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I. INTRODUCCIÓN

Detalle de Glaciar. Foto por Florencia Martina
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El presente proyecto de diseño consta de visualizaciones 
de información sobre materias de aguas. Estas visualizacio-
nes son la síntesis de una investigación en materias antro-
pológicas, ecológicas y estéticas de agua. Consiste en una 
serie de experimentaciones en torno a cómo mostrar dicha 
información de manera dinámica y comprensible, siendo un 
esfuerzo por representar el agua más allá de nuestras nece-
sidades,  dejando ver su multiplicidad de formas y funciona-
lidades en los ecosistemas a lo largo de nuestro país. 

El proyecto se gesta desde un interés personal en ma-
terias de agua, buscando aproximarse a la concepción de 
esta como entidad múltiple, compleja y hermosa. A su vez 
se busca generar una compresión de los fenómenos e invitar 
a la reflexión y sensibilización, que eventualmente podrían 
ser acciones post conservación del  medio ambiente. 

Se busca abordar el tema del agua en Chile como 
una  problemática compleja (Irwin, 2019). La sequía y de-
sertificación de los territorios, afecta fuertemente a un gran 
porcentaje de la  población, y también al equilibrio de los 
ecosistemas en Chile.  Esto nos obliga a superar las formas 
heredadas de habitar la tierra. Desde lo macro político: 
Instituciones y sistemas socioeconómicos que estructuran 
el habitar, hasta lo micropolítico: Cómo decidimos habitar 
desde los personal, perceptivo, afectivo y sensible. 

Este proyecto de diseño fue una investigación multi-
disciplinaria que se materializó en una plataforma virtual de 
código abierto sobre materias ecológicas, antropológicas y 
estéticas del agua en Chile. 

Abstract
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Motivación Personal 

Siempre he sentido una profunda admiración por lo sil-
vestre. Desde un ímpetu exploratorio, he recorrido Chile, 
intentando registrar su belleza y complejidad. El agua en 
particular, es un elemento que me hace sentir muy segu-
ra, sus cualidades ecológicas, físicas y estéticas son tan 
variadas y tan importantes que nos permiten la existen-
cia. A su vez, al sumergirnos nos encontramos en otro 
medio, siendo este uno de los pocos entornos donde la 
humanidad no se encuentra en ventaja, configurándose 
así como un espacio de humildad y observación. Bajo esa 
premisa, el agua es un medio para apreciar, comprender 
y conservar. Siendo fundamental este último concepto, 
ya que sin el agua no existe la vida. Es importantísima la 
conservación de los ecosistemas acuáticos que existen en 
Chile y en el mundo, y para poder conservar, tenemos que 
entender el funcionamiento y la interdependencia entre 
seres vivientes y el entorno silvestre. 

El diseño puede involucrarse en diversos temas, 
siendo la observación, registro, análisis y materialización, 
mecanismos que nos permiten percibir fenómenos, y lue-
go desarrollar proyectos que pueden tener incidencias 
importantes en las sociedades, desde la practicidad a las 
afecciones. En este proyecto particular, se desarrollan 
contenidos informativos con el fin de apelar al aprendiza-
je y a la generación de emociones y afectos, que inviten a 
tener actitudes pro-conservación del agua en Chile.
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Este proyecto de diseño intenta conectar varias aristas 
temáticas en torno a materias de agua, donde aspectos 
ecológicos, antropológicos y estéticos se cruzan. El dise-
ño funciona como núcleo entre estos aspectos, específi-
camente el diseño de información aplicado a un contexto 
de “transiciones” (Irwin, 2015), donde la educación am-
biental cumple un rol fundamental en la manera en la que 
queremos habitar hacia el futuro. 

Se desarrollan visualizaciones de información en 
torno al ciclo de agua,humedales, glaciares y acuíferos, 
como también sobre la historia del manejo y uso del agua 
en Chile. La investigación, análisis y materialización del 
proyecto Chile Hídrico, se logra articular con metodolo-
gías creativas del diseño, con el fin de generar nuevos es-
pacios apreciativos y reflexivos. 

El agua se presenta  en nuestra vida como un ele-
mento de necesidad básica cotidiana: hidratación e higie-
nización, sin embargo ¿Somos conscientes de su ciclo, o 
de la crítica sequía, o de sus múltiples formas? 

Al utilizar agua cotidianamente, hemos  normalizado 
su existencia y rol en la tierra. Este proyecto busca plan-
tear el agua como una entidad política, ecológica y estéti-
ca,  por ende múltiple, compleja y hermosa, que hoy está 
en estado de emergencia. 

La sequía y desertificación, son problemas comple-
jos, y para entender cómo se llegó a esto, es necesario en-
tender la base de cómo se estructuran los sistemas eco-
lógicos, y como los humanos hemos tomado decisiones 

Introducción

que afectan negativamente estos ciclos. El tema del agua en Chile es relevante a tratar 
desde epistemologías y experiencias que multipliquen nuestras formas de percepción y 
reflexión,  que nos permitan transicionar a una coexistencia en la tierra más justa y sen-
sible para todo ser la habita. En una búsqueda de esta transición, se propone informar y  
permitir un espacio para sentir  y crear nuevas relaciones con y para el agua. 
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II. MARCO TEÓRICO

Sur de Chile. Foto  por Florencia Martina
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Biofilia al sur 

Relaciones Cultura-Natura

La humanidad a lo largo de la historia ha sentido una ne-
cesidad y deseo de comprender el mundo que nos rodea, 
existe un ímpetu exploratorio y apreciativo que nos ha 
llevado a evolucionar, llegando al actual nivel de com-
plejidad en el habitar humano moderno.  Este ímpetu, es 
conceptualizado en ciertos estudios de origen occiden-
tal como Biofilia. Siendo esta la relación de afinidad de 
la humanidad hacia lo que está vivo: especies vegetales, 
animales, o hasta montañas y aguas.  El biólogo Edward 
O Wilson  establece que dicha afinidad es una tendencia 
innata, y se presenta en la humanidad ya que toda nuestra 
evolución ocurrió en y por  la naturaleza.  (Wilson, 1984). 

Luego de la conceptualización de biofilia desde la 
biología de  Wilson junto a Stephen Kellert, sociólogo de-
terminaron los “valores de biofilia”, entendiéndose como 
formas de relacionarnos con el  entorno natural, cuyas ya 
no solo dependen de aspectos genéticos  sino también 
culturales y sociales. Estas son: (a) naturalista: emociones 
de agrado por la naturaleza, (b) científico-ecologista: la 
búsqueda del conocimiento de la naturaleza, (c) estético: 
la naturaleza vista como bella, armoniosa y equilibrada, 
(d) simbólica: utilización de analogías de los elementos de 
la naturaleza, (e) humanista: apego emocional a especies, 
(f) moralista: afinidad emocional y responsabilidad ética, 

(g) negativista: las emociones negativas que permiten la 
supervivencia, (h) dominador: uso y modificación del en-
torno natural, (i) utilitarista: ver a la naturaleza como una 
fuente de recursos.  (Wilson y Kellert, 1999). 

Todas estas facetas componen nuestra identidad 
como humanos respecto nuestro entorno y existen varia-
bles de sus manifestaciones según el periodo histórico y 
las características territoriales de dicha cultura. 

Para fines de este proyecto, se utilizarán como 
inspiración conceptual los valores naturalista, científi-
co-ecologista y estético, y se hará una crítica a los valores 
dominador y utilitarista. 

Desde el valor científico-ecologista se ha estudiado 
la naturaleza, desde una perspectiva objetiva que bus-
ca comprender el mundo que nos rodea y nuestro rol en 
este. Existen muchas áreas de la ciencia, como la geogra-
fía, que estudia la estructura física y los patrones de la tie-
rra o la ecología que estudia las relaciones entre los seres 
vivos y con su entorno. Asimismo, desde el valor estético, 
se ha observado y registrado la naturaleza desde perspec-
tivas subjetivas, donde las artes, la literatura y la filosofía, 
entre otras áreas artístico- humanistas han estudiado la 
naturaleza para poder describirla, representarla o admirar-
la desde sus características formales o conceptuales. 
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Ambas perspectivas, al parecer dicotómicas dada sus orí-
genes objetivos v/s subjetivos, entre otros valores de bio-
filia mencionados, han gatillado la complejidad y diversi-
dad de conocimientos que tenemos hoy las sociedades 
modernas.  “La ciencia nos permite indagar en lo visible, 
explicar la realidad ambiental, y el arte facilita que nos 
adentramos en lo invisible, en aspectos complejos de la 
realidad que no podemos comprender desde la ciencia”. 
(Raquejo, Tonia y Parreño, 2015). 

Intencionando el cruce entre los valores científi-
co-ecologista y estético, y defendiendo su complementa-
riedad, Allen Carlson, profesor de filosofía, en su escrito 
"Estéticas y Medioambiente" (2000), menciona la nece-
sidad del conocimiento científico como eje fundamental 
para lograr la apreciación del medio ambiente. Al mismo 
tiempo menciona la necesidad de una experiencia afecti-
va, cognitiva y emocional con el territorio. Esta experien-
cia activa hace referencia a la inmersión en la naturaleza 
como método para conectar con ella; sentir su dinamismo 
desde todos nuestros sentidos y entender nuestra inter-
dependencia y unicidad con esta. Carlson agrega también 
que dentro de esta experiencia afectiva, se hace relevan-
te percibir las características formales; líneas, colores, 
texturas, luces y sombras, entendiendo que conforman 
un sistema vivo, no un paisaje estático y bidimensional. 

Complementando a este exponente, Juhani Pallas-
maa (1996), en su libro "Los ojos de la Piel",  menciona 
que “el mundo se refleja en nuestro cuerpo, y nuestro 
cuerpo en el mundo” , con esto se refiere a la necesidad 
de desenvolvernos en el planeta desde la polifonía de 
nuestros sentidos, parafraseando a Pallasmaa: Los ojos 

investigan e inspeccionan, la piel se acerca y acaricia; leyendo la textura, el peso, la 
densidad y la temperatura de la materia y  el oído prove el continuo temporal en que se 
sitúa la visión y mide el espacio y lo hace comprensible (Pallasmaa, 1996).

Además de estos autores, Marta Tafalla en su ensayo “Por una estética de la natu-
raleza: la belleza natural como argumento ecologista” reflexiona en torno a la experien-
cia estética como una inmersión en un espacio que nos envuelve, y como dicen Carlson 
y Pallasmaa, desde nuestro sentidos nos hacemos parte de ella, nos convertimos en 
pequeños habitantes de aquel vasto y vivo paisaje. Además de la experiencia, Tafalla 
argumenta que el valor estético de la naturaleza nos permite percibir más allá de lo uti-
litario como  fuente de materias primas para nuestro beneficio: “La experiencia estética 
nos abre a otra forma de verla y valorarla... En esos momentos se detiene nuestra volun-
tad de dominio, nuestra razón instrumental y los cálculos de utilidad, y nos limitamos a 
admirarla y respetarla...Aunque la naturaleza sigue siendo una fuente de recursos que 
necesitamos para vivir, aprender a admirarla estéticamente nos enseñará a limitarnos, a 
poner límites en nuestro uso de la naturaleza.” (Tafalla, 2005)

Laguna San Rafael, Chile.  Foto Personal



 14 |

Habitar las Urgencias 

¿Del Antropoceno al Bioceno?  

Este proyecto busca posicionarse en los valores natura-
lista, científico- ecologista y estético, entendiendo estos 
como posibles formas de comprender, apreciar y con-
servar los ecosistemas, gatillando conductas más justas 
y responsables para una transformación hacia la soste-
nibilidad en nuestras sociedades. Los valores de biofilia 
mencionados anteriormente  ( ecologista y estético), se 
enmarcan dentro de las actitudes positivas que tiene la 
humanidad hacia los demás seres vivos y su entorno. Sin 
embargo, hay valores que podrían denominarse como ne-
gativos, ya que nos han orientado a tomar acciones egoís-
tas que produjeron la degradación de la naturaleza. 

Estos valores son dominador y utilitarista, siendo 
ejes valóricos  de lo que se domina antropocentrismo.  El 
antropocentrismo es la comprensión del mundo centrada 
en el ser humano, posicionándonos de manera jerárqui-
ca sobre las demás especies y la naturaleza en general, 
siendo muchas veces incapaces de comprender otras re-
laciones que no somos capaces de ver, o que sentimos 
que no nos afectan directamente.  A quienes denominan 
esta era como el Antropoceno..” de la perturbación hu-
mana generada en los ecosistemas” ( AURA, 2018). A su 
vez, es la globalización y el sistema económico-produc-
tivo reinante los causantes la devastación y degradación 

ambiental. Bajo esa declaración a quienes llaman esta 
era como el Capitaloceno. En contraposición al Antropo-
centrismo, existe una corriente denominada Biocentrismo, 
esta establece que la naturaleza en sí posee un valor in-
trínseco. Eduardo Gudynas, investigador del Centro Lati-
no Americano de Ecología Social (CLAES), en su libro “Los 
derechos de la Naturaleza” plantea un debate sobre cómo 
se comprende la Naturaleza, proponiendo  enfoques bio-
centristas, donde las relaciones persona-naturaleza se 
estructuran desde el otorgamiento de valores propios y 
complejos a  la vida, sean individuos, especies o ecosiste-
mas. (Gudynas, 2019). 

Aldo Leopoldo, un exponente menos contemporá-
neo pero relevante ya que desarrolló sus escritos durante 
la primera ola ecologista ocurrida entre las décadas 1960 
y 1970,  argumenta que es  “inconcebible que pueda exis-
tir una relación ética con la naturaleza sin amor, respeto 
y admiración por ella, y sin un alto precio de su valor”, 
valor como algo más allá de la utilidad económica. Este 
exponente plantea también que una forma de avanzar ha-
cia enfoques biocentristas, es por medio de la educación, 
dice: “el sistema educacional y económico se han alejado 
de la conciencia de la tierra, en lugar de acercarse a ella”.  
( Leopold, 1966 ). 
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La descripción de estos conceptos se hace relevante por-
que hoy estamos viviendo por muchas crisis ambientales, 
y estos conceptos intentan por un lado, encontrar las cau-
sas y por otro  las posibles salidas. 
“El Antropoceno, apostamos quienes firmamos este ma-
nifiesto, es un llamado a inventar nuevos futuros posibles”
(Manifiesto Antropoceno en Chile)

Donna Haraway, bióloga, filósofa y zoóloga esta-
dounidense,  dentro de sus múltiples trabajos, desarrolló 
un libro que se llama “ Seguir con el problema: Generar 
parentesco en el Chtuluceno”. Este libro abarca la inter-
sección de la biología con la cultura y la política desde la 
premisa de existencia de mundos naturo-culturales que 
están en permanente configuración, donde naturo cultu-
ral refiere a la inherente relación entre la cultura y la natu-
raleza, como aspectos inseparables de la vida en la tierra. 
Chtuluceno es el “espacio tiempo para aprender a seguir 
con el problema de vivir y morir con respons-habilidad en 
una tierra dañada.” (p. 16) 

Haraway se refiere a esta era como una de urgen-
cias, donde nuestra tierra y sus habitantes tienen la ca-
pacidad de destruir y también de construir. Con ello  de-
sarrolla la relevancia de habitar esta urgencias, desde 
una perspectiva constructiva donde las urgencias son 
posibilidades de reflexión, involucramiento y re-diseño 
de nuestro habitar: “Es necesario empezar a pensar co-
lectivamente de manera innovadora, a lo largo y ancho 
de los diferentes posicionamientos históricos y tipos de 
conocimiento y experiencia”.  (Haraway, p:27-57, 2019). 

 También nos plantea esta reconstrucción desde la 
lógica del tejido, donde hay posibilidades de hilar nuevas 

ontologías, siendo este concepto fundamental, entendiendo que las problemáticas am-
bientales actuales pueden resolverse desde un  cambio interno de comprensión y ac-
cionar en el planeta. Para ejemplificar esta reconstrucción, menciona proyectos que de-
nomina activismos arte-ciencia, siendo estos capaces de modelar desde la biofilia y/o  
interacción multiespecie,  la manera de afectarse o de conmoverse en nuestro entorno, 
y así provocar una re-sensibilización en el habitar. Un caso específico, que se hace rele-
vante mencionar , es  Coral Crochet Reef Proyect (figura 2). 

Donna Haraway cita el libro “ Mushrooms at the end of the world” de Anna Tsing, 
una antropóloga feminista, quien argumenta que hoy vivimos en las ruinas del colonia-
lismo y del capitalismo, dados los fracasos de las promesas de progreso  moderno. No 
obstante, estas ruinas son posibles resurgimientos, haciendo la comparación con los 

Ice Watch , 2015. Obra de Olafour Eliason 
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hongos y los líquenes como seres de “sobrevivencia cola-
borativa” que pueden crear vida después de la devastación 
o desarrollarse en lugares inhóspitos. ( p. 69). 

Las problemáticas ambientales de la tierra hoy son 
muchas, pero una de las más tristes y críticas, específi-
camente en  Chile es la sequía y la desertificación de los 
territorios. La sequía es una pérdida para todas las espe-
cies, humanas y no humanas, ya que el agua es la base 
de la existencia de toda vida, sin excepción, por lo tanto 
la sequía se convierte en una urgencia urgente de visibi-
lizar, sentir, comprender e intentar revertir. Para lograr 
eso necesitamos la comprensión de los ecosistemas, con  
responsabilidad afectiva y colaborativa desde diferen-
tes territorios y áreas del conocimiento. En este sentido 
el diseño puede cumplir un rol importante porque pue-
de visualizar estas problemáticas y abarcarlas desde una 
pespectiva analítica y afectiva, fomentando así la visuali-
zación o materialización de nuevos mundos. 

“El Antropoceno nos exige a abrir la paleta epistemológi-
ca hacia otras formas de producir conocimiento que han 
sido subyugadas a la hegemonía del “método científico” 
como único mecanismo legítimo para aproximarnos al 
mundo” (Manifiesto Antropoceno en Chile). 

Manifiesto del antropoceno en Chile: En Abril del 2017 12 académicos/
as, pensadores/as, activistas y profesionales de diferentes disciplinas 
con diversos acervos, se reunern en la Estación Costera de Investigación 
Marina UC en Las Cruces para pensar cómo el Antropoceno interpela a la 
sociedad chilena. (www.antropoceno.co) 

Se presentan dos obras consideradas como 
activismos de arte-ciencia, ya que intentan 
fusionar ambos mundo desde una perspec-
tiva científico-ecológista como también es-
tética, a su vez, el protaginismo en la obra 
lo tiene el elemento natural que se utiliza; 
corales, o piedras. 

[1] , Coral Reef Crochet Proyect, 2015. Margaret y 
Christine Wertheim. 

[2] Resonancias Téctonicas, 2020.  Carola Ureta, Martín 
Tironi, Pablo  Hermansen y Marcos Chilet.

[2]

[1]
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Diseño para las Transiciones

El diseño como articulador de experiencias significativas

El diseño de transiciones  (Transitional Design, Terry Irwin 
2015) es un enfoque que busca hacer análisis de los “pro-
blemas complejos” que atraviesan la tierra,  como son el 
cambio climático, la contaminación, la pobreza, la pérdi-
da de biodiversidad, la acidificación de los océanos, los 
incendios, la sequía, entre otros. Estos son denominados 
“problemas complejos” dada su interconectividad y raíz 
común: el Antropocentrismo. 

Terry Irwin propone que desde el diseño tenemos la 
urgencia de enfrentar y comprender estas problemáticas 
en búsqueda de una transición a un habitar más sosteni-
ble y justo, donde se hace relevante entender la interco-
nexión entre los sistemas sociales, económicos, políticos 
y naturales, siendo todo un gran sistema cultura-natura, 
que se compone de un entramado de actores y territorios.  

El diseño para las transiciones plantea un pensa-
miento a largo plazo, donde el enfoque está dirigido a 
generar soluciones a los problemas globales desde una 
perspectiva local y  así lograr un cambio social y ambiental 
radical y positivo  hacia una visión más ecológica: co-de-
pendiente y sensible. Para poder aplicar las funciones de 
articulación que tiene el diseño, se necesita diferentes 
herramientas que permitan recopilar, entender y visuali-
zar los fenómenos complejos. El proceso de diseño inicia 

El Antropoceno: Chile hacia terra incognita. Festival Puerto de Ideas

con la detección de una problemática compleja, luego con la  investigación profunda, 
selección y filtro de contenido a desarrollar y finalmente una materialización que permi-
ta la comprensión,  apreciación y reflexión  en torno al problema complejo, así  fomentar 
desde la educación ambiental y pensamiento crítico  la conservación del medio.
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“Los diseñadores de transición tienen mucho que apren-
der de estos enfoques para diseñar, teniendo noción de 
la interconexión y evaluando las relaciones en las esferas 
sociales y ambientales y  aspirara mejorarlas, protegerlas 
y/o fortalecerlas con el tiempo”  (Irwin 2016).

Referencia obra  "Ecosistema del Agua", 2019
Ana Teresa Barboza y Rafael Freyre. 

Exposición especulativa ganadora del Premio Nacional MAC 
Lima Arte e Innovación 2019.  Está basada en la investiga-
ción de los humedales de la costa peruana y las tecnologías 
tradicionales de depuración de agua. Muestra el proceso de 
captación y purificación del agua, partiendo de las especies 
vegetales: plantas del aire (tillandsias), que captan las hu-
medad de las zonas de neblina y las plantas del agua (totora 
y junco) que limpian sus aguas a través de sus tallos y raíces. 
"De esta manera, la instalación integra elementos naturales 
con tecnologías ancestrales y contemporáneas del manejo 
del agua, con la intención de recuperar estos conocimientos 
y proyectarlos hacia nuevas prácticas en el futuro." 
(Barboza, 2019) 
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El Agua en Chile 

Entidad compleja y hermosa en estado de urgencia. 

El agua es la principal entidad que compone nuestro pla-
neta, y su circulación y sus conexiones permite que la tie-
rra sea un espacio habitable. Es un recurso esencial tanto 
en el plano de necesidad de los seres humanos,  para rea-
lizar muchas labores domésticas, como el plano ecológico 
para el equilibrio y bienestar de todos los ecosistemas, ya 
que es la fuente principal de vida en la tierra. El agua nos 
permite sobrevivir, y también nos permite sentir múltiples 
emociones y experiencias gratificantes. Podemos sumer-
girnos, flotar y contemplar sus formas, podemos beber-
la, escucharla y tocarla. El agua está en todas partes, su 
resiliencia natural ocurre a una escala mucho mayor y a 
temporalidades que como humanos no somos capaces 
de percibir en su totalidad, no obstante,  el agua cumple 
un rol excepcional en nuestra vida. Lamentablemente se 
encuentra en estado crítico, ya que, el manejo y uso de 
esta a largo de la historia, como también su comprensión 
y normalización en el habitar humano han generado que 
hoy vivamos una crisis sequía y desertificación en los te-
rritorios en nuestro país. 

En primer lugar se desarrollará la investigación en 
torno a la dimensión a) antropológica, que se relacio-
na con el consumo y manejo de los recursos hídricos en 
Chile. Posteriormente se desarrollará la investigación 

en torno a la dimensión b) ecológica, que se asocia a la 
descripción y relevancia sistemática de los ecosistemas 
acuáticos y finalmente a la dimensión c ) estética, que se 
insertará como estado del arte, asociado a obras que se 
construyen en base la contemplación y descripción de la 
naturaleza, o el agua especificamente desde sus carac-
terísticas formales y sensoriales. Todas estas dimensio-
nes las guías del proyecto Chile Hídrico, que tendrá como 
fomentar el involucramiento, apreciación y comprensión 
del agua en Chile .
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Tierra Seca. Foto  por Maud Correa  vía Unplash
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Actualmente hay más de 130 comunas sin acceso libre a 
agua potable y 88 zonas declaradas con escasez hídrica 
(DGA, 2019). El 68.7 % del total de las comunas en Chile 
están sobre el promedio de carencia de agua. Esto afec-
ta principalmente a la población rural de nuestro país. En 
el contexto actual de pandemia, esta situación se agrava 
aún más ya que dentro de las únicas opciones de preven-
ción al virus es el lavado constante y prolongado manos. 
 “La situación hoy es grave. Estamos enfrentando una se-
quía muy profunda, solo comparable con la gran sequía 
que tuvimos en 1968, y si esto continúa y no hacemos 
nada, podría ser aún más profunda” [1]

La sequía en Chile es una problemática compleja 
(Irwin, 2015)  resultado de una mirada “política”, de de-
cisiones administrativas a lo largo de nuestra historia, y 
“cultural”, de la comprensión del agua solo como mate-
ria prima, invisibilizando su multidimensionalidad. Como 
también un problema ambiental asociado a la globaliza-
ción. Esta problemática perturba a los territorios y sus 
habitantes, desde la necesidad práctica de sobrevivencia 
hasta en el plano emocional. Urge transicionar a nuevas 
maneras de sostenernos, priorizando el consumo huma-
no y la conservación de los ecosistemas acuáticos.

El territorio chileno siempre se ha explotado por sus 
recursos naturales. Durante la colonia se genero una idea 
de modernidad que comprendía la naturaleza como ele-
mento externo al humano, como un elemento a dominar. 

Luego del sistema haciendal establecido durante la Co-
lonia, se agudizó la problemática de los territorios con la 
imposición del Sistema Neoliberal durante la dictadura 
militar. Se desarrolló un proceso de industrialización y 
mega producción basado en los extractivismos [2]. 

En 1981 se creó un código para la Constitución 
1980, que establece el agua como un bien económico: se 
puede vender, arrendar, comprar, heredar e hipotecar. En 
ese entonces se repartieron gratuitamente y a perpetui-
dad derechos de aprovechamiento de agua y además se 
dividió el derecho de agua y tierra, generando problemas 
de acaparamiento de cuencas hídricas, dejando secos 
los territorios aledaños. Hay ejemplos que nos permiten 
visibilizar como la repartición desigual e irregularidades 
de fiscalización ha deteriorado territorios. Casos como 
Antofagasta, donde el 70% de los derechos de agua per-
tenecen a la megaminería, o en la Provincia de Petorca 
el agronegocio y monocultivo de paltos seco las comunas 
aledañas, o Atacama con el Salar de Chaxa, por el litio,  o 
en Laguna Acúleo, actualmente seca. 

Así como estos, existen más casos que evidencian 
las grietas, literalmente de un sistema que alaba el lucro 
y especulación económica con un elemento fundamental.

a) Dimensión Antropológica

[1] Francisca Fernández Droguett, 
activista del MAT: Movimiento por 
las Aguas y los Territorios. Entre-
vista personal realizada el 8 de 
abril de 2020.
 
[2] Extractivimos: apropiación de 
grandes volúmenes de recursos 
naturales para exportar como ma-
terias prima. Eduardo Gudynas en 
Derechos de la Naturaleza, 2019. 
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“El 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas 
consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en 
manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras 
que prácticamente el 100% de los derechos de aprovecha-
miento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) 
se encuentra en manos de transnacionales”. [3]

"Hoy no hay un reconocimiento constitucional de que el 
agua sea un derecho humano, ni un derecho de la natura-
leza." [4]. Por lo que luchan hoy las personas en sus terri-
torios, y lo que proponen diferentes activistas, se relaciona 
con estrategias gubernamentales de conservación y pro-
tección, que incluyen una fiscalización ambiental significa-
tiva y una organización  territorial, bajo la compresión de 
derechos de la naturaleza, incluyendo seres humanos, esté 
por sobre los intereses privados -económicos. Además de 
difundir  información en materias de agua que permita ge-
nerar una concientización en la sociedad. 

“A partir de la derogación del Código de Aguas y la crea-
ción de un nuevo cuerpo normativo donde se piense una 
gestión comunitaria del agua según una planificación por 
cuenca y subcuenca hidrográfica, asumiendo el carácter 
multidimensional del agua en tanto río, lago, laguna, mar, 
glaciar, bofedal, turbera, entre otros elementos”. [5]

[3] Rorigo Mundanca, Agronómo y activista del Movimiento de Defensa 
por el acceso , al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente. 
Entrevista vía Ciper, 2012. 
[4] y [5] Francisca Fernández Droguett, activista del MAT. Entrevista 
personal realizada el 8 de abril de 2020.
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Chile es un territorio que se estructura entre Cordillera y 
Océano, permitiendo la multiplicidad de ecosistemas natu-
rales. Desde la macrozona norte, donde hay salares hasta 
las macrozona austral donde hay turberas, existe el desier-
to y los campos de hielo, y con ellos muchos paisajes her-
mosos y diversos. El agua está en permanente movimiento 
entre la atmósfera, la hidrósfera y la geósfera, interactuan-
do y permitiendo la vida de todos los seres que habitamos 
este planeta. El agua cae de la cordillera y alimenta glacia-
res, acuíferos y humedales hasta llegar al océano. Para la 
existencia de la vida, tiene que haber agua, y esta tiene un 
recorrido conocido como el ciclo del agua, este recorrido 
permite que los ecosistemas acuáticos reciban agua, y con 
ello todas las especies que los habitan. 

Los ecosistemas acuáticos, son denominados como 
humedales: "Zonas de la superficie terrestre que están 
temporal o permanentemente inundadas, reguladas por 
factores climáticos y en constante interrelación con los se-
res vivos que los habitan". [1]  Chile tiene la mayoría de los 
humedales clasificados por ramsar, excepto los corales. 

Una de las clasificación de humedales, es por ma-
crozona geográfica [2]: Humedales Andinos, Costeros, 
Boscosos y Turberas. Todos estos humedales cumplen 
con características muy relevantes para el equilibrio eco-
sistémico de Chile, son patrimonio cultural y natural, pro-
veen alimento y agua dulce, cumplen un rol de regulación 
climática y albergan mucha biodiversidad, desde plantas y 
mamíferos hasta vida microscópica. 

b) Dimensión Ecológica

[1] Definición según Ramsar :Con-
vención Relativa a los humedales 
de Importancia Internacional. 
 
[2] Clasificación según WSC Chile: 
Wildlife Conservation Society. En 
Chile país de humedales, 2019. 

-Humedales Andinos: A más de 3 mil metros sobre el ni-
vel del mar,  predominan los salares, lagunas altiplánicas, 
vegas y/o bofedales. Aquí hay vida microbiana  (cianobac-
terias y estromatolitos) asociadas a los orígenes de la vida 
en la Tierra.  En la macrozona norte se explota Litio y Cobre, 
teniendo estos humedales el riesgo de secarse.  Estos hu-
medales se alimentan por infiltración de agua subterránea 
o por evaporación. 
-Humedales Costeros: En la zona central de Chile , a lo lar-
go de la extensa costa continental y en las islas oceánicas, 
predominan las lagunas costeras, marismas y humedales 
temporales de quebradas y esteros y permanentes. Se ali-
mentan de agua dulce y salada. Aquí habita gran diversidad 
de aves y otras especies, ya que estos humedales son una 
conexión entre ecosistemas terrestres y marinos. 
-Humedales Boscosos: Hacia la zona sur de Chile hay más 
precipitación, ríos caudalosos y con ello mucha vegeta-
ción y animales. Son ecosistemas muy permeables que se 
alimentan por infiltración de lluvia o escorrentía de agua 
desde la cordillera. Aquí habitan muchas especies nativas, 
vegetales y animales. 
-Turberas: Son los humedales más grandes del planeta, 
en la patagonia se encuentra el 5% de estos. Las turberas 
cumplen un rol fundamental en la absorción de agua, sien-
do grandes reservas de carbono en la tierra. Esta cualidad 
se debe en gran parte gracias al musgo del género Sphag-
num. Las turberas mantienen la integridad hídrica  y son 
hábitat de diversas especies de plantas y animales.
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Turberas en la Patagonia, Fernando Gudenschwager vía Chile Indomito Glaciar en Puerto Río Tranquilo, Javier Collarte vía unplash.com. 

Humedal Andino : Salar en San Pedro de Atacama, Benjamín Gremler vía unplash.com
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Además de estos humedales, en Chile existen Glaciares, 
entendidos como masas de hielo que se forman y cambian 
según su ubicación y elementos topográficos que lo ro-
dean. Subsisten por acumulación y compactación de nieve 
(glaciación), ya sea en mucha altura o al nivel del mar. Exis-
te un área aproximada de 16,400,000 km2 lo que repre-
senta cerca del 10% de la superficie de continentes e islas 
del planeta y un volumen equivalente en agua que podría 
aumentar el nivel del mar en cerca de 66 m. [1]

En Latinoamérica existe un área total de 31,173 km2 
de hielo distribuida en 42,368 glaciares. En los Andes aus-
trales, la mayor parte del hielo está en Chile, destacando 
en Patagonia la presencia del Campo de Hielo Sur, compar-
tido parcialmente por Chile y Argentina, donde hay 14,151 
km2 de hielo.  En Chile existen aproximadamente 24.114 
glaciares o 20.00 km2 de superficie glaciar, siendo esto el 
80 % de la superficie en Latinoamérica. 

Los glaciares cumplen importantes funciones en el 
equilibrio ecosistémico: a) Ser la mayor reserva de agua 
dulce del planeta, el 10% de la Tierra está cubierta de gla-
ciares y este 10% acumulan más del 75% del agua dulce 
de todo mundo. b) Encargarse de la regulación climática, 
reflejando radiación solar y enfriando el planeta. c) Man-
tener el balance hídrico, aportando agua a ríos, lagos y 
acuíferos. Durante las sequías, son la única fuente de agua, 
sobre todo el el Norte y Centro de nuestro país, y d) Son 
patrimonio natural, de importancia ecológica, cultural y 
estética.

 Lamentablemente hoy los glaciares están en un es-
tado crítico, un informe del retroceso glaciar a escala global 
presentado por el IPCC [2013], señala la tendencia gene-

ralizada a la reducción de los glaciares, indicando también 
el desequilibrio de los glaciares con el actual sistema cli-
mático, y que esta tendencia continuará en el futuro aún si 
no existieran mayores alzas en las temperaturas.

Los glaciares de Latinoamérica están experimentan-
do un proceso de deglaciación creciente debido a los cam-
bios climáticos en curso, en particular a los aumentos de 
temperaturas y la variabilidad en las precipitaciones. Es-
tos cambios afectarán la disponibilidad de recursos hídri-
cos provenientes de glaciares, por lo que es fundamental 
adaptarse a este nuevo escenario climático adverso.

En Chile la principal amenaza además del cambio 
climático y por ende aumento de temperatura y derreti-
miento, como también alteraciones en las estaciones y 
precipitaciones: Es la minería, esta generar fracturas y con-
taminación en los glaciares, la construcción de caminos, 
las detonaciones o el uso de sustancias tóxicas, que viajan 
por el aire o que son derramadas directamente al mar.

 Actualmente existe una norma de protección en 
proceso en el Congreso Nacional desde el 4 de de Julio de 
2018. Aún así o existe una ley de resguardo específica para 
glaciares, si hay ciertas leyes que protegen de manera indi-
recta los glaciares, sin embargo estas no garantizan el cui-
dado de ellos por sobre el desarrollo económico. Las pro-
puestas actuales protegen solo glaciares que se ubiquen 
dentro de reservas y parques protegidos, y aquellos que 
tienen más de dos hectáreas de hielo, dejando de lado mu-
chos glaciares. También se permiten ciertas alteraciones a 
los glaciares sin necesidad de un permiso ambiental, otot-
gando plazos de dos años para emitir informes indicando si 
han afectado o no los glaciares. 

[1]  Información del IPCC: Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático
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Además de los humedales y glaciares, existen también 
los caudales de agua subterránea y superficial, siendo 
estos los ríos y los acuíferos. La distribución de las aguas 
en Chile se basa en la repartición de derechos de aprove-
chamientos de aguas superficiales y subterráneas. 

Lamentablemente estos caudales van disminuyen-
do progresivamente. El sobre otorgamiento de derechos 
de agua, la poca regularización y privatización de las 
aguas, sumado a la escasez de lluvia  junto a otros facto-
res del cambio climático, han llevado a Chile a una crisis 
de mega sequía.

Aguas Superficiales: Todo cuerpo hídrico que se 
encuentre sobre la tierra. Los principales cuerpos hídricos 
superficiales que se utilizan con fines productivos son los 
caudales de los ríos, ya sea por su energía, para producir 
embalses, o extraer aguas.

Aguas Subterráneas: Son los cuerpos de agua que 
fluyen o se acumulan bajo la superficie. Los Acuíferos son 
las reservas milenarias en donde el agua se filtra y se acu-
mula en los sedimentos subterráneos. Estos son la fuente 
que nutre aguas superficiales como los humedales.

“El tiempo de permanencia medio del agua en los ríos es 
de días, en un acuífero son cientos de años”(IGME 1988) 

 
“Cualquier evento que altere el ciclo hídrico tendrá efec-
tos sobre todo el ecosistema, ya que existe una conexión 
de interdependencia entre todos los sistemas naturales” 
Baarbara Saavedra, ecóloga de WildLife Conservation So-
ciety Chile ( WSC). 

 

Agroquímicos

Derrames
Tóxicos 

Agroquímicos Pozos 
Industriales

AGUAS SUBTERRANEASAGUAS SUPERFICIALES

73% SILVO
AGROPECUARIO

49% SILVO
AGROPECUARIO

9% MINERÍA
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 INDUSTRIA

16% 
 INDUSTRIA
 MINERÍA

Embalses Hidroeléctricas Derrames Tóxicos

Estos gráficos nos muestran la distribución de los caudales superficiales y subterráneos, 
en las diferentes áreas producticas de Chile. Este se realizó a partir de los datos obtenidos 
de una entrevista a César Morales, 2017 vía Red Agricola, a su vez basado en la DGA. 

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN CHILE: 
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Humedal en San Pedro de Atacama. Foto  por  Benjamín Gremler vía Unplash.
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Educación Ambiental 

Mediada por tecnologías de información y comunicación.

La educación ambiental(EA) podría decirse que se origina 
en la década de los 70, en conjunto a la primera ola eco-
lógica, sin embargo aún es un desafío que tenemos como 
sociedad y nos traza un camino a reformar nuestras rela-
ciones con el medio ambiente. La educación ambiental es 
un proceso que debe surgir desde la misma comunidad 
en apoyo a planes gubernamentales, las personas e insti-
tuciones tienen un gran poder acción, y para poder ejecu-
tarlo es importante el involucramiento con los fenómenos 
medioambientales. 

“Durante siglos, la educación estuvo centrada en el 
mejoramiento del individuo, es decir fue antropocéntrica, 
sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, y estimu-
lada por la necesidad de responder a una problemática 
ecológica, nació la educación ambiental.” (MMA, 2018) 

La EA abarca la comprensión del medio ambiente como 
un espacio naturo-cultural , es decir, la relaciones entre el 
medio y las personas en todas sus facetas: valores, emo-
ciones, sentimientos y razonamientos. (MMA,2018). 

Definiendo entonces que la educación ambiental 
“promueve desarrollar valores sociales y un interés pro-
fundo por el medio ambiente, que mueva a participar acti-
vamente en su protección y mejoramiento.” (MMA,2018)

Complementando las definiciones del Ministerio del Me-
dio Ambiente, la EPA (Agencia de Protección Ambien-
tal), define La educación ambiental  como “un proceso 
que permite a los individuos explorar problemáticas del 
entorno, involucrarse en la resolución de problemas, y 
tomar acción para mejorar el medioambiente. Como 
resultado, los individuos desarrollan una comprensión 
más profunda de los problemas ambientales y poseen 
las habilidades para tomar decisiones informadas y res-
ponsables” (EPA, 2017). 

Entonces, tras lo definido, un rol fundamental de la EA 
es emplear mecanismos y estrategias para motivar a la 
comunidad a ser proactiva, y así tomar resoluciones que 
apunten a generar perspectivas colectivas de aprecia-
ción, comprensión y conservación del medio ambiente.

“Más que nunca se hacen necesarios cambios que abar-
quen a toda la sociedad, pues ya no sólo son los elemen-
tos económicos, sociales, políticos y tecnológicos, los 
que se ponen sobre la balanza, sino también la protec-
ción de la naturaleza y la biodiversidad como elemento 
sustancial para enfrentar los escenarios de cambio cli-
mático y para sostener los procesos de desarrollo soste-
nible” (MMA, 2018) 
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Conciencia  para sensibilizar sobre 
los problemas ambientales y las 
consecuencias en la calidad de vida.

Habilidadades   para la resolución de los 
problemas ambientales.  

Actitudes desde el interés  y los valores 
que impulsen a participar activamente en 
la protección y mejoramiento del medio. 

Conocimiento  para comprender el medio 
ambiente como sistema, de la presencia  
humana y su interdependencia. 

1

2

4

3

Los objetivos que aplica el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para EA se basan en 
pilares establecidos en el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), de 
1975, en el Seminario Internacional de Educación Ambiental en la ciudad de Belgrado 
(actual Serbia), convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el PNUMA. 

Estos objetivos de educación ambiental, hoy en día pueden ser aplicados desde progra-
mas gubernamentales como también desde proyectos civiles. Actualmente los medios 
digitales son un medio para disponer información y actividades que fomenten la EA. 

Estas estrategias aplicadas al mundo virtual, permiten una mayor difusión de con-
tenidos. Aplicando diseño de información, surge la oportunidad para desarrollar pro-
yectos que estimulen, desde el uso de herramientas comunicacionales y afectivas. En 
este espacio es donde el contenido multimedia aplicado a educación ambiental, pueden 
generar espacios reflexivos-apreciativos,  como también informativos. 

Esto es una oportunidad que toma Chile Hídrico, ya que el diseño de información 
al servicio de la educación ambiental puede efectivamente generar ciertos cambios, cla-
ramente a largo plazo, porque como fue mencionado anteriormente, la EA es un trabajo 
colaborativo entre muchas personas. 

Considerando entonces que  las TIC  (Tecnologías de información y comunicación), 
desde el diseño de información, aplicadas a educación ambiental nos permiten un sin fin 
de posibilidades para fomentar la construcción de valores y actitudes, de apreciaciones 
y conocimientos en torno a las relaciones entre la cultura y la naturaleza, como elemen-
tos no fragmentables. 

“La educación ambiental y el uso de las TIC, complementan los elementos teóri-
cos como prácticos y desarrollarán en el educando habilidades, destrezas y conductas 
que dejarán de ser conocimientos abstractos y aislados para convertirse en una forma 
de vida que lo acompañará a través de los años.” (Carranza y S., MA del Consuelo, 2007)
    
La educación basada en la interacción con el contenido puede generar identificaciones, 
y por lo tanto afecciones, siendo muy relevante a su vez la veracidad y profundidad de 
la información. Esto da pie a una comprensión profunda de nuestra interdependencia.
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Diseño de Información

“La infografía es, ante todo, un arte funcional” 

Vivimos en la era de la información, la complejidad de 
nuestro mundo físico, se extrapola  a su vez al mundo vir-
tual. Este último ha tomado gran protagonismo en nues-
tras vidas, sobretodo desde los años 90 cuando explotó el 
internet y el desarrollo de dispositivos digitales crecio ex-
ponencialmente . Este año, 2020 la pandemia nos obligó 
a realizar nuestras actividades vía remota, esto marca un 
antes y un después en muchas maneras de habitar, des-
de los trabajos, hasta las formas en las que adquirimos 
aprendizajes y nos informamos. 

El infinito mundo digital, contiene en sí mismo mu-
cha información que añadimos desde todas partes del 
mundo, es una gran herramienta de interconectividad y 
globalización, podemos consultar prácticamente todas 
nuestras dudas en buscadores y tener conexiones socia-
les con casi todo el mundo. Esto puede aportarnos una 
multiplicidad de aprendizajes significativos, sin embargo, 
el exceso y desorganización de este contenido en línea, 
puede generarnos también  un vacío agobiante, siendo di-
fícil encontrar lo que realmente necesitamos o queremos 
y luego  poder procesarlo y así adquirir el conocimiento

Habiendo tanta información  circulando, tanto en 
redes sociales, como en páginas web y buscadores, se 
puede dificultar el aprendizaje, realizándose más bien 

una vista superficial de los contenidos. Una de las maneras que priman en la visualiza-
ción de contenidos en líneas , es el "scrolling", esta es efectiva, ya que podemos nave-
gar infinitamente de manera vertical, entre millones de temas, noticias, imágenes, pero 
efectivamente, ¿ Cuántos de ellos somos capaces de comprender ?  ¿Cuántos de ellos 
se convierten en conocimiento y posteriormente en sabiduría? o ¿Cuántos de ellos nos 
generan afecciones? 

Horizzen,  Estudio Liz Klaver. En Fries Museum Leeuwarden, 2013. 
Mapeo colectivo de los vínculos asociativos entre obras del museo. 
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Estas preguntas pueden ser abarcadas desde el diseño, ya que puede organi-
zar la información, como también humanizarla, con esto refiere a manejar los 
datos para hacerlos comprensibles. A su vez, el diseño es clave en la detec-
ción de oportunidades de información, que surge de un análisis visual de los 
fenómenos. (Jorge Cortés, 2020) 
“ Nos estamos ahogando en información, mientras morimos por falta de sa-
biduría. En lo venidero el mundo estará gobernado por por sintetizadores, 
personas capaces de reunir información adecuada, en el momento adecuado, 
pensar de forma crítica sobre ella y realizar de manera sabia importantes elec-
ciones”  (Edward O Wilson, 1998 citado por Cairo, 2008)

Podemos tratar de facilitar los viajes informativos, y permitir una digestión 
significativa del contenido utilizando las herramientas de la visualización de 
información. Alberto Cairo, eminencia en el diseño de información, tanto en la 
teoría como en la práctica, describe el diseño de información como “el filtrado,  
organización y presentación de datos en documentos con el fin de facilitar la 
comprensión de un sector de usuarios”. 

El rol del diseño de información sería entonces “adelantarse al proceso 
de cognición y generar orden antes de que las mentes de los usuarios intenten 
hacerlo  o abandonen en el intento” (Cairo, 2008, p-30-32). 

La línea de tiempo ubicada a  la derecha, muestra la transición de los dispo-
sitivos tecnológicos a lo largo de la historia. Encontrándonos hoy en un de-
safío comunicacional, que se basa en la inmediatez, en la necesidad de filtro 
y organización, y en la  estructura de una historia. Se presenta por un lado la 
transición de los dispositivos que contienen las historias y los datos, basada 
en Meirelles, 2020, y también se incorpora la transición en cuanto a la forma 
del contenido. Se incorpora el concepto de STORYTELLING, el cual hace refe-
rencia a una manera lineal  , análoga y estática de contar historias. Comparado 
con un nuevo concepto : SCROLLITELING, acunado de la manera vertical, digi-
tal y dinámica de desarrollar y consumir historias. 

1930
IMPRESIÓN
Diarios

1980
INTERNET 
Macintosh

1990 
WEB html
Mac Powerbook

2007 -MÓVIL 
iPhone

2010 -MÓVIL 
iPad

2015-USABLE
iWatch

STORYTELLING
Análogo- Estático 

SCORYTELLING
Digital-Dinámico

ILUSTRADO 

INTERACTIVO

MULTIMEDIA

Línea de tiempo Basada en Isabel Meirelles, 2020 y en Alberto Cairo, 2008 y 2011. 
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Mario Garcia, exponente del periodismo, en un conversatorio dictado por comunica-
ciones UC este año, menciona la relevancia de esta estructura hoy en día, ya que la 
gente se informa desde sus dispositivos móviles. Asimismo existe una transición en las 
características formales de la infografía, iniciando con el contenido ilustrado, luego in-
teractivo (botones y feedback) y luego , lo que se utiliza hoy en día en medios digitales, 
el contenido multimedia. 

El diseño de información como lo conocemos hoy, se compone de múltiples  sistemas 
gráficos, tanto de elementos figurativos (ilustraciones-mapas) como no figurativos 
(esquemas, visualización de datos). Estos elementos nacen de áreas ajenas al diseño, 
pudiéndose decir que  son herencias de diferentes áreas del conocimiento como  la 
cartografía, la estadística, la ilustración científica, el periodismo y  el diseño gráfico. 
(Cairo, 2008).  Donde finalmente, la combinación determinada como Infográficos (Cai-
ro,2008) son herramientas de comunicación, exploración y análisis, entrelazadas para 
crear contenido para  un público no hiperespecializado. Sucediendo entonces una suer-
te de democratización, tanto de las herramientas heredadas como de la información en 
sí misma, pudiendo provenir de áreas sociales, políticas, económicas o culturales. 

“La visualización informativa bebe de la cartografía, la representación estadística, 
el diseño gráfico, las artes plásticas y, en los últimos años, de la animación, el diseño de 
interacción y multimedia, e incluso de la realidad virtual” ( Cairo, 2008 p 24. ) 

La infografía es una especie de texto, siendo relevante mencionar que esta no "simpli-
fica" el contenido en el sentido de reducirla, más bien es un proceso de “digestión” , 
análisis y visualización de la información para que pueda ser aprehendida por usuarios 
poco ilustrados. 

A continuación se muestra una línea de tiempo que abarca desde el siglo SXV al SXX, 
intentando incorporar los precedentes y antecedentes fundamentales para la infografía 
hoy. A su vez incorpora las áreas de las cuales se bebe la visualización, está basada en 
Alberto Cairo, como también en lo desarrollado por el curso de Infografía Digital de Di-
seño UC, por los profesores Felipe Cortéz y Jorge Cortes. 

"...Jhon Venn , Winsor McCay, Otl Aicher, Harry 
Beck, Peter Sullivan, Nigel Holmes, Richard Saul 
Wurman, Edward Tufte, Ben Fry, David Small, 
Chris Ware, Nicholas Felton and Jaime Serra.. 
They are just a few whose work has pushed 
the area of visual storytelling in new directions 
in among disciplines". (Andrew Losowsky  en Visual 
storytelling,año p.2 ),

“El infográfico no es para ver, si no para leer, 
para detenerse en ellos y descubrir patrones en 
los que tal vez el autor ni siquiera pensó de an-
temano" (Cairo,2008,p.32) 
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Línea de tiempo antecedentes y precedentes de la infografía
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Procesos cognitivos en el diseño de información

Nuestro cerebro al recibir información visual , automáticamente realiza un mapeo mental, donde se 
encuentran patrones, proporciones, jerarquías y relaciones en la información. La idea del diseño de 
información mencionada anteriormente, es adelantarse a este proceso de percepción y posterior 
cognición. Existen varias corrientes que estudian estos procesos cognitivos, La Gestalt, es una de 
ellas, que a principios del SXX desarrolló una serie de principios que nuestra mente utiliza para la 
organización de la información. Las descripciones posteriores se basan en Meirelles,2013. 

Todos estos principios, aplicados en las herramientas correspondientes ( mapas, esquemas, diagra-
mas, gráficos, ilustraciones y líneas de tiempo). Permiten procesos de cognición, como la identifica-
ción, clasificación, comparación, secuencialidad y causalidad, conexión y continuidad en el conte-
nido. A la derecha se encuentra un esquema que representa el proceso de codificación, desde que la 
infromación se encuentra libre y desestructurada, hasta convertirse en sabiduría.

Proximidad: Asociación de ele-
mentos según su disposición en 
el espacio. Se asocia a la diagra-
mación en el diseño.

Similitud: Agrupación de ele-
mentos con las mismas carac-
terísticas formales.Se asocia al 
color, tamaño, forma. 

Límites: Encuadrado de los 
elementos para dar separación. 
Se asocia a cuadros de textos, 
o separadores.   

Conexión: Genealogía y 
continuidad de los elementos 
determinada por el uso de co-
nectores. Se asocia a flechas, 
líneas, arcos en el diseño. 

Info. Desestructurada

Info. Estructurada

PRODUCCIÓN

Conocimiento

Realidad

RECEPCIÓN

Sabiduria

Recolección y selección 
de información

Evaluación, interpretación,
reflexión, memorización.

Adquisición y compara-
ción con la memoria y 
expectativas del receptor. 

CODIFICACIÓN

DECODIFICACIÓN

INTERPRETACIÓN

Esquema reinterpretado Nathan Shedroff 
(2001), citado por Wurman (2001) luego 
por Cairo, 2011. 
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Actualmente la infografía existe también en el mundo 
digital. Esto puede permitir un involucramiento o inte-
racción con la información, sea navegando “libre” entre 
el contenido, explorando o manipulandolo.  Al mismo 
tiempo, las posibilidades digitales nos permiten incorporar 
variados elementos narrativos y multimedia como Mapas, 
Diagramas, ilustraciones, fotos, videos y audios. 

Alberto Cairo, en el Arte Funcional realiza un diagrama 
que muestra las dimensiones que puede tener la infogra-
fía, donde todos estos elementos narrativos y multimedia 
permiten ciertas funciones que determinan las caracte-
rísticas de una infografía. Los ejes comparativos que es-
tablece son Complejidad, Profundidad y Superficialidad 
e inteligibilidad, donde el objetivo sería encontrar un 
balance entre estas dimensiones, para que la infografía 
sea efectiva y logre el proceso de cognición y percepción 
completo. Las infografías desarrolladas por Chile Hídrico 
se basan en estos ejes para desarrollar de mejor manera 
la información, siendo los más fundamentales el equili-
brio entre lo estético y lo funcional, y lo familiar y lo origi-
nal. En el esquema se pueden ver estos ejes destacados. 

"The introduction  of  internet and mobile technology  has 
brought with it further visualization challenges and oportunities. 
...While the media struggles to deal with quanties of data that 
emerge from leaks and Freedom of Information request to 
government, so we too strain not to become overwhelmed 
by the near constant information flow". Andrew Losowsky  en Visual 
storytelling, 
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Tras analizar los esquemas desarrollados, y este último 
específicamente se pudieron establecer luces para iniciar 
el proceso de prototipado. Teniendo en cuenta todas las 
dimensiones que tiene la infografía, desde aspectos cog-
nitivos hasta las herramientas heredadas que se pueden 
utilizar. Se inició el proceso de diseño con directrices so-
bre las posibilidades y aplicaciones que el diseño de in-
formación tiene, como la infografía digital. Por otro lado, 
la investigación en otras materias, como la biofília, el di-
seño para las transiciones y la educación ambiental tam-
bién establecieron los objetivos que el proyecto de diseño 
tiene, y las inspiraciones que decantaron específicamente 
en el desarrollo y posterior aplicación de la investigación 
multidimensional en materias de aguas. A continuación 
se muestra un esquema relacional entre de los elementos 
del marco teórico de Chile Hídrico. 

"...Combinig beauty and truth, they are , at their best, 
insipiring, fascinating, visually interesting and easy to 
read, while conveying complex levels of information 
in an impactful way. Now we are in an age of show 
and tell" 

"Visual Storytelling... it informs, it makes the reader 
think about the world around them, and about our own 
lives. It stirs emotions, it encourages action, it equips 
us, it insipire us..."Andrew Losowsky  en Visual storytelling.

 

IDEA : Biofilia como
argumento ecológista. 

PROBLEMA: Ugencias 
ambientales, es específico
la mega sequía en Chile. 

OPORTUNIDAD : Diseño 
para las transiciónes.

PROPUESTA : Educación Ambiental 
para la apreciación, comprensión 
y conservación del agua en Chile. 

APLICACIÓN : Diseño 
de Información.

RESULTADO : Plataforma 
web de infografías 
y mapas hídricos.  

Elaboración propia
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III. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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Justificación del Proyecto

Patrón de valor Hipótesis

El valor del proyecto reside en generar espacios de apre-
ciación y comprensión de temas ecológicos como también 
políticos / administrativos en torno a materias de agua en 
Chile, desde una perspectiva estético-sensorial. Esto es 
relevante ya que hoy vivimos una situación crítica de se-
quía, como también de devastación de los ecosistemas. 
Por esto urge abarcar el tema del agua desde su multipli-
cidad de dimensiones , y así generar conocimientos como 
también afecciones. 

El diseño puede situarse en muchas áreas del cono-
cimiento, y utilizando esa posibilidad, este se transforma 
en una herramienta que permite el despliegue de infor-
mación compleja, haciendola comprensible a usuarios no 
expertos. El diseño tiene un enorme potencial educativo y 
comunicacional, como también afectivo. 

Encontrándonos hoy en una situación ambiental crítica, 
y considerando la biodiversidad que tiene Chile (susten-
tada por la unidad fundamental de la vida: el agua) se 
hace fundamental  potenciar un despertar ambiental en 
nuestra sociedad, y el diseño de información junto a he-
rramientas digitales, permiten llegar a las personas, sea 
desde el contenido mismo a la manera de comunicarlo.  

La visualización digital de información, promueve el acceso 
libre a contenidos que pueden ser educativos y entrete-
nidos. Siendo los mismos usuarios quienes definen como 
aprender, el conocimiento puede hacerse más significa-
tivo. Al mismo tiempo, al existir tanto contenido en línea, 
es necesario filtrar y desarrollar la información para que 
sea atractiva y comprensible por los usuarios interesados. 
También, los medios digitales permiten el uso de herra-
mientas multimedia, siendo estas propulsoras del apren-
dizaje lúdico y sensible en materias ecológicas y antropo-
lógicas del agua en Chile. 
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Formulación 

QUÉ

POR QUÉ

PARA QUÉ

Plataforma web que utilizando Diseño de Información, 
específicamente infografías multimedia, promueve la 
apreciación y comprensión de materias ecológicas y 
antropológicas del agua en Chile. 

En Chile vivimos una crisis de sequía y desertificación 
en los territorios. Por esto se hace urgente difundir 
la relevancia de los ecosistemas acuáticos, que son 
abundantes y variados en Chile, como también las 
posibles causas antropogénicas del fenómeno, que 
se asocian a decisiones administrativas sobre uso y 
distribución del agua en Chile. 

Para fomentar la educación ambiental, de manera 
open source y atractiva, apuntando a generar 
afectos y aprendizajes en torno al agua, como 
una entidad más allá de un recurso, con el fin de 
impulsar conductas pro-conservación. 
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Objetivos  

Investigar el estado del arte en torno a materias de 
agua, incluyendo las dimensiones ecológicas, políticas 
y estéticas del agua, entendiéndola como una entidad 
compleja y hermosa en estado de emergencia. 

IOV: Implementación de una plataforma web que 
incorpora la investigación múltiple sobre el agua en 
una plataforma, para generar impacto e impulsar la 
apreciación y comprensión del agua para la conservación. 

Generar afectos y reflexiones en torno a materias de agua, 
como también conocimientos. 

IOV: Recopilar las metricas de aprendizaje, y también los 
comentarios del usuario visitante a través de un formulario 
Typeform incrustado en la plataforma web. 

Compartir información de acceso abierto  utilizando medios 
digitales, que contribuya  a la transición de las sociedades 
actuales hacia vidas más sostenibles y responsables con 
nuestro medio ambiente. 

IOV: Medir el interés en Chile Hídrico, por medio de 
interacción en redes sociales y en la plataforma misma.

Difundir contenido sobre glaciares, humedales, ciclo de 
agua, historia del agua y distribución de los caudales 
superficiales y subterráneos. Desde una comprensión 
de la geografía Chilena como territorio hídrico que se 
estructura entre Cordillera y Mar. 

IOV: Cantidad de  accesos a la plataforma Chile Hídrico, 
a través de plataformas como Typeform y Hotjar.

Aportar en educación ambiental desde el diseño de información. Entendiéndola como 
herramienta fundamental para  transitar a sociedades  más sostenibles  y justas con el 
medio ambiente y todas las especies que habitamos la tierra. 

1 3

42
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Usuarios y Contexto de Implementación

Tras ser una plataforma web de acceso abierto, se establecieron dos usuarios, desde dos 
fundamentos bases: 1) El acceso y comprensión de dispositivos tecnológicos. 2) La utili-
zación de medios digitales de comunicación para consumir contenido informativo. 

Usuario Autodidacta
Personas entre 17 y 55 años que comprenden bien la tecnología y se interesan en infor-
marse de manera independiente con sus dispositivos móviles o computador. Consumien-
do medios digitales con alta presencia en redes sociales, y editoriales que publican en tor-
no a contenido ecológista y político. Frecuentan medios como ciper , ladera sur, endémico, 
entre otras. (Visualizar columna derecha)

Usuario Extendido
Padres, Madres o docentes que quieran explicar contenido a sus hijes o estudiantes ya 
sea por medio de los dispositivos digitales.

Quienes visitan Chile Hídrico son personas que tienen interés en materias medioam-
bientales, ya sea por actitudes biofílicas, de amor o apreciación a la naturaleza o por 
fines más críticos desde el activismo, siendo personas que se preocupan de sus accio-
nes, y son conscientes de cómo estas afectan nuestro entorno. Al mismo tiempo estas 
personas quieren consumir contenido de manera fácil y dinámica, siendo las redes so-
ciales y medios digitales su principal forma de absorber contenido y de conectar con sus 
pares. Los visitantes buscan aprender y disfrutar en el proceso,  de esta forma valoran el 
desarrollo del contenido informativo desde elementos sensoriales y estéticos, siendo la 
educación un espacio de goce y una responsabilidad cívico-ambiental.

Contexto de implementación:  Plataforma web de acceso libre, desarrollada en Santiago 
de Chile, pero con posibilidades de ser visitada en todo Chile, como también en Latinoa-
mérica y países hispano hablantes. 

Referencias de medios y editoriales que consume

 el usuario previsto de Chile Hídrico. 
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IV. PROCESO DE DISEÑO
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Proceso de Diseño 

Siempre desde una apreciación profunda a la naturaleza, se inició la búsqueda de temá-
ticas donde pudiese incidir el diseño, y que a su vez tuviesen relevancia a nivel social. 
De esa forma,  el proceso de titulación fue una oportunidad para explorar áreas del co-
nocimiento desde un enfoque teórico. Esto en un principio fue difícil ya que había interés 
por aprender sobre variadas temáticas, sin embargo, enriquecedor ya que al enfocar la 
investigación a materias hídricas, se pudo indagar en aspectos antropológicos, ecológi-
cos y estéticos,  siendo el conector entre estas, el agua. Al establecer el tema específico, 
inició el proceso de materialización de la investigación, donde el objetivo fue difundir 
contenido y a su vez generar una experiencia estética. Bajo esa premisa las primeras 
ideas giraban en torno a las artes visuales y su aplicación a exposiciones, se investigaron 
referencias como el Museo del Mañana en Río de Janeiro, o Voces del Mar,  realizada en 
el Centro Cultural de la Moneda en 2018, entre otras con enfoques educativos y a su vez 
estético-sensoriales. 

Al venir la pandemia Covid19, se hizo imposible diseñar una instancia presencial 
interactiva, fue entonces cuando el proyecto tuvo una transformación. Ahí se visibilizó 
la posibilidad de realizar un especie de recorrido virtual que abarcara por un lado la 
investigación y los contenidos, y por otro lado la experiencia estética, de cierta forma 
“inmersiva”. El diseño de información fue siempre una de las áreas del diseño que llamó 
mi atención, pude utilizarlo como herramienta para materializar la investigación, siendo 
específicamente la infografía digital un mundo en desarrollo por descubrir y aplicar.

Transiciones y evolución de Chile Hídrico

Escultura de Acrílico Tallada, Sophia Collier August. 
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Metodología del doble diamante del Design Council, fusionada a su 
vez con metodologías desarrolladas en el "Arte Funcional", 2011 
de Alberto Cairo. 

Metodología

DESCUBRIR DEFINIR DESARROLLAR APLICAR

Investigación

DETECCIÓN DEFINICIÓN SOLUCIÓN

Intereses 
Impacto social 

Expert@s 
Estado del arte 

Factor de cambio
COVID 19

Boceto 
Prototipos  

Difusión 
Validación Rediseño

 

Análisis Ideación Implementación
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Investigación

“Ser curioso y  educar dicha curiosidad para que se vuelva sistemática” (Cairo, 2011) 

Intereses e impacto social : Tras investigar diversas temáticas  en torno a materias 
ambientales, desde la ecología,  la antropología y las artes visuales, y sus posibles 
relaciones con el diseño, se estableció que las Dimensiones de Agua en Chile sería 
el tema del proyecto. Esta decisión se basa en una admiración profunda a los eco-
sistemas acuáticos, desde aspectos ecológicos hasta estéticos. A su vez, la sequía 
en Chile es un problema complejo (Irwin, 2015), que urge abordar, para incentivar la 
educación ambiental y un despertar sensible-ecológico en nuestro país. 

Para poder medir el impacto social en el tema del agua, se realizó un cuestionario 
Typeform durante el mes de Marzo con una serie de preguntas para recoger aprecia-
ciones y concepciones en torno al agua.Tuvo 80 respuestas, siendo este el máximo 
permitido por la plataforma en su versión gratuita.

Se destacan los resultados de la Pregunta nº 8: ¿Te parece interesante/ rele-
vante el tema del agua? (Evaluación en una escala 0 al 10, siendo 10 lo máximo) 66 
de 80 califican 10 de 10, 7 de 80 califican 9 de 10, 4 de 80 califican 8 de 10 y 3 de 
80 califican 7 de 10. 

Asimismo se realizó un análisis a partir de las respuestas destacadas ( se incluyen a 
continuación) de la Pregunta nº 7 : En la macrozona central: ¿Por qué hay sequía? 
¿Te gustaría saber más sobre el tema del Agua? Si es así, ¿Cómo te gustaría que 
se presentará la información? ( Condensación de preguntas debida al máximo de 
preguntas que permite el cuestionario versión gratuita, 10 en total).  

Vínculo del cuestionario: https://fmartina1.typeform.com/to/DgVcHa

DESCUBRIR

Panel de creación y visualización del cuestionario en Typeform. 
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En la macrozona central: ¿Por qué hay sequía? ¿Te 
gustaría saber más sobre el tema del Agua? Si es así, 
¿Cómo te gustaría que se presentará la información? 

"Calentamiento global supongo. Si, me gustaría saber! de manera visual, info-

grafías tal vez"

" Más que la forma me interesa el contenido sin sesgos y basado en evidencia 

real y científica"

" ¿Por el clima de la zona? Me gustaría saber más del código de aguas actual 

y los problemas que tiene. Me gustaría que fuera de manera gráfica y no tener 

que leerme el código mismo"

" Es muy importante lo que está pasando con el agua, si existe algún proyecto 

que lo exponga de forma académica sería muy valorado"

"En infografias, pero en la calle, para nosotros es fácil educarnos a través de 

las redes sociales pero para las personas en general, abuelitos, trabajadores 

el conocimiento es en la calle"

" Un punto es el calentamiento global, pero en la zona centro gran parte del 

agua la consumen las mineras. La información debería ser pública y que apa-

rezca en los medios principales, también a modo de infografías o videos es-

taría bien"

"Porque la mayor parte del agua es desviada en el inicio de los cursos para gran-

des empresas, mientras que una parte mínima es destinada a la población (y el 

gob apela a darnos duchas más cortas). Si, en un formato que pueda llegar al 

mayor número de personas y ser comprendido."

"Quizás si se ocuparan registros que mostrarán los cursos de agua que han 

existido en Stgo y Centro Norte del país se podría hace un impacto por la obvia 

diferencia de volumen. O un mapa donde se ubican las industrias agrícolas y 

mineras en la zona, haciendo un análisis del volumen hídrico con la zona. Pero 

que remate en alguna pregunta para generar propuestas o una propuesta más 

concreta. Algo que apunte hacia el desarrollo local ambiental consciente."

Estas respuestas incluyen información relevante en torno a la forma. Algunos de los visi-
tantes buscan la veracidad de la información, donde datos, hechos históricos y evidencia 
permiten una mirada no sesgada y objetiva de las materias de agua, a su vez  la infografía 
aparece como propuesta en la presentación del contenido,  siendo uno de los aspectos 
fundamentales de este medio, la objetividad de la información. Se propone también pre-
sentar contenido  audiovisual, esto fue aplicado de cierta manera, pero no asociado a la 
información en sí, más bien se utilizó para generar afecciones y apreciaciones en torno al 
agua. Simultáneamente hay respuestas que indican el uso de  medios digitales y abiertos 
como una opción para llegar a un amplio público. Finalmente, hay una respuesta que  indi-
ca la visualización de información en la calle, esta es relevante porque a modo de proyec-
ción en Chile Hídrico, se quiere aplicar las infografías en el espacio público, de esta forma 
tienen un impacto más potente, y a su vez azaroso, llegando a usuarios no previstos. 

Leer las opiniones de los posibles usuarios guió una parte importante de la toma de deci-
siones para el desarrollo de Chile Hídrico. Por un lado, el interés que generó el tema, y la 
amplia cantidad de respuestas, fueron un impulso para seguir desarrollando la temática 
en materias de agua, pretendiendo abarcar las  tres dimensiones implícitas que se de-
sarrollaron  en el cuestionario: Antropológicas ( asociado a el manejo y uso de recursos 
hídricos), Ecológicas (asociada a los ciclos hídricos y biodiversidad) y Sensoriales ( aso-
ciadas a apreciaciones y afecciones hacía/ con el agua).  

Asimismo la forma para desarrollar el contenido, tuvo un giro durante el año de-
bido a la pandemia. Inicialmente se quiso realizar la experiencia informativa-estética 
en materias de agua de manera presencial. Sin embargo, al no ser esto posible, surgió 
la idea de realizar un recorrido virtual, donde la infografía cumpliría un rol fundamental.  

A su vez, el uso de infografía, fue mencionado en las respuestas, como también 
el uso de gráficos, mapas y datos concretos, además de contenido audiovisual, siendo 
todos estos elementos incorporables en una infografía digital. "Experimentar formas vi-
suales que sean variantes de los infográficos que el usuario conoce, de esa forma habrá 
un equilibrio entre lo familiar y lo sorpresivo". (Cairo, 2011). La infografía inserta en una 
plataforma web permite una mayor difusión, ya que actualmente gran parte de la pobla-
ción consta de dispositivos digitales. 
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Análisis 

El análisis sistemático en materias de agua en Chile se abordó desde tres dimensiones 
a) Antropológicas, b) Ecológicas y c) Estéticas. Esto por medio de la consulta a experta/
os y de la búsqueda del estado del arte. 

a) Antropológicas: Aspectos administrativos y políticos sobre el uso y manejo del agua 
hoy, y en la historia de Chile. 

b) Ecológicas: Ciclo y cuerpos de agua: glaciares, humedales, ríos y acuíferos. 

"Existe necesidad del conocimiento científico como eje fundamental para lograr la 
apreciación del medio ambiente" (Carlson, 2000). 

(Detalle de la investigación en marco teórico el punto 2.3 "El agua en chile"). 

c) Estéticas: Aspectos formales del agua, entendiendo la experiencia estética como un 
argumento ecologista para incentivar la apreciación y conservación, para esta dimensión 
se realizó una búsqueda de obras, principalmente desde las artes visuales.

“La experiencia estética nos abre a otra forma de ver y valorar la naturaleza... En esos 
momentos se detiene nuestra voluntad de dominio, nuestra razón instrumental y los 
cálculos de utilidad, y nos limitamos a admirarla y respetarla" (Tafalla, 2005). 

DEFINIR

Experta/os: 
En base a la misma lógica de las tres dimensiones se 
quiso investigar a Francisca Fernández, Antropóloga 
activista del Movimiento por las aguas y los territorios.
A Barbara Saavedra, ecóloga de Wildlife Conservation 
Society ( no se pudo concretar) y a Claudia Müller, ar-
tista visual chilena que ha trabajado sistemáticamente 
en materias de Aguas. 

Finalmente para la aplicación específica del proyecto 
se entrevistó a Jorge Cortés, periodista con experien-
cia en Infografía, y actual docente Diseño UC en el cur-
so nuevo Infografía Digital, del cual tuve la oportunidad 
de ser ayudante. Además se realizó un curso de info-
grafía creativa dictado por Jaime Serra en Domestika, 
este con el fin de adquerir conocimientos y estratégias 
de un experto en infografía. 

Véase audios incorporados como anexos en el drive : 
https://drive.google.com/drive/folders/1lEK9jQWdeM-
Be4QmJDOS3-pJVNOqqoUM_?usp=sharing
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Estado del Arte: Se buscaron proyectos que por un lado usan el agua como objeto de 
estudio, siendo principalmente exposiciones desde las artes visuales. Por el otro lado, se 
buscó referentes que utilizan el diseño de información como medio, específicamente que 
desarrollara infografías digitales y  exposiciones físicas. Esto para poder encontrar inspira-
ción  en la forma de representación y en el desarrollo de la identidad visual.

a) Antecedentes : El agua como objeto de estudio

1. Ecosistema del Agua, exposición de Ana Teresa Barboza 
y Rafael Freyre 

Esta exposición se basa en la investigación de los hume-
dales de la costa peruana y las tecnologías tradicionales 
de depuración de agua. Esta muestra se analizó como re-
ferencia porque estudia el agua desde las tres dimensio-
nes establecidas también para Chile Hídrico. Antropológi-
ca: como se captaba  ancestralmente el agua. Ecológica: 
a través del análisis de los humedales costeros de perú , 
incorporando el funcionamiento de especies vegetales. Y 
estética: porque se aplica como una muestra museográ-
fica, donde las piezas y el espacio están  diseñados para 
transportarte a una especie de futuro ancestral donde el 
agua es un hermoso bien escaso, esto con el fin de impac-
tar y generar buenas prácticas en torno al agua.

Contenido y fotografías por  Juan pablo Murrugarra obtenidas del sitio 
www.anateresabarboza.com/p/blog-page_26.html. 
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Esta exposición se compone de representaciones de "ma-
pas hidrográficos" del Río Maipo y sus afluentes. El agua co-
rre por los afluentes de loza, irrigando más o menos agua,  
según la pendiente y sus ramificaciones, desaguando final-
mente en recipientes plásticos. Luego el agua retorna por 
las cañerías utilizando bombas de agua y mangueras( ar-
duinos y válvulas solenoides). Esta obra representa el ciclo 
del agua utilizando mecanismos y técnicas artesanales y 
tecnológicas. 

La exposición es relevante para Chile Hídrico ya que tra-
baja con el agua como una entidad, estudiando sus proce-
sos y capacidades, convirtiéndose en un actor de la obra. 
Asimismo, permite un entendimiento de los ciclos, de una 
manera abstracta, modelando una suerte de río a escala. 

Además de esta obra, Claudia Müller ha desarrollado otros 
proyectos con el agua como temática, por ejemplo Semi 
Diurno, Catastros de Agua e Hidrografía del Cuerpo. En la 
entrevista personal realizada la arista comenta respecto a 
su interés por el  agua: "Materialmente se comporta des-
de la velocidad de una forma, del frío desde otra, desde 
el calor, desde su pendiente..." Además menciona el rol 
del caudal en las ciudades : "El río tiene que ver con un 
asentamiento político y cultural o de sobrevivencia". Esto 
es relevante ya que muestra su percepción del agua como 
múltiple, donde aspectos antropológicos, científicos y 
también estéticos, se cruzan para desarrollar sus obras.

 

3. “El agua volvió a la tierra en meteoritos y a la luna en 
cometa” de Claudia Müller.

Imagenes y contenido obtenido del portafolio de Claudia Müller vía https://claudiamuller.net/

Catastros de Agua. Semi Diurno.
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Esta obra se desarrolló a partir de trasladar bloques de 
hielo flotantes extraídos del fiordo Nuup Kangerlua en 
Groenlandia. La investigación de Olafur Elliason, artista 
visual con Minik Rosing, geólogo, estima que cada se-
gundo 10,000 bloques de hielo se derriten en el océano y 
aumentan el nivel del mar. La instalación refiere a la tem-
poralidad de los glaciares, los cuales se están derritiendo 
minuto a minuto. Estas piezas de hielo fueron expuestas 
en Copenhague el 2014, luego en París el 2015 y en Lon-
dres el 2018. Se exponen con la finalidad  de resaltar la 
urgencia de la acción contra el cambio climático,  a través 
de la interacción afectiva con el fenómeno. 

En esta obra, como también en otras de Olafur Eliassion 
como River Bed[1], o New York Waterfalls[2], busca ape-
lar a la emocionalidad y a los sentidos de los visitantes, 
generando así posibles vínculos con el agua en sus dife-
rentes estados. Todas estas obras activan experiencias 
estéticas, donde el agua es el actor principal en la obra. 

Estas referencias son relevantes para Chile Hídrico, ya 
que intentan apelar a la conciencia ecológica desde la 
experiencia estética, objetivo que el proyecto de diseño 
tiene, intentando generar un recorrido "inmersivo". 

4. “Ice Watch" obra de Olafur Elliason.

Imagenes y contenido obtenidos vía olafureliasson.net/archive/exhibi-
tion- y  la plataforma ww.artichoke.uk.com. 

[1] [2]
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Se buscaron referencias de diseño de información, con el fin de analizar formas para co-
municar la investigación. El uso de imágenes, vídeos, esquemas, mapas y textos deben 
combinarse para lograr generar la experiencia estética-informativa de la mejor forma po-
sible. Estas referencias van desde una exposición hasta infografías digitales. Tras analizar 
estos proyectos, se pudieron establecer luces para  la diagramación, formato y la posibili-
dad de utilizar elementos multimedia en la plataforma y así enriquecer el recorrido. 

b) Referentes : El diseño de información como medio.

1. Room of Change, Giogia Lupi, 2019. En el contexto de 
la XXII Triennale di Milano, "Broken Nature: Design Takes 
on Human Survival". 

Esta exposición utiliza visualizaciones de datos e imá-
genes satelitales, para exponer las transformaciones te-
rrestres en los últimos siglos, utilizando dichos elementos 
para demostrar la incidencia humana en fenómenos am-
bientales. La obra abarca fenómenos ambientales, donde 
el diseño de información se aplica para generar aprendi-
zajes sobre dichos fenómenos. "Un tapiz sutil y poético 
que representa el cambio, de nuestro pasado a nuestro 
presente a nuestro futuro" (Giogia Lupi). 

Esta obra es relevante para Chile Hídrico porque desplie-
ga un recorrido informativo-estético presencial, siendo 
este el objetivo previo a la  pandemia. Sin embargo, se es-
tableció que el desarrollo presencial del proyecto es una 
proyección de Chile Hídrico.
.

Imagenes y contenido obtenido de giorgialupi.com/the-room-of-change. 
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Infografía digital como medio

Debido al Covid19, se buscaron formas de realizar la expe-
riencia  en materias de agua de manera virtual. De esta for-
ma se hizo un análisis de la estructura y herramientas que se 
utilizan hoy en día en infografía digital.

Para aquello, se investigaron diferentes medios de 
comunicación, y también exponentes particulares de info-
grafía digital. Dentro de estos se encuentran: South China 
Morning Post, National Geographic, New York Times, Rou-
ters Graphics, Information is Beautiful e Info.Graphics. Tam-
bién se realizó una observación a algunas de las infografías 
ganadoras de los premios Malofiej, siendo esta la principal 
entidad que reconoce infografías impresas y digitales. 

Además se hizo un investigación teórica basada princi-
palmente en Alberto Cairo e Isabel Meirelles, junto al curso 
de infografía digital de la escuela de Diseño UC (véase marco 
teórico) y un curso práctico de Infografía Creativa dictado 
en Domestika por Jaime Serra, un importante exponente es-
pañol de infografía A continuación se expondrán ejemplos 
de infografías en la que destaca la manera de representar la 
información, siendo todas diferentes y realizas por variados 
autores que destacan en el mundo de la inforgrafía y el dise-
ño de información. 

A continuación se realizará un análisis de la estructura de dos 

infografías digitales ganadoras de oro y plata en los premios 

Malofiej Digital 2020. (Referencias [1] y [2]. Esto con el fin de 

establecer una estructura tipo que se utiliza en la infográfia 

digital, basada en la lógica" Explico y luego muestro", 

[1] Vía multimedia.scmp.com/
infographics/news/hong-kong/arti-
cle/3032146/hong-kong-protests/
index.html

[2] Vía graphics.reuter-
scom/ASIA-STORM-JA-
PAN/0100B2GD1QN/index.html
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South China Morning Post/ 
Hong Kong  Protest.

INTRODUCCIÓN

-Imagen llamativa
-Nombre del medio
-Título
-Información: autores, fechas de creación 
y publicación.
-Bajada de texto introductorio. 

INTRODUCCIÓN

-Título
-Información: autores, fechas de creación
 y publicación.
-Video aéreo del Tifón en las Islas Marianas 
Norte. Esto se muestra para dar una idea visual 
del fenómeno natural. 
-Bajada de texto introductorio.

DESARROLLO 

Visualizaciones de datos en torno a dos variables: 
Manifestaciones pacíficas y violentas, y su desa-
rrollo entre Julio y Diciembre de 2019. Incluye los 
anuncios del gobierno, las locaciones y el uso de 
armas químicas. Esto tiene como finalidad mostrar 
cambios del fenómeno social en el tiempo. 

DESARROLLO

- Mapa de los afectados en el territorio 
japonés por el fenómeno. Esto para mostrar el 
alcance geográfico del fenómeno. 
-Texto explicativo.
-Gráfico sobre el comportamiento de los vien-
tos en las mareas  previos a cuando el tifón 
tocó tierra. Realizan a su vez una comparación 
con el Tifón de Philipinas en 2013. 
Este gráfico tiene como objetivo mostrar como 
fue sucediendo el fenómeno por medio de los 
cambios en las condiciones climáticas. 

Visualizaciones de datos concluyentes de las visua-
lizaciones anteriores. Muestra tres variables: Ma-
nifestaciones violentas y pacíficas, además de los 
anuncios del gobierno entre Junio y Diciembre 2019. 
Tiene como finalidad generar conclusiones en torno 
al fenómeno social producido en Hong Kong. 

-Bajada de texto introductorio
-Imagenes satelitáles  que muestran las 
zonas urbanas de inundaciones. 
-Videos satelitales de acercamiento a ciertas 
zonas indundadas. 
-Todas estás imagenes cambian al posicionar 
el ratón sobre ellas, así develan otros datos. 
Tienen como objetivo mostrar en detalle las 
zonas afectadas por el tifón. 

-Introducen la temática siguiente sobre violaciones 
de los derechos humanos. 
-Explican el modo de lectura del contenido siguiente. 
-Agregan gif animados a partir de fragmentos de vi-
deos de las protestas. Incluye las fechas, una breve 
descripción, y una identificación de color para defi-
nir la manifestación como Violenta o Pacífica. Esto
tiene como objetivo mostrar de manera gráfica y 
realista los sucesos, como también establecer rela-
ciones entre estos.

Reuters, USA / Japan counts the cost 
of Typhoon Hagibis. 
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Identificador gráfico de Chile Hídrico, plataforma web que utili-
zando Diseño de Información, específicamente infografías multi-
media, busca promover la apreciación y comprensión de materias 
ecológicas y antropológicas del agua en Chile. Siendo esta plata-
forma un recorrido virtual estético-informativo, de acceso abierto. 
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DESARROLLAR

Ideación: Tras definir la  información a incluir, y en que for-
mato sería la estructura ( a partir del análisis de las infogra-
fías digitales). Se desarrollaron los bocetos y luego los pro-
totipos digitales de las infografías para ser expuestos en la 
plataforma web. Las premisas de la gráfica están basadas 
en herramientas y habilidades del Diseño de Información:

-Lenguaje claro y efectivo
-Tipografía y diagramación para web
-Desarrollo secuencial del contenido
-Diseño basado en evidencia 
-Uso del color y conectores relacionales 

"The essence of visual storytelling is the combiantion of 
emotional reaction and narrative information. The colors , 
typography, style, balance, format of an image will generate that 
first instinctive smile or frown"Andrew Losowsky  en Visual storytelling.

ANTROPOLÓGICA
ECOLÓGICA

ESTÉTICA

SE DESARROLLARON
6 VISUALIZACIÓNES

EN TOTAL

2. Mapas Hídricos: Humedales y Ríos 

5. Infografía Caudales: Supeficiales 
y Subterráneos.  

6. Línea de Tiempo del Agua: Manejo y uso 
del recurso hídrico en la historia de Chile.   3. Infografía Glaciares

4. Infografía Humedales

1. Infografía Ciclo del Agua 

 Contenido multimedia : imágenes 
y videos , y caracteristicas forma-
les de la arquitectura de informa-
ción. Esto con la finalidad de hacer 
un recorrido relativamente inmer-

sivo  e informativo. 

Herramientas utilizadas

Tras desarrollar el contenido en Adobe Ilustrator, fue ne-
cesario familiarizarse con el lenguaje web (css) y buscar 
formas de poder empaquetar todas estas visualización en 
un solo espacio. Bajo esta premisa se creo Chile Hídrico, 
una plataforma realizado con Cargo Collective, sitio web 
que te permite realizar plataformas y portafolios, principal-
mente para diseñadores, arquitectos y artistas visuales. En 
un comienzo fue complejo usar la herramienta y llevo varias 
semanas, siendo una dificultad el proceso de incrustar las in-
fográfias, debido al peso. También se presentaron otras difi-
cultades como la definición de tamaños para hacer visible el 
contenido en dispositivo móvil y en pc. Al lograr comprender 
la interfaz , el trabajo se hizo más fácil y rápido. 
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Esta fase inicia con tres preguntas  en torno a la manera 
de sintetizar y filtrar la información para poder aplicarla 
utilizando las herramientas y estructuras del diseño de 
información previstos anteriormente. Comó también para 
generar impacto y tener una identidad. 
¿Cómo evaluar y analizar la información? ¿Cómo comuni-
car el contenido para que destaque y  llegue a los desti-
natarios ?  ¿Como apelar a la objetividad y a su vez, tener 
una  identidad visual ? 

En base a lo leido en el Arte Funcional e Inforgrafía 2.0, 
ambos de Alberto Cairo, se establecieron ciertos tips para 
el desarrollo de los prototipos: 
-Experimentar formas visuales que sean variantes de los 
infográficos que el usuario conoce, de esa forma habrá un 
equilibrio entre lo familiar y lo sorpresivo: De la estadísti-
ca, el gráfico de barras, de la cartografía, el mapa y de las 
ciencias sociales, la línea de tiempo. 
-Un infográfico debe leerse, no verse; Como un texto y 
como una cebolla, tiene diferentes niveles de informa-
ción, que el lector puede ir descubriendo.  Además este 
debe responder las preguntas que se hace el usuario. 

El boceto nos permite planificar la estructura de nuestras 
infografías, por medio de la distribución de los elementos 
en el espacio y los flujos de información.

[1] Boceto que incluye los elementos a considerar en el desarrollo de la infográfia digital: 
Textos, paleta de colores y estructura tipo scrollitelling. 
[2] Boceto del flujo de navegación y los templates de la plataforma web. 
[3]Boceto de la escrutura scrolliteling: Título,
texto,gráfica, subtítulo, texto, imagen, etc. Así sucesivamente. 
[4] Boceto del despliegue de los mapas hídricos.

[1]

[2]

[2]

[3]

Boceto y prototipado 
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Visualizaciones de Información : Dimensión Ecológica

Esta fue la primera inforgrafía desarrollada, y se hizo en base a imágenes de internet y conocimientos adquiridos de la 
investigación previa. Esta se diseño mediante vectores, utilizando transparencias. Aquí se definió la tipografía de Chile 
Hídrico y la paleta de colores para las ilustraciones vectoriales. Vículo: https://chilehidrico.tk/Ciclo-de-Agua

OCÉANO  

RÍOS

Evaporación 
oceánica

Evotranspiración
CORDILLERA 

ACUÍFEROS 
2. Infiltración

3. Intrusión1. Escorrentía

1.  Agua que deciende hacia el 
mar y alimenta caudales. 

2. Agua subterranea prove-
niente de acuÍferos o agua de 
lluvia que por permeabilidad 
aporta a humedales. 

3. Agua de mar que alimenta
 humedales costeros. 

CICLO DEL AGUA

Condensación

Precipitación

Glaciación

HUMEDALES

1. Infografía Ciclo
 del Agua: 
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El mapa es una herramienta de representación que si bien nace de cartografía y geo-
grafía, ha sido extrapolado a otras áreas del conocimiento, adquiriendo un carácter 
social, político, económico, cultural o estético. Es por ello que,  se puede establecer va-
riadas definiciones en cuanto a su utilidad, formas y credibilidad. Sus usos desde cien-
cias sociales o artes visuales, brindan un aspecto más subjetivo a la finalidad original 
del mapa,  generado una diversificación en la construcción, objetivos y percepciones 
en torno al mapa. El mapa es un sistema comunicacional donde interactúan el creador, 
el mapa y su receptor. El creador toma decisiones, que incluyen un proceso de filtro 
y selección de la información, una decodificación y un análisis que no es puramente 
objetivo o estandarizable, ya  el autor es quien decide qué  aparece y que no, y cómo 
mostrar el contenido del mapa, y si el mapa es rico en contenido el lector puede darle 
lecturas según sus experiencias, apreciaciones y conocimientos.

Es por esto que el proceso de mapeo para este proyecto  aporta con una perspectiva y 
posición no tradicional del mapa. Siendo este horizontal, busca exponer  la geografía 
de Chile desde sus estructuras topográficas, siendo los ejes la cordillera y el océano. 
Esto porque todo cuerpo hídrico, y el ciclo de agua ocurren entre estos dos grandes 
componentes geológicos.

Para lograr un mapa base de Chile, se tuvo que vectorizar diferentes mapas obtenidos 
de internet y atlas geográficos, y luego combinarlos, ya que eran prácticamente todos 
diferentes.  Este proceso fue lento, pero interesante, ya que da cuenta lo dicho ante-
riormente respecto al mapa como una visualización relativamente subjetiva, donde el 
creador toma las decisiones pertinentes a la finalidad del mapa. 

Vínculo en el sitio: https://chilehidrico.tk/Mapas-Hidricos

2. Mapas Hídricos : Humedales y Ríos

Visualizaciones de Información : Dimensión Ecológica
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Glaciar H. Andino H.Costero H.Boscoso Turbera

Humedales de Chile

PRECORDILLERA

LIMÍTE COSTERO

TÍTULO
TERRITORIO INSULAR

CORDILLERA

LEYENDA

Para desarrollar este mapa, se tomaron en cuenta algunos elementos clásicos de la cartografía, como la incorporación de una leyenda y de un título, 
sin embargo no se incorporaron elementos geopolíticos como las fronteras o las principales ciudades y sus conexiones terrestres. Aquí se destacan 
elementos topográficos como la cordillera, precordillera y el nivel de la costa, incorporando un trazo para la línea más alta de la cordillera y uno para 
el límite costero. En cuanto a los puntos incorporados, son algunos de los humedales establecidos por Ramsar junto a otros humedales, y los glacia-
res fueron posicionados y cuantificados gráficamente en base a datos obtenidos de la investigación. La paleta de colores establecida para el mapa 
se basó por un lado en una identidad visual personal inspirada en los paisajes de nuestro país:  Andino, Costero, Boscoso y Turberas, siendo el color 
de esta última en base a la especie de musgo que destaca. 

2.1 Mapa Humedales
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TÍTULO
TERRITORIO INSULAR

LEYENDA

PRECORDILLERA

CORDILLERA

Campos de Hielo Ríos

LIMÍTE COSTERORíos de Chile

Para el desarrollo se utilizaron los mapas ruteros por regiones de astrosurf.com, se realizó un proceso de calco de los ríos de cada una de las regiones 
de Chile. En este mapa se utilizan las mismas directrices bases del mapa anterior de humedales, donde los ríos continúan más allá del límite fron-
terizo. Se decidió incorporar también los campos de hielo. La paleta de colores varía un poco del mapa anterior porque se buscó destacar los ríos, 
estableciendo más transparencia en la cordillera y precordillera, quedando así en un segundo nivel de lectura 

2.2 Mapa Ríos
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3. Infografía 
Glaciares de Chile

-Medio
-Título
-Autor y año
-Video llamativo
-Imagen de fondo

[1] Mapa glaciares en 
Chile: distribución en 
el mapa y principales 
regiones donde se 
ubican con la respectiva 
cantidad y superficie. 

[3] Gráfico del balan-
ce de masa glaciar 
(%) desde 1980 hasta 
2020. 

[5] Formas de protec-
ción a los glaciares, aso-
ciadas a legislaciones 
del gobierno chileno. 

[2] Clasificación de 
glaciares en Chile. 
Información e imágenes 
atractivas

[4] Información de las 
amenazas en un gif 
animado. Causas climá-
ticas y antropogénicas: 
Derretimiento, contami-
nación y fracturas. 

-Bajada de texto
-Depliegue informativo: 
importancia y rol de 
los glaciares en los 
ecosistemas. 
-Imagen atractiva

-Tabla de cuantificación 
y clasificacón de glacia-
res de la tierra. 
-Bajada de texto
concluyente de la tabla. 

[1] [3]

[4]

[5]

[2]

Las fotografías 
son de  Florencia 
Martina y el video
Francisca Martina. 

Link: https://chilehidrico.tk/
Glaciares
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Detalles Infografía 3: Glaciares de Chile

[1] Tabla área, superficie y tipológia de glaciares. 
Obtenido de Manual de balance Glaciar, CECs. P.21. 
( Centro de Estudios Científicos, Valdivia, Chile).

[2] Gráfico del balance de masa 
acumulado en los glaciares. 
Obtenido de Manual de balance 
Glaciar, CECs. P.27 
( Centro de Estudios Científicos, 
Valdivia, Chile).
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El mapa de la distribución de los glaciares en Chile se basa dos tablas [1] y [2] obtenidads 
del informe "Caracterización Glaceología de Chile" de Alexis Segovia y Yohann Videla, 
páginas 9 y 10. Asimismo se obtienen datos del mapa de glaciares del CECs [3] (Centro 
de Estudios Científicos, Valdivia, Chile). Se incluye una cuarta fuente informativa, donde 
se obtiene la clasificación de los glaciares (tipo de frente y temperatura), también las 
amenazas antrópicas y climáticas incorporadas en el gif animado y el contenido de la 
protección a los glaciares.Todas las anterios del sitio web Republica Glaciar. El resto del 
contenido ( importancia en los ecosistemas) se basa en el Manual del CECs.(2017)

[1] [2]

[3]
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4.Infografía Humedales

-Medio
-Título
-Autoras y año
-Imagen atractiva

-Bajada de texto
-Depliegue informativo: 
importancia y rol 
de los humedales en los 
ecosistemas. 
-Imagen atractiva

-Humedales por macrozona 
geográfica: Andinos, Costeros, 
Boscosos y Turberas.

-Despliege informativo de 
cada humedal: que es cada 
uno, como se nutren de agua 
y que especies habitan. Las 
especies son ilustraciones de 
Antonia Lara, conseguidas a 
traves de una colaboración. 

-Las imágenes son en su mayoría archivos 
personales, excepto la primera de 
Benjamin Gremler obtenida vía Unplash, 
la cuarta de Chiloé, obtenida de internet 
vía hotelesn.net, y la última de las turbe-
ras obtenida vía laderasur.com.

-El mapa es una imagen vectorial desarro-
lla a partir del mapa de humedales expli-
cado anteriormente, este fue posicionado 
verticalmente por temas de diagramación 
y lectura de la infografía. 

El contenido informativo desplegado en 
esta infografía fue obtenido principalmente 
del Libro de Humedales de WCS ( Wildlife 
Conservation Society) y de la pagina web 
de MMA ( Ministerio del Medio Ambiente).  
Además del sitio web de Ramsar (Conven-
ción de Humedales), el sitio revistaeco-
ciencias.cl y laderasur.com. 

Los humedales son ecosistemas acuáticos que alberagan especies biodiversas. 
Estos están inundados de forma permanente o estacional.  Chile posee casi todos los 

tipos de humedales clasificados por la convención Ramsar. Un humedal, según 
Ramsar "es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanente-
mente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación 

con seres vivos que lo habitan”. 

¿CUAL ES SU IMPORTANCIA EN LOS ECOSISTEMAS?

Regulación Climática

Alimento

Biodiversidad

Patrimonio

ANDINO COSTERO BOSCOSO TURBERA

 

Regulan procesos ecológicos 
esenciales para la vida, como 
los ciclos hídrico y de 
carbono.

Humedales de Chile 

CHILE HÍDRICO

POR FRANCISCA MARTINA, ILUSTRADO 
POR ANTONIA LARA 2020

Generan recursos importantes
para la vida y la humanidad;
proveen agua dulce y alimento.  
. 

Son patrimonio natural 
y cultural, han permitido 
los acentamientos y la evolución 
humana, además de su belleza
y características ecológicas. 

Son muy diversos, albergan 
especies vegetales y animales 
desde grandes mamíferos a 
hongos y microorganismos. 

Aquí se explota Litio y Cobre: Estos humedales 
sufren riesgo de secarse, y con ello las especies 
que habitan allí podrian morir. 

A más de 3 mil metros sobre el nivel del mar,  
predominan los salares, lagunas altiplánicas,
vegas y/o bofedales.

Aquí hay vida microbiana asociadas a los orígenes 
de la vida en la Tierra. 

¿Como se nutren de Agua?

Infiltración de agua 
subterránea 

Pimpolo

Zorro Culpeo

Evaporación 

Humedales 
Costeros

Humedales
   Boscosos

Ríos &
Acuíferos

En la zona central de Chile , a lo largo de
la extensa costa continental y en las islas 
oceánicas, predominan las lagunas costeras,
marismas y humedales temporales de quebradas 
y esteros y permanentes. Se alimentan de 
agua dulce y salada.

Escorrentía de 
quebradas y esteros 

Intrusión de 
agua marina 

Habitan especies terrestres, 
acuáticas, riparianas y marinas, 
además de vegetales como
asteráceas,poáceas y cactáceas.

Todas especies importantes 
para las economías locales 
y la biodiversidad. 

Pinguino de
Humboldt

Gaviota
Son una conexión 

ecológica entre eco-
sistemas terrestres 

y marinos. 

Chungungo

cactus 
chilensis

Garza

Chagualillo

Flamenco 

Picaflor 
chico

Loica

Huairavo

Coipo

Aguila

Puma concolor

Queltehue

Flamenco
Chileno

VicuñaLloreta

Vidriola

Cianobacterias y Estromatolitos

Hualves: Bosques nativos humedos, 
inundados de agua dulce. (pantanos)  

Habitan especies vegetales 
nativas leñosas y mirtáceas.

Humedales muy permeables, 
se alimentan por infiltración
de lluvia o escorrentía de
agua desde la cordillera.

Lacustres: Lagos y lagunas
permanentes, en su mayoría
alimentadas del deshielo. 
 

También diversas especies 
animales,algunas de ellas 

endémicas. 

Salar de Surire 

Salar deHuasco 

Salar de Tara

Salar de Pujsa

Salar de Aguas Calientes

Salar de Atacama

El Yali

El Juncal

Carlos Adwanter

Chiloé

Bahía Lomas

Salinas de
 Huentelauquén

Laguna de 
    Conchalí

Turberas
Son los humedales más grandes

 que existen  en el planeta. 
El 5% está en la Patagonia.

 

Tienen una importante 
capacidad de absorber 
agua, siendo las turberas
grandes reservas de 
carbono en la tierra.

Las turberas de Tierra del Fuego, están 
mayoritariamente protegidas en el 
Parque Karukinka. Esta es la mayor área
de interés científico en Chile según el
Ministerio de Minería.

Destaca en estos humedales 
un tipo de musgo del género 
Sphagnum.

Mantienen la integridad hídrica
 y son hábitat de diversas especies 

de plantas y animales. 

Lagartija

Perrito

Yunco

@benjagremler 

¿Como se nutren de Agua?

Garza 
Boyera

La sobrecaptura 
y contaminación en los 

humedales amenzan 
especies animales 

y vegetales 

Marismas: Pantanos costeros, ubicados
en la zona intermareal del del océano 
pacífico, conectando esturios y mar. 
Se componen de agua dulce y salada. 

 

Glaciares

Hacia la zona sur de Chile 
hay más precipitación, ríos 
caudalosos y con ello mucha 
vegetación y animales. 

En la zona sur, empresas forestales han 
plantado monocultivo de pino y eucalipto; 
Ambas especies introducidas. Esto produce 
modificaciónes en los suelos; desaparecen 
nutrientes y  con ello las capacidades para 
filtrar el agua. Esto altera el ciclo hídrico,
y a su vez a todos los organismos que
 habitan el ecosistema.

También para algunas plantaciones se 
utilizan territorios que tienen simbolismos 
ancestrales para comunidades indigenas, 
siendo también sus tierras. Esto genera 
conflictos sociales y ecologicos. 

Los humedales son ecosistemas acuáticos que alberagan especies biodiversas. 
Estos están inundados de forma permanente o estacional.  Chile posee casi todos los 
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siendo también sus tierras. Esto genera 
conflictos sociales y ecologicos. 

Link: https://chilehidrico.tk/Humedales
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Los ríos y acuíferos son los caudales de agua superficiales 
y subterráneos de nuestro territorio. Lamentablemente estos 

caudales van disminuyendo progresivamente. El sobre 
otorgamiento de derechos de agua, la poca regularización y 

privatización de las aguas, sumado a la escasez de lluvia  
junto a otros factores del cambio climático, han llevado a 

Chile a una crisis de megasequía.

Chile históricamente ha funcionado con un modelo de 
extracción sustentado en el extractivisimo “ proceso de 
explotación de recursos naturales para exportación”

(Gudynas, 2019)  

Agroquímicos

Derrames
Tóxicos 

Agroquímicos Pozos 
Industriales

AGUAS SUBTERRANEAS

MAPA BALANCE HÍDRICO
Lluvia, Caudales y Transacciones

AGUAS SUPERFICIALES

73% SILVO
AGROPECUARIO

49% SILVO
AGROPECUARIO

9% MINERÍA
(COBRE Y LITIO)

35% 
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO

6% AGUA 
POTABLE

12% 
 INDUSTRIA

16% 
 INDUSTRIA
 MINERÍA

¿DÓNDE SE UTILIZA EL AGUA DE CHILE?

Embalses Hidroeléctricas Derrames Tóxicos

Todo cuerpo hídrico que se encuentre sobre la tierra. 
Los principales cuerpos hídricos superficiales que se 
utilizan con fines productivos son los caudales de los 
ríos, ya sea por su energía, para producir embalses, o 
extraer aguas.

Fuentes: IGME (1988), DGA (2013,2019)
Cesár Morales y Jorge Velasco Cruz, 
2017, vía RedAgricola.  
Rodrigo Mundaca, 2012 vía Ciper. 
Eduardo Gudynas, 2019. “Derechos de la Naturaleza”. 

Video : Archivo personal. 

TRANSACCIÓNES 
DE AGUA 
POR REGIÓN (hasta 2013)   

Arica y Parinacota : 2.173

Tarapacá: 962

Antofagasta: 736

Atacama: 2.321

Coquimbo: 15.755

Valparaíso: 12.997 

Metropolitana: 42.274

O’Higgins: 13.145

Maule y Ñuble: 19.041

Bío Bío: 8.760

Araucanía: 3.176

Los Ríos: 720

Los Lagos: 577

Aysén: 277

Magallanes: 126

TOTAL: 123.045

Río Huasco 
-54 %

Río Elqui
-45%

Río Limari
-71%

Río Choapa
-74%

Río La Ligua
-94%

Río Mpapocho
-82%

Río Maipo
-47%

Río Tinguiririca
-67%

Río  Cachapoal
-67%

Río  Petorca
-92%

Río  Aconcagua
-71%

Río  Teno
-73%

Río Maule
-57%

Río Ñuble
-27%

Río Bío Bío 
-1%

Río Copiapo
-8%

-99%

63%

100%

200%

-87%

-77%

-77%

-78%

-52%

-34%

-41%

-36%

-4%

-21%

-13%

 “El tiempo de permanencia medio del agua en los ríos 
es de días, en un acuífero son cientos de años”

(IGME 1988)

Arica y 
Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble 

BioBio 

Araucanía 

Los Ríos 

Los Lagos

Aysén

5%Magallanes

BALANCE DE LLUVIA

110 ACUÍFEROS 
SOBREOTORGADOS

La macro zona centro
es la más afectada.  

% en agosto 2019  respecto
al promedio del mismo 
mes entre 1981-2010. 
(DGA, 2019)  

SURCENTRONORTE AUSTRAL

+MACROZONAS

+/- Cantidad de agua 
según clima

-

DISMINUCIÓN DE
CAUDALES MACRO 
ZONA CENTRO

100 % 

0 % 

20 acuíferos 

23 acuíferos 

28 acuíferos 

20 acuíferos 

Minería

Agricultura

Industria SilvoAgro
Pecuaria

“Se estima que desconocemos 
entre el 30% y el 40% de lo 
que sucede con los derechos 
de agua entregados y qué 
usos o no usos se les está 
dando” Jorge Velasco Cruz

Recursos Hídricos y 
Energéticos: Petrolio, 

Gas y Carbón. 

AGUAS SUPERFICIALES

Son los cuerpos de agua que fluyen o se acumulan bajo la
superficie. Los Acuíferos son las reservas milenarias en donde el 
agua se filtra y se acumula en los sedimentos subterráneos. Estos 
son la fuente que nutre aguas superficiales como los humedales. 
No podemos ver las aguas subterráneas y tienen tiempos de 
recarga muy lentos, por lo que se hace importante visibilizarlas y 
conservarlas. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

CHILE HÍDRICO 

POR FRANCISCA MARTINA, 2020 

Ríos y Acuíferos
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que sucede con los derechos 
de agua entregados y qué 
usos o no usos se les está 
dando” Jorge Velasco Cruz

Recursos Hídricos y 
Energéticos: Petrolio, 

Gas y Carbón. 

AGUAS SUPERFICIALES

Son los cuerpos de agua que fluyen o se acumulan bajo la
superficie. Los Acuíferos son las reservas milenarias en donde el 
agua se filtra y se acumula en los sedimentos subterráneos. Estos 
son la fuente que nutre aguas superficiales como los humedales. 
No podemos ver las aguas subterráneas y tienen tiempos de 
recarga muy lentos, por lo que se hace importante visibilizarlas y 
conservarlas. 

AGUAS SUBTERRÁNEAS

CHILE HÍDRICO 

POR FRANCISCA MARTINA, 2020 

Ríos y Acuíferos

5.Infografía Caudales

-Medio
-Título
-Autor y año
-Video atractivo

-Bajada de texto
-Depliegue informativo: 
Definición y descripción
de aguas superficiales 
y subterráneas, utilizando 
texto y una parte de la in-
fografía del ciclo de agua.

-Gráficos sobre la distribu-
ción de aguas superficiales 
y subterráneas en Chile, 
utilizando lenguaje de ico-
nos. Estas cifras se obtu-
vieron de una entrevista 
realizada en 2017 por Jorge 
Velasco Cruz, a César Mora-
les, un ingeniero agronómo 
vía redagricola.cl.  

- El video y las ilustraciones 
son archivos personales. 

- Mapa del balance hídrico: incorpora el balance de 
lluvias en todas las regiones de Chile en Agosto de 
2019, en comparación al mismo mes entre los años 
1981 y 2010. A su vez incluye los acuíferos afecta-
dos y la disminución en los caudales de la macrozo-
na centro. También incorpora las transacciones en 
derechos de aprovechamiento de agua realizadas 
hasta 2013, en todas las regiones de Chile. 

Cada macrozona esta indicada con una circunferen-
cia según cantidad de agua que se utiliza para fines 
productivos, esta incluyen iconos de las principales 
industrias de cada macrozona. También incluye un 
color que va del rojo a azul, siendo el primero, el 
más critico en escasez de agua, el amarillo le sigue, 
luego verde y finalmente azul. 

Este mapa se creo a partir de un mapa realizado 
por la DGA, 2019. Además de otros datos obtenidos 
de la entrevista mencionada, a su vez obtenidos de 
la DGA, 2013 ( Transacciones por región), junto a la 
frase incorporada del IGME, 1988. 
Finalmente hay una frase incorporada de Eduardo 
Gudynas, 2019 en Derechos de la Naturaleza.

A continuación se incluyen las referencias visuales 
informativas utilizadas para el desarrollo de esta 
infografía y también de la anterior de humedales. 

Link: https://chilehidrico.tk/Rios-y-Acuiferos
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Otras referencias utilizadas de izquierda a derecha:
1. Infografía humedales, MMA (2015) 
2. Inventario online de humedales, MMA  (2020) 
3. Programa nacional de protección humedales, MMA (2018)
4. Tabla derechos de aprovechamiento. DGA (2013). 
5. Mapa  de la sequía, DGA (2019)

1,2, y 5 : Obtenidas vía Google. 3 : Vía gis.mma.gob.cl. 4 Vía : 
redagricola.com 

[3]

[4]

[5]

[1]
[2]
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La línea de tiempo es uno de los recursos gráficos más tradicionales en el diseño de 
información, esta nos permite graficar el tiempo, siendo este algo intangible.  Las líneas 
de tiempo históricas son narrativas secuenciales que destacan eventos relevantes. 
Estas generalmente muestran un determinado periodo histórico que se establece entre 
años. Cada línea de tiempo tiene una temática central que rige la selección de hitos a 
incorporar, en el caso de este proyecto, el agua en la historia de Chile es el elemento que 
rige tanto la información como la gráfica de la línea de tiempo. (Meirelles,2019)

La línea de tiempo que se muestra a continuación se enfoca en mostrar una transición 
del agua generada por decisiones administrativas en torno al manejo y uso del recurso 
hídrico en la historia de Chile, abarcando un largo período de tiempo entre 1819 y 2020. 
La finalidad de esta infografía es mostrar  los cuerpos legales  que han repercutido en 
la escasez de agua que existe actualmente, visualizando la transición de agua cristalina 
a tierra seca, incluyendo un trazo vectorial que representa la disminución de un caudal 
con el paso del tiempo. La estructura vertical permite un recorrido secuencial de la 
información , de esa forma se puede "avanzar " en el tiempo y en los respectivos hitos, 
viendo como el agua cambia en cantidad y calidad (utilizando metáforas visuales). 

Esta fue la última infografía desarrollada, y se hizo en base a una investigación del libro 
periodístico de Tania Tamayo Grez "El negocio del agua: Cómo Chile se convirtió en tierra 
seca". A su vez, se basó en una entrevista realizada por Jorge Velasco Cruz al ingeniero 
agrónomo César Morales, asesor del Delegado Presidencial para los recursos hídricos, 
esta vía de redagricola.cl. El origen de las imágenes en orden: Archivo personal, Andrea 
Ferrario y Maud Correa vía unplash.com. 

Vínculo: https://chilehidrico.tk/Historia-del-Agua

6. Línea de Tiempo
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6.Línea de Tiempo Historia del Agua

-Título 
- Inicia la línea de tiempo con una imagen 
de agua cristalina, y un trazo que disminuye 
durante el scroll down, simulando el caudal.

-Despliegue de la información: Incorpo-
ra una frase en torno a la concepción del 
agua en cada periodo histórico, estas es-
tan enmarcadas en recuadros de color, 
variando este  de celeste a cafe grisaseo, 
simulando un transción de agua limpia a 
contaminada. 

-El mismo sistema de color se aplica a los 
círculos que contienen los años en donde 
se realizaron cuerpos legislativos en torno 
al agua.
 
-Se incorpora un lenguaje de iconos para 
indicar codigos de agua, cantidad de litros 
por segundo ortorgados, y número de tran-
sacciónes realizadas.  

-Finalmente se incluye una síntesis de los 
puntos más relevantes del codigo de aguas 
vigente. 

Link: https://chilehidrico.tk/Historia-del-Agua
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Identidad Visual

Chile Hídrico es el nombre del proyecto. En un principio 
iba a ser Dimensiones del Agua, pero tras la evolución del 
proyecto este resultó ser muy abstracto, ya que paso de 
ser una exposición física a proyecto web, siendo impor-
tante para la difusión de este un nombre que fue expli-
cito. Chile Hídrico porque desarrolla varias materias de 
agua en Chile, siendo nombre comunicativo y  conciso. 

La gráfica del proyecto se constituye utilizando la 
familia tipográfica PT Serif. Se optó por esta ya que es 
otorga un carácter versátil al proyecto, lo cual se pudo 
observar en la variabilidad de edades de los visitantes 
del proyecto (de 15 a 60 años, detalle en la validación). 
Por otro lado en el sitio web se incorporó IBM Plex Sans 
para los textos que no son parte de las infografías, está 
para otorgar un carácter más moderno y liviano al sitio.  

El identificador gráfico incluye el nombre del pro-
yecto inserto en una silueta que fusiona un gota de agua 
con la forma de un humedal con vista área. Esta fue una 
sintetización gráfica de la forma que adquiere el agua 
tanto a escala micro como escala macro. 

La paleta de colores es bastante amplia, incorpo-
rando colores tierra y agua, inspiradas en las fotografías 
que se incorporan en el sitio, y se muestran a continua-
ción. Cada infografía es distinta por lo que requiere su 
propia paleta de colores, aún aí se utilizaron elementos 
unificadores como el uso de opacidad en las fotografías 
y en los colores, uso de fondos a color o de imagen com-
pleta junto  a la tipografía. 
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[1] Foto aerea humedal andino en Atacama, Benjamin Gremler vía Unplash.com [3] Foto aerea río seco en Chiloé.  Jaume Galofre vía Unplash.com

[2] Foto detalle de río en la región de los lagos. Francisca Martina. [4] Foto detalle tierra seca. Maud Correa, vía Unplash.com
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[2] Foto detalle Glaciar. Florencia Martina. [4] Foto detalle glaciar Laguna San Rafael. Francisca Martina

[1] Foto Glaciar los Explorados, Florencia Martina. [2] Foto glaciar los Exploradores. Florencia Martina
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Mock up digital de la plataforma web : https://chilehidrico.tk/. Diseñada en Cargo Collective.
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Implementación de plataforma web chilehidrico.tk: Tras tener todas 
las infografías graficadas, se inició un proceso de búsqueda de mane-
ras para "empaquetar" el proyecto. De esa forma se estableció que una 
plataforma online sería lo mejor. La falta de conocimiento en desarrollo 
web (lenguajes como html, css y javascript), generó un poco de frustra-
ción al principio, debido a que era imposible aprender en el período de 
tiempo que había para realizar el proyecto, sin embargo se encontraron 
otras maneras de llevar a cabo Chile Hídrico. En un principio se espera-
ba que el resultado fuera más bien un prototipo, sin embargo se pudo 
desarrollar completo el proyecto utilizando la plataforma Cargo Collec-
tive. Esta plataforma utiliza herramientas similares a las de Adobe, y a 
su vez tiene editor de código, de esa forma se pudo desarrollar una pla-
taforma bastante personalizada, pudiendo modificar elementos tanto 
desde el diseño como desde el código. 

En un principio fue difícil encontrar los tamaños adecuados para 
las tipografías, como también el formato en que estas debían ser expor-
tadas en illustrator para poder insertarlas en la plataforma Chile Hídrico. 
También hubo complicaciones para poder adaptar el sitio a pantalla de 
dispositivo móvil, ya que está fue diseñada para web,  finalmente se 
encontró la manera de que las infografías se visualice en ambos disposi-
tivos, sin embargo se ven mejor en pantalla de computador, ya que para 
dispositivos móviles es mejor desarrollar una aplicación, siendo esto un 
próximo desafío y proyección para Chile Hídrico. Tras realizar el sitio en 
Cargo Collective, hubo que encontrar la forma para obtener un dominio 
personal, ya que chilehidrico.cargo.site era muy largo, por lo tanto difícil 
de recordar para los visitantes al momento de compartir a otras perso-
nas, o al reingresar. Por eso se buscó la manera de obtener un dominio, 
de forma gratuita, ya que el proyecto se intentó realizar con la menor 
cantidad de recursos económicos. 

MAPA DE NAVEGACIÓN CHILEHIDRICO.TK

HOMEPAGELOGO

CONTACTO PROYECTOS

GLACIARES HUMEDALES

CAUDALESLÍNEA DE 
TIEMPO

CICLO DE AGUA MAPAS 
HÍDRICOS

ACERCA DE

APLICAR

Flujo de Navegación chilehidrico.tk. Elaboración propia. 
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La plataforma  Cargo Collective  funciona en base a plantillas modificables, 
donde la edición incluye el contenido, estructura y diseño del sitio. Se 
seleccionó la plantilla "Deep Idler", y se fue personalizando la tipográfia, 
los fondos y la diagramación. A su vez con el editor de codigo CSS se pudo 
incorporar los videos y el cuestionario de Typeform en la sección de contacto.  

Plantilla base de Cargo Collective:  

"Deep Idler"
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https://chilehidrico.tk/ 

[1] Logo : al clickear te dirige a la página principal .
[2] Menú superior: proyectos, acerca de y contacto. 
[3] Menú desplegable con el signo + incorporado a la derecha. 

[4]
-Título del proyecto
-Autora y año 
-Bajada de texto introductoria
-Fondo de imagen de detalle en movimiento

[5] Despliegue de todas las infografías, para seleccionar y recorrer.
[6] Footer que incluye vínculo a redes sociales. 

Para la página web se empleó la misma lógica del scrolling como la forma principal 
de navegación. Siendo esta última diseñada para que el visitante pueda recorrer 
de forma libre las visualizaciones, sin necesidad de orden predeterminado para la 
apreciación, compresión o análisis de estás. Aún así, en el despliegue de las visuali-
zaciones, se organizó en tres filas y dos columnas en torno a las afinidades visua-
les entre estas. Generando así una continuidad en la lectura del sitio. 

[1]
[2]

[4]

[5]

[3]

[6]



 76 |

Paginas que despliega el menu superior de chilehidrico.tk

1. Proyectos: Incluye las principales fuentes bibliográficas y vínculos para validar el 
contenido. Captura de tablet.

2. Contacto: Cuestionario Typeform para evaluar el sitio, los contenidos, la forma y los 
aprendizajes del usuario. Captura de tablet. 

3. Menú Desplegable en teléfono móvil

4. Acerca de : Descripción extensa del proyecto, incluyendo contexto y patrón de valor.
Captura de tablet.    

[1]

[3]

[2] [3]

[4]
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V. IMPLEMENTACIÓN
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Fase de Difusión

Tras implementar el sitio web Chile Hídrico, comenzó la fase de difusión donde se utilizó 
una estrategia comunicacional  para  redes sociales y una para medios culturales. La pri-
mera apunta a encontrar usuarios autodidactas interesados en el proyecto, y la segunda 
tiene como finalidad dar a conocer el proyecto en el mundo de la infografía y diseño 
periodístico. A continuación se detallarán ambas estrategias: 

Redes Sociales: Se crea un perfil en Instagram y Twitter llamado "chilehidrico"donde 
utilizando técnicas comunicacionales se busca atraer al visitante: uso de gráficas an-
tractivas, imágenes y videos para generar un interés en los usuarios de Instagram, ape-
lando a su sensibilidad visual, y así posteriormente, incorporar el contenido informativo. 
Por otro lado para twitter se desarrolló una estrategia basada en el uso de frases, siendo 
estas un llamado de atención conciso que puede gatillar por un lado conexiones con 
otros proyectos en torno a materias de agua, como también una invitación para visitar 
chile hídrico.tk.

Medios Culturales: Se postuló como estudiante al concurso del Diseño Periodístico ÑH 
2020. Donde el objetivo es destacar trabajos de diseño periodístico seleccionados de 
países hispano hablantes. Esto fue una recomendación de Jorge Cortés, entrevistado 
experto en infografía periodística, ya que podía generar una expansión mayor del pro-
yecto, y en el área específica en la que el proyecto se desenvuelve. Por otro lado se 
hicieron contactos con la fundación Somos Agua, quienes promueven el desarrollo sos-
tenible del recurso hídrico, implementando proyectos colaborativos de ciencia, innova-
ción y educación ambiental. El contacto mostró interés en realizar colaboraciones, sin 
embargo para llevarlas a cabo se necesita una planificación extensa, que incluya obje-
tivos e intercambios. Por esta razón las colaboraciónes quedarán declarada como una 
proyección futura que dé continuidad a Chile Hídrico. 



 79 |

1,2 y 4 : Instagram
3: Twitter

[1] [2]

[3]

[4]

La difusión es un trabajo que requiere  tiempo para hacerse efectiva, en redes sociales 
al principio se genera un fuerte impacto, sin embargo si se detienen las publicaciones, el 
sitio deja de tener nuevas visitas. A su vez, la cantidad de gente que visita el instagram, 
no es necesariamente la misma que visita el sitio web, para poder llegar a esos verda-
deros usuarios interesados en la infografía, se requiere generar alianzas con organiza-
ciones consolidadas, de esa manera el contenido estaría respaldado y dirigido de mejor 
manera. Eso es un desafío de continuidad para el proyecto, siendo la colaboración un 
elemento fundamental. En Instagram se incorporaron mockups del sitio web, estos vi-
deos recorren el sitio, mostrando la navegación y experiencia visual de este. (https://drive.
google.com/drive/folders/1lEK9jQWdeMBe4QmJDOS3-pJVNOqqoUM_?usp=sharing)
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Fase de Testeo y Rediseño

La publicación del sitio chilehidrico.tk fue una marcha blanca, 
donde se buscó medir el interés de las personas en el proyec-
to, la eficacia de la plataforma, respecto a aprendizajes como 
también para obtener apreciaciones y comentarios que serían 
útiles al momento de rediseñar. Se utilizaron tres métodos, 
en primer lugar recepción de comentarios vía redes sociales, 
en segundo lugar un cuestionario Typeform que está inserto 
en la sección de contacto del sitio, y en tercer lugar se usó la 
plataforma Hotjar, para poder obtener métricas y mapas de 
calor. Todas estas acciones siguen activas, obteniendo así, 
gradualmente un registro de la efectividad del sitio web. De 
esa forma poder perfeccionar constantemente el proyecto, 
como también familiarizarse con el diseño UX/UI.Se explicará 
a continuación con más  detalle las tres estrategias.

1. Comentarios de redes sociales: Tras lanzar el sitio, se rea-
lizó una página en redes sociales para crear difusión. En ese 
momento se recibieron comentarios de usuarios interesados. 
Los comentarios variaba de apreciaciones más bien estéti-
cas[1], a contenido informativo [2]. Ambos fueron útiles para 
validar el proyecto, ya que en primer lugar reafirma el trabajo 
comunicacional, que se asocia a la dimensión estética, y por 
otro lado comentarios sobre la información. Siendo estos últi-
mos un aporte en el perfeccionamiento del contenido del sitio 
web. Se seleccionaron dos comentarios claves,  que se pue-
den ver a la derecha. Estos entorno en torno a materias eco-
lógicas y antropológicas, ambas de usuarios expertos en los 
temas desarrollados. (Ingenieros en hidráulica, y ambiental) 

[1] Comentarios apreciativos, vía instagram.
[2] Comentarios informativos para rediseño, vía instagram. 

[1]

[2]
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2. Plataforma Hotjar: Esta estrategia fue utilizada para va-
lidar con métricas las visitas al sitio. Para activar la plata-
forma es necesario editar el código ccs del sitio chilehidri-
co.tk y agregar líneas del servidor de Hotjar. De esta forma 
la plataforma Hotjar, podía medir cantidad de vistas, el tipo 
de dispositivo utilizado, las zonas de mayor interacción
(Fig. 3) y el alcance del scrolling (Fig 2). Esto se visualiza 
en el panel Heatmap [1], pudiéndose descargar también 
los mapas de calor [2] y de interacción [3]. Fue importan-
te conocer que esta plataforma  es una herramienta muy 
útil para diseño de  experiencia de usuario, ya que permite 
mantener un registro de interacción en la página web: don-
de se detienen, hasta donde recorren verticalmente, que 
dispositivos usan, etc. 

3. Cuestionario de Typeform: Este se incrustó en la plata-
forma chilehidrico.tk, en la sección de contacto. Para poder 
incrustarlo , se incorporaron líneas de código obtenidas de 
Typeform, en el editor de código css de Cargo Collective. 
De esta forma el cuestionario se despliega en el momento 
en que el visitante se dirige a la sección de contacto, con la 
finalidad de interactuar con el usuario, recibiendo un feed-
back del sitio. En un total de 9 preguntas, se establecieron 
por un lado métricas de evaluación del contenido y la for-
ma de este, como también la calidad de los aprendizajes y 
nociones sobre posibles proyecciones en cuanto a temáti-
cas a informativas. De igual modo, se obtuvieron nociones 
específicas sobre el usuario, y la forma en la que accede a 
la plataforma. 

[1]

[2] [3]
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El promedio en tiempo de respuesta del cuestionario Type-
form son aproximadamente 4 minutos, siendo en su mayo-
ría preguntas de respuesta corta, calificativas en escalas ( 
del 0 al 7) o de alternativas. A pesar de que el cuestionario 
se encontraba inserto en la plataforma y toma a lo más 4 
minutos en ser realizado, se produce un evidente desin-
terés en responder, habiendo un porcentaje de abandono 
de casi el 80% . Debido a esto, solo 30  personas de 251 
terminaron el cuestionario, y 60  lo comenzaron. Esto deja 
ver que tal vez esta manera de evaluar el contenido del 
sitio, todavia no es la más apropiada. Aún así se pudieron 
obtener resultados, conclusiones y también proyecciones 
para Chile Hídrico. 

A continuación se despliegan los resultados. 

[2]  Visualización del cuestionario de chilehidrico.tk, en tablet. 

[1]  Visualización del panel Typeform. 
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Resultados cuestionario en chilehridrico.tk 

Nº 1. Cuéntanos un poco sobre ti y luego comenzamos. 
¿Cuántos años tienes?

MUESTRA

30 
PERSONAS

15-24 años (8/30) 

25-34 años (11/30)

35-44 años (4/30)

45-60 años (6/30)

Teléfono Inteligente (14/30)  

Computador (15/30)

Tablet (1/30)

36,6% 
50% 

4% 

46,6% 

13,3% 

20% 

26,6% 

Nº 2. ¿En qué dispositivo visitaste el sitio  Chile Hídrico? 

 Con esta pregunta se pudo establecer que el rango etario 
de los visitantes es muy amplio, de 15 a 60 años, indicando 
una alta variabilidad de usuarios. Esto deja ver que final-
mente las materias de agua nos involucra a todes, y que 
existe interés en en el desarrollo de dichos contenidos

Con esta pregunta se quiso saber qué dispositivos utiliza la 
mayoría de los visitantes para recorrer Chile Hídrico, a su 
vez esto permite sacar ciertas conclusiones en torno a la 
forma en la que la gente se informa, y así, tener nociones 
para estructurar a futuro nuevos contenidos. Siendo rele-
vante el diseño responsivo de contenido para computador 
y telefono inteligente.  
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Nº 3. ¿Cómo calificas la calidad del contenido expuesto?  
En una escala de 0 a 7 ( cero es muy malo y 7 excelente). 

Nº 5: ¿Cómo te pareció la navegación? 
En una escala de 0 a 7 ( 7 es muy fluida). 

Nº 6: ¿Cómo calificas tu aprendizaje ?
En una escala de 0 a 7 ( cero es muy malo y 7 excelente).

Nº 4. ¿Cómo calificas la presentación del contenido 
expuesto? En una escala de 0 a 7 ( cero es muy malo y 
7 excelente). 

0  1  2  3  4  5  6  7 

0  1  2  3  4  5  6  7 

0  1  2  3  4  5  6  7 

0  1  2  3  4  5  6  7 

53,3% 

90% 

66,6% 

63,3% 

36,6% 6,6% 10% 3,3% 3,3% 

3,3% 

20% 

26,6% 13,3% 6,6% 6,6% 26,6% 

 Nº 7. ¿ Lo expuesto te invita a desarrollar 
conductas pro conservación?

SI NO

10% 

Nº 8. Queremos seguir creando contenido para educación 
ambiental ¿Qué temas quisieras que desarrollemos?

Acidificación en los océanos

Salmoneras o Industrias

Vida Microscópica

Reino Fungi

30% 

33,3% 

13,3% 

23,3% 

53,3% 
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“Solo agradecer la actualización de la problemática para generar conciencia y cambio”

“Podría tener mejor lectura en celular, además de eso se lee bastante bien en pc y es 
una experiencia informativa y visual.”

“Este proyecto ayuda a comprender las escalas del agua en el territorio por lo que per-
mite entender mejor cómo nos relacionamos con esta. Me parece fundamental la con-
cientización respecto a este recurso tan importante y frágil, sobre todo en un país como 
Chile en donde no existe la protección necesaria de este.”

“Sería mejor una tipografía más limpia (San Serif), al estilo de la estética de Patagonia 
Inc, que con su sencillez y "boldness" invita a tomar acción a la gente joven. Te reco-
mendaría no mostrar inmediatamente toda la información ni todos los textos y títulos, y 
permitir al usuario interactuar con el contenido y descubrirlo (ya sea posando el mouse 
o haciendo click)”

“Me parece muy buena iniciativa para informar de la situación y generar conciencia del 
cuidado de nuestro planeta, ya que si nos falta el agua se acaba la vida”

“Me encantó la página, la gráfica es muy bella y fácil de leer y entender! Muchas gracias 
por promover la educación ambiental” 

“Hermosa forma de presentar la información, a veces estos temas pueden resultar den-
sos, pero esta experiencia ayuda desde lo sensible” 

“Sería interesante profundizar en la visualización de los recorridos de las aguas para 
entender las dependencias entre sistemas y generar una imagen que denote las interre-
laciones de un sistema casi cerrado.”

Nº 9 : Te invito a dejarme comentarios o apreciaciones 
adicionales. 

De esta pregunta se buscó obtener otros comentarios 
pertinentes. Se seleccionarán los más relevantes para el 
rediseño, validación y proyecciones Chile Hídrico. 
Se incluirán los comentarios pertinentes a la derecha. 

Este cuestionario fue muy útil para validar Chile Hídrico, pu-
diendo calificar diversos aspectos: contenido informativo, 
calidad gráfica, fluidez de navegación, edad y dispositivo de 
los usuarios. Como también permitió evaluar la efectividad 
del proyecto, por medio de la nota que se adjudicaron los 
visitantes y si efectivamente, se generan o no conductas 
pro-conservación. A su vez, los comentarios dejan ver una 
buena recepción del proyecto, y se obtienen luces de nue-
vas temáticas a trabajar. 
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Saltos del Petrohué. Foto por Florencia Martina.

VI. CIERRE DEL PROYECTO
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Costos de implementación Proyecciones

El proyecto logró implementarse y generar un interés en 
materias de agua, sin embargo, siempre se puede seguir,  
tanto en la investigación, como en el perfeccionamiento  
del sitio y su difusión. Chile Hídrico aporta en dar la posi-
bilidad de una plataforma informativa abierta. Aún así los 
objetivos más profundos de Chile Hídrico son a largo pla-
zo, siendo la educación ambiental un desafío en conjunto 
de toda  nuestra sociedad. 

Para lograr un impacto más tangible y diferente, se 
tiene como proyección el objetivo inicial del proyecto: Crear 
una experiencia estético-informativa presencial en torno a 
materias de agua. Aplicando un rediseño al proyecto para 
poder aplicarlo al espacio público, donde los usuarios po-
drían interactuar de otra manera con el contenido. 

Por otro lado, la visualización digital de información 
es una oportunidad para hacer infografía digital sobre otras 
materias, ecológicas o sociales, relacionadas con los eco-
sistemas acuáticos y nuestra incidencias en ello. Como 
también un impulso para seguir aprendiendo hacia la vi-
sualización de datos y el diseño web. 

Se desarrollan más las proyecciones y su sostenibilidad 
en la página a continuación. 

Chile Hídrico se desarrolló recursos limitados, siendo un 
facilitador el uso de herramientas digitales, tanto en el 
prototipado como en la implementación. A continuación  
se incorpora el detalle de los gatos: 

Cargo Collective:  El desarrollo del sitio fue gratuito, pero 
al publicar  fue necesario un pago anual o mensual. Para 
la marcha blanca se pagó un mes de subscripción, gas-
tando $10.300 pesos. 

Instagram: Para activar la difusión del perfil y así de  la 
plataforma, se pagó  a red social una publicidad de 15 
días, invirtiendo $11.120 pesos en total. 

Premios ÑH: Para poder postular Chile Hídrico, se tuvo 
que realizar un depósito de  $9.400 pesos.

En Typeform y Hotjar se utiliza la subscripción gratuita.

El costo total de Chile Hídrico fue de $30.820 pesos.  

Cierre del proyecto
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IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO

Desarrollo de la plataforma en 
cargo collective. ($30.820 pesos). 

Se utilizó un dominio gratituito.

PRIMERA PROYECCIÓN

Desarrollo de plataforma propia con programa-
dores. Mantiendo el rol de diseñadora y gestora. 

Se realizaron cotizaciones, siendo PUDUX la 
empresa seleccionada con una cotización  de 
$160.000 pesos por el desarrollo del sitio. 

Se utilizaría un dominio .com. Este costaría 
$3.799 por un año.

SEGUNDA PROYECCIÓN

Implementar el proyecto en un espacio físico 
abierto: espacio público, salas de exposiciones o 
parques nacionales. A su vez, se aspira a desa-
rrollar más contenido en torno a materias ecoló-
gicas, como las que fueron mencionadas en la va-
lidación vía Typeform, siendo la acidificación de 
los océanos, y las salmoneras las dos temáticas 
siguientes a investigar y desarrollar. 

Sostenibilidad del Proyecto

2020 2021 2022

Premios ÑH: 

Forma de difusión del proyecto 
y validación de este en el mundo 
de la infografía periodística. 

Validación:
Se encuentran usuarios afines
y se mide el interés y efectividad
del proyecto mediante métricas 
y comentarios. 

Colaboraciones: 

-Con ilustradores y fotógrafos, para el mejor de-
sarrollo del proyecto.
-Con personas del área de relaciones públicas, 
pudiendo encargarse de las Redes Sociales y de 
las formas de difusión del proyecto. 
-Con fundaciones que se centren en educación 
ambiental, o en manejo sostenible del recurso hí-
drico. Tales como Aquae, Somos agua, República 
Glaciar o Fundación Meri.

Fondo Concursable : 

Costeo de implementación física y de futuras 
investigaciones. Se investigó en fondo FPA Ini-
ciativas Sustentables Ciudadanas. Para pro-
yectos o actividades orientadas a la protección 
o reparación del medio ambiente, el desarrollo 
sustentable, la preservación de la naturaleza o 
la conservación del patrimonio ambiental. Este 
se adecua a los objetivos y formulación del pro-
yecto, sin embargo ya acabo la fecha límite de 
postulación, por lo que se proyecta la postula-
ción al 2021, aplicando el proyecto en 2022. 
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Conclusiones

Chile Hídrico fue un proceso intenso y emocionante, a lo 
largo de su desarrollo hubo que adecuarse a situaciones 
no previstas. Siendo el Covid 19, una situación bastante 
complicada, la posibilidad de desarrollo de un proyecto 
presencial, se hizo imposible. Esto generó que el proyecto 
se transformara desde el seminario hasta la entrega final. 
Agradezco estas transformaciones y todo el tiempo en el 
que se realizó, ya que permitió un proceso de autoconoci-
miento como diseñadora, donde la investigación cumplio 
un rol fundamental en establecer nuevos interés como 
también afinidades con áreas como el diseño de informa-
ción. En un principio fue difícil materializar la investigación, 
pero tras desarrollar la primera infografía, el impulso crea-
tivo aumentó, y de esa forma empezó a fluir Chile Hídrico. 
Siendo muy importante la colaboración con expertos, con 
la ilustradora y con fotógrafos. 

El agua es el elemento fundamental de la existencia, 
es compleja, hermosa y  se encuentra en estado de urgen-
cia, bajo estas premisas se desarrolló el proyecto, bus-
cando generar afectos y reflexiones. Con las instancias de 
testeo realizadas, se pudo concluir que efectivamente las 
personas se interesan en materias de agua, y que la edu-
cación sensible puede generar estos  afectos y reflexiones, 
sensible refiere a apelar a la emocionalidad de las perso-
nas desde el uso de herramientas cognitivas y estéticas. 

El proceso de titulación me permitió experienciar lo inte-
gral y multidisciplinario que puede ser el diseño que se 
enseña en la escuela. Esto porque finalmente el proyecto 
fue una investigación en áreas que no se relacionan direc-
tamente con el diseño, sin embargo este se puede moldear 
e involucrar en muchas áreas del conocimiento, siendo 
finalmente una suerte de ontología, es decir, una manera 
de pensar, percibir y materializar el mundo que nos rodea, 
comprendiendo la relaciones complejas que existen. (en-
tre las áreas del conocimiento en este caso particular). 

Fue una suerte aprender sobre aspectos antrópicos, 
ecológicos y estéticos del agua desde una perspectiva re-
lacional. Creo que entre más aristas se abarquen de un 
tema específico, más posibilidades hay de comprenderlo 
mejor, y en el caso del agua , apreciarla y generar víncu-
los, que eventualmente generen conductas pro conserva-
ción del medio silvestre. 

Para el futuro siento motivación por seguir desarro-
llando temas complejos, poder modelarlos para hacerlos 
comprensibles, como también aportar con una sensibili-
dad estético-afectiva al mundo. Pienso que estas cosas 
son necesarias para poder vivir en entornos resilientes. 
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Se dasarrolló un drive que incluye los anexos: 

-Audio de las tres entrevistas a expertos
-Videos mockups para difusión
-Liks a los dos cuestionarios de Typeform 

https://drive.google.com/drive/folders/1lEK9jQWdeMBe4QmJ-
DOS3-pJVNOqqoUM_?usp=sharing

ANEXOS
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