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ABSTRACT 

The determination and evaluation o/ environmental in typical community districts 
in Central Chile, presenting Mediterranean traits, constitutes the cose o/ this 
article based on initial aspects o/ the methodology o/ integrated surveys. 

Moreover, the diagnosis o/ the behaviour, dynamics and quality o/ lile o/ the 
inhabitants o/ a typical community districts in Central Chile, is the objective o/ 
tbese notes, which attempt to show the influence o/ the urban megagrowth o/ the 
capital city o/ Santiago in the region. 

1. EVALUACION DE UNIDADES AMBIENTALES A NIVEL COMUNAL 

En estas  notas queremos entregar una sistematizacion preliminar y metodologica 
de 10s estudios integrados en una aplicacion a un espacio comunal tipico del 
denominado Chile Central interior, e l  cual s e  caracteriza y homogeniza desde e l  
punto de vista natural por la presencia de una depresion intermedia de deposita- 
cion aluvial circundada de batolitos, en donde un clima de tendencia mediterranea 
define el  paisaje, e l  cual ha sostenido desde el  siglo XVI una actividad agricola 
de riego, bajo el sello cultural hispanico. Por otra parte la presencia de ese gran 
polo de atraccion, que e s  la ciudad de Santiago altera e impone una organizacion 
espacial que no siempre e s  coherente con el  desarrollo de los recursos en los 
espacios comunales de tendencia mediterranea del Chile Central. (Fig. 1). 

En esta  ocasion diagnosticamos y evaluamos un aspecto de dicha metodologia 
que dice 'relacion con el uso optimo del suelo. En estas notas, la actividad de 
evaluacion del paisaje se limita a la determinacion del uso del suelo en el  area 
estudiada y a proposiciones de uso optimo en funcion de los elementos que com- 
ponen el  ambiente natural. Este conocimiento s e  expresa a traves de mapas y 
diagramas de apoyo. 

La evaluacion de los paisajes se  basa en observaciones objetivas del medio 
natural (fisico) y de los aspectos realizados por e l  hombre en la region en con- 
sideracion (uso actual del suelo e infraestructura). La evaluacion del paisaje y 
las  investigaciones basicas asociadas, forman una actividad central en casi todos 
los levantamientos integrados para propssitos de desarrollo. La actividad de 
evaluacion de tierras representa una actividad integrada; una "pequena integra- 
cion" dentro del amplio panorama de los levantamientos integrados totales para 
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el planeamiento del desarrollo en todas sus faces (ZONNEVELD, 1969). 

Por los terminos, "levantamientos integrados para el planeamiento del desa- 
rrollo", s e  entiende que cada levantamiento incluye dos o mas disciplinas rela- 
cionadas, las  que necesitan ser coordinadas tomando en cuenta los propositos que 
animan el estudio. En las  ciencias naturales esta integracion del proposito final 
en la investigacion s e  indica comunmente por el  termino "aplicada7'. Por con- 
siguiente, integracion significa -ademas de coordinacion- cooperacion entrelos 
niveles cientificos pragmaticos y de organizacion entre las diferentes disciplinas, 
de manera que el  resultado e s  mas que la mera sumatoria del resultado de las  
acciones separadas. 

Los cuadros 1 a 5 muestran una adaptacion de las etapas de la evaluacion 
en la comuna tipo de VINK & LEWIS, (1968). 

Es ostensible verificar, como la superficie de uso actual de la primera unidad 
e s  de tan solo un tercio de la superficie total del espacio estudiado. El diagnostico 
nos entrega esta evidencia y avalados por la evaluacion cualitativa de aptitudes 
se  puede proponer la optimizacion del resto de las unidades determinadas (ver 
Fig. 10 y 11). Es asi como la segunda unidad e s  un espacio con una pendiente 
moderada, con clima optimo de tipo mediterraneo, limitada por el  batolito central 
y costero dispuesto en forma que crea "rinconadas7'. Presentara una condicionante 
ambiental optima para el desarrollo de cultivos permanentes, pastos o especies 
forestales. Por otra parte la unidad montanosa de pendientes escarpadas debe 
protejerse de la erosion y a su vez solventar un uso economico del suelo con 
especies naturales que sustentarian como materias primas la industria farmo- 
quimica o especies foraneas en hncion de la  produccion maderera de ciclos ve- 
getativos breves. 

Todas estas proposiciones de uso del suelo son eventualmente posibles y 
seran altamente positivas, pues permitiran usar e l  recurso en funcion de las  con- 
sideraciones ambientales. El uso del suelo intensivo y apropiado, reactivara la 
produccion economica y asentara definitivamente poblacion en el area. Ajustando 
de esta  forma sus relaciones con el polo de atraccion de la region y valorandose 
de este modo, en forma optima su propio espacio. 

2. DIAGNOSTICO D E L  COMPORTAMIENTO, DtNAMICA Y CALIDAD 
DE LA POBLACION 

Un breve analisis del comportamiento, dinamica y calidad de vida de los habi- 
tantes de los espacios comunales de Chile Central, nos demuestra los graves 
efectos que produce un acelerado proceso de urbanizacion sobre sus ambientes 
inmediatos. Estos efectos son de multiple indole, pero sin lugar a dudas, e l  
impacto que ello produce en la poblacion es  de gran interes no solo para la valora- 
cion de los recursos de dichos lugares, sino por el complejo significado que ello 
tiene para la gran ciudad (Santiago). 

Es  asi  como desde el punto de vista demografico las tasas de crecimiento 
vegetativo de la comuna presentan un paulatino y sostenido descenso a partir de 
1967, a tal extremo que en 1969 se  presentan deficitarias. Las causales pro- 
puestas pueden apuntar hacia la emigracion y descenso en las  tasas de natalidad 
por una eventual planificacion familiar, (ver Fig. 12). En el  analisis correspon- 
diente a la  estructura de poblacion por sexo y edad, los graficos (Fig. 13) pre- 
sentan una base amplia, pero e s  manifiesto su estrangulamiento en los grupos de 
edad correspondiente a la fuerza laboral comunal. Tal situacion nos evidencia la 
emigracion de la poblacion en edad economicamente apta. Otra cualidad digna de 
mencionar e s  la violencia del cambio en la calidad urbano-rural de la poblacion 
en 1970, (Fig. 14 y 15). Tal hecho nos podria llevar a estimar que nos encontramos 
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frente a un proceso de concentracion de poblacion urbana extracomunal que labo- 
raria fuera del marco de estudio. Pero del reconocimiento de f a  poblacion por 
grupos de edad se puede evindenciar que, de existir tal situacion, seria infima,por 
el estrangulamiento que presenta la representacion cartografica piramidal y por 
la baja magnitud de poblacion ocupada en la rama economica de transformacion 
de materias primas de localizacion preferentemente urbana. La herte  concentra- 
cion urbana es  entonces el resultado de un proceso de emigracion paulatina hacia 
el Gran-Santiago, siguiendo la ruta medio rural -pequena ciudad- gran ciudad, via 
ascendente en complejidad, que en la practica posibilita una mejor y optima adapta- 
cion del migrante al complejo mundo urbano (MUNIZAGA, 1964). A pesar de 
evidenciarse una situacion ideal a los procesos migratorios campo-ciudad, debe 
considerarse en general como altamente negativo el flujo permanente de emigran- 
tes hacia la gran ciudad. Este hecho nos permite ademas entrever la debilidad de 
de la estructura economica comunal, fragilidad que la  cercania de Santiago no ha 
permitido reforzar, por el drenaje permanente de sus recursos humanos en la edad 
productiva. 

Es importante destacar las deficitarias caracteristicas sociales comunales 
(Fig. 16). Citamos asi,  que un 20% de la poblacion, que aunque alfabeta (Fig. 17), 
carece de instruccion sistematica y por lo tanto presentaria dificultades a un pro- 
ceso de capacitacion que &siera. cambiar, perfeccionar o alterar los metodos y 
tecnicas de uso del suelo. Por otra parte el  porcentaje de poblacion capacitada en 
programas de instmccion agricola e s  de menos del 1%, esto e s  una comuna en la  
cual e l  50% de su poblacion economicamente activa se  dedica a las  actividades 
agropecuarias, (Fig. 18). Todo ello refleja un nivel de condicionantes sociales que 
impulsan al habitante rural a tentar un mejor destino en l a  metropoli, la rama de 
poblacion activa en el rubro agropecuario en los censos analizados e s  fuertemente 
preponderante, a pesar de su tendencia a disminuir dejando paso al inusitado ritmo de 
crecimiento del sector servicios y a l a  disminucion sostenida del sector industrial. 

De esta  deficitaria situacion, analoga a diferentes medios rurales del mundo, 
s e  puede concluir que la falta de valoracion de los recursos ambientales de dichos 
espacios mrales e s  motivada por la succion de sus  recursos humanos mas califi- 
cados por la metropoli mas inmediata, hecho permanente y que en el  mundo en 
vias de desarrollo no s e  ve motivada solamente por un aumento en los procesos de 
tecnificacion del campo, sino por las expectativas no siempre ciertas y l a  facilidad 
de comunicacion con la gran-ciudad (O.N.U., 1975). 

Solo un adecuado uso del recurso suelo, la incorporacion de areas limitadas 
por condicionantes fisicas y l a  intensificacion de los procesos de transformacion 
en el  agro permitiran revalorar los espacios comunales de Chile Central, inmediatos 
a la  gran-metropoli. 
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Cuadro 1. CLASIFICACION BASICA Y PROPIEDADES GENERALES A USARSE 
COMO PROPIEDAD CARACTERIZANTE 

Tipologia pura Espacial Caso estudiado 
Ver Fig. 

Clasificacion Leyenda diagrama Fig. 2 y 3 
del clima. climacico. 

Clasificacion Leyenda mapa 
de roca. geologico. 

Clasificacion Leyenda mapa 
de relieve. morfologico y 

de pendientes. 

Clasificacion Leyenda mapa 
del suelo. de capacidad de 

y asoc. de suelos. 

Clasificacion 
de vegetacion. 

Clasificacion 
de uso general 
del suelo. 

Leyenda mapa 
de vegetacion. 

Leyenda del mapa 
de uso actual del 
suelo. 

Fig. 4 

Fig. 5 y 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Cuadro 2. CLASIFICACION PRAGMATICA 

4 

Clasificacion por cualidades Caso estudiado : 
de cada elemento ambiental. 

Cualidad del clima 

Cualidad de la roca 

Csbl, clima templado calido con estacion 
seca prolongada, (6 a 8 meses). Clima optimo 
para el desarrollo de una agricultura de riego 
en la medida que se  equipe dicho espacio con 
una adecuada infraestructura de riego, pues 
no coincide la estacion calida con la pre- 
sencia de humedad pluviai. 

Depositos aluviales del cuaternario, rocas 
intrusivas y volcanicas. L a  roca sedimentaria 
ha evolucionado en un optimo suelo y las  ro- 
c a s  volcanicas si l icicas con intercalaciones 
de areniscas y calizas marinas del Cretacico 
Inferior guardan un potencial minero de com- 
puestos metalicos de cobre. 
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Cualidad del relieve 

Cualidad del  suelo 

Cualidad d e  vegetacion 

Cualidad en e l  uso 
actual del  suelo 

Unfdades morfologicas d e  relleno aluvial, op- 
timizadas en e l  uso agricola y unidades mor- 
fologicas de  pendiente mediana y abrupta; 
batolitos y areas coluvionales respectivamente 
de uso economico irrevelante, estan llamadas 
por su extension y cualidades a protagonizar 
un rol mas relevante en e l  futuro. 

En la unidad plana de  relleno aluvial predo- 
minan los suelos con capacidad de  uso 11 y 
111, los  problemas de drenaje en e l  sector 
nor-oriental son l a s  limitantes pedologicas 
mas relevantes; capacidades de uso V, VI y 
VI1 en los  sectores coluvionales y en e l  bato- 
l i to impiden un uso del  suelo con fines agri- 
colas de riego, pero posibilitaran un favorable 
uso del secano y de algunos cultivos per- 
manentes en l a s  "rinconadas" y forestal en 
el  batolito de mayor pendiente y d e  capacidad 
de  uso m& limitada. 

Formaciones vegetacionales de  follaje sub- 
tropical duro y de maderas secas  de  Chile 
Central potencializaran l a  cubierta vegetal 
que impedira l a  erosion en e l  batolito, a l a  
par que ofrecen un recurso para l a  industria. 
farmoquimica. Ciclos vegetativos prolongados 
caracterizan l a  vegetacion nativa. Una ade- 
cuada forestacion con especies foraneas de 
ciclos vegetativos breves aseguraria a corto 
plazo un retorno de  la inversion. 

Cultivos de  riego, (rotaciones, hortalizas y 
huertos multiples, plantaciones permanentes) 
e infraesuucmra urbana y vial caracterizan 
e l  uso del  suelo de  l a  unidad plana de  re- 
lleno aluvional. L a  superficie de  e s t e  ultimo 
item parece excesiva considerando que no 
existe un desarrollo coherente d e  l a  agro- 
industria local. ,Un uso excesivo de l a  super- 
ficie de suelos de  riego para e l  desarrollo ur- 
bano d e  una ciudad eminentemente de servi- 
c ios  o para redes viales que no sirven a l  es- 
pacio en cuestion, e s  un aspecto digno de  
destacar. L a s  unidades coluvionales y e l  
batolito presentan un uso degradado de  l a s  
especies  vegetales autoctonas. 
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Cuadro 3. CL ASIFIC ACION EVALUATIVA POR APTITUD 
Segun unidades de paisaje del area estudiada. 

Elementos Unidades de paisaje del  area estudiada 
ambientales 
considerados 

Primera 
Unidad: 
planicie 
de uso 
agricola 
de riego 
actual 

Segunda 
Unidad: 
coIuvios 
de  pen- 
diente 
modera- 
da. 

Tercera 
Unidad: 
batolito 
central 
y costero 

Cuarta 
Unidad: 
lecho 
del  rio 

Csbl Csbl Csbl Csbl  Clima 
Roca 

depositos 
aluviales 

depositos 
coluviona- 
les .  

depositos 
aluviales 

rocas 
intrusivas 
y volcani- 
cas .  

Relieve: 
Morfologia 

plano de 
relleno 
aluvial 
o -  5Q 

plano 
inclinado 
5 -  15" 

batolito 
central 
1 5 9  + 

plano de  
relleno 
aluvial 
O -  5" 

Pendiente 
Suelo, (cap. 
de USO). 

Ir, IIr 
IIIr y IVr. 

no hay 
form. 
aprecia- 
ble de 
suelo 

Vegetacion Formacion 
vegetal: 
arbus tiva 
follaje 
duro y de 
maderas 
secas  de 
Chile 
Central 

Formacion 
vegetal: 
arbustiva 
follaje 
duro y de 
maderas 
secas  de 
Chile 
Central 

Formacion Formacion 
vegetal: vegetal: 
arbustiva arbustiva 
follaje 
duro y de 
maderas 
secas  de  
Chile 
Central 

Pas to  y Pas tos .  
matorral 
depradado 

Uso del 
suelo actual 

Agricultura 
de riego, 
cultivos 
permanentes 
e infraes- 
truc tura ur- 

Pas tos  
es tacio- 
nales y 
veg. nat. 
degradada 

bana y vial 



VALUACION D E  UNIDADES AMBlENTA LES Y COMPORTAMIENTO ... 87 

Evaluacion del Uso en vias 
uso del suelo en de optimi- 
funcion cualidades zacion; e l  
ambientales y uso del re- 
alternativas de uso. curso sue- 

lo se  en- 
cuentra en 
proceso de 
desmedro 
por inten- 
sificacion 
de infraes- 
KUC tura. 

Sin uso 
permanen- 
te; se  de- 
be. propen- 
der en este 
espacio al  
uso fores- 
tal, de cul- 
tivos per- 
manentes 
de secano. 

Sin uso; 
es te espa- 
cio debe 
ser re- 
fore s tado 
con espe- 
cies autoc- 
tonas o 
foraneas. 

Cuadro 4. EVALUACION CUALITATIVA 
(para un uso del suelo coherente.) 

En la posi- 
bilidad de 
definir e l  
curso del 
rio y prote- 
ger e l  re- 
curso sue- 
lo, las  ri- 
veras de 
esta caja 
fluvial debe- 
ran ser re- 
forestadas. 

Elementos 
ambientales 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
Unidad Unidad Unidad Unidad 

Clima t t t f 
Roca y 
Morfologia 

Pendiente 4- +/- - + 
Suelo + - - +/- 
Vegetacion 
(considerando clima, 

-t t/- - +/- 
roca, morfologia y suelo) 

USO actual -t - - - 

Total optimos, 

Total medianas 
limitaciones, 

Total condiciones 
negativas, 
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Cuadro 5. EVALUACION CUANTITATIVA 

(Superficies de cada unidad y su correlacion con e l  uso del.suelo en  la comuna). 

Unidad Tipologia de  uso Has. Tot. Has. 
actual del suelo 

Sup. Total 
espacio 
estudiado: 

Infraestructura 
urbana, vial, etc. 
Hortalizas y huertos 
multiples. 
Cultivos per- 
manentes. 
Cultivos de 
rotacion. 

Pastos estacio- 
nales y matorral 
degradado. 2.404,2 

Matorral degradado 7.229,O 

Pastos nativos 2.064,O 

18.576,2 Has. 
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LOCALIZACION DE LA COMUNA EL MONTE 

AREA METROPOLITANA 
\"> 

Fig. 1 



ISOYETAS ANUALES en cm. 
1 AREA DE LA COMUNA EL MONTE 1 

1 1  ISOTERMAS ENERO I 1 1 I ISOTERMAS JULIO I 1 

Fig. 2 



CURVA OMBROTERMICA 
INDICE DE GAUSSEN 

P = < I T  

e nm. 

1 

o 4  , , , , , , , . , , , ! o  
E F M A M J J A S O N D  

E% Wrm=L5'C . E s .  CL7cmzS mm. 

Fuente: Esl. OuMm Ilormol. PEIIIuuu M-M 

ESC Q7cm=l.C. 

Fuente: ES(. Quinta mrmol PEmOOO 1931 -1960 
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lo' 
1 

7f05' 7f OW 

M A P A  GEOLOGICO DE LA C O M U N A  EL MONTE 
L E Y E N D A  SlMBOLOGlA 

Rocas ""a-sedimentarios, tosi l i- m Centro pob lab  
RC . .  teras intercalaciones meta-vol - 

' : . . '. cdnicas.PA~EOZ01~0 SUPERIOR. Rumbo e inclinackin de 
tos est.ratos. 

Batoll to central; rocas Intrusivas: ~ o c a s  volcdnicas silicica s. lavas 

granocbartta. CRETAC~CO y en par te  m br-hosas interCalaCl-eS de hundido. 

TERCIARIO. areniscas y calizas rnarinas.CRE- --- Falla no ubicada con 
TACICO INFERIOR. pr esicion. 

Batolito de la costo; rocas intrusi- m vas tonalita, adarneilto, elc PALEOZOP 
co. 

LAEPl7,etc.Muestra con 
determinacion de edod 
radiom<tnca 

F u e n t e  I.I.G. 0 1 2  3 4 5Km. 

Fig. 4 
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MAPA DE UNIDADES GEOMORPICAS 
- COMUNA EL MONTE - 

LEYENDA m mtol i t o  costero. m Plano de sedimentos fluviales en SlMBOLOGlA 
proceso de consolidaci6n 

FORMAS DE ACUMULKION -- Lirnltc comunal m Plom aIuviaI del rnaipo. m Cono de deyeccion de pendiente mo- 
derada. Hatwiai coluriol. Centro poblado 

6 Esteros O arroyos 

m Plano aluvial de pendiente moderada. m Cono de deyeccion de pendiente fuer- 
te. 

FORMAS DE EROSION m Sedimentos fluviales. Escarpe en orillas del rio de mote- 
r ia l  detritico. J .  

Fucnle: F a t o ~ r m m s  S A.F. O 1 2  3 L 5Km 

Fig. 5 
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MAPA DE GRADOS DE PENDIENTE 
- COMUNA EL MONTE - 

L E Y E N D A  SlMBOLOGlA 

Fuente: Ta11.f rs l .  Rep. 
U Catolica de Chile 

De 25. y mas 
a Centro poblado 

4 Esteros o arroyos 

Fig. 6 
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CAPACIDAD DE USO Y ASOClAClON DE SUELOS 
- COMUNA EL MONTE - 

L E Y E N D A  SlMBOLOGlA 

Suelo aluvial de textura media Suelo lacustre orpanico sin -. Limite comunal 
y pesada con buen drenaje. problemas de salinidad. 

Centro poblado 

Suelo a luv ia l  de textura media Suelo lacustre arcilloso sin Ilr.vl.etc. Capacidades de 
y pesada con drenaje mode- problemac de sallnidad. USO. 
rado. B2.Gi  zonas mqraciirn8- 
,S5el;o;lub;li; d e y : , r a  l ivia- Suelo granlt ico de lomaps  ttcas 

y cerros. 

Fuente: Min. Aqrlc. 
ODLPA. 

Fig. 7 
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ptt t t t tyy t  k4-c-f t t 

t t t t t t t  

ZONAS DE VEGETACION Y EXPANSION DE SUS TIPOS 
CARACTERISTICOS EN CHILE CENTRAL 

ZONAS DE VEGETACION TIPOS CARACTERlSTlCOS SlMBOLOGlA 

Formaciones vegetales andinas de 
Palmares 

+ Espinales m Formaciones vegetales de arbustos 
cspmudos subtropicales y formoci6n O Ouillay-Boldo-Matorral 
Suculento del Norte Chico. 

-- Limite regional 

LithracOn - Limi l i  de los zonas 

@ Capital regional 

Cryptocoryon 

del Chile Central. Roble- Laurel- Lingue m Formaciones vegetales de bosques con A y Rauli -Matorral. 

tollojes verdes 
ESCALA 1-3.000000 

SO O 50 100 150 

Fig. 8 
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USO ACTUAL DEL SUELO 
-COMUNA EL MONTE - 

E S T A B L E C I M I E N T O S  HUMANOS HORTALIZAS P L A N T A C I O N E S  P E R M A N E N T E S  

A r e 0  urbana. 
nucrto mijitipic ( c h ~ a s  y 
frutaics). 0 Frutatcs 

P A S T O S  NATURALES CULTIVOS E N  ROTACION 

M Cosas de unidades de propiedad agric. 

O 1 1  3 4 SKm 
Rotacion cereoi-pasto 

= Comino 

Fig. 9 
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EVALUACION DEL COMPLEJO FISICO 
- COMUNA EL MONTE - 

LEYENDA 

l o T i e r r ~ s  ae r iego de ~ u l t i v o  a c t u ~ i .  
3'Ticrras potenciater incorporar o! 

desarrollo torcstol noturol  o ar- D .I.i.. 

P T i c r r m ~  p o t e n ~ i u l ~ s  de incorporar a l  
c u ~ t i v o  de secano o de r i e g o ~ t w m j e ~  
si re dispone de recursos hidricar. 

0 i q C a j ~  del r i .  

Fuen lc :  Edo. Zopater  O 1 1  3 C 5Km. 
Lii  -' - 

_i 

Fig. 10 
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I 
-- 

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES DE DESARROLLO ESPACIAL 
EN LA COMUNA EL MONTE 

I L E Y E N D A  

Fig. 11 
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Fig.  12 
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POBLAClON POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
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EVOLUClON DE LA POBLACION A TRAVES DE LOS CENSOS 
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Fuente: I.N.E. 
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RELACION INTERCENSAL DE POBLACION URBANO- RURAL 
Y DENSIDADES POR DISTRITO 
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VARIABLES E INDICADORES DEL EQUIPAMIENTO DEL HABilAT COMUNAL EN 1960 

CATEGORIAS DE EXTREMA POBREZA DE LA COMUNA EL MONTE - 1975 - 
POBRES URBANO - RURAL S W R E  
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Fuente: Mapa de extterna Pobreza. 
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POBLACION POR NIVELES DE INSTRUCCION 
SEGUN CENSOS 1952- 1360-1970 
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POBLACION POR R A M A S  D E  ACTIVIDAD ECONOMICA 
Y A L I Y J  SEGUN CENSOS 1952 - 1960-1970 

RELACION INTERCENSAL DE LA WBLAClON ECONOMICAMENTE PCTlVA 
1960-1970 
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