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PROGRAMA DE ASIGNATURA1 
 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Componentes Descripción 
 

Nombre del curso 
 
(Nombre oficial del curso o de la 
actividad curricular según la 
denominación existente en la 
escuela o departamento. Debe ser 
representativo del problema-
propósito de la asignatura y coincidir 
con lo decretado para el programa.) 

 
Territorios Rurales y globalización 

Nombre del curso en inglés 
 
(Nombre de la asignatura en inglés, 
de acuerdo a la traducción técnica 
(no literal) del nombre de la 
asignatura.) 

 

 

Rural Territories and globalization 

Código del curso 
 
 

 

Carácter  
(Indicar si es obligatorio, electivo o 
libre)   

 

Número de créditos SCT 
(Cantidad de créditos asignados a la 
actividad curricular usando el SCT – 
Chile) 

 

Horas totales directas 
(N° de horas totales de horas frente 
al estudiante) 
 

 

Horas totales indirectas 
(N° total de horas de trabajo 
autónomo del estudiante) 

 

                                                        
1 El programa de asignatura es un producto del proceso de diseño curricular, que asegura la coherencia 
de todo el proceso formativo: su episteme, sentidos y lógicas para el logro del Perfil de Egreso. Orienta 
al docente en la elaboración de la actividad curricular. Este formato se basa en el disponible en el 
Departamento de Pregrado de la Universidad de Chile y en la maqueta utilizada desde el año 2012 para 
estos efectos en los Postgrados de la FAU. 
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Total, horas del curso (hrs. 
directas + hrs. indirectas) 
 

 
 

Nivel 

(Semestre en que se ubica la 

actividad según el plan de 
formación) 

 

 
2 semestre 

Requisitos 
(Actividades curriculares aprobadas 
como condición necesaria para el 
curso.) 

 

Descripción del curso 
 
(A partir de los objetivos de este 
curso señalar como contribuye a la 
formación del programa y al logro 
del perfil de egreso en el que se 
encuentra inserto. Se explicita el 
sentido de esta actividad curricular y 
cómo contribuye a la formación del 
estudiante. Se señala si es teórico, 
teórico-práctico o solo práctico) 

 

Este espacio formativo pretende habilitar a las/os 
estudiantes para analizar, discutir teorías y modelos 
geográficos y de otras disciplinas que permiten 
sistematizar el conocimiento disponible respecto a las 
concepciones sociales, económicas, políticas y 
ambientales del territorio a diferentes escalas. 
 

Palabras claves del curso 
(Palabras clave del propósito 
general de la asignatura y sus 
contenidos, que permiten identificar 
la temática del curso en sistemas de 
búsqueda automatizada; cada 
palabra clave deberá separarse de 
la siguiente por punto y coma) 

 
estudios rurales, producción social del espacio, 
commodities, multifuncionalidad rural, políticas 
públicas, glocalización 
 

 Conocimientos, habilidades o 
actitudes del Perfil de Egreso a 
las que contribuye el curso. 
 
(Marcar con una cruz, aquellos 
aspectos del Perfil deEegreso con 
los que considera aporta el curso, 
puede ser a más de una, según el 
Perfil de Egreso del Programa) 
 
 

  
  
  
  
  

 

 
 
2. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

 
Componentes Nombre (s) 
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Equipo docente 

 
(Profesores/as participantes 
en la docencia del curso y 
responsables de la 
elaboración del programa de 
la asignatura) 

 

   
Dr. Massimiliano Farris, profesor responsable 

 
2.1. Objetivos (Son un conjunto de enunciados que establecen lo que estudiante “sabe hacer”, 

en términos de procesos mentales o de actuaciones complejas de nivel superior, al finalizar el 
curso o actividad curricular. 
 El conjunto de los objetivos debe dar cuenta de lo que es posible aprender y que sea observable 
el logro de los y las estudiantes. La literatura recomienda que se establezcan entre 3 y 6.) 
 

 
El profesional estudiante logrará: 
 
- Integrar y analizar antecedentes sociales, económicos, institucionales y normativos pertinentes a 
una problemática territorial  
 
- Identificar las principales características del territorio, los diferentes actores y sus relaciones 
 
- Evidenciar y analizar en profundidad, a diferentes escalas, los escenarios y dinámicas territoriales 
frente a los impactos o efectos de un determinado problema. 
 

 

 

2.2. Contenidos 

 
(Saberes pertinentes y suficientes para el logro de los Objetivos.) 
 
El curso se estructura en unidades que se entienden como procesos que se retroalimentan, 
básicamente se desglosa en las siguientes: 
 
1. Criterios de definición y enfoques de análisis de lo rural 
 
2. Geohistoria agraria y geohistoria ambiental: tenencia de la tierra, formas productivas y 

poblamiento en los territorios rurales  
 
3. Economía política rural: procesos globales y respuestas locales. 
 
4. Agroindustria, Especialización y diferenciación productiva  
 
5. Políticas sectoriales y políticas territoriales. Políticas sectoriales y políticas territoriales 
Casos de estudios comparativos 
-  
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2.3. Metodología 
 
(Principales estrategias metodológicas que se desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar 
los objetivos (por ejemplo: clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio de caso, 
proyectos, etc. Indicar situaciones especiales en el formato del curso, como la presencia de 
laboratorios, talleres, salidas a terreno, ayudantías de asistencia obligatoria, entre otras) 
 
El curso se estructura como un seminario de reflexión crítica y taller de desarrollo de habilidades de 
escritura académica y exposición teórica. 
 
Todas las semanas los y las estudiantes deberán leer de forma crítica los textos asignados, siendo 
protagonistas de una sesión co-construida.  
 

 
 

2.4. Evaluación (Principales herramientas y situaciones de evaluación que den cuenta de lo 

que han logrado los estudiantes, como aprendizaje del curso, señalar ponderaciones según 
corresponda.) 
 
1 Presentación oral individual (25%) 
 
- 1 Ensayo documental (15%) 
 
- 1 Ensayo final escrito grupal (60%) 
 

 
 

2.5. Requisitos de aprobación (Elementos normativos para la aprobación establecidos por 

el reglamento) 

 
Asistencia (indique %): 80% 
 
Nota de aprobación mínima (escala de 1.0 a 7.0): 4,0 
 
Requisitos para presentación a examen (si no tiene señalar): No hay 
 
Otros requisitos (si no tiene señalar): No hay 

 
 

2.5. Bibliografía (Textos de referencia (obligatorios y sugeridos) a ser consultados por los 

estudiantes, incluye base de datos, según corresponda. Se sugiere la utilización del sistema de 
citación APA, y además que se indiquen los códigos ISBN de los textos. CADA TEXTO DEBE IR 
EN  
UNA LÍNEA DISTINTA) 
 

Bahamondes, P., Mariangel, P. (2016) Viñas y toneles del Itata. Ed. CETSUR, Tomé. 
 
García, M.D., Tulla, A. y Valdovino, N. (2009) Geografía rural. Series: Espacios y sociedades. Serie 
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general ; no.10. Ed. Síntesis. Madrid 
Hiernaux, D. & Lindon, A. (2009) “Tratado de Geografía Humana”. Anthropos 

 
Santos, M. (2000) La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción. Ariel, Madrid 
 
2.5.1. Bibliografía obligatoria 
 
(Ejemplo:  - HEIDEGGER, Martin (2001), Construir, Habitar, Pensar, en Conferencias y artículos. 
Ediciones de Serbal, Barcelona.) 
 
 
2.5.2. Bibliografía sugerida 
 

Acosta, A. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Más allá del 
desarrollo, 1. 
 
Alimonda, H. (2011). Naturaleza Colonizada. Ecología Política y minería en América Latina. Buenos 
Aires: CLACSO. 
 
Castree N, 2003, "Commodifying what nature?" Progress in Human Geography  
 
Casanova, P. G. (2006). Colonialismo interno (uma redefinição). A teoria marxista hoje. Problemas e 
perspectivas. Buenos Aires. 
 
Canales, A., & Canales Cerón, M. (2013). De la metropolización a las agrópolis. El nuevo 
poblamiento urbano en el Chile actual. Polis. Revista Latinoamericana, (34). 
 
Canales, M. y Canales, A. (2012) La nueva provincia: (re) poblamiento de los territorios agrarios. 
Chile 1982-2002. En Anales de la Universidad de Chile. 155-173 
 
D’Elia, G. (2013). Los bienes comunes. Ecología Política, No. 45: 30-41 
 
Dematteis, G. y Governa, F. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local. La contribución 
del modelo SLoT.  Boletin de la AGE, n°39, pp. 31-58 
 
Fawaz-Yissi, M. J. & Rodríguez-Garcés, C. (2013). Mujeres rurales y trabajo en Chile central. 
Actitudes, factores y significaciones. Cuadernos de Desarrollo Rural, 10 (72), 47-68. 
 
Ferré, M. B. y Serra, I. S (2006). El lugar del género en la geografía rural. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, (41), 99-112. 
 
Gallini, S. (2009). Historia, ambiente, política: el camino de la historia ambiental en América Latina. 
Nómadas, (30), 92-102. 
 
García-Huidobro, A., y Maragaño, A. (2010). La vertebración territorial en regiones de alta 
especialización: Valle Central de Chile. Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales, 
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36(107). 
 
Kay, C. y Salazar, G. (2001) Estructura agraria, conflicto y violencia en la sociedad rural de América 
Latina. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 4: 159-195  
 
Klubock, T. (2011) El trabajo de la naturaleza y la naturaleza del trabajo: historia medioambiental 
como historia social 
 
Molina, M., y Farris, M. (2011). Políticas públicas para el desarrollo rural: un análisis multiescalar. 
Geographicalia, no 59: 255-266 
 
Paniagua Mazorra, A., y Hoggart, K. (2002). Lo rural, ¿hechos, discursos o representaciones? Una 
perspectiva geográfica de un debate clásico. Información Comercial Española, ICE: Revista de 
economía, (803), 61-72. 
 
Sevilla, A. (2011). Hegemonía, gubernamentalidad, territorio. Apuntes metodológicos para una 
historia social de la planificación. EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. Nº27: 49-
72 
 

Vergara-Camus, L, & Kay, C. (2018). La economía política agraria de los gobiernos de izquierda en 
América Latina. In La Cuestión Agraria y los Gobiernos de Izquierda en América Latina: Campesinos, 
Agronegocio y Neodesarrollismo (pp. 349–395). 
 
2.5.3. Recursos web 
 
(ejemplo: - www. minvu.cl) 
 
 

 
 
 
3. Información Variable 
 

3.1. Profesor/es (que realizarán el curso el semestre y año presente): 

 
DoctoR Massimiliano Farris 

 

 

3.2. Día y horario (día (s) y horario (s)): 

 
viernes – 15-16:30 
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3.3. Evidencias del aprendizaje, y actividades o situaciones de evaluación 
 
(Las evidencias de aprendizaje son aquellas pruebas o respaldo que genera el estudiante y que 
dan cuenta de que los objetivos de aprendizaje que han sido logrados. Las actividades y 
situaciones de evaluación son aquellas acciones o instancias especialmente diseñadas, que se 
realizarán al interior del proceso formativo, para generar las evidencias sobre el aprendizaje 
logrado) 
 
(ejemplo: Informe de la monografía o trabajo final escrito y firmado; informe de trabajo escrito, etc. 
Generalmente se relaciona a algún (os) de los trabajos evaluados descritos en el punto 2.4.) 


