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PROGRAMA DE CURSO II SEMESTRE 2023 
Prof. Carlos Huneeus 

1. Nombre de la actividad curricular 
Ciencia Política. 

2. Unidad Académica 
Departamento de Derecho Público. 

3. Ciclo y Línea de Formación 
Formación General. 

4. Carácter del curso 
Electivo. 

5. Semestre en que se imparte 
Segundo semestre 2023. 

6. Número de créditos SCT- Chile 
4 SCT 

7. Horas de trabajo 
 
 
 
Total: 108 horas 

Cantidad de horas 
presenciales (directas) 

 
30 

Cantidad de horas no 
presenciales (indirectas) 

 
76 

8. Requisitos 
 

No tiene.  
9. Ámbitos y competencias a las que contribuye el curso 

 
1. Conocer y comprender la política, una actividad que pasa por un momento difícil en 

Chile y en el mundo, y la necesidad de su estudio.  
 

2. Identificar los problemas y desafíos de los sistemas políticos en América Latina, en las 
democracias avanzadas y de Chile en particular. 

 
3. Tener una visión crítica y constructiva de los desafíos de la política en Chile hoy. 
10. Propósito General del curso 

 
El curso electivo se propone  introducir a los estudiantes en el conocimiento de la ciencia política 
moderna en el marco de la política comparada y usando un enfoque empírico.  Se considerarán 
las singularidades metodológicas y de contenido de la ciencia política y las posturas de los 
principales politólogos al respecto, con una mirada crítica sobre las instituciones y los procesos 
políticos y utilizando textos de autores.  
Se realizarán en clases análisis y discusión deliberativa a través de metodologías activas, en una 
perspectiva comparativa y dinámica. Clases con ayudantes complementarán los temas tratados 
y las lecturas.  
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11. Resultados de Aprendizaje 
 

Los conceptos teorías y análisis empíricos escogidos están considerados para contribuir a la 
formación académica y cívica de los estudiantes de Derecho, una disciplina influida por la 
política, la cual también influye en las instituciones y procesos políticos.  
 
Se espera que los elementos de la ciencia política entregados ayuden a los estudiantes  a 
comprender la complejidad de la política y motivarse a participar activamente en sociedad, en 
un momento de profundos cambios y desafíos en Chile y en el mundo. 
 
Los conceptos y lecturas permitirán a los alumnos a comprender críticamente el doble desafío 
de Chile hoy: la alternancia de gobierno, con un presidente que fue exalumno hace pocos años 
y un proceso constituyente fallido y puesto nuevamente en marcha.  
 

12. Contenidos 
 

I. Introducción (3 sesiones) 
 

o La Ciencia Política. Objeto y método.  
o Relaciones de la Ciencia Política con el Derecho Constitucional. 
o La Política, sus dimensiones y singularidades. 
o El Estado y sistema político.  
o Un recurso estatal: la administración pública (burocracia estatal) 
 

II. El sistema político y sus componentes (2 sesiones) 
 

o  Una diferenciación inicial: Politics (la política), Polity (sistema político) y 
Policy (políticas públicas). 
o Cuando las policies producen instituciones (formales o informales). 
o Las arenas de la democracia. 
o Los órganos regulatorios. 
 

III. La cultura política (3 sesiones) 
 

o Conceptos fundamentales y su estudio.  
o La cultura política y sus consecuencias.  
o El Latinobarómetro  2023 
o Principales rasgos de la cultura política en Chile (1987-2023). 
 

IV. Cambio de y en los sistemas políticos (3 sesiones) 
 

o El quiebre de la democracia en 1973 
o De la dictadura a la democracia, legados del autoritarismo y dificultades de 

consolidación.  
o La polarización, una consecuencia en un país con amplias desigualdades 

económicas. 
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o El cambio institucional y sus dificultades.  
o Un ejemplo de difícil cambio institucional: el proceso constituyente. Fracaso de 

la Convención Constitucional y perspectivas del Consejo Constitucional. 
 

V. Elecciones y sistemas electorales (3 sesiones) 
 

o  Conceptos fundamentales. 
o La competencia electoral y la participación política.  
o Tipos de sistemas electorales.  
o El sistema electoral en Chile. 
 

VI. Partidos y sistemas de partidos (3 sesiones) 
 

o ¿Fin de los partidos? 
o Funciones de los partidos en la democracia. 
o Tipos de partidos.  
o Tipos de sistemas de partidos (multipartidismo).  
o Los partidos en Chile hoy.  Desplome de los partidos de la ex Conceertación y 

debilitamiento de los de Chile Vamos. 
o Los Republicanos 
 

VII. Formas de gobierno. Presidencialismo y parlamentarismo (3 sesiones) 
 

o Conceptos básicos y diferencias.  
o El semipresidencialismo, ¿tercer tipo de gobierno? 
o Tipos de presidencialismos ¿fuertes o débiles? 
o Despejando mitos: el “hiperpresidencialismo”. 
o Instituciones presidenciales y presidente: el liderazgo presidencial. 
o El presidencialismo chileno. 
 

VIII. Final. La Política y las instituciones en Chile hoy (2 sesiones) 
 

 
13. Metodología 

 
Clase Magistral formativa en la que el profesor expondrá la materia y los/as estudiantes 
activamente participan a través de preguntas, debates, ejercicios. Se prepararán lecturas que se 
deberán trabajar en horario no presencial y que luego en horario presencial serán reflexionadas 
a través de un foro dialogado en torno a cada uno de los temas que considerará el curso. Las 
lecturas servirán para complementar las clases. Habrá tutoría a través de correo electrónico, chat 
y foro.  
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14.Evaluaciones 
 

a. Requisitos de aprobación. 
De conformidad con las exigencias reglamentarias, el curso tendrá solo una evaluación 
obligatoria y un examen. Las evaluación considerará las materias tratadas en clases y las lecturas 
obligatorias, que se indicarán al comienzo del curso.  
 
La nota de la evaluación obligatoria y del examen tendrán respectivamente una ponderación del 
50% de la nota final del curso. La nota de la evaluación obligatoria se considera la nota de 
presentación para todos los efectos reglamentarios.  
 
Los instrumentos de evaluación tendrán en consideración el propósito formativo del curso, las 
competencias comprometidas y los resultados de aprendizaje señalados en este programa. 
 
Promedio final 4,0 o superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento 
de Carrera.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del mencionado Reglamento, se exige para la 
aprobación del curso un 50% de asistencia efectiva.  
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