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PROGRAMA  DE  CURSOS  DE  FORMACIÓN  GENERAL  (CFG)    

PRIMER  SEMESTRE  2020  
  
1.  NOMBRE  Y  CÓDIGO  DEL  CURSO  
  
Nombre   Religión,  conflicto  y  caos  en  la  sociedad  contemporánea  

Código     
  
2.  NOMBRE  DE  LA  ASIGNATURA  EN  INGLÉS  
  
Religion,  conflict  and  chaos  in  contemporary  society  
  
3.  PALABRAS  CLAVE  
  
Religión;;  secularización;;  laicismo;;  espiritualidad;;  diálogo  interreligioso;;  pluralismo  
religioso.  
  
4.  EQUIPO  DOCENTE  
  
Docente  responsable   Luis  Bahamondes  González  

Unidad  académica  
(facultad  o  instituto)  

Centro  de  Estudios  Judaicos  
Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  

  
Docente  invitado   Unidad  académica  (facultad  o  instituto)  

Nelson  Marín  Alarcón   Centro  de  Estudios  Judaicos  
  

Ayudante   Por  definir  

  
5.  CARGA  ACADÉMICA  Y  CRÉDITOS  SCT-CHILE  
  
Duración  del  curso   Semestral  
Nº  de  semanas   16  semanas  
Sesiones  presenciales   1  sesión  presencial  de  1,5  horas  (90  minutos)  a  la  semana  
Trabajo  no  presencial   1,5  horas  (90)  minutos  a  la  semana,  aproximadamente  
Nº  de  créditos  SCT   2  SCT  
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6.  COMPETENCIAS  SELLO  A  LAS  QUE  CONTRIBUYE  EL  CURSO  
  
   1.  Capacidad  de  investigación  
x   2.  Capacidad  crítica  y  autocrítica  
   3.  Capacidad  de  comunicación  oral  y  escrita  
   4.  Capacidad  de  comunicación  oral  y  escrita  en  una  segunda  lengua  
   5.  Responsabilidad  social  y  compromiso  ciudadano  
   6.  Compromiso  ético  
   7.  Compromiso  con  la  preservación  del  medioambiente  
x   8.  Valoración  y  respeto  por  la  diversidad  y  multiculturalidad  

  
7.  PROPÓSITO  FORMATIVO  DEL  CURSO  
  
  
El  presente  curso  está  dirigido  a  todos/as  aquellos  interesados/as  en  comprender  
el   rol   de   la   religión   y   su   nivel   de   incidencia   en   el   desarrollo   de   la   sociedad  
contemporánea.   A   través   del   abordaje   de   cinco   aristas:   globalización,  
postmodernidad,  economía,  migración  y  política,  se  pretende  analizar  lo  religioso  
como  factor  de  conflictos,  transformaciones  y  oportunidades.  La  complejidad  del  
fenómeno  exige  que  el  tratamiento  de  las  temáticas  antes  planteadas  posea  un  
sustento  interdisciplinar,  haciendo  converger  propuestas  teóricas  derivadas  de  la  
sociología,   historia,   antropología,   ciencias   de   las   religiones,   ciencias   políticas,  
entre  otras.  
  
Se   pretende   con   este   curso,   poner   en   valor   el   factor   religioso   como   arista   de  
análisis   para   comprender   las   transformaciones   socioculturales   en   la   sociedad  
actual.  De  esta   forma,  se  buscará  analizar   los   focos  de  tensión  o  conflicto  que  
suscita  su  alusión  en  debates  públicos,  así  como  sus  aportes  al  desarrollo  de  una  
sociedad  más  tolerante  y  democrática.    
  
  
8.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  DEL  CURSO  
  
  
La/el  estudiante:  
  
-   Comprende   el   valor   de   lo   religioso   como   factor   de   análisis   sociocultural   a  
través  de  la  lectura  crítica  de  autores  seleccionados.    

  
-   Analiza  diversos  conflictos  religiosos  y  su  exposición  en  los  medios  de  prensa  
identificando   prejuicios   y   representaciones   negativas   elaborando   un  
documento  crítico  al  respecto.    
  

-   Comprende   la   importancia   de   lo   religioso   en   la   vida   de   los   sujetos  
reconociendo  el  aporte  de  diversas  creencias  para  el  desarrollo  de  una  cultura  
de   paz   y   progreso   social,   reconociendo   su   aporte   a   través   de   un   trabajo  
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comparado  en  diversos  cuerpos  legales  (Declaración  de  Derechos  Humanos,  
Declaración  del  Cairo,  etc.)  el  cual  se  plasmará  en  un  informe  escrito.  

  
  
9.  SABERES  FUNDAMENTALES  /  CONTENIDOS  
  
  
I  Unidad:    
-   Religión  y  globalización:  conflictos,  desafíos  y  oportunidades.  
  
II  Unidad:    
-   Religión  y  postmodernidad:  aspectos  teóricos  
-   Religión  y  postmodernidad:  espiritualidad,  misticismo  y  eclecticismo.  
  
III  Unidad:  
-   Religión   y   economía   teoría   de   la   elección   racional   y   lógicas   economicistas  
aplicadas  a  lo  religioso.  

-   Religión  y  economía:  mercantilización  de  lo  sagrado.  
  
IV  Unidad:  
-   Religión  y  migración:  transnacionalismo.  
-   Religión   y   migración:   instituciones   religiosas   como   agentes   de   acogida  
migrante.  

  
V  Unidad:  
-   Religión  y  política:  laicismo,  secularización  y  tolerancia  religiosa.  
-   Religión  y  política:  fundamentalismo,  violencia  y  terrorismo.  
  
  
10.  METODOLOGÍA  
  
  
La   metodología   se   basará   en   clases   expositivas   reforzadas   con   material  
audiovisual,  a  través  de  presentaciones  y  lecturas  seleccionadas  por  el  profesor  
responsable.   Se   buscará   incentivar   el   debate   y   el   análisis   crítico   a   través   de  
ejercicios   en   el   aula,   visualizando   ejemplos   en   los   cuales   se   tensionan  
argumentos  donde  “lo  religioso”  es  el  foco  central.  
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11.  EVALUACIÓN  
  
  
-   Elaboración  de  ensayo  crítico  de  autores  seleccionados  (individual,  30%):  
  
A  través  de  la  selección  de  dos  breves  textos  se  buscará  que  el/la  estudiante  
reflexione  sobre  el  rol  de  lo  religioso  en  el  espacio  público.  Para  tales  efectos,  
se  le  presentará  una  interrogante  a  través  de  la  cual  deberá  analizar  el  nivel  
de   incidencia   de   la   religión   en   el   desarrollo   de   problemáticas   sociales.   El  
ensayo   a   elaborar   tendrá   una   extensión   máxima   de   tres   páginas   con   la  
estructura:   introducción,   desarrollo,   conclusión.   (Evaluación   del   equipo  
docente)  

  
-   Análisis  de  noticia  de  prensa  escrita  a  través  de  la  construcción  de  informe  
grupal  (30%):  

  
La  actividad  consistirá  en  analizar  una  noticia  previamente  seleccionada  por  
el  equipo  docente  en  la  cual  se  evidencie  el  discurso  o  argumentación  religiosa  
de  los  protagonistas  en  los  medios  de  comunicación  escrita.  El  objetivo  será  
dar  cuenta  de   los  prejuicios,  discriminaciones,  utilización  y  valoración  de   lo  
religioso  para  posicionar  determinado  punto  de  vista  en  la  opinión  pública.  El  
informe  en  cuestión  será  de  tipo  grupal  y  se  desarrollará  en  el  aula  durante  
una  de  las  sesiones  del  curso  con  la  guía  del  profesor.  (Evaluación  del  equipo  
docente)  
  

-   Elaboración   de   ensayo   crítico   de   documentos   seleccionados   (individual,  
40%):  

  
El   equipo   docente   seleccionará   algunos   documentos   (informes   de   ONG’s,  
protocolos  de  instituciones  públicas,  declaraciones  de  funcionarios  públicos,  
leyes,  etc.)  con  el  objetivo  de  evidenciar  la  ausencia  y/o  sesgo  de  la  variable  
religiosa   para   la   comprensión   de   problemáticas   sociales.   Para   tales   fines,  
los/as  estudiantes  elaborarán  un  informe  (ensayo  de  extensión  dos  páginas)  
en  el  cual  cuestionarán  la  omisión,  proselitismo  o  intencionalidad  del  uso  de  lo  
religioso  en  el  debate  público.  (Evaluación  del  equipo  docente)  

  
  
12.  REQUISITOS  DE  APROBACIÓN  
  
  
1.   Asistencia  al  75%  de  las  sesiones  presenciales  del  curso,  como  mínimo.  
2.   Calificación  final  igual  o  superior  a  4,0,  en  una  escala  de  1  a  7.  
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13.  BIBLIGRAFÍA  BÁSICA  OBLIGATORIA    
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15.  RECURSOS  WEB  ADICIONALES  
  
  
Observatorio  del  Pluralismo  religioso  en  España:  
http://www.observatorioreligion.es/    
  
SORAPS  -  Estudio  de  las  religiones  contra  los  prejuicios  y  los  estereotipos:  
https://soraps.unive.it/    
  
Fons  filmogràfic  de  les  religions:  
http://justicia.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nou-portal#googtrans(ca|es)  
  
Encounter  Wold  Religions  Centre:  
https://www.worldreligions.ca/    
  
  
  
  


