
 

 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
CURSO DE ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

TÍTULO DEL CURSO:   

Indicadores sociales e investigación transnacional 

 

1. Fundamentación:  

Introducir los fundamentos gnoseológico-epistemológicos de la investigación social 
transnacional; desarrollar una mirada crítica acerca de los indicadores sociales y 
profundizar sus limitaciones lógico-matemáticas. 

 

2. Destinatarios: 

Estudiantes de grado, posgrado y doctorado. 

 

3. Cuerpo Académico 

Dr. Paolo Parra Saiani, Licenciado en Economía en la Universidad de Turín y PhD en 
Sociología en la Universidad de Trieste, es Profesor agregado en Sociología en la 
Universidad de Génova, Italia, docente de Sociología y Metodología de la investigación 
social (Departamento de Ciencias políticas, Escuela de Ciencias sociales). Sus 
principales intereses de investigación son la construcción y análisis de indicadores 
sociales, los big data y la relaciones entre la ciencia y sus fuentes de financiación; sus 
articulos más recientes son: 1) Doing Sociology in the Age of ‘Evidence-Based Research’: 
Scientific Epistemology versus Political Dominance, «The American Sociologist», 2018, 
doi:10.1007/s12108-017-9358-9; 2) Los gatekeepers y los recursos de la investigación. Viejos 
desafíos y nuevas perspectivas en el tiempo de los big data, «Revista Colombiana de 
Sociología», 2016, doi: dx.doi.org/10.15446/rcs.v39n2.58973 
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4. Objetivos 

1. Que los alumnos conozcan los fundamentos gnoseológico-epistemológicos del 
origen de los indicadores; 

2. Que los alumnos se familiaricen con los indicadores como etapa inicial y 
fundamental de investigación social; 

3. Que los alumnos conozcan los principales problemas de la investigación 
transnacional; 

4. Que los alumnos desarrollen una mirada crítica acerca de los indicadores 
sociales y conozcan sus limitaciones lógico-matemáticas. 

 

5. Contenidos Temáticos: 

1.1 Los indicadores en la sociología de los primeros años; 1.2 El origen de los 
indicadores sociales; 1.3 El “movimiento” de los indicadores sociales; 1.4 El concepto 
de indicador social; 1.5 Indicadores estructurales y subjetivos. 
2.1 Contextos, tipos y funciones de los indicadores; 2.2 Construcción de los índices; 2.3 
Indicadores múltiples y modelos-indicadores; 2.4 Validez, potencia y reproductividad; 
2.5 Congruencia entre indicadores; 2.6 Definición operativa y triangulación. 
3.1 Principales organismos que publican y elaboran fuentes de datos; 3.2 Examen 
crítico de las fuentes estadísticas para la construcción de un sistema de indicadores 
sociales. 
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7. Metodología de trabajo: 

Método frontal, un día de duración (mañana y tarde). 

 


