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(Mapeadas en Asociaciones en escala 1:100.000)

lCasablanca

2 Las Rosas

3 Tapihue

4 Lo Vásquez

Nota: Para una informaci6n más detallada, v~ase trabajo publicado por el

Departamento de Conservaci6n y Asistencia Técnica, Secci6n Agrolo

gía 1961 "Reconocimiento y Claé.ificación de los Suelos del Area de

Casablanca", en escala 1:70.000.



RECONOCIMIENTO DE SUELOS DEL VALLE DE CASABLANCA

(Provincia de Valparaíso) ~

Realizado por:

CARLOS DIAZ VIAL y JORGE ASTUDILLO BRAVO ~~

El valle de Casnblanca, ubicado al SE. de la Provincia de Valparaíso
tiene una superficie de 20.130 hás. en cuyo centro queda la ciudad de Casa
blanca (33°-16' LS. 71°-35' LW.). Está formado por una planicie inclinada que
tiene 230 m. de altitud. El clima es suave con 5°C de temperatura mínima en
invierno, la que raras veces baja a O~C y con 25 a 30°C de temperatura máxima
en verano. El promedio de lluvias anuales, según datos de 28 años de la Ofici
na Metereológica de Chile, es de 511,9 mm.

Geología:

El valle queda comprendido en la zona granítica descrita por Brüggen,
que abarca una anchura de 50 Kms. Aquí dominan las granodioritas'de colores
claros y no es posible distinguir intrusión alguna.

El valle de Casablanca ocupa una depresión irregular que correspon
de a dislocaciones del tipo Sagami. En él, se distingue una depresión princi
pal en que se encuentra la ciudad de Casablanca y que tiene una dirección NW
SE. De la cual se desprenden tres depresiones en dirección NE: a) Perales de
Tapihue; b) Lo Ovalle; y c) Lo Orozco. Con posterioridad a la dislocación, u
na fuerte sedimentación rellenó los llanos anchos y las quebradas afluentes,
ensanchando algunas de estas últimas y disminuyendo otras; por su parte la e
rosión natural junto con la sedimentaci6n fueron suavizando los rasgos del re
lieve y paulatinamente emparejando la superficie de la depresión.

Fisiografía y drenaje:

Se presenta como una hoya hidrográfica cuyos bordes extremos alcan
zan alturas hasta de 1.400 mts., que, en rasgos generales, está formada por
cerros bajos de laderas suaves. En cada quebrada se conservan planos de sedi
mentación, a modo de los piedmonts andinos, los qu~ mueren suavemünte hacia
el contro ¡(jl vallo.

Lñ planicie central, actualmente en cultivo, mantiene una inclin~ci6n
NW-SE, con pendientes ~ue no alcanzan a un 3.10. Diversos esteros de poca impor
tanciA la recorren de Este a Oeste, para juntarse cerca de la ciudad de Casa
blanca, yendo a desempocar en Algarrobo. Estos esteros son do poca importancia
durante el verano, que:dando muchos de ellos totalmente socos en osa ~poca.

El agua subterránea es bastante abundante, encontrándose las más su
perficiales entre O a 2 m. y las más profundas a los 35 m. En muchas partes
los agricultores se valen de ellas para los cultivos de chacarería, proporcio.
nando on.forma intermitente una cantidad de agua que varía entre los 15 y los
25 lts./seg.

~ Estudio de terreno realize.do en 1951, las descripciones de las Series fue
ron actualizadas en 1958 por los autores.

~~ Ingenieros Agr6nomos.
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El valle, por la forma de rellenarse, qued6 con una forma dispareja.
Debi6ron existir en el pasndo grandes pantanos que duraron mucho tiempo en el
mismo sitio y ocasionalmente subían d8 nivel~ Esta prolongada existencia d~l

pantano, hmzo posible que el material g9016gico, común a todos los suelos, su
friera profundas modificaciones en sus carncterísticas químicas, por el efec
to prolong2do d8 la humedad. También la condición de pantano afectó a las ca
racterísticas físicas, puesto que permitió desarrollarse una abundante flora
lacustre y un enriquecimiento en coloides. Estas variaciones en las caracterís
ticas químicas y físicas del material geológico producidas por el efecto de la
humedad, se pueden apreciar clarament8 en las cuatro series principales de sue
los que aquí se pueden describir, y que tienen una significación agrícola im
portante.

El drenaje superficial es bueno, salvo en las partes contiguas a los
esteros, por ocupar las posiciones mRs bajas del valle y con pendientes entre
O y l~ s610 permiten un escurrimiento muy lento. La altura del agua subterrá
nea varía en relación directa a la profundidad de la capa impermeable; debido
a la topografía irregular de la antigua sup8rficie tapada por los materiales
acarreados por sedimentaci6n y erosi6n de las partes altas.

La intemperización, no s610 se ha hecho sentir en las partes de loa
antiguos pantanos, sino que, tambi~n se la puede comprobar en los cerros don
de existe un suelo residual que exhibe su huella hasta muy al interior de la
roca que 10 generó, mostrándose esta blanda y disgregada.

La erosión dn las laderos de los cerros se presenta en forma laminr'l:I',
de mod8rada a fuerte, principalmente en las partes más bajas, debido a que se
les incorporó al cultivo, evid8ncinndo en muchas partes abundantes cárcavas p~

co profundas. Las partes altas de los cerros no no evidencian una erosión muy
manifiesta, porque una vegetaci6n arbustiva natural l~s defiende. En la plani
cie se manifiesta la erosión por ~na depositaci6n de los materiales que sé GS
curren de los cerros, siendo en muchos casos muy activa. A este fenómeno se de
be el hecho de enQontrarse en muchos sectores algunos suelos típicos enterra
dos bajo gruesas capas de materi81es menos intemperizados.•

Vegetación y fauna:

La vegetaci6n natural la compone un matorral bajo, característico
de la región centr~l de Chile, entre los qUG sobresalen: Quillay, Mait6n, Peu
mo, Espino,'Algarrobo, Boldo, Litre, Maqui, etc.

La vegetaci6n herbácea está muy mezclada con las semillas y las ma
lezas introducidas por el cultivo, dado que este valle está siendo explotado
agrícolamente cerca de tres siglos. Entre los árboles introducidos y do mayor
distribución se encuentran: el eucallptus; álamo negro, pino insigne, etc.

El matorral está sufriendo constantemente por el efecto de los in
cendios que todos los años se producen en esta regi6n, debido a descuidos en
las hogueras que encienden los trabajadores agrícolas y de las minas. En las
partes altas, en especial, al fondo de las quebradas, este matorral es bastan.
te espeso y permite un buen refugio a 1n fnuna nativn, tanto de aves como d(;
mn.mífcros.

En las aguas de los e8te~oBose encuentran: ca~pas, truchas y t2mbi6n
pejerrcyes.

Suelos:

En este valle 58 observa una interesante correlaci6n entre los sue
los que se han descrito, on forma que constituyen una I1Cadenn o entena", en
tendiéndose por tal un grupo de sucIos que deriven de un mismo material gene
rador, que se diferencian en sus características por el reli8ve y el drenaje.
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El material generador es el mismo en todo el valle, tanto en los Ce
rros como en la planicie y en las partes interfledias. En las partes altas se
pU8de observar como la roca evmlucion6 lo suficiente para dar origen a un sue
lo residual. En la posición más baja del valle, este mismo material geo16gico
por el efecto continuado de la humedad y de la vegetación lacustre di6 origen
a un suelo de características totalflentc distintas al de los cerros. En el ca
so del primer suelo, el suelo evidencie una fuerte intemperización y una evo
luci6n típica del material generador, dando origen a texturas de media consis
tencia de colores rojo vivo, en caflbio on las partes más bajas de la planicie,
el pantano dejó un suelo arcilloso, denso, de color'nggro intenso en la super
ficie y subsuelo de color gris verdoso.

Los otros dos suelos descritos, tienen condiciones parecidas a los
que se han mencionado arriba, p0ro sus característica son intermedias. Así u
no, por su posición más alte y su vecindad al cerro, denota textura arenosa.
dispuesta en estratas de distinto grado de fineza del material y con colores
claros típicos. En cp.r;¡bio el que está m'1S carca del suelo de pantano evidencia
un cambio de coloración en la superfici\~, que se torna mps oscura. El color
pardo motGado de rojo y de amarillo seglín el grado de humodc.d y el Cf8cto de
ésta sobr8 la mayor o menor intempcrizaci6n dG los elem~ntos ferruginosos del
suelo, indican que el nivel de las aguas del pantano ha fluctuado mucho en las
distintas épocas.

Descripci6n de los suelos:

Se identificaron cuatro Series principales en escal~ 1:100.000, cu
yas característica se describen máSJ8deln.nte;.eeeliminaron para este estudio los
tipos y fases de cada Serie, por ser muy numerosos, se estim6 que su inclusi6n
restaba claridad al informe final. EstoG tipos y fases se refieren a variacio
nes de profundidad, topográfica, drenaje, etc., asimismo a suelos enterrados y
a Series que ocupan áreas muy reducidas cuyo interés alcnnza sólo a cada pre
dio individual por af0ct~r algunos potreros en medidas de regadío, fertilidad,
etc. pero cuyas soluciones no son de interés general.

Series

Casablanca •••.••••••••.•• ,. •••••.••••.•.•••••• ~ ••••
La s Ro sas ••••••••••••••••••••••••• " 8 •• _ •• " .

Tapihue •••••••••••••••••·_ ••••••••••.••••••••••••••
Lo Vásquez ~ •• _••••••••••••• _•••••••••••••• #.;~ .•

TOTAL ••••••••.•••·•••••••••••••••••••••••••••••••

SERIE CflSABLANCA

Hectáreas

2.100
4.540

13.450
no determinada

sin6nimos y Clasificación:Grumosol; pertenece a la Asociaci6n de Sue
los Casablanca y a In Catena Lo Vásquez, siendo este su extremo más bajo; Wie
ssenboden.

Ubicación:Descrito en el fun¿o Las Rosas de Casablanca, al Nor-Este
de Casablanca y a 15 Kms. de este pueblo, a 1,5 Kms. al Sur del Camino W. de CB
sablanca a Tapihue. Departamento de Casnblanca, Provincia de Valparaíso~

~ Se estima que el sector de la Serie Lo Vásquez que se reconoci6 en esta o
portunidad es de 15.000 hás. No se planimetr6 el sector reconocido hasta no

completar la Carta Agrológica de los distritos vecinos, por donde se extiende
esta Serie. Por esta razón la superficie total reconocidA. 68 de 35.130 hectárGIEo
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Distribución y superficie: Se extiende por las partes bajas del Va
lle de Casablanca, en ~special a orillas del estero del mismo nombre y por los
antiguos, lechos de este estero en la actualidad secos~ En el área estudiada o
cupa 2.100 hás. pero se extiende mucho uás hacia el poniente. En este sector
la Serie Típica ocupa el 80% del área suñalada en el mapa.

Caracterización General.

Suelo residual que deriva de roca granítica af~ct~da por un exceso de
humedad, ubicnda en la posición más bnj0 dül Valle, con horizontes A/B; C y D.
También se encuentran B3 en algunos casos. El horizonte L/B es de color negro
y textura muy pesada; la reacción superficial ee neutra pero en profundidad se
hace alcalina. De fertilidad media; des~rrollado bajo condiciones de clima tem
plado cálido. Topografía plana; la vegetación natural es de espinos y maitenes.
Aptitud natural de gramíneas y, pastos.

Perfil: A/B 0-33 cm.

B3 33-44 cm.

e 44-90 cm.

De color gris muy oscuro en húmedo (2.5Y 3/0) y negro en
seco (2,5Y 2/0); arcilla densa; estructura de prismas
gruesos, fuettes, muy duros, que se quiebran en prisTIas
medioa fuertes, con pctrosidndt;¡s; en los primeros 2 cm. se
rompe en forma eGpontánea en estructura granular, fina,
fuerte; muy duro en seco; firme en húmedo; muy plástico
y muy adhesivo; pH 7?}, El sue lo suporficial se agrie ta
en forma poligonn.l durante el verano· seco, separándose
los prismas hastn. 10 cm. y agrietfndose, en promedio,
hasta los 40 cm. Las raícGslo penetran bien; presenta
algunos gránulos blancos de cuarzo; de permeabilidad len
ta. En la base da este horizonte los prismas tien~n ten
dencia a partirs0 en estructura laminar gruesa, fuerte~

Límita con Horizonte inferior ondulado,difu8o.

De color gris oscuro en húmt;¡do (lOYR 3/1) y negro en s(;
ca (IOYR 2/1); con nódulos da CaC03 dé color pardo muy
pálido en húmedo (lOYR 8/3) y pardo pálido en seco (lOYR
6/3), estos nódulos son de 2:.~. de diámetro; arcilla ~
ca densa; estructura de bloques subangulares medios, con
cerosidades; duro en seco; firme en húmedo; muy plásti
co y TIuy adhesivo; pH 7,8; hay reacción noderada al HCl.
Tambien hay nódulos de hierro de. color pardo rojizo os
curo en húmedo y en seco (5YR 3/2-2/2) de 2 mm. de diá
metro; presencia de gránulos de cu~rzo blanco muy finos;
las raíces lo penetran y son frecuentes en este horizon
te; de perneabilidad lenta, límite con horizonte infGrio~

ondulado, difuso.

De color gris parduzco claro en húmedo (lOYR 6/2) y par
do gris~cGo en 88CO (IOYR 5/2) con Bateado abundante, fi
no, débil, de colores pardo grisáceo oscuro (lOYR 4/2) y
negro (lOYR 2/1), ambos en húmedo; franco arcillosa; es
tructura de bloques subangulares medios a débiles; suel
to en seco; friable en húmedo; plástico y adhesivo; pH
8,1; con fuerte reacción al Hel; con arena de cuarzo TIuy
abundante; las r~íces son frecuentes y la premeabilidad
muy lenta. Límitu inferior ondulado, abrupto.
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Para el caso de extenderse el cultivo bajo riego, una.de las princi
pales preocupaciones será el manejo de la humedad del suelo, destinado a man
tenerlo con el grado de saturaci6n necesario para que el suelo se mantenga blan
do y mullido, evitando que por un exceso de desecaci6n se produzcan las grie- 
tas de verano que consumirían un gran volumen de agua sin provecho para las
plantas.

Los riegos indiscriminados producen en estos suelos una rápida infil
tración del agua po~ las grietas, la qU0 disuelve la cal del subsuelo y se a
bre paso en forma de un laberinto de tubos subterráneos que erosionando inter
namente el suelo lo desmoronan peligrosqmente por el peso de los equipos mecani
zados y aún por el peso de los animales.

Descripci6n ambiental.

Clima: La temperatura media es de 15°C; la máxima media de EnGro de
28°C y In mínima de Julio de 10,5°C, con heladas en invierno.

La precipitaci6n media es de 480 mm., con distribuci6n anual irregu
lar, la máxmma se produce en los meses de invierno y otoño, con rápida disminu
ción en primavera y mínima en verano.

En 34 años de observaci6n, el 82% de estos, presentan de 7 a 9 mG~es
secos, incluyendo los meses con mala distribuci6n de las lluvias.

La nubosidad anual es de 43%. El promedio de humedad del aire es de
60% en Enero y de 15% en Septiembre.

Geología y Geomorfología.

Corresponde al sector más bajo del valle, ocupado por el estero de C~

sablanca, el cual sobre los mater"iales graníticos form6 un pantano, que más tar
de se sec6 por el drenaje que se produjo al erosionar, el estero, los terrenos
y abrirse paso hacia el mar.

Vegetaci6n: Debido al exceso de humedad la vegetaci6n natural está
formnda por plantas lacustres y arbustos propios de este medio. En la actuali
dad esta vegetaci6n s610 se encuentra en las orillas del estero que por su to
pografía no se adaptan a los cultivQs; en cambio en los terrenos de topografía
plana, los agricultores la erradicaron al incorporar estos a la explotaci6n a
grícola~

Variaciones y s~elos incluídos: Como consecuencia de los cambios en
el volumen del estero y de las formaciones lacustres consecuentes, este suelo
presenta variaciones de espesor, incluy~ndo suelos enterrados de característi
cas similar8s al descrito. Ocupa el 80% de su área y el resto se distribuye en
tre las Series Las Rosas y Tapihues y In misma Serie Casablanca, autosepultada.

Suelos similares: Se encuentr~n en Rapel, Colina y en distintos luga
res de las Provincias de O'Higgins y Colchagua, como las Series Negro, Calleu
que, Cochipuy, Pataguas "y San Vicente. .

SERIE h~S ROSAS

Sin6nimo y clasificaci6n: Gran Grupo Pardo no Cálcico, pertenece a la
Asociaci6n de Suelos Las Rosas y a la catena Lo Vásquez, es decir, la catena tí
pica está representada por las Series Lo Vásquez, Serie Las Rosas y Serie Casa
blanca.

Ubicaci6n: Perfil descrito a 7,10 Km. al Este de Casablanca, Gn 81
fundo Mundo Nuevo, en el potrero Manzanita a 20 m. al Sur de la carretera San
tiago-Valparaíso.



Perfil: I

Distribuci6n y superficie.: La Asociaci6n de Suelos Las Rosas ocupa
una superficie de 4.540 hás., de lae cuales la Serie representa el 70%. Se en
cuentra al Oeste de l~ Vinilla i Tapihua y '~n mayor ptoporci6n en la rincó~a

da de 0"al1e.

Caracteri~abión General.

Suelb secuhda~io aluviDl~dóiuvial formpdo' pdrestratas variables .de
arenaS gtaniticns qu~ harl evoluci6rt~dó por efecto de la humedad. De textur~s
iivianas hasta lo~ 46 bbj Y de t~~tdrds más pesadas hacia abajo hasta m~s de
150 cm. Suelo muy proftinúo; de 150 d~. Y una fertilidad media; desarrol1adoHa
jo clima templad6 c~lido~ La topografía id afecta en cuanto a las fluctuacio~
nes de los niveles de agUa freátidti de ids cerros vedinós. Da ve~etaci6n natu
ral está formada por·matotral de eSpiho y maitén y past6s rtaturales; Su apti
tud es para todos los cultivos de la zona.

0-11 cm. Color pardo grisiceo a pardo en seco (lOYR 5/2.5) y par-
do grisáceo oscuro en húmedo (lOYR 3/2); franco arenosa
con gavillas de cuarzo; estructura laminar fina, modera
da, no plástico y no adhesivo; duro en seco y friable en
húmedo; límite inferior, lineal, abrupto; pH 6,8. Poca
porosidad. Raíces finas, muy abundantes. Fuerte diges
ti6n y efervescencia al H202. ·Sin reacci6n al HCl ..

11 11-23 cm. Color pardo gris1ceo a pardo en seco (10YR 5/2.5) y par
do en húmedo (lOlR 3/3); franco arcilmo arenosa con gra
villa de cunrzo J miGt'j con estructura de bloques angu
lares finos, débilos'J.oderndamente plástico, ligeramen
te adhesivo; duro en 88CO, friable en húmedo; límitu in
ferior, lineol y claro~ pH 6,9; porosidad media; raíces
medias y finas a'bundar;,tes; noderada efervescenci8.' y di
gesti6n al H202; sin reacción al HCl.•

II1 23-46 cm. Color pardo gris~ceo a gris parduzco clnro (lOYR 5.5/2)
en seco; pardo g~isáceo ~uy oscuro a pardo oscuro en hú
medo (lOYR 3/2.5}; franco arenosa; con tendencia a es
tructuras de priamas medios moderados, que se quebran en
bloques subangulares finos, moderados; duro en seco; bl~
do en h~medoJ no plástico, ligeramente adhesivo; límite
inferior lineal, gradual; pH 6,9. Raíces finas, snnas y
abundantes, moderada efervescencia y digesti6n al H2D2o
Sin reacci6n al HCle

IV 46-109 cm. Co~or pardo en soco (lOYR 5/3) y pardo oscuro en húmedo
(IOYR 3/2); con notendo fino, común, distinto de color
pardo fuerte (7.5YR 5/8); con estructura de bloqu0s sub
angulares medios] moderados; franco arcillo arenosa; ~lUY

duro en seco; friable en húmedo; moderadamente plástico
y mod8radamente adhesivo; con concreciones abundantes y
finas de manganeso; pH 7,0; límite inferior, irregular
y abrupto que vnrío. en ~re 96 y 123 cm. Raíces fin8s y 0,2
munes. Fuerte ef\~rve¡,cencia y moderada digesti6n al H2 02'
Sin reacci6n al Hel.



v 109 a más de
150 cm.
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Color gris oliva en húmedo (5Y 5/2); con moteados fino~
abundantes y nítidos en colores pardo fuerte y pardo os
curo (7.5YR 5/8 y 3/2); franco arcillo ar~nosa; estruc
tura maciza; blanco un hdm~do; moderadamente plásticc;
pH 6,8. Poca porosidad; con abundantús raíces medias,s~

nas; con fuerte ufervGscencia y moderada digestión al
H202. Sin reacci6n al HCI.

Comportamivnto frente al agua: Con excesiva permeabilidad hasta los
46 cm. La estrnta IV entre 46 y 109 cm. presenta concreciones de manganeso, lo
que indica un nivel de agua fluctuante, aun cuando es permeable; la estrata V
entre 109 y a más de 150 cm., por su color, moteqdo y humedad está indicando u_
na sobresaturación por agua. Esta circunstancia indica el cuidado que requieren
estos suelos p2ra el regadío, nec~sitando riGgos fr8cuentes de poco volumen,
con construcción de div0rsos tipos de drenaj8 según el caso. El drenaje int~r

no del perfil a partir de los 109 cm. ~B moderadament~ lbnto.

Características dE fertilidad y aptitud:.;s a:~r~colas.

Erosión: No se observa dnño por t~'osión; sujeto a erosión laminar li
gera, pudo observarse s6lo en aquellos :3ectores sGmbrados con trigo no así en
los potr~ros con pastos n~turRIGS.

Fertilidad: No existen inform~cio~,"s sobre enseyos d8 abonos, pero
los rendimientos dG cereales de secano 30n ultos; sin embargo, se presentan ca
sos de deficiúncias de nitr6geno y de f6sfo~0. En general estos terrenos no se
abonan ~n la actualidad.

Aptitud del suelo: Este suelo se encuentra ocupado con pastos natura
lGS y cer~alGs (trigo y cebada).

Forrngeras: Respecto a las forrageras se da ~uy bien el trébol rosa
do; se han 8fGctu~do ens8YOs con falaris, ballica ingle8~, tr{bol subterrRneo,
en siembras asociadns, con bastant0 éxito. El trébol enc'arnado Dix ha dado es
pléndidos resultpdos.

Chacrns: Se siembran desde la la a 2a quincena de Septiembre adclan
te; m~íz, s~ usan lps variedades Minessota y CamGlia, cu~ndo se siembran conmá
quina se usan 15 kg./há. pero si lo hac~n al voleo 30 a 40 kg./há. el rendimiei
to es aproxim~damente de 70 qqm. En verde de 50.000 a 60.000 unid~des por hec~

rea.
Papas: No es corriente el cultivo do este tubérc~lo en este suelo, d~

bido a las condiciones físicas del sU810~ Se siembran 20 sacos por h~ctárea y
con rindes de 420 sacos por hectárea. Sin abonos.

Maravilla: No es corriGnte su cultivo en estos terrenos, aun cUHndo
en p8quoños sectores se sie~bra prácticamente de rulo;' la variedad Klein, a ra
zón de 16 kg./há., con un rinde de 16 qq./h1., con un solo riego.

Frcjoles; Tanbi{n se sie~bran en pequeños sectores, en la segunda
quinc~na de Septiembre, se usan las varied~les Tórtola y Arroz; a razón de 134
kg./há. Y 160 kg./há. con rendimientos de 20 qq./há. Y 30 qq./há., r8spectiva
mente.

Lente 'as: So cultivan en forma esporádica, en los meses dG Mayo y Ju
nio, usando 40 kg. há., se cosechan en Dicl0Dbro con rendimientos do 20 qq./h~.

En general no es posible efGctuar siembras de primavora debido a las
fuertes h0ladas.

Cereales: Es corriente el cultivo de trigo en estos suelos, usándose
variodRdes de trigos candeales con rendimiuntos promedios en años normales de
27 qq./há. Y con máximos de 46 qq./há.



-9·'

En general, podemos concluir que ~l uso actual de Qstos suelos es p~

ra siembra de cereales y pastos natural~s parR engorda de ganado.

Uso y manejo del suelo~

Las caract0rísticas físicas de este suelo permiten una explotaci~n

variada. Es necesario emplear abonos nitroGonados y fosfatos paxa los cultivos
de cereales y chacraso En el caso de plrcntas de raíces profundizadoras es in
dispensable drenar antes de usar abonos~

Para el cultivo de estos terrenos, es necesario romperlos con cierto
grado de humedad, para facilitar la penutración del arado, posteriormente es
preferible pasar una rastra de clavos posada. para desmenuzar los terrones des
granándolos en lugar de la rastra de discos que sólo los divide en trozos más
pequeños. Cualquier atraso en estas labores~ produce un fuerte endurecimiento
del suelo, que entorpece las labores culturales postbriores.

Descripción ambiental.

El proceso anual de lluvias cníd23 en Casablanca es de 480 mm. en o
toño; 294 mm e en invierno y 49 mm. en primevGra. Presenta més de 8 meses de se
quía.

La te11pGratura proI:ledio durante Enero e c:: dE; 20°C Y el máximo medio
es de 28°C. En el I:les de Julio la tempe}~at·.~l·8 media es de 10,5°C y anual 15°C.

La nubosidad anual es de 4010. El l"romedio de humedad es de 55%.
Geología y Geomorfología: Corresponde al sector inmediatanente más al

to a la depresión del estero de Casablanca. Corresponde a un plano de deyeccián
aluvial-coluvial ubicado en la parte intermt;dia del valle formado por materia
les graníticos arrastrados de los cerros veoinos y que han evolucionado debido
a los niveles de agua freática que corren hacia el estero de Casablanca.

Vegetación: Las especies arbustivas naturales han desaparecido por e
fecto del cultivo, sin embargo es posible observar espinos y maitenes. La ve
getación herbácea existent: 0~ l~ ('c~ualidad la constituyen: correhuela, teati
na, manzanilla, llantén, alfilerillo, cola de ratón y cardos.

Variaciones y suelos incluidos.

Se estima que esta serie puede presentar varias fases, que no se de
limitaron en este estudio, ocupa un 70% del área, el resto está formada por la
Serie Casablanca y la serie Lo Vásquez.

Suelos similares: Se encuentra en el área de Rapel, Puangue, Cauque
nes y en todas las ca tenas de los SUE:lo;J fOl1 r;;a;:'os por arenas graníticas.

SERIE T:~pnTJE

Sinónimos y Qlasificación: Gran Grupo Pardo no Cálcico; pertenece a
la Asociación de Suelos Tapihue y a la cate~a Lo V~squez~

Ubicaci6n: Perfil descrito a 10 kus J al Este de Casablanca, al lado
Norte de lo--carret8ra Santiago-Valparaíso. Se encuentra en el Departamento de

• Casablanca, Provincia de Valparaíso.
Dis tribuci?,~."'y~uperfici8:. La !i.soGÍación de Suelos Tapihue cubre

13<430 hectár6ns ~ de las cuales la Seri<; reprdsentE'. el 70%. Se encuentra al sur
de la carret~ra Santiago-Valparaíso y en las Einconadas de La Vinil1a y Tapihue
y en menor proporción en las rinconadas de Oval le y Lo Orozco.
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Caracterización General_

Suelo residual derivado de aluvionos graníticos, con horizontes Al'
B2, C y D; Y por debajo de este hay varias Gstratas no relacionadas. Todos los
horizontes son de texturas livianas. Suelo de reacción ligeramente ácida en to
do el perfil_ Suelo delgado que déscans~ sobre estratas profundas que atravie
san las raíces; desarrollado baj~ condiciones de clima templado cálido. Topo
grafía de plano suavemente ondulado; agua subterránea fluctuante al 1,50 m. De
fertilidad media con deficiencia de nitrógeno. La vegetación natural ha sido ca
si totalmente eliminada por el cultivo, restan sólo pocos maitenes y otros ar-
bustos. Los cultivos principales son cereales y empastadas.

Perfil: 1 A1 0-4 cm. Franco arenosa; con estructura granular fina, débil,
SUGlto en seco, friable on húmedo; no plástico y no
adhesivo; pH 6,0; color pardo gris~ceo muy oscuro en
húmedo (lOYR 3/2); límito con horizonte inferior cla
ro ondulado.

1 B2 4-10 cm. Franco arenosa gruesa; estructura de bloques suban
guIares, medios débiles; duro en seco, friable en hú
medo; no plástico, ligeramente adhesivo; pH 6,2; co
lor de pardo grisáceo muy oscuro a pardo muy oscuro
en húmodo (lOYR 3/2 a 2/2), límitL con horizonte in
ferior claro ondulado.

1 e 10-24 cm. Franco arenos'l muy gruesa; estructura maciza a grano
simple; suelto en seco, friablü en húmGdo; no plásti
co, no adhesivo; pH 6,6,de color pardo grisáceo nuy
oscuro en húmedo (IOYR 3/2); límite con horizonte ín
f~rior claro, ondulRdo_

1 D 24-27 cm. Franco arenosa media; con estructura de bloques sub
angulnres, media, dJbil; duro en seco, friable en h~

medo; ligGramente plástico y ligeramente adhesivo;
pH 6,8; de color p2rdo oscuro en húmedo (lOYR 3/3)
con granos de color negro; límite con estrata infe
rior claro ondulada_

11 A11 27 - 37 am. Franco arenosa fina; con estructura de bloques suban
guIares finos, débiles, a grano simple; suelto en se
co, friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; pH
6,6; de color pardo a pardo oscuro en húmedo (lOYR4¡'3
a 3/3); límite con estrata inferior abrupto, ondula
do.

nI A12 37-50 Cffi_ Franco arenosa gruesa
i
· con estructura de bloqup.s sub

angulares finos, débi es; a grano simple; muy suelto
en seco, friable en húmedo; no plástico, no adhesivo;
pH 6;6; de color pardo a pardo oscuro en húm~do (lOYa
4/3 a 3/3); límite con es trata inferior abrupto, on
dulado_

IV Con las mismas características que la anterior, p8ro
de pH 6,8.



V A14 60-80 cm.

VI B2 80-89 cm.

VII C 89-140 cm.
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De- igual condici6n que las dos anteriores, pero' de
textura franco arenosa fina, con pH 6,8.

Franco arcillo limase; con estructura de bloques aub
angulares, medios, débiles; firme en secó, friable
en hdmedo; no pl{stico, ligeramente adhesivo; pH 6,~

de color negro en hdmedo (lOYR 2/1); límite con es
trata inferior claro.

Franco arenosa gruesa; con estructura de gran9 sim
ple; suelto en heco, friable en hdmedo; no plástico,
no adhesivo; pH 6,8; de color pardo grisáceo muy oa~
curo en hdmedo (lOYR 3/2).

Observaciones: En lRS estratas de arenas gruesas se observa moteado
de color pardo amarillento, frecuente,' pero no muy marcE'.uo sobre el color de
fondo.

En el perfil no hay reacci6n al HCLo
Comportamiento frente al agua: Con buena perme~bilidad en los prime_

ros 60 cm. y moderada hacia abajo. Las Gstratas inferiores se observan hdmedas.
El nivel de agua freática es fluctunnte al 1,50 m.

Característioas de fertilidad y aptitudes agrícolas._

Erosión: Si bien no se observa un daño por eros~on, este suelo está
sujeto a una erosi6n laminar de tipo moderado como resultado ~e los sistemas
de cultivo.

Fertilidad: No existen infoTm~ciones sobre ensayos de abonos, pero
los ceraRles presentan una deficiencia ele nitr6geno muy acentuada y también se
observan síntoID.::\sde deficiencias de f6sforo,

Aptitud del suelo: El suelo es apto para todo cultivo de la zona. En
la época en que se realiz6 el presente estudio los cultivos estaban restringi
dos por la escasa dot~ci6n de Qgua. Los cultivos mfe importantes son cereales,
empastadas de trébol ~ algunas hortalizas.

Uso y manejo del suelo.

Las característicRs físicas de estos suelos permiten una explotncién
variada. En el cnso de rotaciones con plantns de hábitos radiculares superfi
ciales en condiciones de secano s610 cabría indicar lá~necesidad de emplear a
bonos nitrogenadas y fosfatados, pero tratándose de plantas profundizadoras so
ría necesario drenar nelem~s da abonar. -- -

Si en el futuro se cuenta con agua suficiente parA. regar toda la su
perficie que ocupa este suelo, será necesario estudiar el mejor sistema por
cultivo, ya que es muy susceptible a la erosi6n •

. Descripción ambiental.

Clima: La temperatura media es de 15°C; la máxima media de Enero de
28°C y la mínima media de Julio de 10,5~C.

La prGcipitaci6n media es dE; 505 mm. En otoño e invierno caen todas
las lluvias y muy pocas so distribuyen en primavera y verano. En general -tiene
de 7 a 9 meses de sequía en los que se incluye a los I:leses con mala distribu
oí 6n de agua.

Tiene un 43.10 ele nubosidad anual y un promedio ue humedad del aire
del 60% en Enero y del 75% en primavera~
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Geología y Geomorfología.

Corresponde a un plano de deyecci6n aluvial ubicado en la parte in
t8rmedia del valle, formado por materiales graníticos arrastrados de los ce
rros vecinos, más intemperizados que éstos por la acción de la mayor humedad.
Se encuentra a 230 m. sobre el mar.

Vegetaci6n: Las esp~cies arbustivas naturales han desaparecido casi
totalmente por el cultivo, s610 quedan algunos maitenes y en menor proporci6n
espinos y quillayes. La vegetaci6n herbncea natural ha sido desplazada por cul
tivos y a falta de éstos por malezas cosmopolítas. -

Variaciones y suelos incluídos.

Se estima que la Serie, en la que se pueden distinguir varias fases,
ocupa el 70% del ~roa, el r8sto se divide entre las Series Casablanca y Las
Rosas. t

Suelos similares:Se encuentran en el área estudiada de Rapel; Puan
gue; Cauquenes, etc. en general en todas las cntenas form~das con sU0los de o
rigen granítico.

SERIE LO VASQUEZ

• Sin6nimos y clasificaci6n: Gr~n Grupo Pardo no C6lcico; Rojo Medite
rráneo; pertenece a la Asociaci6n de Suelos Lo Vásquez y a la catena Lo Vásque~

Rojo arcilloso •
• Ubicaci6n: Descrito junto a la carr2tera Santiago-Valparaíso, lado

sur, a 14 Kms. al Este de Casablanca, Dcpartan8nto Casablanca, Provincia de Va!
paraíso.

-Distribuci6n y superficie: Se extiende por todos los cerros que ro
dean el valle de Casablanca, np se precisa 01 número de hectáreas que ocupa por
extenderse a otras zon2S. En el sector éstudiado cubre más de 15.000 hectáreas
de las cuales la Serie representa el 851; del ároa señRlada en el mapa.

~Caracterízación General.

Suelo residual que deriva de roca granodiorita, con horizontes AO' A1'
A3; B1; B21J B22;B3; C1; C2. El horizonte A de textura liviana, el B de textu"
ra pesada y el e de textura media. Suelo de reacci6n ligeramente ácida en todo
el perfil. Suelo muy profundo, de 150 cn~ y más; de fertilidad media a baja; de_
sarrollado bajo condiciones de clima tenplado cálido; la topografía es de cerros,
afecta a fuerte erosi6n laminar y de cárcavas, por haberse cultivado los faldeos
bajos. La vegetaci6n natural está formaca por matorral de espino, Quillay, Bol
do, Mait~n y pastos naturales. Su aptitud es forestal.

Perfil: AO 2-0 cm. Horizonte de rlateria orgánica con algo de arena graní
tica, de color pardo a pardo oscuro en soco (lOYR 4/3)
y pardo amarillento oscuro en húmedo (lOYR 3/4). Suel
to en seco y friable en húmedo; con pH 6,6; con lími
te lineal difuso con el horizonte inferior.

0-13 cm. Franco arenosn finn a media; de estructurn granular
muy fina en su parte superior y de bloques subangula
res medios, débiles en la porte baja; suelto en seco,
friable'én húmedo; no plástico y ligeramente adhesivo;
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pardo a pardo oscuro en seco (1.5YR 4/4) y pardo oe
curo en húmedo (IOYR 3/3); pH 6,4. Límite ondulado y
gradual con el horizonte mnferior.

13-18 cm. Franco arcillo arenosa gruesa; estructura de bloquee
8ubangulares medios, débiles; suelto en seco, friable
en húmedo, no plástico y ligeramente adhesivo. Pardo
a pardo oscuro en seco (7.5YR 4/4) y pardo rojizo os
curo en húmedo (5YR 3/4), pH 6,4. Límite ondulado con
horizonte inferior.

18-28 cm. Franco arcillo arenosa gruesa a arcilla poco.densa;
estructura de bloques subangulares medios, moderadosJ
moderadamente suelto en seco y friable en húmedo; li
geramente plástico, ligeramente adhesivo. Pardo roji
zo en seco (5YR 4/4) y pardo a pardo oscuro en húmedo
(7.5YR 4/4); pH 6,3; límite grRdual con horizonte in
ferior.

28-46 cm. Arcilla poco densa; estructura de bloques subangulares
gruesos, de moderados a firmes; duro en seco y friable
en húmedo; ligeramente plástico, ligeramente ~dhesivo;

rojo amarillento en seco y en húmedo (5YR 4/8); pH 6,2.
Límite claro con horizonte inferior.

46-65 cm. Arcilla densa; estructura de priwoeB ~ruesos, modera
dos a d~biles; que se quiebran en bloques subangulares
gruesos, medios a débiles; duro en seco, friable en h~

medo; plástico y adhesivo; rojo amarillento en seco y
en húmedo (5YR 4/8); pH 6,2; con abund~ntes poros gru~
sos. Límite ondulado claro con el horizonte inferior.

65-100 cm. Arcilla poco densa; estruotura de bloques subangulares
gruesos, d~biles; medianamente duro en seco y friable
en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adhesi
vo; rojo amarillento en húmedo (5YR 4/8) con moteado;
pH 6,2; con límite claro e irregular con el horizonte
inferior.

100-150 cm. Grava granodiorítica de oolor pardo fuerte (7.5YR 5/6)
en húmedo; con moteado abundante y fino de pardo amu
ril1ento en húmedo (lOYR 6/8); pH 6,2; presenta un lí..
mite claro e irregular con horizonte inferior.

C2 más de 150 cm.

Observaciones:

Roca granodiorita intemperizada, de color gris a gris
claro en seco (lOYR 6/1) con manchas blancas y negras
propias de esta roca.

Todo el perfil tiene anena grRnítica rica en cuarzo,
feldespatos y mien, que aumenta de tamo.ño ,con la pro
fundidad, en especial en el B3.
Los horizontes B22 y B3 presentan una ligera c~rosi

dad.
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• Comportamient~·frehte al agua: En todo el porfil S8 observa una pe~

m~abilid~d interna buena)siémdo rápida en los horizontes superiores y modera
d~ en los inferiores o .

-Cati~ter!sticas de fert!)idad t aptitudos agrícolas.

, Erosión: El suelo por tener pendientes fuertes de 30 y 40% se erosi~

na COn facilidad cuando se cultiva~ La mayor parte de los faldeos bajos hnn si
do aratlos y todos presentan erosión laminar fuerte y abundantes cárcavas. L08

materiáles a~~astrados se h~~. depositado en el plano cultivado •
. " Ferhlidad: Lasdefi6iencias éleni trógeno son las que más llaman la

atenci6n, pero, también ins·, plantá:S se observan raquíticas por la erosión y las
deficienbias dé hum8dnd del sllél'b~

.. Apti túd 'del §ue¡ó: La. mejor; apti tud de este sue lo es forestal, con
matorral hatural de Quillay. Boldo, etó. y pastos naturales. En sus partes me
nos escar~adas puede servir. para él pastoreo de ovinos, puede mantener de 2-3
ovejas/hái/año. Los cul.tivds.efedtuados eh las partes bajas han producido la
qq./há. de trigo, pero.han destruído ei suelo, prñctiea que debiera abandonaree
se. lo mismo que él sist",mn de barb~chos usados paI'n la. preparación de siembras.
Algunos frutales o viñedbs plantados eh curva de nivel podrían prodúcirse en
las pcrtes bajas de los faldeos.

Clima: Lá~ p:riéCip:l..taciones dan un promedio anual de 512 min •• de estaS
las cuatro quintas partés caeh entre Mayo"y Agosto inélusives, y escasas preci
pitaciones durante él resto del año. en especial durante el verano. Íl1a tempera
tura media anual es de 14°C. Lad temperhturas mínimas son de 5°C, raras veces
bajtftl de O°C; las m!Íximas de verano alcnhzan hasta 25 y 30°C.

Geología y Geomorfoló'gí,a:t:órr'espdnde al batoli to granodiorítico, o
cupa la posición de 'ferros. al to's, con pondi'entes de 30 y 40%. La 1].1 tura sobre
el mar es de 230 a 350 mta.

Veglita'Ci~ri"fiátU,~ªl: Qúiilay (Q\.d.llajn S/iponaria); Boldo (Baldea boldo),
Espino (Acacia cavenia); Maitén (Maitehus bb~ria) y Algarrobo (Prosapis chilen
8is).

Grupo de Ca2ª2idad de Uso y de Rie~o.

Pertenece al Grupo VII y VIII de Conservación de Suelos, por topogr~

fía y Grosión, no tiene aptitudes para riego.

Suelos similares.

Se le puede relacionar con todos los suelos rojos arcillosos de laCar
dillera de la Costa entre Coquimbo y Concepción, en especial con los suelosMa~
leo

Ca?Rcidad de uso agrícola.

Los suelos que se describen en este valle son potencialmente aptos pa
re. la agricultura, con la sola excepción del suelo Lo Vásquez, por temer una 
pendiente dema3iado pronunciada que lo hace erosionarse con facilidad en lnspa~

tes que se 18 trabaja sin métodos adocuicdos de conservación de suelos. Su Dejar
uso es forestal y en caso do mucha necesidad de ti~rras arnbles se le podría in
corporar siempre que se construyeran terrazas; pero, aún así, sólo 88 podría 
cultivar las pQrtes más bajas de los cerros. Grupo VII de la escala de conserva
ción de suelos. -

Los suelos Tapihue y Las Rosas son bastante adecuados para el cultivo
y sólo presentan probl~n~s ~~ r0r~eabili~ad lenta. Su pobreza en'cetaria orBánica
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exigiría un tratamiento espeoial, mediante rotaciones que incluyeran legumino
Bas con el objeto de darle más cuerpo al suelo y elevar su fertilidad. El pro
blema principal de estos suelos es la escasa dotaci6n actunl de agua de rega
dío, por sus condiciones excepcionales de encontrarse tan cerca de fuertes mer
cados consumidores, podrían entrar a unn mayor producción d8 alimentos si con
tRran con una mayor dotaci6n de agua. Pertenecen a los Grupos 11 y 111 de Con
s6rvaci6n de Suelos.

El suelo Casablanca es el que· presenta mayores dificultades para el
trabajo agrícola, por ser de una textura muy pesada, que dificulta un tanto
las labores de preparación del terreno, pero que no constituye en ningún caso
un obstáculo para las labores cuando sQn hechas con la debída oportunidad. El
problema de estos suelos consiste en que necesitan drenaje conveniente por co
rresponder a la parte mRs baja del valle y estar situados junto a los esteros.
En cuanto a la práctica del cultivo debe conocerse bien el punto de humedad n8
cesnrio para ef&ctuar las operacionos agrícolas; el suelo GS fértil y es intert
samente cultivado en la actualidad. Pertenece a los Grupos IIyIII de Conserva
ción de Suelos. -

En resumen, todos los suelos descritos son aptos para la agricultura,
exceptuando al suelo Lo Vásquez, debido a su posici6n topográfica. El problema
del valle es no contar con la debída dotaci6n de agua necesaria, la que viüne
a constituír el único factor limitRnte para un mejor desarrollo agrícola, al
cual tiene derecho, por estar en una zona que puede surtir de alimentos con fa~

eilidad y fletes baratos a los grandes centros poblados de Santiago y Valparaí-
so.

Al resolver el problema del r¿gadío mediante la captaci6n de aguas
que corren fuera dol valle, deberá tenerse en cuenta la cantidad de agua que se
pueda acumular. en los tranques que actuqlmente existen, p8ro que raras vecespu~

den llenarse, por ser muy pequeñas las hoyas hidrográficas. También deberá con
sultarse en el proyecto de regadío,uel riego mecfnico, pues será esta una for
ma de aprovechar las aguas subterráneas, reduciendo así las necesidades de traer
grandes cantidades de agua desde muy lejos.

En la actualidad son muchos los agricultores qU8 tienen zanjas colec
toras de las aguas freáticas, o pozos, equipados de bombas, pero se ha observa
do que el agua cercana a la superficie es intermitente y que s610 produce como
término medio 25 litros por segundo.

La fertilidad de los suelos es de regular a buena, de modo que el re
gadío de este valle s610 podría tener en contra, algunas consideraciones de or
den econ6mico, como serían el costo de las obras, fanales, túneles, tranques,
etc. que puedan ser muy elevadas y por lo tanto los intereses qu~ sea necesario
pagar, sean compensados por una mayor producci6n de la tierra, que tendrá que
ser trabajadamns intensamente y que t8ndrá forzosamente que exigir el empleo
de abonos, dado que las texturns arenosas de los suelos nuevos y su pobreza en
materia orgánica, no permite suponer un alto grado de fertilidad.
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