paternidad y cuidado en América 

Latina: Ausencias, presencias y transformaciones. Masculinities and Social Change, 5(2), 98-106. 

http://doi.org/10.17583/MCS.2016.2140  

- CALASANTI, T. (2010). Gender and applied research on aging. The Gerontologist 50(6), 720-734. 

10.1093/geront/gnq085  

- FINEMAN, M. & FINEMAN, J. Vulnerability and the legal organization of work. Nueva York: Routledge, 

2017, 414 p.  

- GÓMEZ-URRUTIA, V., ROYO, P., JIMÉNEZ, A., & CRUZ, M. (2019). Trabajo y familia: expectativas 

en jóvenes chilenos. Sociologias, 21(52), 270-297. https://dx.doi.org/10.1590/15174522-94085  

- Pepin, J., & Cotter, D. (2017). Separating spheres? Diverging trends in youth’s gender attitudes about work 

and family. Journal of Marriage and Family, 80(1), 7–24. https://doi.org/10.1111/jomf.12434 

 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.17583/MCS.2016.2140
https://doi.org/10.1093/geront/gnq085
https://dx.doi.org/10.1590/15174522-94085
https://doi.org/10.1111/jomf.12434
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PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Título en el área de Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor(a) 

Especialización  Sociología, Estudios de Género o Estudios Culturales.  

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 

NOMBRE 
Instituciones, saberes y cultura material de las 

ciencias en Chile y América Latina (Siglo XIX) 

TRADUCCIÓN 
Institutions, knowledges and sciences material culture in Chile 

and Latin America (XIX century) 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Analizar las condiciones de creación de diferentes instituciones científicas durante el siglo XIX en el marco de un 

proceso de producción y circulación de saberes y objetos científicos que hicieron posible el posicionamiento de la 

ciencia en Chile y América Latina en el escenario internacional.  

 

El curso propone desde la historia social y de los sistemas culturales, una revisión de las instituciones científicas más 

destacadas de América Latina, especialmente en Chile y las dinámicas que se establecieron dentro de la cultura 

científica local para la movilidad de objetos, libros y colecciones con el fin de conformar y participar de redes 

colaborativas y de intercambio científico a escala global. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Reconstruye la etapa final del periodo colonial 

evidenciando las continuidades y aportes de la Metrópoli 

al desarrollo científico de América Latina. 

Instituciones, prácticas científicas y circulación 

material en América a fines del periodo 

colonial. 

-Principales expediciones científicas del 

periodo. 

-Creación de Gabinetes de minerales y 

naturaleza. 

-Instituciones de enseñanza técnica y 

universitaria tras las reformas borbónicas. 

Explica la evolución de las instituciones científicas en el 

contexto de la consolidación de la República en Chile y 

América Latina. 

Instituciones y prácticas científicas en la 

consolidación del modelo republicano. Chile y 

América Latina. 

-Principales expediciones de geógrafos y 

naturalistas. 

-Los primeros mapas de Chile republicano. 

-Naturalistas y clasificación de la naturaleza 

americana. 

Analiza las dinámicas de intercambio material que se 

generan en las redes de colaboración global establecida 

entre los museos de historia natural en Chile y América 

Latina. 

Redes de colaboración global en los museos de 

historia natural: cultura material en 

movimiento: objetos, libros y colecciones. 

La participación ciudadana en las instituciones 

científicas: las donaciones y la colaboración 

institucional. 
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Examina las características de la enseñanza científica 

aplicadas al aula durante el siglo XIX, destacando el 

papel de los instrumentos científicos, láminas y 

taxidermia en Chile, Argentina y Brasil. 

Las ciencias en la enseñanza secundaria del 

siglo XIX, prácticas pedagógicas y cultura 

material. 

El mercado de objetos pedagógico-científicos 

en América Latina: circulación de materiales 

para la ciencia. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Análisis de fuentes documentales: disertación oral 40% 

Ensayo final sobre instituciones, saberes y/o cultura 

material en el contexto latinoamericano. 

60% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

-Recursos web. 

-Power Points disponibles en plataforma. 

-Materiales audiovisuales disponibles en plataforma. 

-Apoyo bibliográfico disponible en plataforma y en repositorio institucional. 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

-Sanhueza, Carlos (ed.) (2018), La movilidad del saber científico en América Latina. Objetos, prácticas e 

instituciones (siglos XVIII al XX), Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 

- Saldivia, Zenobio; Leyton, Patricio; Díaz Francisco (2018). Una aproximación a las ciencias de la Tierra 

en el Chile decimonónico, Bravo y Allende Editores, Santiago de Chile. 

-Valenzuela Matus, Carolina (ed.) (2019), Tendencias y perspectivas de la Cultura Científica en Chile y 

América Latina. Siglos XIX-XXI, Ril, Santiago de Chile. Disponible en: 

https://repositorio.uautonoma.cl/handle/20.500.12728/6756 

COMPLEMENTARIA 

- Alegría, Luis; Gänger, Stefanie; Meirovich, Sigal; Paz, Gloria; Polanco, Gabriela (2019). Historia, museos 

y patrimonio. Discursos, representaciones y prácticas de un campo en construcción, Chile 1830-1930. 

Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Santiago de Chile. 

- Aragón Albillos, Santiago (2012), Historias de objetos que cuentan historias: plantas, rocas y animales 

en los institutos históricos madrilenos, en: Leoncio López-Ocón, Santago Aragón y  Mario Pedrazuela 

(eds.) Aulas con memoria. Ciencia, educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-

1936), CEIMES, CSIC, Comunidad de Madrid, Madrid, pp. 105-116. 
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- Bleichmar, Daniela y Mancall, Peter (eds) (2011), Collecting across cultures. Material exchanges in the 

early Atlantic World, University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 

- Caffarena, Paula (2016), Viruela y vacuna. Difusión y circulación de una práctica médica. Chile en el 

contexto hispanoamericano 1780-1830, Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 

- Cañizares-Esguerra, Jorge (2007), Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. Historiografías, 

epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII, Fondo de Cultura Económica, 

México. 

- Cárdenas Gueudinot, Mario (2003), “El museo nacional bajo la dirección de Rodulfo A. Philippi (1853-

1897)”, Cuadernos de Historia, 23, Diciembre 2003, pp. 77-90. 

- Carmona Jiménez, Javiera; Muñoz Cabezas, Catalina; Ávalos Bustamente, Valentina (2018), “Identidad 

urbana y museo. La refundación del Museo de Historia Natural de Valparaíso después del terremoto de 

1906,  Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso, vol. 31, pp. 159-177. 

- Constantino Ortiz, María Eugenia (2015), José Longinos Martínez: un expedicionario, dos gabinetes de 

historia natural, Corpus, vol. 5, nº2, pp. 1-28, http://corpusarchivos.revues.org/1467 

- García, Susana y Mayoni, María Gabriela (2019), “Los museos y gabinetes de ciencias en los colegios 

nacionales de la Argentina (1870-1880), Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, 3ª serie, 

núm. 50, enero-junio de 2019, pp. 135-162. 

- Garrido, Francisco. 2019. Rodulfo Philippi y la protección del patrimonio cultural en Chile, disponible en: 

http://mnhn.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/89369:Rodulfo-Philippi-y-la-proteccion-del-patrimonio-cultural-

en-Chile  

- Gänger, Stefanie (2014), Relics of the past. The Collecting and Study of Pre-Columbian Antiquities in 

Peru and Chile, 1837-1911, Oxford University Press, Oxford. 

- Nieto Olarte, Mauricio (2019), Remedios para el Imperio. Historia Natural y la apropiación del Nuevo 

Mundo, Ediciones Uniandes, Bogotá. 

- Pimentel, Juan (2003), Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Marcial Pons 

Historia, Madrid. 

- Podgorny, Irina y Lopes, María Margaret (2013), “Trayectorias y desafíos  de la historiografía de los 

museos de historia naturale en América del Sur”, Anais do Museu Paulista, Sâo Paulo, N. ser. V. 21, n.1. 

pp. 15-25. Jan-Jun. 2013. 

- Sagredo, Rafael y Puig-Samper, Miguel Ángel (2007), Imágenes de la Comisión Científica del Pacífico 

en Chile, Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 

- Sagredo Rafael. 2009. “Geografía y nación. Claudio Gay en la primera representación cartográfica de 

Chile”, Estudios Geográficos, vol. LXX, 266, pp. 231-267. 

- Sagredo, Rafael. 2006. “Chile, del orden natural al autoritarismo republicano”, Revista de geografía Norte 

Grande, nº 36, Santiago, diciembre 2006, pp. 5-30. 

- Schell, Patience (2018), Natural history values and meanings in nineteenth-century Chile. Notes and 

Records, Royal Society Publishing, pp. 1-25. 

- Urízar Olate, Gabriela (2012), “Estado y Museos Nacionales en Chile durante el siglo XIX. 

Representación de una nación en construcción, Boletín Americanista, LXII, 2, nº 65, pp. 211-229. 

- Vergara Aravena, José (1993), “El Museo de Concepción: Reseña de noventa años”, Comunicaciónes 

del Museo de Concepción, nº 7, pp. 63-90. 

- Vilo, Felipe, Sanhueza, Carlos (2017), “Comunidades en movimiento. La circulación de las obras 

zoológicas de Rudolph Philippi en Chile (1853-1904)”, Historia 396, nº 2, pp. 597-625. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

CEIMES- Consejo Superior de Investigaciones Científicas: http://ceimes.cchs.csic.es/ 

Proyecto Gabinetes y naturaleza: https://gabinetesynaturaleza.cl/ 

Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad: https://labhcts.org/ 
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Materiales pedagógicos Historia de la Ciencia. Instituto Max Planck: https://www.mpiwg-

berlin.mpg.de/research/projects/education-teaching-tools 

Memoria Chilena. Biblioteca Nacional de Chile: http://www.memoriachilena.gob.cl/ 

Revista Manguinhos, Historia, Ciencia y Salud: http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ 

Revista Asclepio, Historia de la Medicina y de la Ciencia: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio  

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Profesor de Historia, Ciencias sociales o disciplinas afines 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Historia, Historia de la Ciencia, Ciencias Sociales 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS 5110/5111 
NOMBRE Interculturalidad 

TRADUCCIÓN Interculturality 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El estudiante, a través de la metodología de proyecto de investigación, será capaz de proponer, desarrollar y comunicar 

una investigación científica sobre una tensión de relaciones entre culturas contemporáneas, a partir de un 

conocimiento teórico sólido en el ámbito de la interculturalidad. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1.Propone una investigación científica sobre una tensión 

de relación entre culturas contemporáneas, describiendo 

el problema a partir de revisión bibliográfica exhaustiva, 

actualizada y confiable. 

Interculturalidad y términos asociados 

(multiculturalidad, transculturación, cultura, identidad, 

diversidad cultural).  

 

Investigaciones sobre tensiones de relaciones entre 

culturas contemporáneas. 

2.Desarrolla y comunica estado de avance de una 

investigación científica sobre una tensión de relación 

entre culturas contemporáneas. 

 

Tensiones de relaciones entre culturas contemporáneas. 

 

Experiencias de relaciones interculturales. 

 

Comunicación y competencias interculturales. 

 

Metodologías de investigación para la comprensión de 

problemáticas de relaciones entre culturas. 

3.Comunica eficientemente y discute resultados de 

investigación sobre una tensión de relación entre culturas 

contemporáneas, de manera oral y escrita.  

 

Comunicación de resultados de investigación. 

 

Interculturalidad como respuesta a problemas de 

tensiones en relaciones entre culturas contemporáneas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Rúbrica para evaluar procedimiento de Evaluación 1: 

Propuesta de investigación sobre una tensión de relación 

entre culturas contemporáneas. 

20% 

Rúbrica para evaluar procedimiento de Evaluación 2: 

Desarrollo y comunicación de estado de avance de una 

30% 
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investigación científica sobre una tensión de relación 

entre culturas contemporáneas. 

Rúbrica para evaluar procedimiento de Evaluación 3: 

Comunicación y discusión de resultados de investigación 

sobre una tensión de relación entre culturas 

contemporáneas, de manera oral y escrita. 

50% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Abdallah-Pretceille, Martine. 2006. “Lo intercultural como paradigma para pensar la diversidad”. Congreso 

Internacional de Educación Intercultural. Madrid, España. Recuperado el 10 de febrero de 2014, de 

http://www.uned.es/congreso-inter-educacion-intercultural/ pretceille_espanol.pdf  

- Acevedo, Saríah. 2008. “La interculturalidad: Sus orígenes como concepto y sus diferentes interpretaciones”. 

En CANEK-Observatorio Cultural, La construcción de comunicación intercultural aplicada. Ciudad de 

Guatemala: El Librovisor. 139-193. 

- Augé, Marc. 1996. El sentido de los otros. Barcelona: Paidós. 

- Cruz, Edwin. 2013. “Multiculturalismo e interculturalismo: Una lectura comparada”. Cuadernos 

Interculturales 11.20: 45-76. 

- Fornet-Betancourt, raúl. 2002. “Filosofía intercultural en América Latina: Intento de introducción no 

filosófica”. En González, Graciano (Coord.), El discurso intercultural. Prolegómenos a una filosofía 

intercultural. Madrid: Biblioteca Nueva. 123-138. 

- García Canclini, Néstor. 2004. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. 

Barcelona: Gedisa. 

- Giménez, Carlos y Graciela Malgesini. 2000. Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 

interculturalidad. Madrid: Los Libros de la Catarata. 

- Larraín, Jorge. “Etapas y discursos de la identidad chilena.” Revisitando Chile. Identidades, mitos e historias, 

editado por Sonia Montecino. Ediciones Bicentenario Presidencia de la República, 2003. Pp. 67-73. ---. 

Identidad chilena. LOM, 2001. 

- Medina, Pilar. 2004. “Las emociones como barreras y accesos a la diversidad cultural”. Congreso 

Comunicación y Diversidad Cultural. Barcelona, España. recuperado el 20 de febrero de 2014, de 

http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/35_alsina.pdf 

- Rehaag, Irmgard. 2006. “Reflexiones acerca de la interculturalidad”. CPU-e Revista de Investigación 

Educativa 2: 1-19. 

- Rodrigo Alsina, M. 2012. La comunicación intercultural. Barcelona: Anthropos Editorial. 

- ---. 2003. “Violencias interculturales”. Sphera Pública 3: 173-188. 
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COMPLEMENTARIA 

- Berger, Meter y Lukmann, Tomas. La construcción social de la realidad. Amorrortu editores, 2001. 

- Dietz, G. 2012. Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Una aproximación 

antropológica. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 

- Dussel, Enrique (2005). Transmodernidad e interculturalidad (Interpretación desde la Filosofía de la 

Liberación). Ciudad de México: UAM-Iz. 

- Eco, U. 2013. Tratado de semiótica general. Buenos Aires: Debolsillo.  

- ---. 2009. Cultura y semiótica. Madrid: Ediciones Pensamiento. 

- García Canclini, Néstor (2011). De la diversidad a la multiculturalidad. En Néstor García Canclini (coord.), 

Conflictos interculturales (pp. 103-110). Barcelona: Gedisa. 

- López, F. 2002. El análisis de contenido como método de investigación. XXI, Revista de Educación 4: 167-

179. 

- Pinto, J., Isabel, A., Figueroa, V. y González, R. 2017. El pueblo mapuche en el siglo XXI. Propuestas para 

un nuevo entendimiento entre culturas en Chile. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos. 

- San Martín, D. 2014. Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación 

educativa. Revista electrónica de investigación educativa 16: 104-122. 

- SERVINDI. 2005. Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción. Manual de capacitación. Lima: 

SINCO. 

- Surian, Alessio. 2012. “Aprendizaje y competencias interculturales”. Ra Ximhai 8.2: 205-222. 

- Van Dijk, Teun. 1993. Estructuras y funciones del discurso. México D.F.: Siglo XXI. 

- ---. 2005. Racism and discourse in Spain and Latin America. Amsterdam: Banjamins. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

- RECEI. Revista científica de estudios sobre interculturalidad.  

 https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/recei/ 

- AULA Intercultural. https://aulaintercultural.org/tag/revistas/ 

- CIENCIA E INTERCULTIURALIDA. Revista para el diálogo intercientífico e intercultural 

https://aulaintercultural.org/tag/revistas/ 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Licenciado/a en Literatura 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Deseable especialización en temáticas de interculturalidad 

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

  

https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/recei/
https://aulaintercultural.org/tag/revistas/
https://aulaintercultural.org/tag/revistas/
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS 5110/5111 
NOMBRE Masculinidades y violencia de género 

TRADUCCIÓN Masculinities and gender violence 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los estudios de género han experimenta un considerable crecimiento a partir de los años 70s, coincidentemente con 

el avance de los movimientos feministas y el reconocimiento de nuevas y múltiples subjetividades. Los estudios de 

las masculinidades no han sido la excepción, dando cuenta de la complejidad y diversidad de los estudios de género 

y puntualmente las masculinidades como categoría de análisis. El electivo de Masculinidades y violencia de Género 

es una asignatura del Doctorado en Ciencias Sociales y de la línea de investigación tensiones sociales contemporáneas 

que tienen como objetivo entregar a los doctorandos elementos teóricos e investigativos sobre los estudios de 

masculinidades (men's studies), permitiendo un análisis y reflexión de las principales transformaciones que han 

experimentado las masculinidades contemporáneas. Al mismo tiempo que este análisis permite reconocer y 

profundizar en la analogía entre el desarrollo del patriarcado, las masculinidades y las violencias de género contra las 

mujeres. A partir de la revisión de los principales referentes en estudios de las masculinidades se espera una 

comprensión, reflexión y análisis de las implicancias de las masculinidades en los distintos aspectos de la vida 

cotidiana de las y los sujetos frente a la realidad social contemporánea en la cual aún persisten desigualdades basadas 

en el género como principal causante.    

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Reflexiona, Analiza y explica desde una perspectiva 

teórica vinculada al estudio de las masculinidades 

(men's studies) las implicancias del género en la 

estructura social, las subjetividades masculinas y la 

violencia de género contra las mujeres.  

 

- Teorías y enfoques de género en el estudio de las 

masculinidades. 

- Masculinidades, violencia y juventudes. 

- Violencia de género contra las mujeres, patriarcado 

y las masculinidades. 

- Sexualidad, afectividad y diversidad en las 

masculinidades 

- Estudio de las masculinidades en América Latina.  

Desarrolla y formula propuestas de investigación desde 

perspectivas teóricas contemporáneas, vinculadas con 

las nuevas subjetividades masculinas. Permitiendo una 

reflexión, análisis y explicación de las transformaciones 

de las masculinidades en sociedades contemporáneas.  

- Movimientos sociales feministas y su implicancia 

en las masculinidades.  

- Nuevas Subjetividades y masculinidades 

- Nuevas paternidades y familia 

- Masculinidades y nuevas masculinidades y efectos 

en la salud física y mental 

- Hombres contra la violencia de género 

- Nuevas masculinidades alternativas y relaciones 

afectivo-sexuales. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Ensayo (Rúbrica) 30% 

Informe (Rúbrica) 70% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO:  

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

- Connell, R.W. (2003). Masculinidades. México DF: Universidad Nacional Autónoma de México. 

- Fuller, N. (2001). Masculinidades. Cambios y permanencias. Lima: Fondo editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú  

- Kimmel, M. (2000). The gendered society. New York: Oxford University Press.  

- Seidler, V. (2006). Masculinidades. Cultural Globales y vidas íntimas. España: Montesinos. 

COMPLEMENTARIA 

 

- Flecha, R.; Puigvert, L. & Ríos, O. (2013). The New Alternative Masculinities and the Overcoming of 

Gender Violence. RIMCIS International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2, 88-113. 

- Fuller, N. (2018). Difícil ser hombre: nuevas masculinidades latinoamericanas. Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Gilmore, D. (1994). Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad. Barcelona: Paidós. 

- Lamadrid, S. & Benitt, A. (2019). Cronología del movimiento feminista en Chile 2006-2016. Revista 

Estudos Feministas, 27(3). 

- Padrós, M. (2012). Modelos de Atractivo Masculinos en la Adolescencia. Masculinidades y cambio social, 

1(2), 165-183. 

- Peña-Axt, Juan Carlos; Sandoval-Obando, Eduardo. Violencia de género adolescente en espacios 

educativos: Nuevas Miradas desde la Región de La Araucanía, Chile. International Journal of Sociology of 

Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 57-81, feb. 2021. ISSN 2014-3575. 

- Ríos-González, O., Ramis-Salas, M., Peña-Axt, J. C., & Racionero-Plaza, S. (2021). Alternative 

friendships to improve men’s health status. The impact of the new alternative masculinities’ approach. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 2188. 

- Valdés, T. & Olavarría, J. (1998). Ser hombre en Santiago de Chile: A pesar de todo, un mismo modelo. 

En Valdés, T. & Olavarría J. (Ed.) Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago de 

Chile: FLACSO/UNFPA 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: Bases de datos de la Universidad Autónoma de Chile. 

https://biblioteca.uautonoma.cl/  

 

https://biblioteca.uautonoma.cl/
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PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Sociólogo, Antropólogo  

Grado Académicos  Doctorado 

Especialización  Género y masculinidades 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 
NOMBRE Salud y Migraciones 

TRADUCCIÓN Health and Migration 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La asignatura se orienta a debatir sobre la base de las complejidades que se estructuran entre salud y movilidad 

humana, de modo de develar la evidencia de las determinaciones sociales que impactan en la salud de las personas 

migrantes, considerando aspectos transversales como los enfoques de género y de derechos, en marcos territoriales y 

considerando a los diversos actores sociales.  

La propuesta metodológica se desarrollará a partir de la selección de material bibliográfico de especialidad y de 

material audiovisual de modo de orientar procesos de reflexión individual y colectiva en el marco de las clases. Las  

evaluaciones evidenciarán procesos de reflexión y de incorporación de aspectos teóricos que permitirán el aprendizaje 

basado en problemas.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Comprende la salud y enfermedad, el cuerpo como 

construcciones sociales  

1. El cuerpo, como construcción, cuerpo como 

territorio de exclusión (genero, raza, clase, 

migración, edad) 

2. La salud y enfermedad como construcciones 

sociales. Modelos de salud. 

Explica los elementos teóricos que componen las 

discusiones en torno a movilidad humana y salud 

1. La movilidad humana, migración y refugio. 

2. La movilidad humana en Chile, características e 

indicadores de salud (genero, raza, clase, migración, 

edad). 

3. La movilidad humana como determinación social de 

la salud. Barreras de acceso a la salud de las 

personas migrantes.  

 

 

Argumenta una posición crítica desde la relación, 

movilidad y salud-enfermedad y territorio. 

1. Política de salud en Chile de migrantes 

internacionales. 

2. Barreras de acceso a la salud de las personas 

migrantes. 

3. Importancia de una aproximación intercultural de la 

salud en la atención de población migrante en Chile.  

4. Desafíos en derechos de salud de personas 

migrantes en contextos complejos y  emergentes: 

parto y migración; migración y COVID-19. 

 

 

 



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      103 | 122 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Aprendizaje Basado en Proyectos 50% 

Rúbrica de Evaluación para Trabajo  50% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO: No se requiere 

MATERIAL EDUCATIVO: Computador, internet, acceso a biblioteca electrónica. 

 

 

SOFTWARE: no se requiere 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- MINSAL. (2017). Política de Salud de Migrantes Internacionales. Ministerio de Salud de Chile, FONASA 

y Superintendencia de Salud. 

- Avaria, A. Cabieses, B. Obach, A. (Edit). (2020). Salud y migraciones. Relevancia, consideraciones 

generales y desafíos para el Chile de hoy. Ediciones UA- UDD- RIL. 

- OIM. (2016). Informe regional sobre determinante de salud de las personas migrantes retornadas, o en 

tránsito y sus familias en centro América. 

https://saludymigracion.org/es/system/files/repositorio/condicion_de_salud_informe_regional.pdf 

- Cabieses, B.  2019. Cabieses, B. (2019) Salud y migración: un proceso complejo y multidimensional. En 

Rojas, N; Vicuña, J.T. (Edit). Migración en Chile. Evidencia y mitos de una nueva realidad. LOM editores. 

Santiago de Chile. Pp. 143-170  

- Cabieses; Bernales; McIntire. La migración internacional como determinante social de la salud 

https://www.udd.cl/dircom/pdfs/Libro_La_migracion_internacional.pdf 

- Abubakar I; Aldridge RW ; Devakumar D; et al. The UCL-Lancet Commission on Migration and Health: 

the health of a world on the move. Lancet. 2018; 392: 2606-2654 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(18)32114-7.pdf 

- Cardona, J. 2016. Determinantes y determinación social de la salud como confluencia de la salud pública. 

La epidemiología y la clínica. Archivos  de  Medicina  (Manizales),  Volumen  16  N°  1,  Enero-Junio  2016,  

ISSN  versión  impresa  1657-320X,  ISSN  versión en línea 2339-3874.  

- Breilh, J.2015.  Epidemiología crítica, Ciencia emancipadora e interculturalidade. Editora Fiocruz. Rio de 

Janeiro. 

COMPLEMENTARIA 

- Avaria-Saavedra, A. (2020). Migrantes internacionales y pandemia: precariedades, desigualdades y 

oportunidades en salud. En S. Brito, L. Basualto, R. Azócar, V. Gálvez, C. Flores, Intervención social y 

educativa en tiempos de pandemia (p. 179-202). Santiago: Aún creemos en los sueños-Le Monde 

Diplomatique, Universidad Autónoma de Chile. 

- Avaria, Andrea. En prensa. Intersecciones y diferencias entre las experiencias de parto de mujeres migrantes 

en la atención de salud pública en Santiago de Chile. En Avaria, A. Cabieses, B. Obach, A. (Edit). Salud y 

migraciones. Relevancia, consideraciones generales y desafíos para el Chile de hoy. Ediciones UA- RIL 
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- Avaria, Andrea. 2018. Parir en el lugar equivocado: migración y la legitimidad (del derecho) de parir. En 

Morales, P y Rodríguez Aguilera, MA. (comp). Los derechos humanos hoy: reflexiones, desafíos y 

proyecciones a los 70 años de la declaración universal (1948-2018). Ril Editores. Santiago de Chile. Con 

referato externo, ciego y por pares. 

- ONU (2020). Los Derechos Humanos en el centro de la respuesta. La discriminación racial en el contexto 

de la crisis del COVID-19. Recuperado de https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-

19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf 

- Cabieses, Baltica y Oyarte, Marcela. Health access to immigrants: identifying gaps for social protection in 

health. Revista de Saúde Pública [online]. v. 54 [Accedido 21 Julio 2020] , 20. Disponible en: 

<https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2020054001501>. ISSN 1518-8787. 

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2020054001501. 

 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

https://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/ 

https://www.iom.int/es/migracion-y-salud 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44021/1/S1800613_es.pdf 

https://saludinmigrantes.cl/ 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Trabajador/a Social, Antropologa/o, Sociologó/a 

Grado Académicos  Doctora en antropología, en antropología médica, en ciencias sociales. 

Especialización  Especialización en migración y salud 

 

OTROS ANTECEDENTES 

Investigación en migración y salud, Docencia y capacitación en temas de salud, migraciones, y género. Capacidad 

reflexiva y crítica.  

 

  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/COVID-19_and_Racial_Discrimination_ES.pdf
https://www.minsal.cl/salud-del-inmigrante/
https://www.iom.int/es/migracion-y-salud
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44021/1/S1800613_es.pdf
https://saludinmigrantes.cl/
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS 5110/5111 
NOMBRE Movimientos Sociales 

TRADUCCIÓN Social Movements 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso aborda teóricamente el rol de la política contenciosa en la democracia y desarrolla los fundamentales 

marcos analíticos para el estudio académico avanzado de los movimientos sociales. Para lograr eso, combina 

conocimientos de la sociología, ciencia política, antropología e historia. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

• Domina conocimientos teóricos y prácticos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las 

tensiones contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial.  

• Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones con alto rigor metodológico, ética y compromiso social.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Comprender el rol de la política contenciosa en la 

democracia. 

1. Desarrollo histórico de los movimientos sociales. 

2. Movimientos como un fenómeno “moderno”. 

3. Su rol en la consecución y ejercicio de la ciudadanía. 

4. La acción colectiva como el “derecho a tener 

derechos”. 

5. Empoderamiento como solución a políticas 

asistencialistas 

6. El desafío a las instituciones para fomentar el 

accountability. 

Conocer y comprender los principales modelos analíticos 

para el estudio de los movimientos sociales. 

1. Teorías funcionalistas y de la elección racional: 

estructura de oportunidades político, movilización 

de recursos, repertorios y ciclos de movilización, y 

devaluación del poder. 

2. Teorías de la identidad colectiva: 

interseccionalidad, nuevos y novísimos 

movimientos sociales y marcos de acción colectiva 

(framing). 

3. Teorías del liderazgo: teoría de la capacidad 

estratégica, teoría del emprendedor político y 

descentralización del liderazgo. 

Explicar el complejo vínculo entre la movilización social 

y otros actores políticos. 

1. Interacción con partidos políticos y el estado. 

2. Clientelismo político y acción colectiva. 

3. Contra-movilización y movimientos de derecha. 

4. Dinámicas transnacionales de movilización social. 

5. Dinámicas de la violencia política. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Ensayo extenso de investigación que combine teorías 

para ser aplicadas a un caso (5.000 palabras). 

100% 
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ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

SOFTWARE 

N/A 

OTROS  

Acceso a buscadores y artículos de Web of Science, Scopus y Scielo. 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

Benford, Robert, and David Snow. 2000. “Framing Processes and Social Movements: An 

Overview and Assessment.” Annual Review of Sociology 26 (1): 611–39. 

https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611. 

Ganz, Marshall. 2009. Why David Sometimes Wins: Leadership, Organization, and Strategy in 

the California Farm Worker Movement. New York: Oxford University Press. 

Hilgers, Tina. 2012. Clientelism in Everyday Latin American Politics. New York: Palgrave 

Macmillan. 

Johnston, Hank, Enrique Laraña, and Joseph R Gusfield. 1994. New Social Movements: From 

Ideology to Identity. Philadelphia: Temple University Press. 

Marshall, Thomas Humphrey. 1997. “Ciudadanía y Clase Social.” Reis 79: 297–344. 

https://doi.org/10.2307/40184017. 

Meyer, David S, and Suzanne Staggenborg. 1996. “Movements, Countermovements, and the 

Structure of Political Opportunity.” American Journal of Sociology 101 (6): 1628–60. 

https://doi.org/10.1086/230869. 

Tarrow, Sidney. 1997. El Poder En Movimiento: Los Movimientos Sociales, La Acción 

Colectiva y La Política. Madrid: Alianza Editorial. 

Tilly, Charles, and Lesley J. Wood. 2010. Los Movimientos Sociales, 1768-2008: Desde Sus 

Orígenes a Facebook. Barcelona: Crítica. 

Tilly, Charles. 2003. The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Büllow, Marisa Von, and Sofia Donoso. 2017. Social Movements in Chile: Organization, 

Trajectories, and Political Consequences. New York: Palgrave Macmillan. 

 

https://doi.org/10.2307/40184017
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COMPLEMENTARIA 

Anria, Santiago. 2018. When Movements Become Parties: The Bolivian MAS in Comparative 

Perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://doi.org/10.1017/9781108551755. 

Barker, Colin, Alan Johnson, and Michael Lavalette. 2001. Leadership and Social Movements. 

Manchester: Manchester University Press. 

Bellinger, Paul T., and Moisés Arce. 2011. “Protest and Democracy in Latin America’s Market 

Era.” Political Research Quarterly 64 (3): 688–704. 

https://doi.org/10.1177/1065912910373557. 

Robnett, Belinda. 1996. “African-American Women in the Civil Rights Movement, 1954-1965: 

Gender, Leadership, and Micromobilization.” American Journal of Sociology 101 (6): 

1661–93. https://doi.org/10.1086/230870. 

Corredor, Elizabeth S. 2019. “Unpacking ‘Gender Ideology’ and the Global Right’s Antigender 

Countermovement.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 44 (3): 613–38. 

https://doi.org/10.1086/701171. 

McVeigh, Rory. 2004. “Structured Ignorance and Organized Racism in the United States.” 

Social Forces 82 (3): 895–936. https://doi.org/10.1353/sof.2004.0047. 

Payne, Leigh A. 2000. Uncivil Movements: The Armed Right Wing and Democracy in Latin 

America. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

Piven, Frances Fox, and Richard A. Cloward. 1977. Poor People’s Movements: Why They 

Succeed, How They Fail. New York: Vintage Books. 

Wilkinson, Steven I. 2009. “Riots.” Annual Review of Political Science 12 (1): 329–43. 

https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.12.041307.075517. 
MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Bases de datos Web of Science, Scopus y Scielo. 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Ciencia política, sociología, psicología, antropología o otra ciencia 

social afín. 

Grado Académicos  Doctorado. 

Especialización  Movimientos sociales. 

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

  

https://doi.org/10.1017/9781108551755
https://doi.org/10.1086/701171
https://doi.org/10.1353/sof.2004.0047
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 
NOMBRE Historia Ambiental  

TRADUCCIÓN  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La historia ambiental, es una de las áreas del conocimiento de mayor desarrollo en las últimas décadas, y comprende 

una diversidad de propuestas que indagan sobre el rol y el lugar de la naturaleza en la vida humana, por lo que se 

constituye en un insumo importante a la hora de comprender los procesos relacionados con la construcción social del 

territorio. El curso de organiza en cuatro partes: el examen del marco teórico conceptual y los antecedentes de la 

disciplina en Los Annales y Berkely; Historia y naturaleza: formulaciones teóricas; La construcción de la Historia 

Ambiental, y el taller de investigación especifica sobre una temática de interés del estudiante. 

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Demuestra manejo contextualizado, para 

diversos escenarios de conceptos claves de las 

ciencias sociales al análisis de las tensiones 

sociales contemporáneas, o al análisis de 

instituciones, actores sociales y desarrollo 

territorial. 

 

• Conceptos claves (Ecología, Medio Ambiente, 

Impacto Ambiental, Globalización, Desarrollo 

Sustentable, Políticas Ambientales).  

Da cuenta de los antecedentes históricos de la 

disciplina. 

• Orígenes y antecedentes de la historia 

ambiental 

• Ambiente e historia en la Escuela de los 

Annales. 

• Ambiente e historia en la Escuela de Berkely. 

 

Maneja las principales formulaciones teóricas 

sobre historia y naturaleza. 

• Historia y naturaleza en el marxismo y 

liberalismo. 

• Otras formulaciones teóricas sobre historia y 

ambiente. 

 

Demuestra conocimiento de la trayectoria de la 

historia ambiental a nivel regional, y sus 

características definitorias. 

• La formación de la historia ambiental. 

• La historia ambiental en América Latina. 

• La historia ambiental y otras disciplinas. 

• El agua, la preocupación ambiental del siglo 

XXI 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Evaluación de  lecturas asignadas (lista de cotejo) 40% 

Informe de investigación (rúbrica) 50% 

Exposición (escala de apreciación) 10% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

 

SOFTWARE 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- LE ROY LADURIE, Emmanuel. Historia Humana y Comparada del Clima. Fondo de Cultura 

Económica, 2017.  

- FEDEROVISKY, Sergi. Historia del Medio Ambiente. Capital intelectual, 2008 

- ERIAS REY, Antonio. Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Ed. Pirámide S.A, 2007.  

- CAMUS, Pablo, et. Al. Historia Ambiental de Chile. Andros Impresores, Santiago, Chile, 1998. 

- ARNOLD, D. La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expansión de 

Europa. Fondo de Cultura Económica, 2000. 

COMPLEMENTARIA 

- ARSUAGA, Juan L. Breve Historia de la Tierra. Ed. Planeta, 2019 

- MAYA, A. A. Método histórico y Medio Ambiente. Colombia, s.e. 1996. 

- HERNANDEZ S., Elena. Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy. Editorial 

Akal, Madrid, España, 2004. 

- Revista de Ecología Política. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

• www.historiaecologica.cl 

• www.etnoecológica.org.mx 

• www.oikis.unam.mx/ 

• www.observatoriosocial.com.ar 

• www.forosocialmundial.org 

• www.greenpeace.org 

 

 

http://www.historiaecologica.cl/
http://www.etnoecológica.org.mx/
http://www.oikis.unam.mx/
http://www.observatoriosocial.com.ar/
http://www.forosocialmundial.org/
http://www.greenpeace.org/
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PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Profesional de las Ciencias Sociales o áreas afines 

Grado Académicos  Doctor 

Especialización  Historia Ambiental 

 

OTROS ANTECEDENTES 

 

 

  



 
 

Resolución de Rectoría Nº 158/2021      111 | 122 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS 5110/5111 
NOMBRE Sociología de la Vida Cotidiana 

TRADUCCIÓN Everyday life sociology 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA N/A 

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Sociología de la Vida Cotidiana es una asignatura impartida en la formación académica del doctorado en Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Tiene un carácter teórico-reflexivo, cuyo foco central implica un 

recorrido analítico por aquellas corrientes de pensamiento que estudian el desarrollo de la vida cotidiana en las 

sociedades occidentales. En este sentido, se ponen a disposición algunos de los paradigmas clásicos y contemporáneos  

provenientes de la sociología, enfatizando en la comprensión sinérgica de categorías centrales de los espacios de vida 

como ocio, trabajo, género, educación, movilidad, entre otras, que han permitido comprender estructuralmente la 

sociedad en escenarios subjetivos y dinámicos. La metodología de trabajo es de carácter activo-participativo, con 

hincapié en análisis científicos que realcen el conocimiento de la vida cotidiana como un proceso basal para la 

observación del comportamiento humano, las relaciones sociales, los hábitos y las prácticas culturales, económicas, 

ideológicas, territoriales y espacio-temporales, principalmente en los siglos XX y XXI. 

  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Domina conocimientos teóricos sólidos en el ámbito de las ciencias sociales relacionados con las tensiones sociales 

contemporáneas, así como con las instituciones, actores sociales y el desarrollo territorial. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Explica a nivel conceptual las dinámicas sociales en 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana, considerando 

diversas corrientes de pensamiento provenientes de la 

sociología.  

Subjetividades y objetividades en tiempos de cambio 

social 

- Aproximaciones a la vida cotidiana. 

- La construcción de la sociedad global. 

- Experiencias y prácticas socioculturales. 

- Estilos de vida contemporáneos. 

Analiza los espacios de vida en contextos 

socioterritoriales, y en estrecha relación con los 

estímulos, actitudes y prácticas diarias de la población en 

las ciudades contemporáneas.  

Espacios de vida móviles en los territorios 

- Espacios sociales productivos. 

- Espacios sociales reproductivos. 

- Movimiento, movilidad y desplazamientos 

cotidianos. 

- La ciudad como espacio en disputa. 

Evalúa los estilos de vida modernos y su relación con el 

desarrollo de las actividades cotidianas en la era de la 

globalización. 

Sombras y luces de la vida moderna 

- La rutina y el consumo. 

- La rutina y el ocio. 

- La rutina y el trabajo. 

- La rutina y el cuidado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 
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Exposición oral (Rúbrica) 50% 

Ensayo (Rúbrica) 50% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

Gesswein, A. (productor). (2008-2014). Los 80. [Serie de televisión]. Chile, Wood Producciones.  

Silva, S. y Peirano, P.(directores) (2010). Gatos viejos. [Cinta cinematográfica]. Chile, Estados Unidos. Elephant Eye 

Films, Diroriro.  

 

SOFTWARE 

OTROS  

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. Buenos Aires: Grijalbo.  

- Garfinkel, H. (2006). Estudios en Etnometodología. Barcelona: Anthropos. 

- Goffman, E. (2001). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.  

- Lefebvre, H. (1972). La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid: Alianza Editorial. 

- Wright Mills, C. (2017). The sociological imagination. Macat Library. 

- Urry, J. (2007) Mobilities. Cambridge: Polity. 

COMPLEMENTARIA 

- Becker, H. (2009). Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI. 

- Esquivel, V, Faur, E. y Jelin, E. (2012). Las lógicas del cuidado infantil. Entre familias, el Estado y el 

mercado. Buenos Aires: IDES. 

- Freud, S. (2016). El malestar en la cultura. Buenos Aires: Amorrortu.  

- Lindón, A. (2002). Trabajo, espacios de vida y cotidianidad. La periferia oriental de la Ciudad de México. 

Scripta Nova, 119(56).   

- Marcuse, H. (2016). El hombre unidimensional. Madrid: Austral.  

- Moulián, T. (1999). El consumo me consume. Santiago: LOM. 

- Simmel, G. (2005). La metrópolis y la vida mental. Bifurcaciones, 4.  

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Biblioteca virtual 

http://biblioteca.uautonoma.cl  

SciELO – Scientific Electronic Library Online 

www.scielo.org/es/ 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional   

http://biblioteca.uautonoma.cl/
http://www.scielo.org/es/
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Grado Académicos   

Especialización   

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111  
NOMBRE 

ECONOMÍA CULTURAL Y DESARROLLO 

TERRITORIAL SOSTENIBLE 

TRADUCCIÓN  

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 300 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
27 

HORAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
273 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este curso electivo tiene como propósito el dominio de paradigmas emergentes relacionados con la economía cultural 

y el desarrollo regional-local de los territorios a la luz de enfoques alternativos y posturas epistemológicas con 

relevancia teórica, metodológica y analítica.   Concretamente destaca el papel de la economía cultural en el desarrollo 

local regional activado por planes de acción sobre el territorio privilegiando el análisis en agentes y sectores no 

hegemónicos.  Metodológicamente el curso se desarrolla a manera de seminario, constituyendo espacios de debate y 

discusión académica a partir de la revisión teórica-metodológica de estudios de casos.  

   

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

- Domina conocimientos teóricos-prácticos en el ámbito de las Ciencias Sociales principalmente los 

relacionados con instituciones, actores sociales y desarrollo territorial. 

- Contribuye al avance del conocimiento teórico y práctico en el estudio de fenómenos socioculturales, 

económico y políticos mediante una evaluación crítica y metodológica de estudios de casos, con sentido 

ético y compromiso social. 

- Genera conocimientos de alto nivel y los comunica interactuando con diferentes audiencias.  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

Argumenta posicionamientos teóricos con 

perspectivas críticas ante modelos hegemónicos y 

tradicionales en la producción y validación del 

conocimiento asociados a la economía cultural y los 

territorios 

Construye marcos e instrumentos conceptuales para 

el análisis de la economía cultural y el desarrollo 

sostenible de los territorios a partir de estudios de 

casos. 

 

1. Paradigmas emergentes: economía cultural 

2. Mercantilización de la cultura. Debates y tensiones. 

3. Economía innovación y economía cultura natural.  

 

 

 

1. Economía política y cultural. Impactos sociales y 

territoriales. 

2. Dinámicas de la economía cultural y la sostenibilidad 

social: Estudios de casos. 

3. El recurso de la cultura en los territorios. 

  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Análisis de estudios de casos. Estado teórico  40% 

Presentación coloquio seminario 60% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 
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Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) x 

Escala alfanumérica (Conceptual) N/A 

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

N/A 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

Bases de datos científicos 

 

SOFTWARE 

Microsoft. 

Explorer. 

 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

Chand, M. and Ghorbani, M. (2011): “National Culture, Networks and Ethnic Entrepreneurship: 

A Comparison of the Indian and Chinese Immigrants in the US”, International Business Review, 

20(6), 593-606. 

 

Dheer, R. J. S. (2017): “Cross-national Differences in Entrepreneurial Activity: Role of Culture 

and Institutional Factors”, Small Business Economics, 48(4), 813-842. 

 

Edney, K. (2015): Between Cultural Confidence and Ideological Insecurity: China’s soft power 

strategy for the cultural industries. The Routledge Companion to the Cultural Industries K. Oakley 

and J. O'Connor. London and New York, Routledge: 491-500. 
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COMPLEMENTARIA 
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-  

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional   Título en el área de las Ciencias Sociales 

Grado Académicos  Doctor  

Especialización  Área de las Ciencias Sociales 

 

OTROS ANTECEDENTES 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

CÓDIGO DCS5110/5111 

NOMBRE 

La Perspectiva Biográfica Narrativa: Un campo de 

Posibilidades para la Investigación en Ciencias 

Sociales 

TRADUCCIÓN 
The Narrative Biographical Perspective: A Field of 

Possibilities for Social Science Research 

RÉGIMEN 

SEMESTRAL X CRÉDITOS (SCT) 10 

ANUAL   HORAS CRONOLÓGICAS TOTALES 72 

OTRO  

HORAS CRONOLÓGICAS 

PRESENCIALES O DIRECTAS 
228 

HOTAS CRONOLÓGICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO 
300 

EQUIVALENCIA  

TIPO DE ACTIVIDAD  
ASIGNATURA 

INVESTIGACIÓN 

o AFE 

PUBLICACIÓN 

u otra actividad 

académica 

EXAMEN 

(hito 

formativo) 

X    

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso electivo “La Perspectiva Biográfica Narrativa: Un Campo de Posibilidades para la 

Investigación en Ciencias Sociales” pertenece a la oferta de cursos electivos semestrales del plan 

de estudios del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales. El electivo posee un carácter teórico 

y metodológico  orientado a que los/as doctorandos/as adquieran herramientas sistemáticas y 

epistemológicamente fundadas en torno al uso de las Historias de vida en el campo de la 

investigación en Ciencias Sociales. Precisamente por ello, se espera que el electivo contribuya a 

la profundización de este enfoque, mediante la promoción del pensamiento crítico y la ética en 

investigación, para la mejora y enriquecimiento del seminario de tesis conducente al grado 

académico de Doctor en Ciencias Sociales. 

La metodología de trabajo será de carácter activo participativa, con evaluaciones sumativas y 

formativas tendientes a evaluar el logro de los aprendizajes esperados declarados para cada unidad 

de aprendizaje.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA 

Contribuye al avance teórico y práctico de la ciencia social y al estudio de fenómenos sociales 

mediante el desarrollo de investigaciones de alto nivel.  

Aborda el estudio de los fenómenos sociales determinando la metodología más adecuada para 

estudiar distintos tipos de problemas, ya sean metodologías cualitativas y/o cuantitativas. 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS 

1. Comprende la importancia de la 

perspectiva biográfica narrativa para dar 

cuenta del estudio complejo de los 

fenómenos sociales mediante el 

desarrollo de investigaciones de alto 

nivel en las sociedades contemporáneas 

• El uso de la Perspectiva Biográfica 

Narrativa en la Investigación Cualitativa 

• Emergencia, Desarrollo y Estado del 

Campo 

• Precursores teóricos Contemporáneos en 

torno a la Perspectiva Biográfica Narrativa 

• El estudio de las Narrativas: 

o La Narrativa como fenómeno que 

se investiga (narrativa como 

producto o resultado escrito o 

hablado). 

o La Narrativa como método de la 

investigación (investigación 
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narrativa como forma de 

construir/analizar los fenómenos 

narrativos). 

• El giro hermenéutico en Ciencias Sociales 

• La Historia de Vida como Técnica de 

Investigación 

• Delimitación conceptual del Enfoque 

Biográfico Narrativo: 

o Historia oral 

o Autobiografía 

o Biográfias 

o Relatos de vida vs Historias de Vida 

o Entrevista Biográfica 

o Documentos Personales 

2. Identifica y reconoce las bases 

epistemológicas y teóricas-

metodológicas de las diferentes 

corrientes de investigación en el campo 

biográfico narrativo 

• Las Historias de Vida ¿un campo de 

posibilidades para la investigación en 

Ciencias Sociales? 

• Epistemología del Enfoque Biográfico 

Narrativo 

• La racionalización biográfica: delimitando 

el escenario y el enfoque metodológico 

• El Enfoque biográfico: Algunos Modelos y 

Propuestas de Investigación 

o Aportes de Bertaux 

o Aportes de Pujadas y Ferraroti 

o Aportes de Bolívar, Domingo y 

Fernández 

o Aportes de Dan McAdams 

o Aportes y sistematizaciones desde 

la Perspectiva narrativa Generativa 

en Ciencias Sociales 

• Ejemplos prácticos del Uso del enfoque 

biográfico narrativo en Ciencias Sociales 

3. Construye una propuesta de 

investigación de alto nivel, 

incorporando herramientas pertinentes 

para el análisis e interpretación de datos 

recolectados mediante la perspectiva 

biográfica narrativa en el campo de las 

Ciencias Sociales 

• Diseño y construcción del guión en la 

entrevista biográfica narrativa. La 

construcción de historias de vida. Distintas 

etapas del trabajo de campo. 

• Criterios de Calidad en el Uso de la 

Perspectiva Narrativa Generativa 

• Conformación de los/as participantes: 

Algunos criterios metodológicos fundados 

en el enfoque biográfico narrativo. 

• Estrategias de análisis e interpretación de 

datos cualitativos desde la Perspectiva 

Biográfica narrativa 

o El análisis de contenido 

o La Teoría Fundamentada en Los 

Datos 
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o El uso de Software como 

Herramientas de apoyo al análisis 

de datos cualitativos 

▪ Uso del Nvivo 

▪ Uso del Atlas Ti 

• Proyecciones del enfoque biográfico 

narrativo 

• Elaboración del reporte final de 

investigación 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Ponderación (en porcentaje) 

Informe de Avance de Investigación 30% 

Informe de Análisis y Producción de datos cualitativos, 

aplicando enfoque biográfico narrativo 

30% 

Escritura de un artículo científico bajo el enfoque 

biográfico narrativo (artículo de revisión o meta-análisis) 

40% 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN (marcar la que corresponde) 

Escala numérica Nota (1,0 a 7,0) X 

Escala alfanumérica (Conceptual)  

 

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA  

LABORATORIO 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

 

SOFTWARE 

- Atlas Ti 

- Nvivo 

OTROS  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

BÁSICA  

- Arfuch, L. (2002). El espacio biográfico, dilemas de la subjetividad contemporánea. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

- Acevedo, M. (2007). Los abordajes autobiográficos en la investigación/intervención y formación en Ciencias 

sociales. Artículo de la Cátedra. Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires. Recuperado 

de http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/mja%20laautob.pdf   

- Acevedo, M. (2016). El cambio clínico desde la perspectiva de la psicosociología. Subjetividad y procesos 

cognitivos, 20(1), 17-37. 

- Bertaux, D. (2005) Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona: Ediciones Bellaterra. 

- Bertaux, D. (1993): “La perspectiva biográfica: validez metodológica y potencialidades”, en Marinas, J.M. 

y Santamarina, C. (eds.), La historia oral: métodos y experiencias (pp. 149-171). Madrid: Debate. 

- Bolívar, A. (2002). «¿De nobis ipsis silemus?»: Epistemología de la investigación biográfica-narrativa en 

educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4(1). Recuperado de 

http://redie.uabc.mx/redie/article/view/49/91  

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/ferraros/BD/mja%20laautob.pdf
http://redie.uabc.mx/redie/article/view/49/91
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- Bolívar, A. (2014). Las historias de vida del profesorado. Voces y contextos. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 62(19), 711-734. 

- Bolívar, A., & Domingo, J. (2006). La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: Campos de 

desarrollo y estado actual. Forum: Qualitative Social Research,7, (4), 1-43. 

- Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández, M. (2001). La Investigación Biográfico Narrativa en Educación. 

Enfoque y Metodología. Madrid: La Muralla. 

- Bourdieu, P. (1986), “L´illusion biographique”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Nº 62,63. 

Francia. 

- Conle, C. (2000). Thesis as Narrative or What Is the Inquiry in Narrative Inquiry. En Currículum Inquiry, 

2(30). Malden: Blackwell Publishers. 

- De Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Trilce. 

- Dosse, F. (2007). El arte de la biografía. México DF. Universidad Iberoamericana. 

- Ferrarotti, F. (2007). Las historias de vida como método. Convergencia, 14(44), 15-40. 

- Ferraroti, S. (1981). On the Autonomy of the Biographical Method. En D. Bertaux (Ed.). Biography and 

Society. Londres: SAGE. 

- Franz, C. (1995). A Quantitative Case Study of longitudinal Changes in Identity, Intimacy, and Generativity. 

Journal of Personality, 63(1), 27-46. 

- Freud, S. (1905). Three essays on the theory of sexuality. London: Imago. 

- Goodson, I. (ed.) (2004). Historias de vida del profesorado. Barcelona: Octaedro-eub. 

- Kvale, S. (2011). Las Entrevistas en Investigación Cualitativa. Madrid: Morata. 

- Lopes, A. (2011). Las historias de vida en la formación docente: Orígenes y niveles de la construcción de 

identidad de los profesores. En F. Hernández, J. M. Sancho y J. I. Rivas (coords.), Historias de Vida en 

Educación. Biografías en Contexto (pp. 23-33). Barcelona: ESBRINA-RECERCA. 

- McAdams, D. y Guo, J. (2015). Narrating the Generative Life. Psychological Science, 26(4), 475–483. 

https://doi.org/10.1177/0956797614568318  

- McAdams, D. y McLean, K. (2013). Narrative identity. Current Directions in Psychological Science, 

22(3) 233–238. https://doi.org/10.1177/0963721413475622  

- McAdams, D. (2015). Tracing Three Lines of Personality Development. Research in Human Development, 

12, 224-228. https://doi.org/10.1080/15427609.2015.1068057  

- McAdams, D. (2013). The Positive Psychology of Adult Generativity: Caring for the next generation and 

constructing a Redemptive Life. In J. D. Sinnott (Ed.), Positive Psychology: Advances in understanding 

adult motivation (pp. 191–205). New York, NY: Springer. 

- McAdams, D. y Olson, B. (2010). Personality Development: Continuity and Change Over the Life Course. 

Annual Review of Psychology, 61, 517-542. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100507  

- McAdams, D. (2008). The Life Story Interview. Evanston: The Foley Center for the Study of Lives / 

Northwestern University. Recuperado de https://www.sesp.northwestern.edu/foley/instruments/interview/   

- McAdams, D. (2006). The Redemptive Self: Stories Americans Live By. New York: Oxford University 

Press. 

- McAdams, D. y Bowman, P. (2001). Narrating life's turning points: Redemption and contamination. En D. 

McAdams, R. Josselson y A. Lieblich, Turns in the road: Narrative studies of lives in transition (pp. 3–

34). Washington: American Psychological Association. 

- McAdams, D., Josselson, R. y Lieblich, A. (Eds.). (2001). Turns in the road: Narrative studies of lives in 

transition. Washington: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10410-000  

- McAdams, D. (2001). The Psychology of Life Stories. Review of General Psychology, 5(2), 100–122. 

- McAdams, D. y De St. Aubin, E. (1992). A theory of generativity and its assessment trough self-report, 

behavioral acts, and narrative themes in autobiography. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 

1003-1015. 

- McAdams, D. (1993). The stories we live by: Personal myths and the making of the self. New York: 

Morrow. 

- McAdams, D. y Ochberg, R. (1988). Psychobiography and life narratives. Durham: Duke University 

Press. 

- McAdams, D. (1985). Power, intimacy, and the life story: Personological inquiries into identity. New 

York: Guilford Press. 

- Measor, L. y Sikes, P. (2004). Una visita a las historias de Vida: Ética y metodología de la historia de vida. 

En I. Goodson (Coord.). Historias de Vida del Profesorado (pp. 269-295). Barcelona: Octaedro.  

- Medrano, C. (2007). Las Historias de Vida. Implicaciones Educativas (Coord.). Buenos Aires: Alfagrama. 

- Moriña, A. (2017). Investigar con historias de vida. Metodología biográficonarrativa. Madrid: Narcea. 

- Pujadas, J. (1992). El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid: 

Cuadernos Metodológicos. 

- Sandoval-Obando, E. (2020a). La Profesionalidad Docente Rural Chilena desde la Perspectiva Narrativa 

Generativa: Una Exploración Inicial. En Arboleda, J. Libro de Investigación. V RIDGE: Liderazgo y 

https://doi.org/10.1177/0956797614568318
https://doi.org/10.1177%2F0963721413475622
https://doi.org/10.1080/15427609.2015.1068057
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100507
https://www.sesp.northwestern.edu/foley/instruments/interview/
https://doi.org/10.1037/10410-000
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Gestión Educativa para un Mundo Mejor (pp.132-152). Bogotá: Red Iberoamericana de Pedagogía / 

Universidad Católica del Maule. ISBN: 978-1-951198-36-7 

- Sandoval-Obando, E. (2020b). Caracterizando la Identidad Narrativa en Educadores Rurales Chilenos: 

Una Propuesta de Investigación. En Sandoval-Obando, E., Serra Desfilis, E. y García, O. Nuevas Miradas 

en Psicología del Ciclo Vital (pp. 273-298). Santiago de Chile: RIL Editores / Universidad Autónoma de 

Chile. Doi: https://doi.org/10.32457/ISBN9789568454951982020-ED1  

- Sandoval-Obando, E. (2019). La Profesionalidad Docente Rural: Implicaciones Socioeducativas desde la 

Perspectiva Narrativa Generativa. FONDECYT de Iniciación Nº 11190028. Temuco: Documento sin 

publicar. 

- Sandoval, E. (2017). El Docente como Mediador Emocional y Cognitivo de Jóvenes en Contextos 

Vulnerados: Tensiones y Desafíos para la Transformación de la Práctica Pedagógica. Tesis conducente al 

Grado Doctor en Ciencias Humanas. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. 

Impresa.   

- Sandoval-Obando, E. (2012). Construcción Socio-histórica de la Propensión a Aprender de los 

Adolescentes Infractores de Ley. Tesis de Magíster en Educación, Mención Políticas y Gestión Educativa. 

Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. Impresa.  

- Santamarina, C. y Marinas, J. (1994). Historias de vida e historia oral. En J. M. Delgado y J. Gutiérrez 

(Eds.). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales (pp. 257-285). Madrid: 

Síntesis. 

- Weber, M. (1982): Ensayos de metodología sociológica. Sobre algunas categorías de la sociología 

comprensiva. Buenos Aires: Amorrortu. 

- Zarco, J. (2015). El método biográfico: historias de vida. En: M. García Ferrando, M.; F. Alvira, L. E. Alonso 

y R. Modesto Escobar. El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación (pp. 435-454). 

4ª Ed. Madrid: Alianza Editorial. 

COMPLEMENTARIA 

- Bayes, M. (2016). Patologías lingüísticas escritas en estudiantes universitarios de Periodismo en la era 

digital. Pucará, (27), 237-246 

- Benavides, J. (2016). Procedimientos narrativos, procesos creativos y de producción de los cronistas 

ecuatorianos en las revistas de periodismo literario. Un estudio de los casos Mundo Diners, SoHo y 

Gatopardo. (Tesis doctoral). Universidad Nacional de La Plata. LA Plata. Recuperaddo de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53407/Documento_completo.pdf?sequence=3   

- Charmaz, K. (2006). Constructing. Grounded Theory. A Practical Guide Through. Qualitative Analysis. 

London: SAGE Publications. 

- Glaser, B. G. y Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 

research. Chicago: Aldine Pub. Co. 

- González, M. (2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista Iberoamericana de 

Educación, 29, 85-103. 

- Guba, E. y Lincoln, Y. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills: SAGE. 

- Ruíz, J. I. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto. 

- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y Procedimientos para 

Desarrollar la Teoría Fundamentada. Antioquia: Universidad de Antioquia.  

- ThomaS, W.I. y Znaniecki, F. (2004): El campesino polaco en Europa y América. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas y BOE. 

- Vasilachis, I. (2006). Estrategias de Investigación Cualitativa (Coord). Barcelona: Gedisa. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

Normas APA VII Edición en Español.  Link: https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-

APA-7ma-edicion.pdf  

Qualitative Research. Link: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs  

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 

Título Profesional  Título profesional afín a las ciencias sociales (10 semestres académicos). 

https://doi.org/10.32457/ISBN9789568454951982020-ED1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53407/Documento_completo.pdf?sequence=3
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs
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Grado Académicos  Estar en posesión del grado académico de Doctor, en alguna disciplina afín a 

las líneas de investigación (Tensiones sociales contemporáneas e Instituciones, 

Actores y Desarrollo territorial) que orienta el Programa de Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. 

Especialización  Deseable formación de postgrado en el campo de la investigación cualitativa 

 

OTROS ANTECEDENTES 

*Está asignatura resulta bastante independiente de las restantes asignaturas del plan de estudios. No 

obstante, por su carácter práctico, debe proveer al estudiante de un marco teórico, conceptual y 

metodológico avanzado en torno al enfoque biográfico narrativo, para el desarrollo de su proyecto de 

tesis conducente a la obtención del grado académico de Doctor en Ciencias Sociales. 
*Elaborado por Dr. Eduardo Sandoval Obando. Correspondencia a: Eduardo.sandoval@uautonoma.cl  
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