
1  

PROGRAMA 
DE MAESTRÍA 
DE INVESTIGACIÓN
Convocatoria internacional 2020

Ecología Política 
y Alternativas 

al Desarrollo
www.uasb.edu.ec

Modalidad no presencial

Ilu
str

ac
ión

: A
ng

ie 
Va

ne
ssi

ta



1  

La Universidad Andina Simón Bolívar es el órgano académico de la 
Comunidad Andina y, como tal, es parte del Sistema Andino de Integración. 
Como centro de excelencia se dedica a la investigación, la enseñanza y la 
prestación de servicios para la transmisión de conocimientos científicos y 
tecnológicos. El eje del trabajo académico de la Universidad es la reflexión 
sobre América Andina, su cultura, su desarrollo, su proceso de integración 
y el papel que esta tiene en la integración sudamericana y su relación con 
Latinoamérica y el mundo.

Su Sede Central se encuentra en Sucre, Bolivia. La Sede Ecuador funciona 
en Quito desde 1992 en un amplio campus con todas las facilidades para 
la realización de sus actividades académicas.

La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), es la primera 
universidad del Ecuador acreditada internacionalmente, y la que cuenta con 
la mayor oferta de posgrados del país destinados a estudiantes ecuatorianos, 
de los países de la Región Andina y de América Latina.

LA UNIVERSIDAD



La UASB-E es una de las instituciones educativas de posgrado que más 
posibilidades académicas ofrece al país a través de sus programas de 
doctorado, maestría de investigación y profesional, y especialización 
superior en sus diversas áreas académicas: Ambiente y Sustentabilidad, 
Comunicación, Educación, Estudios Sociales y Globales, Gestión, Historia, 
Letras y Estudios Culturales, Derecho, y Salud. 

Este centro académico también realiza permanentemente congresos, 
seminarios, talleres, conferencias y cursos de corta duración vinculados 
con la coyuntura social, política y cultural de país y la región.

Su naturaleza
La UASB-E ofrece programas de maestría de investigación cuya 
convocatoria tiene un carácter internacional por la composición 
de su docencia y alumnado, y por el contenido académico de sus 
asignaturas. Los docentes y estudiantes que asisten a la Universidad 
provienen de la Comunidad Andina, del resto de América Latina, de 
Norteamérica y de Europa. Los títulos son expedidos legalmente en 
Ecuador, con la cobertura internacional de la Universidad Andina 
Simón Bolívar.

El graduado de la maestría de investigación está habilitado para 
realizar estudios de doctorado.

Duración
Los programas de maestría de la Universidad se dividen en dos 
fases: una de docencia, con un régimen de escolaridad (octubre 
2020-junio 2021), con dedicación exclusiva; y una de investiga-
ción, para la elaboración de tesis bajo la modalidad de tutoría 
(julio 2021-marzo 2022).

Durante la fase de docencia, que comprende tres trimestres, los 
estudiantes deben aprobar las asignaturas correspondientes al 
plan de estudios del programa que cursan. Generalmente, las 
asignaturas tienen un valor de cuatro créditos.

Los docentes y estudiantes de la Universidad
provienen de la Comunidad Andina, del resto de 

América Latina, de Norteamérica, Asia y de Europa.
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Plan de estudios
Las asignaturas son de dos tipos:
Obligatorias, consideradas básicas para todo el programa, que deben 
ser aprobadas por todos los estudiantes.

Optativas, que sirven de apoyo o complemento a la formación del 
estudiante, y pueden ser escogidas de la oferta de las diferentes áreas 
académicas de la Universidad.

Trabajo de graduación
El estudiante de maestría debe elaborar una tesis que dé cuenta de un 
trabajo de investigación con un sólido aporte conceptual, metodológico 
y empírico que profundice en el área de conocimiento y líneas de inves-
tigación del respectivo programa.

La fase de preparación de tesis se desarrolla en hasta tres trimestres. Luego 
de la etapa docente, los estudiantes que no residen en Quito pueden ela-
borar las tesis en sus lugares de residencia.

Certificado
La Universidad recibe estudiantes de otros centros académicos para aprobar, 
dentro de los horarios establecidos por la Universidad, asignaturas que 
puedan ser validadas en sus instituciones de origen. 
Para ello ofrece el Certificado, que se obtiene luego de cursar uno o dos 
trimestres en cualquiera de los programas mencionados en esta convocatoria.

Requisitos generales de admisión
• Formulario de solicitud de admisión, que debe ser llenado en línea dentro 
de las fechas que indique el Calendario de admisiones 2020.

• Título académico terminal de carrera (tercer nivel). Los postulantes 
internacionales deben entregar copia legible de su título apostillada o 
legalizada en el consulado ecuatoriano del país donde se lo obtuvo. Los 
postulantes nacionales deben entregar la referencia del registro de su 
título en la Senescyt (Sniese).
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• Copia legible a color del documento de identidad: cédula 

o pasaporte, según sea el caso.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas).

• Muestra de un trabajo académico previo (de no más de 20 páginas).

• Certificado de manejo del idioma inglés, con un nivel mínimo 

de C1 (Marco Europeo Común de Referencia). El dominio del 

idioma inglés puede ser evaluado mediante una prueba.

• Información de asistencia financiera, si el postulante solicita 

apoyo económico para realizar la maestría a tiempo completo.

• Aprobación del proceso de selección y atender una entrevista, 

en caso de que así se requiera.

• Documentos que a juicio del postulante acrediten su experiencia 

para ingresar al programa.

• Pagar el costo de inscripción: USD 30 para nacionales; 

USD 40 para extranjeros.

Debido a la emergencia sanitaria y a las 

medidas posteriores de esta crisis, por 

esta ocasión las clases en este programa 

no podrán ser presenciales y se imparti-

rán mediante herramientas tecnológicas, 

durante el año académico  2020-2021.

El instructivo para postulantes y el formulario 
están disponibles en el portal web de la Universidad, 

y deben completarse en línea en los plazos fijados.



Maestría en Ecología Política 
y Alternativas al Desarrollo
CARACTERÍSTICAS
La Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo se propone:
• Abrir un campo de reflexión y aprendizaje sobre la profunda crisis, no 

solo ecológica, que atraviesan las sociedades capitalistas contempo-
ráneas, que amenaza hoy la vida humana y no humana en el planeta.

• Relacionar los problemas ambientales con las diferentes relaciones 
de poder que atraviesan y estructuran nuestras sociedades y dan 
forma a posibles soluciones.

• Contribuir a la comprensión de las condiciones y posibilidades de 
transformación socioecológicas, sociotécnicas y socioculturales que 
tienen los diferentes actores y sujetos políticos en América Latina en la 
actualidad, en la perspectiva de construir modos de vida, producción 
y consumo sustentables. Modos de vida que permitan sostener la 
vida, y contribuir a una comprensión del mundo en el que vivimos 
y de sus complejidades. 

• Mostrar la existencia de modos de vida y procesos sociales múltiples 
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Horario
Tiempo completo (de lunes a viernes)

Modalidad 
No presencial

Calendario
Fase de docencia: de octubre de 2020 a junio de 2021
Fase de investigación: de julio de 2021 a marzo de 2022

Título a obtener
 Magíster en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo

y muy diversos que perduran en los márgenes del sistema capitalista 
dominante, configurándose en Alternativas al Desarrollo, a partir de los 
cuales se perfilan horizontes de transformación hacia la sustentabilidad, 
con base en el diálogo de saberes y la democracia intercultural.

OBJETIVO GENERAL
El programa procura formar intelectuales, investigadores/as, profesores/
as, analistas, comunicadores/as y gestores/as sociales que no solamente 
pueden aportar desde sus conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos 
a procesos locales o nacionales -sean estos impulsados desde la sociedad 
organizada o desde la política pública o entre ambos- sino también incidir 

desde una perspectiva afianzada en el Sur global en los debates y espacios 
internacionales generados alrededor de la gobernanza global de esta crisis.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN 
Además de los requisitos señalados en las páginas 3 y 4, los siguientes:
• Los aspirantes al programa de Maestría en Ecología Política y Alternativas 

al Desarrollo deben poseer preferentemente los títulos de tercer nivel 
de grado relacionados con el campo de conocimiento de las Ciencias 
Sociales y del comportamiento. En concordancia con el carácter intrín-
secamente trans e interdisciplinario del programa, también se aceptarán 
profesionales de otros campos, siempre y cuando acrediten al menos un 
año de experiencia en el campo social o socioambiental. Se aceptarán 
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Debido a la emergencia sanitaria 
y a las medidas posteriores de esta 
crisis, por esta ocasión las clases 
en este programa no podrán ser 
presenciales y se impartirán mediante 
herramientas tecnológicas, durante el 
año académico  2020-2021.
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certificados laborales, así como de organizaciones sociales, ONG, y de 
comunidades que demuestren actividad social o comunitaria.

• Hoja de vida que evidencie experiencia laboral, social o política-
organizativa en temas socioambientales.

• Ensayo justificativo indicando la aplicación de los estudios de la 
maestría en la proyección de su campo laboral (de 3 a 5 páginas), 
en el que se especifique a qué línea de investigación aplica el o la 
estudiante.

Para cumplir con los requerimientos de manejo de fuentes de infor-
mación relacionadas con las líneas de investigación, los postulantes 

deben presentar un certificado de manejo del idioma inglés, con un 
nivel mínimo de C1 (Marco Europeo Común de Referencia). El dominio 
del idioma inglés puede ser evaluado mediante una prueba.

RÉGIMEN ACADÉMICO
De acuerdo con las «Normas de funcionamiento de los programas 
de posgrado», el estudiante debe cumplir un total de 118 créditos, 
de los cuales 72 corresponden a créditos de docencia de asignaturas 
obligatorias generales; 16 a docencia de asignaturas optativas; y 30 a 
créditos investigativos por el trabajo de titulación. El estudiante debe 
tomar 9 asignaturas obligatorias generales y 2 optativas, más la tesis. 
Además, debe adjuntar un certificado de presentación de un artículo 
científico relacionado con su investigación en una revista indexada.
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PERFIL DE SALIDA
Las y los graduados de la Maestría en Ecología Política y Alternativas 
al Desarrollo, serán capaces de:

• Manejar las principales teorías y conceptos que caracterizan la crisis 
ecológica global y los debates que se generan alrededor de ella, 
en y entre diferentes disciplinas, acerca de las interrelaciones con 
otras dimensiones políticas, económicas y culturales de esta crisis, 
las críticas a los preceptos de la civilización moderna-occidental en 
las que se fundamenta, pero también sus expresiones multi-escalares 
e inter-escalares. 

• Conocer los principales paradigmas alternativos que se están poten-
ciando en el siglo XXI, así como debates acerca de la implementación 
de estos paradigmas, alternativas y experiencias o procesos sociales 
concretos basados en ellos. 

• Conocer un abanico de formas de gobernanza y opciones tecnológicas 
para transformar los patrones sociotécnicos dominantes en aras de 
construir sustentabilidad.

• Aplicar métodos colaborativos de investigación y acompañamiento 
a procesos sociales y territoriales que promueven modos de vida 
sustentables. Podrán elaborar documentos, propuestas y políticas 
con la finalidad de poder intervenir en escenarios de formación y 
gobernanza ambiental en múltiples escalas, desde la local hasta 
la global.

• Construir y acompañar espacios de interlocución y deliberación 
interculturales que permitan el diálogo no solamente entre distintos 
horizontes culturales, sino distintas maneras de estar en el mundo 
y comprenderlo en el sentido de distintos horizontes civilizatorios, 
incluyendo poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, 

pero también gobiernos locales o seccionales y la academia. Dichos 
espacios son condición necesaria para que pueda darse una ecolo-
gía de saberes en condiciones de igualdad, que abarque el abanico 
existente de relaciones sociedad-naturaleza.

• Conocer las implicaciones de la crisis socioambiental global en sus 
entornos de vida. Estar en condiciones de adaptar sus hábitos y rutinas a 
modos de vida más sustentables, y de intervenir en favor de una mayor 
sustentabilidad en las diferentes escalas que estructuran sus vidas. 
Estarán sensibilizados para valorar la importancia de conocimientos 
locales, ancestrales y basados en la experiencia para la transformación 
de las relaciones sociedad-naturaleza en un horizonte de sustenta-
bilidad, y podrán construir espacios de interlocución interculturales 
que se basan en una ecología de saberes, minimizando las asimetrías 
que generalmente estructuran estos espacios.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Crisis ecológica, dinámicas del capitalismo global 
y sus efectos en América Latina
Esta línea de investigación se centra en procesos transnacionales y 
globales que influyen en las condiciones efectivas para la transfor-
mación social en América Latina y en otras partes del Sur geopolítico 
en el marco del sistema-mundo moderno colonial y de la fase actual 
del capitalismo global. Explora cómo procesos globales y regionales 
afectan a las escalas nacional y local, y cómo ciertos ecosistemas, por 
ejemplo, la Amazonía, pueden tener relevancia global. Abarca, por un 
lado, las diversas dimensiones de la crisis civilizatoria actual, sean estas:

• Ecológicas (cambio climático, extinción de especies, pérdida de hábi-
tats, contaminación, etc.). 

• Socioecológicas (extractivismo, mercantilización de la naturaleza).
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• Políticas (autoritarismo, crisis de representación, límites de la demo-
cracia representativa, de la internacionalización del Estado y de la 
gobernanza global).

• Geopolíticas o geoeconómicas (limitaciones de soberanías por 
influencias de potencias extranjeras como China, EE.UU., Rusia o 
de grupos económicos transnacionales, instituciones financieras 
internacionales y tratados bilaterales o multilaterales; poderes de 
facto ligados a economías ilegales o nuevos modos de acumulación 
de capital, así como aprendizajes de las políticas de integración 
regional y colaboración Sur-Sur pasadas y presentes).

• Geoepistémicos o geoculturales (posverdad, debates alrededor de 
la ciencia, etc.). 

Indaga también en procesos de articulación y/o lucha a nivel regional o 
global, por ejemplo, en un eje Sur-Sur o Sur-Norte, que enfrentan a los 
poderes hegemónicos y buscan establecer otras lógicas de sostenimiento 
de la vida.
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Transformaciones socioecológicas y
sociotécnicas hacia la sustentabilidad
• Esta línea de investigación indaga en procesos de transición, innovación 

y transformación hacia modos de vida sustentables, desde cambios 
socioecológicos y sociotécnicos (relacionados a los patrones tecnoló-
gicos dominantes) en ámbitos urbanos o rurales que apunten a una 
reducción de los flujos de materia y energía en cualquier escala y la 
reducción del metabolismo social. Asimismo, indaga en los actores 
y alianzas que promueven estas transiciones y transformaciones, 
sea en una perspectiva de gobernanza, resistencia o gestión del 
territorio que logran estas transformaciones y en los ensamblajes 
de conocimientos diversos que los sustentan.  

Procesos territoriales, alternativas al desarrollo 
y modos de vida otros
• Esta línea de investigación indaga en paradigmas alternativos al desa-

rrollo, crecimiento y progreso ilimitados (sumak kawsay, lo común, 
decrecimiento, swaraj, ubuntu, sostenimiento de la vida, economía 
de cuidados, ecofeminismo) y las condiciones de su materialización 
en territorios concretos, urbanos o rurales en perspectiva multidi-
mensional. Procura visibilizar las fortalezas, debilidades, tensiones 
y aprendizajes posibles de experiencias territoriales situadas y sus 
implicaciones epistémicas, ontológicas, materiales, institucionales 
y subjetivas en cuanto a la dominación de clase, raza, género, colo-
nialidad, relaciones con la institucionalidad estatal y relaciones entre 
sociedad humana y el resto de la naturaleza. Indaga en las relaciones 
de poder que dan forma a las diferentes modalidades de conflicto, 
resistencia, re-existencia y transformación en contextos específicos.

PLAN DE ESTUDIOS
Remedial
• Inglés para fines académicos

Asignaturas obligatorias generales
• Fundamentos de la ecología y la ecología política.
• Crisis ecológica y dinámicas del capitalismo global.
• Relaciones sociedad-naturaleza: Debates teórico-conceptuales y 

epistemológicos frente a la crisis ecológica actual.
• Desarrollo y alternativas al desarrollo: paradigmas y procesos territoriales.
• Ecología política aplicada.
• Sistemas agroalimentarios y biodiversidad, agroecología y permacultura.
• Escritura académica y metodologías de investigación.
• Proyectos de investigación.
• Seminario de tesis. 

Asignaturas optativas 1 
(los estudiantes deben aprobar una de las cuatro ofertadas)
• Cambio climático: climatología, pluviosidad y gestión hídrica. 
• Historia de las violencias y conflictos socio-ambientales en América 

Latina. 
• Estado y conflicto: gobernanza ambiental y paradigmas alternativos.  
• Energía: fuentes, eficiencia y consumo.

Asignaturas optativas 2 
(los estudiantes deben aprobar una de las dos ofertadas) 
• Sensores remotos, climatología y sistemas de información geográfica.
• Cambio climático, planificación, gestión forestal y ordenamiento 

territorial: alternativas de mitigación y adaptación.

El plan de estudios puede sufrir ligeras modificaciones.
Cada asignatura tiene un valor de 8 créditos.

Información: 
Mireya Mantilla   
mireya.mantilla@uasb.edu.ec
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DOCENTES INVESTIGADORES
Coordinadora académica
Miriam Lang, miriam.lang@uasb.edu.ec
Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Sociología, Freie Uni-
versität Berlin. 

Docentes de planta
Miriam Lang, Máster en Estudios Latinoamericanos y Doctora en Socio-
logía, Freie Universität Berlin. 
Carlos Larrea M., Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Máster en Ciencias Sociales, Fundación Bariloche; PhD 
en Economía Política, York University, Toronto; posdoctorado en Salud y 
Desarrollo, Harvard University y Organización Panamericana de la Salud, 
Boston.
Melissa Moreano V., Licenciada en Ciencias Biológicas, Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, Sede Ecuador, Quito; Máster en Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Salamanca; PhD en 
Geografía, King’s College London. 
William Sacher F., Ingeniero en Hidráulica e Hidrología, Institut 
d’ingénierie Université Grenoble Alpes; Máster en Geofísica, Université 
Joseph Fourier, Grenoble; Doctor en Economía del Desarrollo, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito; Doctor en 
Ciencias Atmosféricas y Oceánicas, McGill University, Montreal.
María Fernanda Solíz T., Licenciada en Psicología, Universidad del 
Azuay, Cuenca; Especialista en investigación, y Magíster en Salud de 
la Adolescencia, Universidad de Cuenca; Doctora en Salud Colectiva, 
Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
Quito.
Pablo Ospina P., Licenciado en Historia, Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, Quito; Diploma Superior en Estudios Amazónicos, Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador, Quito; Magíster en 
Antropología, Universidad Iberoamericana, México DF; PhD en Humanida-
des, Universiteit van Amsterdam.

Docentes contratados e invitados
Ulrich Brand, Máster y Doctor en Ciencias Políticas, Wolfgang Goethe 
Universität Frankfurt.
Edgardo Lander, Doctor en Sociología, Universidad de Harvard, Boston.
Fernando Larrea M., Licenciado en Antropología, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Quito; Maestro en Ciencias Sociales, con mención 
en Estudios Ecuatorianos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Sede Ecuador, Quito; Doctor en Ciencias Sociales, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador de Bahía.
Horacio Machado, Licenciado en Ciencia Política, Universidad Católica 
de Córdoba; Máster en Ciencias Sociales, con Mención en Teoría Política, y 
Doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Estudios Sociales y Cultura-
les, Universidad Nacional de Catamarca.
Massimo de Marchi, Master en Ciencias forestales, Universitá di Padova, 
Italia; PhD Hombre y Ambiente, Universitá di Padova, Italia.
Eduardo Noboa C., Magíster en Manejo Sostenible de Recursos Natu-
rales, Technische Universität München; Máster en Dirección de Empresas 
Energéticas, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid; Doctor en Política 
Energética y Sostenibilidad, Leuphana Univertität Lüneburg.
Maristella Svampa, Licenciada en Filosofía, Universidad Nacional de 
Córdoba; Doctora en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, París. 
Sofía Zaragocín, Máster en Estudios de Género Multidisciplinarios, y  
Doctora en Geografía, University of Cambridge.



SERVICIOS

Centro de Información y Biblioteca
Ocupa tres plantas del edificio Eugenio Espejo y tiene más de 220 puestos 
de trabajo, 40 de descanso, cubículos individuales y de grupo, y modernas 
salas para multimedia, sonoteca y diversos fondos especializados. Cuen-
ta con catálogo electrónico de más de 170.000 registros y sus usuarios 
son profesores, estudiantes, exestudiantes, investigadores nacionales e 
internacionales, y público en general. Mantiene un programa de préstamo 
interbibliotecario con las principales universidades y bibliotecas del país.

Atiende de lunes a viernes, de 8h30 a 20h00, y los sábados, de 8h30 a 
17h00. Dispone de acceso a las principales bases de datos legales, eco-
nómicas y sociales de Ecuador, y mantiene una creciente colección de 

documentos digitales. 
Participó en el proyecto Biblioteca Digital Andina y colabora con la 
Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de CLACSO. Facilita el acceso a bases 
de datos multidisciplinarias y especializadas, como JSTOR, ProQuest, HAPI, 
Digitalia, e-Libro. Lexis y Fiel Web, y cuenta con un repositorio digital: 
http://repositorio.uasb.edu.ec, con los textos completos de las principales 
publicaciones, revistas institucionales, y contribuciones de sus docentes e 
investigadores, así como las tesis de maestría y doctorado de los estudiantes.

Residencia
Se encuentra dentro del recinto académico y puede alojar hasta 139 hués-
pedes —principalmente de estudiantes becarios, profesores y participan-
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tes de eventos—, acomodados en habitaciones simples, matrimoniales, 
suites y múltiples, que están equipadas con televisión por cable, internet, 
teléfono y baño, distribuidas en cinco  pisos del edificio Manuela Sáenz. 
Cuenta con restaurante-comedor, cajero automático, gimnasio, servicio 
de limpieza en habitaciones, lavandería, cocinas comunales, servicio de 
taxi, parqueadero para vehículos y bicicletas, wifi, telefonía nacional e 
internacional, dispensadores de agua, bebidas calientes y snacks, dispen-
sadores de artículos higiénicos, salas de juego, salas de estar y espacios 
adecuados para el estudio. Los servicios que ofrece la residencia incluyen 
atención y seguridad privada las 24 horas los 365 días del año, al igual que 
médico ambulatorio para emergencias. La residencia facilita la integración 
nacional e internacional con personas que vienen de provincias, pueblos 
hermanos y otros países, y permite construir un ambiente de acogida 
familiar y amable. 

Bienestar universitario
La oficina de Bienestar Universitario tiene como finalidad ofrecer respuestas 
inmediatas a la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y personal 
administrativo para el buen desempeño de sus actividades, y crear y desa-
rrollar espacios  y medios que garanticen el bienestar de los estudiantes, 
atender sus dudas, canalizar sus necesidades y apoyarlos para que no tengan 
contratiempos en su desempeño académico. Tiene a su cargo, además, 
el manejo del seguro de salud de los estudiantes becarios y extranjeros; 
la coordinación con la Asociación de Exestudiantes, y la promoción de 
iniciativas para animar el ambiente universitario.

Casa Andina
Es el centro de escritura académica que brinda apoyo y acompañamiento 
para todos los trabajos académicos, en especial el de titulación. Ofrece 
guías pedagógicas y didácticas enfocadas en técnicas de investigación y 
escritura académica. Entre los servicios que ofrece esta dependencia están 
talleres mensuales de capacitación en escritura académica, preguntas y 
respuestas sobre el Manual de estilo y el gestor bibliográfico Zotero, así 
como tutorías personalizadas.

Jefatura de Relaciones Internacionales 
Promueve la integración de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Sede Ecuador en nuevos circuitos internacionales de investigación 
y generación de conocimiento, así como su oferta académica, sus 
enfoques, metodologías y calidad docente. Al mismo tiempo, 
busca temas de innovación que puedan insertarse en la oferta 
académica, para que la Universidad esté siempre actualizada 
y en escenarios de vanguardia intelectual. También favorece la 
movilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo en 
programas internacionales de becas e intercambios universitarios. 
De igual manera, la Jefatura de Relaciones Internacionales da 
el respaldo necesario a los estudiantes, docentes y visitantes 
extranjeros que requieran solicitar visados para su estancia en 
el país. Finalmente, la Jefatura de Relaciones Internacionales 
trabaja en la generación de un ambiente hospitalario para los 
estudiantes y visitantes internacionales en la UASB-E.

Publicaciones
La Universidad mantiene una amplia producción editorial con 
el fin de divulgar los resultados de la cátedra y la investigación. 
Cuenta con más de 1.100 títulos, que pueden encontrarse en la 
sección Publicaciones del portal web :
www.uasb.edu.ec/web/guest/publicaciones

Cabe destacar la Serie Magíster, que recopila las más destacadas 
tesis de maestría de los estudiantes y que ha sobrepasado los 
250 títulos en veinte años, y la presencia constante y regular 
de cinco revistas especializadas: Procesos: Revista ecuatoriana 
de Historia, Foro: Revista de Derecho, Kipus: Revista andina de 
letras, Estudios de la Gestión: Revista internacional de adminis-
tración y Comentario internacional: Revista del Centro Andino 
de Estudios Internacionales, además de Resistencia, la revista 
de los estudiantes, y de las digitales Aportes andinos: Revista de 
derechos humanos, Revista Andina de Educación y Uru: Revista 
de Comunicación y Cultura. 
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BECAS
La Universidad acepta becas nacionales e internacionales, y tiene 
convenios con entidades académicas para la reducción de costos. Los 
estudiantes ecuatorianos pueden acceder a créditos educativos en 
diferentes instituciones financieras (se proporcionará los documentos 
respectivos) y becas que la Universidad Andina Simón Bolívar ofrece 
(consultar los requisitos en el «Formulario para solicitud de becas y 
apoyo financiero» y la «Información sobre costos»).

Los programas de maestría a tiempo completo contemplan becas para 
estudiantes sudamericanos. Las becas se conceden con base en el análisis 
de la documentación presentada por los candidatos y atendiendo a sus 
méritos académicos. Se adjudican para la fase de docencia y constan 
de lo siguiente:

• Exoneración del pago de la colegiatura (el becario debe pagar
   únicamente la matrícula).
• Estipendio para gastos complementarios.

La Universidad dispone de un limitado número de becas. Es aconseja-
ble que los aspirantes hallen distintas alternativas de financiamiento. 
El monto que se entrega es una cantidad mínima para subsistencia 
individual. Es importante que  quien reciba una de estas becas busque 
apoyo económico adicional. 
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Inscripción en línea, pago de derecho de admisión y 
presentación de requisitos y documentos justificativos 
de postulación
Entrevistas
Publicación de la nómina de admitidos
Cartas de admisión
Matrículas ordinarias
Matrículas extraordinarias
Inicio de clases

6 de julio al 7 de agosto

21 de agosto de 2020
26 de agosto de 2020
27 y 28 de agosto de 2020
Del 7 al 18 de septiembre de 2020
21, 22 y 23 de septiembre de 2020
5 de octubre de 2020

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Estudiantes sudamericanos El costo de los programas de maestría 
es de USD 11.900. Los estudiantes ecuatorianos  
y sudamericanos tienen un descuento del 60%

Matrícula

Ge
ne

ra
l

COSTOSColegiatura

400 4.360 4.760

Costo total

1.000 10.900 11.900Estudiantes no sudamericanos

Descuentos adicionales en colegiatura

• 5% para exestudiantes de programas de posgrado en la Universidad.
• 5% para hermanos, hijos y cónyuges de estudiantes y exestudiantes 

de la Universidad

Formas de pago 
• 10% en el pago al contado de la colegiatura, en el período de 

matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito Diners, Discover, Visa y Mastercard del Banco 

Pichincha, y American Express: pagos de hasta 24 meses sin intereses.

• Tarjeta de crédito Visa y Mastercard del Produbanco: pagos de hasta 
12 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 meses con el interés de la 
tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universidad facilitará la documentación 
justificativa para los trámites de crédito educativo.


