
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. Nombre de la Actividad Curricular 

Estructura y crisis social en Chile 

2. Nombre de la Actividad Curricular en Inglés 

Structure and social crisis in Chile 

 

3. Área a la que corresponde la Actividad Curricular 

Transformaciones de la Sociedad Chilena 

4. Descripción de la Actividad Curricular (No más de 200 palabras) 

La asignatura examina las transformaciones ocurridas en la estructura social chilena en las 

últimas décadas, bajo la experiencia de transformación económica e institucional de la 

historia reciente. Con dicho objetivo a cuestas, se revisan las series de clases y grupos 

sociales desde la década de los setenta en adelante, advirtiendo los cambios más 

significativos en los distintos sectores de la sociedad. 

El examen de los cambios estructurales se acompaña de una discusión acerca de los 

cambios en las condiciones de constitución de la acción colectiva y, con ello, de la formación 

de actores sociales, así como de los modos den que se presentan la acción y el conflicto 

durante este período. 

Especial atención reciben las transformaciones experimentadas en los sectores medios y 

trabajadores, así como en el empresariado y las modalidades de acumulación dominantes, 

dado el papel que desempeñan en la formación de los patrones de conflictividad social más 

relevantes. 

Respecto a las orientaciones teóricas, el seminario combina el análisis de estructura y 

proceso, advirtiendo las condicionantes mutuas que emanan de la estructura y la acción 

social a través de la historia inmediata y las agudas transformaciones que arroja. 

De este modo, se discute una caracterización del Chile actual, sus dilemas y posibilidades. 

5. Nombre Completo del Docente(s) Responsable(s) 

Carlos Ruiz Encina  



 
 
 
 
 

Sebastián Andrés Caviedes Hamuy (Profesor invitado) 

6. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla 

Facultad de Ciencias Sociales / Departamento de Sociología 

7. Semestre Académico en que se dicta 

Ciclo de Profundización 

8. Ámbito  

Investigación / Intervención 

 

9. Horas de trabajo  

 

6 horas 

Horas semanales de 

trabajo presencial  

3 horas  

Horas semanales de 

trabajo no presencial 

3 horas 

10. Tipo de créditos 

4 SCT 

 

 

 

2 créditos 

 

2 créditos 

11. Número de Créditos SCT – Chile 

4 créditos 

 

12. Requisitos  Teoría sociológica clásica ; Análisis de 

información cualitativa ; Estadística 

correlacional ; Estrategias de investigación 

cuantitativa 

13. Propósito general del curso Conocer los cambios más significativos de la 

estructura social chilena, y su relación con las 

modalidades que adopta la conflictividad social 

actual. 

 

14. Competencias  1a Delimitar, conceptualizar y analizar 

diversos objetos de investigación social, con 



 
 
 
 
 

especial énfasis en aquellos relacionados con 

los procesos de transformación del país y 

Latinoamérica 

1b Conocer distintas corrientes teóricas de la 

sociología 

1e Transmitir los conocimientos derivados 

de la práctica investigativa, así como 

aquellos adquiridos durante el proceso 

formativo. 

15. Subcompetencias 1.1 Comprender los principales procesos 

históricos que se encuentran a la base de la 

aparición y consolidación de la sociedad 

moderna, así como la relación que con ellos 

guarda el surgimiento y desarrollo de las 

ciencias sociales en general, y de la 

sociología en particular. 

1.2 Analizar los procesos históricos y las 

características del desarrollo de las 

sociedades latinoamericanas, con énfasis en 

la sociedad chilena, así como su vinculación 

con los procesos de transformación de otras 

sociedades. 

1.4 Contribuir a generar conocimiento 

sociológico en el marco de estudios y/o 

procesos de investigación donde se articulen 

creativamente las dimensiones teórica, 

metodológica y práctica. 

1.5 Comunicar los saberes disciplinares de 

manera pertinente a las características de 

distintos contextos y audiencias, utilizando 

diversas estrategias y formatos.  

16. Resultados de Aprendizaje 

1. Distinguir los principales enfoques teórico-metodológicos empleados en el 

análisis de la estructura social en la sociología actual.  
 



 
 
 
 
 

2. Analizar los cambios más relevantes de la estructura social chilena actual, en 
relación a su fisonomía anterior. Conocer los estudios sobre estructura y 
estratificación social en Chile. 

 
3. Identificar los procesos actuales de formación de grupos sociales más significativos 

y el carácter de estos. 
 

4. Discutir las modalidades de acción y conflicto social propias de la actual fisonomía 
de la sociedad chilena. Analizar la institucionalidad y los modos de procesamiento 
del conflicto social actuales. 
 

17. Saberes / Contenidos 

I. Elementos conceptuales y representaciones de la diferenciación social. 

 
1. Genealogía de los enfoques sociológicos acerca de la diferenciación social. 
2. La noción de clase en Marx.  
3. Clases y estamentos en Weber. 
4. El enfoque clásico de la estratificación social. 
5. Bourdieu y la revisión de la noción de clase social.  
6. Enfoques actuales sobre estratificación y movilidad social: Goldthorpe. 
7. Enfoques actuales sobre estructura de clases: Wright. 
8. Feminismo, género y estratificación 
9. La “nueva clase media”: una discusión actual. 

 
II. Transformaciones en la estructura social chilena y procesos de formación de 

clases. 

 
10. El análisis de la estructura social durante el desarrollismo. 

11. El análisis de la estructura social tras el llamado giro neoliberal. 
12. El análisis de la estructura social actual. 
13. Cambios generales de la estructura social chilena. Series estructurales. 

III. La conflictividad en el nuevo panorama social chileno. Actores, institucionalidad y 

crisis. 

 
1. El régimen de prescindencia estatal en la regulación de las relaciones sociales. 

Transformaciones económicas e institucionales. 

2. Cambios en los sectores medios y trabajadores. Heterogeneidad, rotación e 

inestabilidad. 



 
 
 
 
 

3. Empresariado y nuevas modalidades de acumulación. El “capitalismo de 

servicio público” chileno. 

4. Nuevas fuentes de conflicto social y malestar cultural. Mercantilización, 

individuación e incertidumbre. 

5. La difícil emergencia de nuevas identidades sociales. Estallido de masas e 

irrupción de un nuevo pueblo. 

18. Metodología 

La asignatura se desarrollará a través de un sistema de clases lectivas o exposiciones a 

cargo de los profesores, permitiéndose la participación y expresión de las inquietudes de 

los estudiantes en torno a los textos y temáticas abordadas en las distintas sesiones del 

curso. 

19. Evaluación 

Trabajo de investigación grupal al final del curso. 

El trabajo debe desarrollarse en función de los temas tratados, desde cuestiones teóricas 

hasta análisis de casos concretos. Los grupos deben conformarse con un máximo de 3 

integrantes. 

20. Requisitos de aprobación 

ASISTENCIA: Se establece una asistencia de al menos el 50% de las clases. La asistencia 

habilita al estudiante a presentarse al examen de primera oportunidad. 

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0 

NOTA DE EXIMICIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 5.0. 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN:  

Para presentarse al examen de primera oportunidad debe cumplir con: 

- Nota de presentación igual o superior a 3.5  

- Al menos un 50% de asistencia. 

El estudiante se presentará al examen de segunda oportunidad en los siguientes casos:  

- Nota final inferior a 3.5 

- Haber reprobado el curso luego de rendir el examen de primera oportunidad  

- No cumplimiento del mínimo de asistencia establecido en el programa (50%). 

21. Palabras Clave 



 
 
 
 
 

Estructura social ; conflicto social ; crisis social. 
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