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Programa Curso 
Semestre primavera 2018 

 

Carrera Geografía 
 

Nombre del Curso Código 

Electivo Análisis Regional 

1. Análisis territorial desde la perspectiva hidrosocial; el caso de la costa de 
Petorca 

903 

 

Profesor Maria Christina Fragkou Carácter Electivo 

Ayudante(s) Tamara Monsalve Régimen Semestral 

Monitor(es)  Créditos 10 

Requisitos Los fijados según reglamento Nivel 9° semestre 

 
 

 

Descripción general y enfoque (se sugiere un máximo de 22 líneas) 

 

Durante la última década, la escasez hídrica ha sido uno de los problemas más 
importantes que tienen que enfrentar las autoridades a nivel nacional y regional, con 
el fin de satisfacer la demanda hídrica tanto para el consumo humano como para las 
industrias extractivas y agrícolas. En su mayoría, los discursos institucionales 
enmarcan el problema de la escasez de agua en el marco del cambio climático, 
entendido como un conjunto de eventos climáticos inusuales y extremos que afectan 
la calidad y cantidad del agua en el país. 

 

Sin embargo, el concepto de la escasez hídrica es mucho más complejo y tiene varias 
causas que van más allá de la disponibilidad física del recurso. La gestión del agua, 
la condición socio-económica de los actores que consumen agua, los planes, 
políticas y programas del gobierno acerca del mismo, y finalmente el marco legal 
sobre el agua que tienen el país determinan cómo se distribuye el agua entre los 
actores que lo precisan en cada región del país. 

 

El objetivo de este curso es introducir a los estudiantes al marco legal de la gestión 
de agua en el país, permitirles comprender porque la escasez de agua (o su 
disponibilidad) no es un fenómeno meramente natural, y finalmente, reflexionar 
acerca de los distintos tipos de escasez que pueden sufrir distintos actores, y sus 
respectivas causas. Adicionalmente, y profundizando en las consecuencias que tiene 
la escasez de agua para el acceso que los distintos actores tienen al agua, el curso 
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busca reflexionar acerca de la distribución de los recursos hídricos desde el concepto 
de la justicia hídrica. 

 

El área de estudio es la Región de Valparaíso, y más concretamente la Provincia de 
Petorca, caracterizada por ser una zona agrícola por excelencia y famosa a nivel 
nacional por los robos de agua y sobreexplotación de sus ríos, ambos vinculados a 
la agricultura de exportación a gran escala (Budds, 2012 ). En este contexto, desde 
el 2008 la provincia ha sido fuertemente impactada por la mega-sequía, y la 
mitigación por parte del Estado ha estado dirigida a resolver los problemas de la 
oferta del agua, aumentando su cantidad de manera temporal y permanente en la 
provincia, emitiendo decretos de escasez o emergencia agrícola o bien, solucionando 
la falta del suministro de agua potable mediante camiones aljibe; invisibilizando 
prácticas y vínculos que tienen los usuarios hídricos de la región.  

 

El curso busca hacer un análisis urbano-regional en tres niveles, considerando como 
unidades de análisis los límites de las cuencas del Rio Petorca y del Rio La Ligua;  

Primero, se hace un análisis a nivel institucional discursivo, donde se busca entender 
cuáles son las causas del déficit hídrico y cómo se conducen y justifican las medidas 
adoptadas en cada cuenca hidrográfica.  

En un segundo nivel, se hace un análisis de la situación física ambiental de las 
cuencas, identificando transformaciones en el balance hídrico y en los usos de suelo.  

En un tercer nivel, se analiza la actual distribución de agua en las unidades territoriales, 
según uso y consumo de agua, y se analizan los conflictos judiciales que se generan 
acerca de la distribución y contaminación del recurso. 

En cuarto lugar, se indaga en los tipos de escasez que experimentan los habitantes 
de las localidades de las unidades territoriales, a nivel organizacional y doméstico.  

 
Todo lo anterior lleva a la comprensión de la situación hídrica de las localidades y 
a la provincia de Antofagasta, para poder responder a la pregunta final que propone 
el curso: ¿Cómo se evalúa la provincia de Petorca como territorio hidrosocial? // 
¿Cómo se evalúa la provincia de Petorca en términos de territorio hidrosocial?  
 

 

Requisitos del estudiante 

Requisitos formales del curso: Haber aprobado los cursos de Gestión integrada de 
cuencas, Ordenamiento territorial, y Análisis y evaluación ambiental. 

Tener disponibilidad horaria para asistencia regular. 

Asistencia obligatoria: 75% de las clases 
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Objetivos de la asignatura (general y específicos) 

Objetivo General 
Exponer y discutir las diferentes perspectivas y referentes epistemológicos, 
metodológicos y conceptuales para abordar las investigaciones en Geografía desde 
el enfoque de la escasez hídrica y la justicia hídrica, a partir de la ecología política. 

 
 Objetivos Específicos 

 Entender la naturaleza política de la gestión del agua, y el ciclo hidrosocial 
como marco analítico para su comprensión e impactos socio-ambientales 

 Comprender el marco legal de gestión de agua en Chile y su relevancia en 
la distribución de los recursos hídricos 

 Dar a conocer las distintas tipologías de la escasez de agua 

 Comprender cómo las desigualdades sociales pueden producir otros tipos 
de escasez que la física 

 Reflexionar acerca de la producción de escasez hídrica mediante las 
relaciones de poder y los intereses de actores con poder de toma de 
decisiones  

 Realizar un análisis territorial desde los territorios hidrosociales a nivel 
regional 

 
 

Contenido y fechas 

CLASE   FECHA ACTIVIDAD 

1 27 septiembre Sin clase 

2 04 Octubre Revisión programa e introducción  / Caso de estudio (documentales)  

3 11 octubre MR1 

4 18 octubre MR2 

5 25 octubre MR3  

6 1 noviembre FERIADO  

7 8 noviembre TERRENO I 

8 15 noviembre MR4 

9 22 noviembre MR5 

10 
29 noviembre Presentación avances de investigación I y propuesta trabajo 

terreno II 

11 6 diciembre TERRENO II 

12 13 diciembre MR6 

13 20 diciembre MR7 

14 27 diciembre Preparación de prueba 

15 3 enero Prueba en línea 

16 10 enero Exposición Investigación (Final) 

17 17 enero Examen  
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje (metodología) 

 
La asignatura está estructurada didácticamente a partir de clases expositivas 
apoyadas en material visual, trabajos de investigación individuales y grupales, 
mesas redondas de discusión de bibliografía y trabajo de terreno. 
Al inicio de cada sesión la docente realizará una breve presentación de la 
problemática a tratar. Posteriormente se realizará una discusión y reflexión 
basada en las lecturas correspondientes. En cada clase se requiere la activa 
participación e intervención de los estudiantes, quienes deberán previamente 
estudiar las lecturas obligatorias, las que pueden complementar a través de la 
investigación e iniciativa propia. La discusión se organizará alrededor de las 
preguntas de los alumnos sobre las lecturas obligatorias. 

 

Sistema de evaluación 

 

Se tomará una prueba de cátedra en la fecha fijada en el Calendario 
Académico de la Carrera de Geografía y una exposición para mesa redonda. 
Además, se realizará un trabajo de investigación grupal y acompañamientos 
a los trabajos prácticos asociados al proyecto de investigación. 
 
La nota de cátedra tendrá una ponderación del 70%, mientras que a la 
ayudantía le corresponderá el 30%. 
 
Las calificaciones corresponden a: 
 
- Presentación en mesa redonda (15%) 
- Prueba de Cátedra (25%) 
- Informe y Exposición trabajo de investigación (30%) 
- Nota de ayudantía (30%) 
 
La asistencia mínima está establecida por Reglamento, tanto para la 
ayudantía como para la cátedra (75%). 
La inasistencia a pruebas, exposiciones orales, mesas redondas y terrenos, 
equivale a nota 1. 

 
 
 
 

Salidas a terreno 
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Fecha Docentes Sector a recorrer Kms a recorrer Hora salida y 
llegada 

Jueves 8 de 
noviembre 

MC 
Fragkou,  
T 
Monsalve 

Costa Provincia 
Petorca, Región de 
Valparaíso 

500 kms 08:30 – 19:00 
hrs.  

Jueves 6 de 
diciembre 

Valle interior 
Provincia Petorca 
Región de Valparaíso 

500 kms 08:30 – 19:00 
hrs. 

 
 
 
Bibliografía obligatoria asociada a las mesas redondas 
 
 

MR Tema Artículos obligatorios Bibliografía 
complementaria 

MR1 
Sociedad – naturaleza 

  

 
Braun, B. (2009) Nature. 
In Castree, N., Demeritt, 
D., Liverman, D. & 
Rhoads, B. (eds) A 
companiion to 
Environmental 
Geography. Wiley-
Blackwell. pp: 19-36 
 

 

MR2 

Lo hidrosocial como 
enfoque analítico y de 
gestión 
 

 
Linton, J. (2014) Modern 
water and its discontents: 
a history of hydrosocial 
renewal. WIREs Water 
2014, 1:111–120. 
 
Gleick, P. (2009) A Look 
at Twenty-first Century 
Water Resources 
Development. Water 
International, 25(1): 127-
138 

 
Swyngedouw, E. (2009) 
The Political Economy 
and Political Ecology of 
the Hydro-Social Cycle. 
Journal of Contemporary 
Water Research & 
Education, 142: 56-60 
 
Linton, J. and Budds, J. 
(2014) The hydrosocial 
cycle: Defining and 
mobilizing a relational-
dialectical approach to 
water. Geoforum, 57: 
170–180 
 

MR3 

Gestión e 
institucionalidad de 
agua en Chile 
 

 
Prieto, M. (2014) La 
ecología (a)política del 
modelo de aguas chileno. 
En Ecología política en 
Chile; naturaleza, 
propiedad, conocimiento 
y poder. pp143-164 
 
Budds, J. (2013) Water, 
power, and the 
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production of 
neoliberalism in Chile, 
1973–2005. Environment 
and Planning D: Society 
and Space 2013, volume 
31, pages 301 – 318 
 

MR4 
Escasez y sequía  

 

 
Mehta, L. (2001) The 
manufacture of popular 
perceptions of scarcity: 
dams and water-related 
narratives in Gujarat, 
India. World 
Development, 29(12): 
2025-2041 
 
Wolfe, S. and Brookes, 
D.B. (2003) Water 
scarcity: an alternative 
view and its implications 
for policy and capacity 
building. Natural 
Resources Forum, 27: 
99-107 
 
 

 

Rijsberman, F. (2006) 
Water scarcity: Fact or 
fiction? Agricultural Water 
Management, 80: 5–22  
 
 

 
 

MR5 
Sequías y su gestión en 
Chile 

Kallis, G. (2008) 
Droughts. Annual Review 
of Environment and 
Resources, 33: 85-118 
 
Núñez, J., Rivera, D., 
Oyarzún, R., and Arumí, 
J. L. (2013). “Chile a 
secas: vulnerabilidad 
chilena frente a la sequía 
y déficit hídrico extremo 
desde la interfaz ciencia-
política”. Instituto de 
Políticas Públicas, 
Universidad Diego 
Portales. Facultad de 
Economía y Empresa. 
 
 

 

MR6 

 
Territorios 
hidrosociales 
 

 
Boelens, R., 
Hoogesteger, J., 
Swyngedouw, E., Vos, J. 
& Wester, P. (2016) 
Hydrosocial territories: a 
political ecology 
perspective, Water 
International, 41(1) 1-14 
 
Vos, J., and Hinojosa L. 
(2016) Virtual water trade 

 
Hommes, L., and 
Boelens, R., (2017) 
Urbanizing rural waters: 
Rural-urban water 
transfers and the 
reconfiguration of 
hydrosocial territories in 
Lima. Political 
Geography, 57: 71-80 
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and the contestation of 
hydrosocial territories. 
Water International, 
41(1): 37-53 
 

Hommes, L., Boelens, R., 
and Maat, H. (2016) 
Contested hydrosocial 
territories and disputed 
water governance: 
Struggles and competing 
claims over the Ilisu Dam 
development in 
southeastern Turkey. 
Geoforum, 71: 9-20 
 

MR7 
El hogar como escala 
de análisis hidrosocial 

 
Doria, M.F. (2006) Bottled 
water versus tap water: 
understanding 
consumers’ preferences. 
Journal of water and 
health, 271-276 
 

Harriden, K. (2012) 
Without households, 
water management is not 
integrated. Water 
Practice & Technology, 7 
(1) - 
doi:10.2166/wpt.2012.020 

 
Obeng-Oddoom, F. 
(2012) Beyond access to 
water. Development in 
Practice, 22 (8): 1135-
1146 
 
Fragkou, M.C. y McEvoy, 
J. (2016) Trust matters: 
Why augmenting water 
supplies via desalination 
may 
not overcome perceptual 
water scarcity. 
Desalination, 397: 1-8 
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Programa Curso 
Semestre Otoño 2018 

 

Carrera Geografía 
 

Nombre del Curso Código 

Electivo Análisis Regional. Evaluación del riesgo de desastres 903 

 

Profesor Carmen Paz Castro Correa Carácter Electivo 

Ayudante(s) Javiera Espinoza Hernández Régimen Semestral 

Monitor(es) Josefa Espinace Créditos 10 

Requisitos Los fijados según reglamento Nivel 9° semestre 

 
* Completar el formato en tamaño de fuente 12 ptos., tipografía arial 

 

Descripción general y enfoque (se sugiere un máximo de 22 líneas) 

En las últimas décadas se han generado significativas transformaciones en el 

abordaje territorial de los riesgos de origen natural y sus metodologías de evaluación, 

así como también en la forma de enfrentar interdisciplinariamente esta problemática, 

con un enfoque orientado a la prevención y a la disminución de la vulnerabilidad. 

Estas modificaciones se enmarcan en nuevos escenarios del riesgo, donde el cambio 

climático y la intensificación del uso del suelo provocada por la globalización de la 

economía, han generado un aumento de la vulnerabilidad a sufrir eventos de 

desastres.  

 

Las ciudades, entendidas como áreas donde funcionan procesos altamente 

complejos, con particularidades físicas, constructivas, ambientales, económicas, 

demográficas, sociales, culturales y políticas derivadas de transformaciones 

acumulativas provenientes de interacciones históricas de construcción formal e 

informal, corresponden a un sistema complejo y dinámico que modifica y ajusta 

permanentemente sus estructuras y funciones.  

 

Esta asignatura electiva busca introducir a los estudiantes en la problemática de la 

resiliencia urbana y el desarrollo sostenible, con el objeto de analizar el aumento de 

la vulnerabilidad a los riesgos y la necesidad de modificar la gestión del riesgo, con 

la institucionalidad vigente en el país.  
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El área de estudio corresponderá a la comuna de Navidad en la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, con el motivo de incorporar análisis de amenazas, 
exposición e identificación de niveles de vulnerabilidad enfocados principalmente a 
temas de discapacidad. 
 
Los contenidos a abordar son los siguientes: 
 

1. 1. Introducción: Definiciones y conceptos.  Riesgos, Amenazas, Vulnerabilidad. 
Riesgo y desarrollo 

2. 2. Indicadores de vulnerabilidad 
3. 3. Detección y evaluación de riesgos. Cartografía y evaluación multicriterio 
4. 4. Gestión del riesgo 
5. 5. Indicadores de evaluación del riesgo y de su gestión 
6. 6. Percepción social del riesgo 
7. 7. Resiliencia urbana y desarrollo sostenible 
8.  

 

Requisitos del estudiante 

Requisitos formales del curso: Haber aprobado los cursos de Gestión integrada de 
cuencas, Ordenamiento territorial, y Análisis y evaluación ambiental. 

Tener disponibilidad horaria para asistencia regular. 

 

Objetivos de la asignatura (general y específicos) 

Objetivo General 
Exponer y discutir las diferentes perspectivas y referentes epistemológicos, 
metodológicos y conceptuales para abordar las investigaciones en Geografía desde 
el enfoque de desarrollo sostenible y resiliencia a partir del estudio del medio físico 
y riesgos. 

 
 Objetivos Específicos 

 Dar a conocer las diferentes perspectivas de análisis de los riesgos de 
origen natural en las últimas décadas, con énfasis en la resiliencia urbana. 

 Comprender el aumento de la vulnerabilidad a las amenazas naturales 
dentro del contexto de nuevos escenarios ambientales y socioeconómicos. 

 Aplicar indicadores de evaluación de riesgos y analizar normativas 
vigentes. 

 Observar el aumento de la vulnerabilidad en dos casos relevantes y 
representativos de la realidad nacional. 

 

Contenido y fechas 
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CLASE   FECHA ACTIVIDAD 

1 24 sept. 2018 Revisión programa e introducción 

2 01 oct. 2018  

3 08 oct. 2018 MR1 

4 15 oct. 2018 FERIADO 

5 22 oct. 2018 MR2 – MR3 

6 29 oct. 2018 Presentación anteproyecto investigación 

7 05 nov. 2018 Terreno  

8 12 nov. 2018 MR4 – MR5 

9 19 nov. 2018 MR6   

10 26 nov. 2018 Terreno  

11 03 dic. 2018 Presentación avances investigación 

12 10 dic. 2018 MR7 

13 17 dic. 2018 MR8 

14 24 dic. 2018 MR9 

15 31 dic. 2018 Prueba 

16 7 enero. 2019 Exposición investigación (final) 

17 14 ene. 2019 Examen 

 
 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje (metodología) 

 
La asignatura está estructurada didácticamente a partir de clases expositivas 
apoyadas en material visual, trabajos de investigación individuales y grupales, 
mesas redondas de discusión de bibliografía y trabajo de terreno. 
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Sistema de evaluación 

 

Se tomará una prueba de cátedra en la fecha fijada en el Calendario 
Académico de la Carrera de Geografía y una exposición para mesa redonda. 
Además, se realizará un trabajo de investigación grupal y acompañamientos 
a los trabajos prácticos asociados al proyecto de investigación. 
 
Tratándose de un curso electivo para alumnos de último nivel de la carrera, 
se espera su activa participación en el logro de los objetivos del curso. 
 
La nota de cátedra tendrá una ponderación del 70%, mientras que a la 
ayudantía le corresponderá el 30%. 
 
Las calificaciones de cátedra corresponden a: 
 
Nota 1.- Mesa redonda derivada del análisis de artículos científicos. El artículo 
debe ser expuesto y a la siguiente clase deberá entregarse un resumen de 
éste en versión digital (20%) 
Nota 2.- 1 Prueba de Cátedra (50%) 
Nota 2.- Informe y Exposición trabajo de investigación (30%) 
 
La asistencia mínima está establecida por Reglamento, tanto para la 
ayudantía como para la cátedra. 
La inasistencia a pruebas, exposiciones orales, mesas redondas y terrenos, 
equivale a nota 1. 
La aceptación de certificados médicos es discrecional del profesor.   
 
Al final del semestre se tomará una prueba adicional para aquellos alumnos 
inasistentes con justificación aceptada a pruebas escritas. No aplica a 
exposiciones orales ni mesa redonda. 
 
Terrenos: 

o La asistencia a los terrenos es 100%. 
o Cada inasistencia equivale a nota 1. 
o La aceptación de certificados médicos es discrecional del profesor.   
o No hay opción de recuperación 
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Ayudantía 

Descripción general y método de trabajo de la ayudantía 

Desarrollo de trabajos prácticos para el trabajo semestral de investigación de la 
asignatura. 

- Cartografía de amenazas a través de Arcgis 10.1 
- Aplicación y cartografía de indicadores de vulnerabilidad con software 

REDATAM PLUS y SPSS. 
- Cartografía de antigüedad de las edificaciones 
- Cartografía de infraestructura crítica y líneas vitales 
- Análisis de encuestas realizadas en terreno 
- Análisis de entrevistas con software Atlas.ti 

Plan de trabajo semanal (contenido y fechas)  

CLASE   FECHA ACTIVIDAD 

1 24 sept. 2018 Revisión programa e introducción a ayudantía. 

2 
01 oct. 2018 

Presentación trabajo práctico semestral 

3 08 oct. 2018 Taller de vulnerabilidad y REDATAM I 

4 15 oct. 2018 FERIADO  

5 22 oct. 2018 Taller de Uso de Suelo urbano, accesibilidad y exposición 

6 29 oct. 2018 Taller REDATAM II 

7 05 nov. 2018 Terreno  

8 12 nov. 2018 Clase de Análisis Factorial 

9 19 nov. 2018 Elaboración matriz de análisis factorial 

10 26 nov. 2018 Terreno  

11 03 dic. 2018 Aplicación Análisis Factorial 

12 10 dic. 2018 Aplicación Análisis Factorial 

13 17 dic. 2018 Taller de análisis de encuestas con SPSS 

14 24 dic. 2018  

15 31 dic. 2018 Prueba 

16 7 ene. 2019 Exposiciones investigación (final) 

17 14 ene. 2019 Examen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de evaluación ayudantía  
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Evaluaciones: 

 La evaluación final de la ayudantía será el promedio de las actividades calificadas. 

 Se estima que se realizarán 4 actividades calificadas. Las que equivaldrán al 30% del curso. 

 Dentro de las actividades prácticas se contemplan: controles calendarizados como sorpresas, 
trabajos prácticos individuales o grupales, trabajos en terreno y exposiciones, seguimiento trabajo, 
etc. 

 La asistencia a la ayudantía será de carácter obligatorio, siendo considerada en el periodo de 
pruebas y examen. 

 Las actividades de ayudantía son: 
- Entrega N°01. Anteproyecto de investigación (30%) 
- Entrega N°02. Informe de terreno (30%) 
- Entrega N°03. Cartografía y bases de datos temáticos (10%) 
- Entrega N°03. Informes temáticos (30%) 

 
La aceptación de certificados médicos (los cuales deben estar visados por el SEMDA es discrecional 
del profesor. 

 
 

Salidas a terrenos  

Fecha Docentes Destino y lugar Área de estudio 

5-nov-2018 
26-nov–2018 

Carmen Paz Castro 
Javiera Espinoza 
Josefa Espinace 

 
 

Región 
Metropolitana Región Km. a recorrer 

Hora salida y 
llegada 

RM 120 9:00 – 18:00 
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CARDONA, O.D. 2001. Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas dinámicos 
complejos. Barcelona. 
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