
Nombre del curso Ciencias Ambientales desde la Perspectiva Interdisciplinaria (DC1 1212) 

Descripción del curso Este curso entrega las perspectivas generales del ambiente, sus 

componentes e interacciones, tanto con el componente humano y sus 

actividades, desde una perspectiva multidisciplinar. 

Competencias genéricas y específicas 

 Emplea de manera correcta y pertinente un lenguaje técnico, de 
forma oral y escrita, para un adecuado desenvolvimiento profesional. 

 Manejo de herramientas efectivas en la búsqueda, actualización y 
gestión de los conocimientos a través de un aprendizaje 
autorregulado constante, con el objetivo de mejorar las habilidades 
profesionales desempeñadas en el ámbito laboral. 

 Se integra y colabora en equipos de trabajo, manejando las distintas 
adversidades de ambientes complejos con el fin de conseguir 
objetivos comunes en los distintos ámbitos de intervención 
interdisciplinar. 

 Demuestra conocimientos actualizados y avanzados en el ámbito de 
las ciencias ambientales desde una mirada interdisciplinar, 
situándose en altos niveles de especialización disciplinar. 

 Formula problemas y proyectos de investigación en el ámbito de las 
Ciencias Ambientales, aplicando herramientas metodológicas 
biológicas y tecnológicas. 

 Resuelve problemas y desarrolla instrumentos integrando los 
resultados de la investigación y los conocimientos disciplinares, 
aportando a la gestión y manejo de las ciencias ambientales.  

Objetivos El objetivo de este curso es formar a los/las estudiantes en las bases de 

una mirada interdisciplinaria de las ciencias ambientales, basándose en 

un conocimiento integrado de los diferentes visiones hacia el estudio del 

medio ambiente.  

Contenidos Módulo 1. Método científico y herramientas del investigador. 

En este módulo el estudiante recibe las bases para el entendimiento del 

uso del método científico para el desarrollo de investigación. Así también, 

se le entrega conocimiento acerca de los distintos mecanismos usados 

para la difusión de resultados emanados de la investigación, tanto a la 

comunidad científica como público general. Se describen los contenidos 

básicos para la construcción de un artículo científico, y de otros 

manuscritos como revisiones bibliográficas y notas científicas. Se provee 

de herramientas básicas para la búsqueda de material científico online, 

como también el uso de software Endnote para la administración de 

bibliografía y asistencia en escritura de artículos científicos. Se pretende 

que, en esta etapa del curso, el estudiante comience a elaborar una 

revisión bibliográfica, que contemple aspectos interdisciplinarios del 

desarrollo de las ciencias ambientales en su ámbito de interés y/o 



asociado a su potencial proyecto de doctorado. Esta revisión deberá ser 

de un mínimo de 5000 palabras (considerando referencias) y estar escrita 

en idioma inglés. El módulo contempla la constante discusión de artículos 

científicos publicados que aborden temáticas ambientales 

interdisciplinarios, con el propósito de entrenar al alumno en la 

elaboración de artículos científicos, como también para su preparación 

como futuros “peer-reviewers”. El módulo se divide en: (1) Aspectos 

generales del desarrollo de la ciencia a través del método científico. (2) 

Mecanismos de difusión de la ciencia (i.e. artículos científicos, libros, 

congresos). (3) Componentes estructurales de un artículo científico. (4) 

Bases de datos para búsqueda de bibliografía científica. (5) 

Administración de información bibliográfica para escritura científica 

(Endnote). (6) Comienzo de elaboración de revisión bibliográfica. (7) Ser 

“peer-reviewer”. 

Módulo 2. Dinámica biológica global.  

Introducción al origen de la vida y principios de la biósfera. Teoría GAIA, 

sustento Geológico de la evolución y rol de la biosfera en la formación de 

la química atmosférica. Concepto de retroalimentación positiva y 

negativa.  Los gigantes que inspiraron e inspiran una visión holística o 

ecológica de la interrelación entre la litosfera, hidrósfera, geosfera, 

atmósfera y la biosfera (James Hutton, Vladimir Vernadsky, James 

Lovelock, Lynn Margulis, Svante Arrhenius). Un planeta microbiano y los 

principales procesos que generan y transforman la materia orgánica y los 

nutrientes esenciales para la vida y desde la perspectiva de la evolución, 

así como también, el estudio del reciclaje de materia orgánica con énfasis 

en procesos de respiración aeróbicos y anaeróbicos, su efecto a distintas 

escalas, ciclos del carbono, nitrógeno y azufre.  Ejemplos de inter-

regulación e impacto antropogénico. El módulo se divide en: (1) Rol de la 

Fotosíntesis, su evolución en el planeta y su regulación. (2) Los nutrientes 

y la proporción Redfield en el océano. (3) Bomba Biológica y la regulación 

de Carbono y Oxígeno. (4) Hipótesis CLAW y nuevas revisiones al reciclaje 

de DMS. (5) Regulación por Hierro y ejemplos de fertilización. Hipótesis 

del Hierro (John Martin). (6) Procesos principales de cada ciclo 

biogeoquímico, el enriquecimiento de nitrógeno en ecosistema terrestre 

y acuático, alteración de balances fijación versus desnitrificación. 

Cambios interglaciares vinculados con el ciclo del nitrógeno. Fundamento 

de estudios con isótopos. Dióxidos de azufre, principales fuentes y 

transformaciones.  Efectos controversiales de retroalimentación 

atmosférica. 

 



Módulo 3. Paisaje, Tiempo y Espacio bajo el enfoque de las Geociencias.  

Aborda contenidos referentes a ampliar el conocimiento de conceptos y 

mecanismos relacionados con la historia geológica global y del país. Se 

discute en base a los paradigmas actuales de las Ciencias Ambientales 

(i.e. Cambio Climático, Servicios Ecosistémicos, Antropoceno) el cómo, 

cuándo y porqué habrían ocurrido variaciones en un paisaje determinado 

utilizando un enfoque espacio-temporal amplio, y el cual permita ser 

puesto a prueba (i.e Modelo teórico). En general, el desarrollo y 

evaluación del módulo se basa en el análisis y discusión por parte de los 

alumnos de las implicancias geoambientales que se desprenden de 

trabajos y publicaciones relacionadas con las Geociencias o Ciencias de la 

Tierra. Se espera la (auto) construcción de percepciones y 

representaciones propias por parte del alumno en el contexto de crear y 

transmitir un discurso coherente y crítico en relación a temas 

relacionados con las Geociencias. El módulo se divide en: (1) Introducción 

a las Geociencias: Conceptos generales y paradigmas singulares; 

Geosistemas, Ecosistemas y Paisaje como posibles unidades de 

estudio. (2) Métodos de datación y tiempo geológico: de lo relativo y a lo 

absoluto; Introducción a la Geología de Chile. (3) Geología regional y 

Orogénesis Andina. (4) Neotectónica y Cuaternario. 

Módulo 4: Cambio climático.  

En este módulo se describen las causas, los efectos del cambio climático, 

sus consecuencias globales y regionales, los procesos ecológicos 

comprometidos en los diferentes ecosistemas y los principales estresores 

derivados de los cambios que se han producido luego de la era pre y post 

industrial, a la cual se adjudican los principales aumentos en la Radiación 

ultravioleta y sus consecuencias en los organismos, producto de la 

ruptura de la capa de ozono, así como también el aumento en la 

acidificación del océano y sus consecuencias en el ambiente marino, 

producto del exceso del CO2 atmosférico que se incorpora al océano por 

vía de difusión. El aumento de la temperatura, en el ambiente y en el 

océano, el cual ha resultado, producto del aumento de los gases 

invernadero que se encargan de atrapar la radiación infrarroja sin 

devolverla a la atmósfera, impidiendo que el sistema atmosférico 

controle sus propios cambios de temperatura. Este estresor ambiental 

que provoca la limitación en la distribución de las especies, tanto en la 

tierra como en el océano resulta muy interesante porque es capaz de 

modelar ecosistemas, por lo que resulta importante dar un énfasis a este 

causante de regresiones de algunas especies y así lograr comprender el 

ecosistema con una mirada holística, así como también el estudio de la 



interacción de estos factores de estrés como una nueva aproximación a 

los estudios de campo y de laboratorio que ayudan a explicar los 

procesos que están ocurriendo en respuesta a estos factores por parte de 

los organismos vivos. El módulo se divide en: (1) Causas del Cambio 

Climático (2) Principales efectos ambientales del cambio climático como 

la temperatura, radiación y acidificación del océano. (3) Cambio Climático 

desde una mirada interdisciplinar. (4) Economía Azul.  

Módulo 5: Análisis espacial en procesos ambientales. 

Se enfocará en el uso de herramientas de teledetección para el estudio 

de procesos ambientales de diferente naturaleza. Se pondrá énfasis en 

las ventajas y desventajas de las diferentes herramientas, incluyendo una 

descripción de los sensores y su aplicación para el estudio de variables 

ambientales en ambientes terrestres y oceánicos. Se hará una 

comparación de las escalas temporales y espaciales que son posibles de 

abordar y su relación con los procesos naturales que pueden ser 

estudiados. El módulo se desarrolla principalmente en exposiciones 

iniciales de los profesores, seguidas por la discusión y análisis de casos 

por parte de los estudiantes. El módulo se divide en: (1) Fundamentos de 

teledetección y fuentes de información. (2) Aplicación de teledetección al 

estudio de sistemas terrestres (nieve). (3) Teledetección aplicada a 

procesos oceanográficos. 

Módulo 6: Ecotoxicología y biotecnología ambiental.  

Se profundiza en los efectos de contaminantes y otros estresores 

ambientales sobre los organismos vivos, a distintos niveles de 

organización biológica, desde estructura comunitaria y poblacional hasta 

efectos a nivel celular y metabólico. Se describe el uso de especies como 

organismos bioindicadores o señales fisiológicas y metabólicas para el 

desarrollo de biomarcadores; todos ellos herramientas de biotecnología 

para el diagnóstico del estatus ambiental. En el laboratorio, se 

desarrollarán prácticos para evaluar los alcances del estrés biológico, 

principalmente a nivel bioquímico y molecular. De estos prácticos, el 

alumno (a) deberá desarrollar un informe consolidado con las 

experiencias. El módulo se desarrolla principalmente en la discusión y 

defensa por parte de los alumnos de distintos ejemplos de 

investigaciones en el área de la Ecotoxicología y biotecnología ambiental. 

El módulo se dividirá en los siguientes tópicos: (1) Fundamentos de la 

Ecotoxicología. (2) Estrés Biológico (desde la ecología a lo molecular). (3) 

Biomonitoreo ambiental. (4) Laboratorio de toxicología ambiental 

(práctico de laboratorio).  



Módulo 7: Revisión bibliográfica.  

Modalidad de 
evaluación 

La evaluación constará de tres exposiciones orales de artículos en las 

temáticas requeridas por los profesores de los módulos descritos (50%) y 

la preparación de una revisión bibliográfica (50%). 

Todas las actividades se realizarán de manera individual. Se aprobará con 

una nota mínima de 5,0, con una escala de 1,0 a 7,0. 
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