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El uso de la Tierra en el Núcleo 
Central de Chile 
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PROF. M ANUEL CONCHA M . 

Profesor tic la Univers idad de Concepció n, Chile 

El Núcleo Central chileno al que se refiere esta breve reseña no coincide 
exactamente con la misma denomin ación que le asigna e l Pro[ . Hu mben o 
Fuenzalida V. e n e l texto de la Geografía Económica d :! Chile. Razones 
que no es del caso con iderar en este breve estudio me han llevado a inclui r 
el área comprendida aproximadame:nte entre los paralelos 33° y 37° L. S .. 
ten:endo como eje longitudinal el merid iano ele 7 1° L.W. 

E ste sector del país ha sido desde e l asentamiento hi pánico el úr.::a 
J e mayor transcendencia de de muchos úngulos. es también el sector mejor 
y más intet1samente util izado desde el punto de vi ta agropecuario. De o tro 
lado. es el área de mayor concentracjón poblac:onal en general y donde, 
en áreas de mayor extensión. pueden obse rvarse a lgunas de las más altas 
densidades rurales del te-rritorio . E n todo ca o, las áreas de mayor po
hlación rural se ubican ,en las Comunas de M elipilla (23. 926 pe rsonas) 
y Paine ( 17. 206 personas) un ta nto a l sur de los 33° L. S. ; San Vicente 
( 18. 116 personas), en los 34° L.S. ; San C l~mente ( 18. 993 p,e rsonas) . 
Cauquenes (20.3 15 personas) y M ol ina (19.757 personas). al urde 
Jos 35º L .S.; y, Coihueco ( 15.375 persona), a l sur de los 36º. L.S. 
Es decir, son las únicas Comunas que obrcpasan las 15 mil per ona ru
rales, de un total de 58 Comunas cuya población rural es superio r al 50% 
del total por dich a circunscripción territorial. Sin embargo, las má altas 
densidades ru ra les, es decir, con más de 75 habitantes ruraJes por Km2. 
de superficie cult ivada lo está ,en 63 Comunas. sobre 50 sólo en trece 
Comunas. L as mús altas corresponden a las Comuna · de Pl aci lla ( con 
229) , Hijyelas (207), San José de Maipo (242). La Flo!iicl a (366) . San 
Bernardo (184). Limache ( 17 1). Quinta Ti lcoco (173) , Coltauco ( 177) . 
Doñihue ( 184), M achalí ( 170) y la Comuna de J la de M aipo con J 78 . 
Casi todas con propiedad subdividida, parcelas y área de peño propi;:
tarios y propiedad fragmentada de dife rente grado. 

L a dens:dad es también a lta en otros secto rc de propiedad con 
subdivisión recie nte (especialmente en los alrededores de la capita l del país) : 
Talagante (con 101 ) , Painc (87) , Mclipilla (63) , (Quil icura (99) , Con
chalí ( 89). Calera de Tango ( 1 13), M a ipú ( 98), Peña fl or ( 89). Las 
Condes (121) , o en e l Valle del Aconcagua, como es el caso de la Co-
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muna de atemu (139) anta María (83) an E teban (86) P an-
:1 u hu (122) Llay-Lla ( l09) Call L arga (113) L o Ande (106) 

ui lpué (J00) Villa !emana (103), QuilJota (105) , y L a ruz con 
158. También sobre el curso de lo prin ipales ríos que cortan el Llano 
Long-itudinal hacia el ur apa recen den idad exeep ionalment elevada : 
Pichid gua 75 P umo ( 115 , ancagua (119) San icent ( l 16) 

u repto ( 125) Malloa ( J 17), Coinco (94 , R ancagua 98), R auco (116), 
etc. imi mo en alguno ectore co t r como: Coelemu (I 05) Con-

.:pción ( J 55) o Tomé con. 98. 

Generalm nte e ta á rea po een lo más vari ado pai aje derivados 
de un policultivo más inten o y capricho o que el que origi na la aparen.e-
m nte invariabl agricultura del re to del área (e pecialment,J del Llano Cen
tral) con predominio de los grandes fundo , o del pai aje de s.Jcaoo ce"fea e
ros de la región prea ndina o de los lomeríos co t~ros con la asociación trigo-
pa terías-ganado lanar-explo tación carbonera (hasta el río Mataquito por 
el ur) o el pr domin io de la a ociaeión tr igo-vid-pi no de fo re tación 
hacia el sur del río ya citado. Son e tas áreas e p cialmente en el alle 
d I Aconcagua aJ rededor de Santiago y alrededores d Conc pción , los 
m á intensamente u ado con cultivos de hortaJizas frutales v ch acarería 

ara producto 'en verde ' ; pero un auténtico carácter inteo· ivo ólo se 
alcanza ,n 1 'cinturón verde" antiagui no e n término d la pr ducción, 
rotación mercado, ent rada. , inver ión de capitales y diversificación. A i
mi mo, la variación paisají tica e ve cnriqu cida por la diversa forma en 
q ue se agrupan los establecimientos y Jo di stinto patrones que origi nan 
las fo rm as te n •nciale , a í como por la mayor o menor conexión e in
terr !ación entre los núcleo urbanos y lo ectore agrícolas que lo rodean. 

10 ha ido pue , cosa fácil sintetizar los variados rubros del pai aje 
rural chileno ea la cartografía elaborada· in embargo. la nece idad de 
emprender la tarea, ha obligado a una revisión rápida de comprobac ió n a 
tra é de do caminos: a. Un recorrido cas i total por la región entre lo 
,, ño ] 955 al 64. b. na re i ión de la cartografía ut:lizada por lo miem
bro del ll amado P royecto Aerofotogramétrico CHlLE-OEA-BlD (mo-
aico ) , e te sobretodo ha ervido a l autor para la d t rminación de área -

tip en sec tores rcpre entati vo del úcleo Central chileno, que he de-
i!mado como: 

a. rea d 1 Llan Central con predominio de l u o inten ivo del 
'U lo. 

b. Area del Ll an entra] con predomin,:o del uso exten i o del 
•uelo. 

c . rea en pendient d la zona d contact d 1 Llano entral y 
a fon taña ( ector andino). 

d . A rea ele con tact del ámbito co tero y del lano Cent ral a través 
de ampLi.o va ll e de p netraci , n. 
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e. Ar:::as ribereñ as y en pendiente en el ámbito codillerano co te ro . 
f. A reas de vaU de fondo plano inserta en e l ámbito co t ro cor-

d illerano. 
g. Areas de cuenca intermontana . J, 
b . Areas en pendiente en contacto con e l litoral del Pacífco. 

Han ido tos ej_mplo -tipo de una gran utilidadt en la elaboración 
de una generalización del uso del suelo para el Núcleo Central. Estos 
c-jemplo de á reas-tipo e tán hechos a la escaJa J :20. 000 ( original de lo 
mosaico ) , con id rando tres caracteres esencia le : morfoedafo lógicos pa
trone pr.ed!ales y u o de la tierra. De otro lado, hace varios años se comenzó 
en el In tituto de Geografía de la Universidad de Chile un levantamie nto 
de,l so de la Tierra (bajo la dirección del Prof. H. Fuenzalida Y.) a 
e cala 1 :25. 000 utilizando como mapa-base el topográfico de la misma 
. cala del Instituto Geográfico MiLitar de Chik y que luego era llevado a 
una generalización por categorías a la escala 1: 50 . 000. Este levantamiento 
(actualmente in continuación), se realizó en el ámbito co tero entre el río 
Rapel y el río M ataquito y también ha contribuido a la laboradión del 
mapa que hoy presento ( el autor trabajó en ese proyecto). Las fuentes es
tadí ticas corresponden al Cen o Agropecuario del año 1955 y ]as de Po
blación a las que proporciona el último Censo de Población y Vivienda 
del año l 960. La elaboración del mapa ha recibido también el consejo 
y la a is tencia del Prof. P . E. James de la U ni ver idad d.e Syracuse U.S.A. 

Es verdad que para Chile y en Chile en su conjunto la región. ha 
sido hasta hoy considerada como el sector más importante del paí , como 
lo hemos a everado al inici ar este artículo, tanto de de el punto de vista 
cte la actividad agropecuaria, como de la industrial, comercial y cultural · 
~ude-más de con tituir un área ejemplo en América Latin a que ha producido 
un tan importante como interesante núcleo de expansión de la población 
y de los establecimiento , manteniéndose allí casi inalterado su número 
en proporción relativa a su aumento vegetativo situación que pod mo 
observar en contados lugares de nuestra América (Jame ) . Es tal situación 
la que mucho geógrafos cor., ideran básica en lo que al poblamiento de 
Chile refiere. 

La 1,egión se encuentr.a inmersa en la características de las áreas típica 
de clima "med iterráneo', pe ro con caract -. re tan propio , tan e p ciales de 
ctro orden que ólo el nexo del clima permite mantenerla a ociada a esas 
de clima imilar. Basta obs rvar la morfología , la típica de tribución anual 
ele la precipitacione , la variaciones locales de t rnp rn tura , la hidrología 
que en J[neas muy generales recuerda en sus cabeceras nort ñas un paisaje 
ele cu nea y en el ur la tendencia a mantenerse e n un patrón geográfico 
efe valle tra,n,sversal · u agr.icultur.a ubproductiva o su casi invariable uso 
del uelo in ár.eas de e pecialización o con um carácter muy restringido, 
manteniendo aún , una agricultura ext n iva predominantemente, con una 
grave inclinación ganadera y su muy di cutido i tema agrario basado en 
la explotación d 0 l suelo por el "inqui.lino' fundamentalm ente o con otra 
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categoría de hombres ' in tierra", como son los "afuer inos '. En todo ca o, 
es Ja agricultura la actividad primordial en el área bástenos observar que 
i:ó lo Santiago, Valparníso y Concepción tienen bajos porcentaj s de u po
bl ación activa dedicada a la agricultura (10 % , 13 ,5% y 17,5%, re-spec
tivamente) siendo en todo el resto del Núcleo Central siempre ':!,Be~ or a 
un 40%, basta un 59,8% (Linarns) o un 63 %, en la Prov. de ~~M~A 

El área considerada comp1;ende aproximadamente unas 9 . 872 . 000 
ha . ( incluidas las áreas sin datos) , de las que se consideran como d v ' u o 
agrícola ' a lo menos unas 6. 666 . 54 7 has. En todo caso el área que se 
considera inútil e · ó lo de un 17 5% . Aunque Jo porcentajes arables por 
regiones on muy variados en ge.neral , los Servicios E tadísticos chilenos 
con sideran que entre el 34 al 35 % del áJ;ea tienen tal calidad. D e acu rd 
con las característ icas refle jadas en el m ap a del o del Suelo y las es
tadí ticas se pu~de calcóla r que alrededor del 66% de la uperficie arable 
e tá dedicada a forrajeras , que en nue tro concepto, incluye también Jo 
pastos y praderas culti vados . El resto del á r.ea está dedicada a lo cultivos 
en g nera l, tan.to de riego como d v ecano incluy ndo importante área 
d e ' barbechos", así como las dedicadas a los cultivos de frutales y viñedos 
tan importante los primeros que en Colchagua llegan a tota]i zar ca i un 
40% algunos años, lo mismo que en Curicó con un 51 % , o Linares con 
igual porcentaje, o Concepción con cas i un 80% del total dvdicado anual
men te a ]os cultivos. 

Son a imi mo mu y importantes la á reas dedicadas a frutale viñedos 
tn ciertos ector con irrigación artificial, .especialmente, como Santiago 
(algo má de 24.000 has.) , o Talca (17 .1 67 has .. ) Curicó hasta Li nares; 
o la vid en áreas de secano, como en Ñu ble y Concepción con 18. 627 y 
i 3. 339 has. , ,respectivamente, o Maule. En todo caso , Ia irrigación artificjaJ 
tan nece a ria d ada la típica di tribución de las precipitaciones y us irre
gulares montos por año ( cdn fluctuaciones de 20 a 30% ) , con concentra
ción invernal de tre a cinco meses etc., e reali za en un bají imo po r
centaje que va desde el O 3 % para Maule al 13 % en Curicó y empinándo e 
por e ncima de esa cifra só lo en Santi ago con un 21 % y en Lin ares con 
un 19% . 

E l resto de la región bastante exten a aún, pe rmite un u o m enos 
ariado, ba acto pr incipalmente cu la utilización fore tal y ganade ra e in

cluye ndo importantes ectores con jnd ucl able posibilidad de uso agrícola . 
A í, aparecen como importantes Ja á rea d rnatorral e de lo s"ctores 
aco linados más ecos de fácil aprovechamiento con penetración de. gan ado 
y fa bricación de ca rbón vegetal (de ' ·leña ' ) y ocupando entre un 29 a un 
30% de Ja superficie agrícol a. Las áreas llamadas de pastos na turale d cJ 
todos lo sectores de la tripa·rtita morfología que incluye las "veranadas ' 
and in as, a lcanza al 26% casi de la , up · rficie agrícola. Por razone d di
versa índo le, a la qu e. no es ajena. la explotación sin repoblación arbórea 
indi criminada y abusiva las áreas de bo que n atural apa recen muy li -
minuid a (y en au mento de nort a sur) , con só lo un 6 a 6 5 % . El lento 
rcpoblamiento perm it un 3 al 4% de plantacione fores tabt · , especial-
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mente de pinares. A real mente sí on importantes para el primer ca o en 
la Prov . de Ñubl donde uman algo má de 136. 000 ha . y para el 
segundo Concepción que suma ya alrededor de 1 13. 400 has. 

Se debe considerar además, que el área por su diversificada pro
ducción (a la escala nacional) e el centro de atracc ión del país debiendo 
et área entrar ya en la fase de planificación de u agricu ltura y de l re to 
de la actividade productivas. Pese al mal uso de los suelos. el 
Núcleo Central es un importante centro triguero ( algo más de 319. 000 
ha .) ; pero produce además trébol, cuyos cultivo alcanzan a má. d 
J 20. 000 has . y alfalfa con más de 55 mil. Lo viñedos de secano se extien
den por má · de 38. 000 has . y en algo más de 42 mil los de riego. Los 
frejoles ca i en u total idad de rieQo abarcan má de 50. 800 has. y !a
cebada más de 36. 500. E l maíz que acompaña a casi todos los cultivos 
de chacarería se cultiva en .a lgo má de 46. 500 has. Lo árboles frutal es, 
de una gran variedad , abarcan casi 48. 000 ha . y más de 29 mil las hor
talizas . En lo m jore suelos de migajón las papas casi llegan a las 26 
mil has. , y los cultivo más nuevo que ocupa-o gran exte.n,sión, como e l 
::moz y la maraviUa (ol agino a) llegan a las 33. 500 y 28 mil has. respec
ticamente, etc., etc. Sin considerar, por sus xtensiones reducidas qu~ 
en e ta región se cu ltiva además con cierta exclusividad, lino y tabaco. 

En re umen , desde Acon.cagua a Bío-Bío (exceptuadas alguna Co
munas al norte de este límite y Jas del extremo sur d Bío-Bío y Arauco), 
la distribución de la superficie arable apa rece girando en torno a las siguie n
tes cifras por año: 

Cultivo en general ( casi tocio anua les) . . .. .. . . 
Barbechos (tie rras en desea n o) ....... .. .... . 
Frutales y viñas .... . .... . .. . .. . .. . . . .... . . . 
Forrajeras ... . . . . ........... ..... . . . . . .. . . . 
Pasterías ( no iempre coincident con explotación 

lechera) . ........ . .. ................ . . 

670 . 000 has. 
280.000 
132 .000 " 
230 .000 

l . 250 .000 ,, 

Lo que hace un total a,proximado por año de algo má d 2. 560. 000 
Jias. Pues bien, variadísimas situaciones se producen como re ultado hemos 
dicho ya de las di tintas formas tenenci ales , ubicación cercanía de c otro 
de con umo, etc. realízándo e la actividad en unos 154 .103 predios (in
clauidas la totalidad de las Provincias citadas) , cuya concentración la po
demos ordenar por s ctores de morfología tr ipartita, pero donde, en todo 
caso pu de observarse cierta cohesión interna, como sigue: 

Sector Aconcagua-OHiggins .. .. ... .. . ... ..... . 4 1 . 3 78 p redio. 
Sector Colchagua-Maule .. . . .. .. .. ... ... .. . .. . 48.330 " 
Sector Ñuble Bío-Bío . ... ... . . .... . . . ....... . 64.401 

Es conveniente hacer notar en estricta r~l ación al mapa d I so de 
Ja Terra que Jas área incluidas eo la categoría de Agricultura lnten iva, 
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presentan ser ia · div.ergencias no sólo en exten ·ión uso del suelo, grado 
de mecanización y capitales en tr.e í, sino que están 1 jos de con tituir Llíl 

paño t rritorial continuo; quizás si la única excepción sea Ja Cu nea d San
ti ago, donde Ja influencia de un gran mercado consumidor (má de dos 
m.illone y medio de persona ha p rm itido que aun los predio de exten~ 
~ione sup riore a Jas 75 has. y con riego artificial , dediquen gran parte 
de su uperficie a cultivos de e cardados (hortalizas), frutales, o mantenga 
criad ros de aves, animal s finos, engordo. de animales o e tablecimientos 
J · ch ros. Las condiciones simi lares de clima (temperaturas medias leve
m nte superiores a los J 3,5°C. y precipitaciones no superiores a los 400 
mm. anual y concentradas en menos de cuatro meses) y la actu.ales 
forma ten nciale en evolución, han favorecido un carácter similar a lo 
largo del río concagua, entr.e Llay-Llay y L imache aunque los agri
cultores e incl inan más por lo frutaJe , f lor s y chacarerería de ' primor ' 
fundamentalm nte. Esto dos pai ajes difieren en grado de intensidad con 
áreas consideradas en la Categoría como Peumo y Doñihue por ej m. (.en 
la Prov. de O 'Higgins) , la Colonia Bernardo O' Higgin (inmediatamente 
al norte de .la ciudad de Chillán ), con :frutales y pa te rías para lechería , o 
el área hortaiicera de Las Canoas (al E. de Chillán Viejo) ambas en la 
Prov. como área vitícola y frutera o Coyanco (a orillas del rio Itata), con 
marcadas tendencias tradicionales, en las que ]os criaderos e tán genera l
m~nte au ent s e donde ]os capital.e que entran en juego son muy in
feriores a lo qu ocurre en lo contorno de los e ntros de la Cuenca de 
"antiago y d I Valle del Aconcagua .etc., teniendo aJgunas el carácter de 
autosuficientes en gran medida. 

Es jmportan.te también dejar en claro que el área de la categoría 
Semi-inten iva y Extensiva Mixta, corresponde al cctor deprimido lon
gitudinal central del · úcleo, el área más favorecida de de el punto de vista 
c.>dafoclimático ( incluye a la categoría anterior en su ámbito ) con uso 
variado que da importancia al trigo y a la chacareria pero p ligrosamente 
inclinada a manteTher bajo pasterfas buenos uelos de irrigación, buenos y 
productivos uelos que podrían y deberían ser cultivados remuncrativamcn
te. Adopta aquí un carácter comercial la agricultura cuando los fundo (nor
malmente) dan pr.eferencia a la lechería (alrededore de Graneros por ej. , 
en la Prov. de O Higgins) o en los alrededore de Chillán (al NE. , a or il.las 
d I rio Cato) , o en la Prov. de Bío-Bio. Asimismo cuando desarrolla en 
forma racional, co.n fuerte inver iones y grandes in talaciones ligadas a 
la hacienda, o a los agricultores en general, el cultivo d la vid de riego 
para la producción de vinos fundamentalmente, y cuyas área más repre n
tati as, quedan e::1 la cuenca de Santiago, y las P.rov. de uricó y Talca, 
como ya ante ha quedado expuc to. Otro tanto suele ocurrir con las plan
tacione del olivo, cuyas extension s no son d consideración. El resto de 
los fondo e tfo dedicados a los cultivos ya mencionados bajo diferente 
tipo rntacionalc y semi trabajados a ociándolos en muchos casos a una 
ganadería exten iva, que por lo general no n:quiere grande i □ stalacione , 
_iJo ni establo . Bajo este i te ma trabajan la tierra desde Jo propietario 
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pequeño (de más de 10 ha .) hasta lo fundo de gra:n cabida, ut ilizando 
e tos últimos el inquiün,aj con inten idad var~ada. 

Consideraciones irnilares pueden bacerse con respecto a las á reas de 
Cultivos Asociados de Secano. D esde luego, esta área incluy tre ectores 
diferente s: 

a. En plena zona deprimida (Llano Central) corresponde a los secto
re más elevado de los depósitos complejos de ca rácter glacif luvjal, o gla
cifluviovolcánicos, de los interfluvios don,de se cultiva coa trigo o s man
tiene el terreno bajo pasterías estacionales (para ganado menor) y con 
cubierta arbu t iva de espinos (Acacia Caven ~ gramíneas. En vastos sectores 
ha habido cambios importantes que han permitido Ja utili zación de estos 
suelos con arrozales realiza,IJ¡do cos tosas instalaciones y n ivelación para 
Ja, .inigación, preferentemente entre C uricó y Parral. 

b. E l s~gundo secto-r diferenciable corresponde al resto del gran cono 
andino de arrollado al pie de La Montaña en el área prccordillcrana, en el 
E. de la región y qu~ alcanza u franco idesarrollo a l sur del .río Lontué (a 
la latitud de Curicó) compuesto de materiales predominante mente glaci 
vilcánicos en su parte más alta, y claramente diferenciables del macizo an
di no. Allí alternan los cultivos esporádicos de secano de t rigo y los pas
tizales estacionales aprovechables por el ganado menor, y a veces, por un 
muy extensivo ganado mayor. Al sur del río Maule aun persiste una acti
vidad ganadera ligada a la actividad carbonera y de explotación del bosque 
natural (hualles y robles) especialmente en la Prov. de Ñ uble. 

c . E l sector olevantado costero, donde las áreas ut i.lizadas con culti
vos de secano corresponden a las colinas de pendiente suave en el extremo 
norte, y aun de pendientes fuertes (entre 20 y 40° ), al sur del Maule; así 
como a las qu bradas y valles de fondo plano donde la irr igación coa p -
que-ños embal es y tranque es muy esporád ica y excepcional (Prov. de 
Colchagua, por ej.) Hac.ia el sur .esta se hace menos imperativa para el 
campesino dado el aumento de las precipitaciones hasta más allá de lo 
1 . 200 mm. anuales y la mayor extensión de'l período h úmedo (más de 
cinco mese ) . Lo importante es que existe u.na fuerte diferencia entre el 
paisaje derivado del uso d la tierra al norte del Maule y al sur de este 
río, y que ya comienza a hacerse notar en el río Mataquito . E n ef~cto, 
hasta, la línea del Maule hay un franco predominio cerealero y utilización 
ganadera, y aun carbol)era; en cambio al su r del Mataquito comienza a 
producir e un cas i equ.ilibrio entre el trigo , la v: "d y el bosque fon::stal, p se 
a que toda el área e tá fuertem ente afectada por la ero ión, tanto lamin ar 
como en cárcavas en diferente grado. 

El patrón se hace tan intrincado al sur de Cauquenes que ya en la 
Prov. dv Concepción h a sido nece aria una mayor genera:lización para su 
representación a la escala 1: l . 000 . 000. Para stos ectores que e ubican 
al ur del río Jtata hemo di tinguido: 

1 . Areas con cultivos predominante de trigo, a ociado a una ex
plotación far tal de pinos. 
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2. A reas con cultivos alternant s: trigo y chacarería que in.cluye 
también explotación forestal. 1 

3. A rea de predominio de la a ociación trigo, vid-frutales y ptno 
forc tal. 

Es decir que en los ectores elevado y d mayor pendiente Ja utiliza
ción puede s r con penetración d p queña cantidade de ganado mtm0r 
y mayor a pastizales naturales de la quebrada o su pr ductiva, utilización 
como área fore tales ( pino ia ign , principalmente). E ta explotación ge
nera una importante industria maderern, especialm ntc en la Pr v. de Con-

pción y de la celulosa y pap.l n oncepción ( an Pedro) y Bío-Bío 
L aja). En e ta mi mas ár a lo ectores deprimido y .lo acolinado son 

trabajado con trigo y a veces chacarería precaria· hacia el interior, la 
vid di puta ]o uelo acolinados al trigo. E ademá int resa.nt consignar 
que d ntro del á rea 1. queda enclavado el Triángulo Industrial de Con
e pción, de tanta trascendencia pa.ra la economía nací □ al y r.gional (allí 
se ubica la U ina siderúrgica de Huachipato ). 

En la área de cultivo alternante , gen~ralmentc, l de trigo y id 
ocupan lo cctor s acolinado que uav mente e conectan a l Llano Central, 
a l SE. ele la Prov. de Concepción· mientra que en la área deprimida 
en las ll amada vega , se cultiva ya con chacarería tardía . En los secto
r ole antado de pendientes fuertes y con ero ión laminar tra cendente, 
a í como en la área llana del E. de depos.itación fluvio-eólica de arenas 
fe rrom agne. iana , e las utiliza también con plan,taciooe de pino _fore tal. 

El tercer c-c tor diferenciado, aparece aún com el más interes~tnte 
de de el punto de vista dd u o del u lo. Area deprimida , con ondul acio
nes que no obrepa an los 200 melro .a .m., limitada al N. por el cur o 
del río Itata , con amplios vallecito de fondo plano y amplia v_ga en la 
terraza del mi mo río utiliza cada una de e ta porcione d manera di
ferente . Así, las área acolinada aparecen utiíizada c n id oli os y trig , 
pero en lo fundos debe agr ga r e 1 pioo forestal en 1 terre no en peo
dien te y ero ioo,ado (predio de má de L50 has.) En la ár a deprimida 
. e da pr ... ferencia al trigo y a la chacarcría (por ej. en Y ga de Itata ea la 
dese mbocadura del río del mi ·mo n mbre , la pa t ría los frut ale 
(cerezos duraznos y cít ricos, y aun olivos (Co l mu a -r ipa ) E también 
el ár a en que pu de ob ervar e con mayor profusión la pequ ña propriedad 
campe ina la d rivación hacia el m nocultivo el min ifundio . Toda el áre , 
aparee., como débilmente afectada p r e l desarrollo iodu trial de Con
cepción ( ector co tero). 

Por últim , debemo dejar en claro que las área que iguen el cu o 
de los ríos n el ector olevantado andino del E. c rrc p ndcn a importan
te extensiones d terreno de pa,stizal de temporada qu permite afun_otar 
importante cuota d ganado mayo r pccialmen,te con e l caráct r de " ve
ranada ' aunq ue. en general el e tablec imiento humano, aun trás La Mon
taña e muy e porádico y excepcional. T enemos que avanzar muy al nort 
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USO DE LA TIERRA 
NUCLEO CENTRAL de 

1965 
• Agricultura intensiva. hortalizas y frutales, 

y criaderos y lechería. Suelos con irrigación. 

B Agr icult ura semiextensiva y ex tensiva mixta . 
Incluye viñas de riego, cereales y empastadas. 
Suelos co n irrigación. 

• Agricultura extensiva de secano en áreas 
on duladas. Incluye viñas de secano y agricul 
tura semi-i ntensiva de inquilinos. 
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para encontrar imp rt ante e tablecim ien.tos por ej., m.inero (El Teni nte
S w I o L a Cond .. ; agrícolas (Cajón del Maipo) o ganadero (Si.e.rras 
de Bellavi ta alto ajón d I Maipo, Putaendo o ano Gallegos, en el Acon-

agua e to dos último ) La p netración e ha ido realizando más bi en en 
¡.,m de un aprovechamiento turí tico industrial (por ej ., cancha de ski 
en Portillo Farellone etc.· ríos y lagu na de pesca: M au le Laja, te.· o 
t rmas: San Fernand , ChiJlán e tc. , y la grandes in talacio □ e hidroeléc tri
c..:a , tal como se ha m arcado en 1 mapa. 

En verdad el re ·to de la categorías no neces itan una mayor ada
raeión. 

Si se toma en con id ración que la población del úcleo Central es de 
ca. i cinco millone d.., persona de los ocho millone y medio que tiene 1 
paí e com para pen ar en la ab oluta nece idad de dedicar una atenció n 
e peci al al área, no ó lo de de el pu nito de vista ocio-económic , sino que 
gcc!ográfico ( debería r pr.:viO ). Será nece ario in ten ifiear lo estudio 
r gionale para ampliar nu st ro criterio y nuestra vi ión geográfica, y coop -
rn r a í de una manera concreta y eficiente a la obra que urge realizar: la Pla
nificación R egional , para reordena-r e l agro, para mej -~ aproch ar lo uelo · 
y lo hombre , logra r un a mayor prod ucti i vidad y el guilibrio entre la c.iu
dad y el campo. 

SUMMARY 

Central Chile as def ined by the author includes 1he rea between the 
33rd and 37íh paral/e(s South and centered alo11g the 7 1. t merídian , West. 
This is the part of MI~ that has fon,g been recogn-: ed as ils 11v1,1·t ,~n por
tant , and is the area of greatest pop11 /ation concentra1io11 , urban a we/l 
as m ral . 

Agri ulture is the fore 111 ost ac1ivity in the region. Only the provinces 
of Santiago Va/paraíso and oncepción have low percenlC/ges o/ agricultu, 
ral mployment · in all 1he o/her · over 40% work i11 a ri 11/ture . O/ ame 
9 772.000 hectares in Ctntral hile, approximately 6 670 000 are in "agri
cultul'a[ use" of which 17 .5 % is considered wasteland, and some 35 to 
35 % is culti vated. Of the cultivated hu.Id about 66 % is devot ed w }odtler 
crops. The rest is in general crops, bo:h irá ated and non-irrigated, i11-
c.!11ding imp rtant areas lying in fallow, especial/y those devoted tv fruit 
and vineyards. Con idering the volume and distribution of precipitatiou, 
in'igation might well be very importan/ in. Central Chile; actuafly it exi t 
only on a re/ati vely smal/ sea/e. The many non-irrigaied lands can be used 
in a limited number of ways. Principal/y these arrns are devoted to fortstry 
and beef production . A lthough they include land suirable for cultivaiion 
some 26 % lie in 11nc11/tivated pasture. Due primarily to exploitation, virgi11 
forest lancls occupy 6 to 6 .5% of rhe area. A slow reforesration is taking 
p/a e, covering some 3 to 4% , mainly with pines. 

Although ineff icient /and use predominares in Central Ch lle, the a rea 
i · an impor:-ant zone of wheat production, as well a of alfalfa and clover. 
Some 38 000 hecw ~ s are de , oted to 11on-irrigattd vineyard ; irrigated 011es 
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cover more than 42 tho 11sand hectares. Other importan/ crops include 
beans (almost ali irrilgated) barley, and corn, which is often found in con
junction with vege.'able farnúng. Orchards, of many vorieties, cover almost 
48,000 hectares, and truck crops are grown on more than 29,000. Potatoes 
occupy about 26 000 hectares of tire fh1est loam soils, and considerable 
quantities of ri e and marigolds are grow11. Small areas of tobacco and 
flax production also exist in 1/i e central zone. 

The author has divided fand use in Central Chile into 3 categories far the 
purposes of analysis: 1. Jn tensive Agriculture· 2 . Scmi-intensive and Mixed 
Extensive Agriculture; 3. Dry farming. 

Inten ive Agriculturc: Ll;nd contained in this category does no! form 
a continuous zone, except in th e Santiago Basin (where /an d use is direcrly 
re fated LO the large nearby consume!' demt111d) and in the A concc1guu Valle-y. 
Land use in the form er area emphasiz -s irriga:u!-l /a11ming of truck, vege
iable and fmit crops, poulrry farming , dairy-t'ng and beef ¡J1rod11ction1. The 
A concagua Va/ley may be characrulzed by its greater emphasis on orchard , 
f lowers and vegewb/es. 

· Semi-intensive and Mixed Extensive Fa rming is fowd in the m ore 
depressecl region of the Central Va/ley and is characterized by dive,:5ified 
/and use in which wheat and ve 0 étables play importcml roles. Farmers in 
rhe region. tend lo keep in pasll/re good lands that migh1 be pro/ iwbfy 
cultivated, if irriga/ d. Commercial agriculture is found in ureas of dairying, 
irrigated vineyards and olive orchallds. 

Dry Farrning: Three majar regions have traditionalfy been charac-
1erized by dry farming techniq11es: Firstly, some of the higher , interflu vial 
areas of the Cwtral Plains , characte-riz el by whea r, perman.em pa ture 
and a shub covering of much of the land. Íl1 some of these areas, recen ~ 
dt velopments in the u e of irrigation have brought rice cultivation into 
prominance. Seco,idly , in the Andean Foothills, sporadic wheat farming 
alternatf!s wilh catt/e raising on permanent pa tu re . Tlrirdly, in the !Coastal 
J-J;ghlands, \dr) farming is found on th e gentler s /dpes in the extreme north, 
on steeper slopes sourh of 1/re Maule River and in gorges and f latbottomed 
valleys in the south . North of rhe Maule, land use is characterized by 
cu[ 'ivation of cereals, cent/e production. and charcoal manufac~ure. South of 
rhe river, a combinalion of wheat , grapes and forestry characterizes lhe lancl 
u ·e, although vast areas have been badly eroded. 

Land use patterns of the area outh of the /tata River are so complex 
that ;'he author has f11rther gell'eralized th.em fm· pre. enuuiorn on rhe scale 
of 1 . 1,000,000. T luee categories o/ land use /rave been distbiguished in 
this ar a: I . A reas predominantly of wheat culTivation, a sociated with 
exploitalion o f pine forests; 2. A reas of alternatlng cropping of wheat and 
vegetables, including som e, fores ,' exploitation: and, 3. A reas clraracterized 
by t/r a:Ysocimion o! wheat, veneyard and oY"chards, and pine forests. 

The cmthor conc/11des his brief analysis of land use in Central 
Chil!! by pointin° out that there is an urgent rlfed for furrher geograph;c 
tudies o/ t11is region so .:mportant to Chile. Such sr11dieis woufd serve as a 

basis for neeeded econom ic planning in. the regio,-,. 


	2020-01-22 (1)
	2020-01-22 (3)
	2020-01-22 (5)
	2020-01-22(2)
	2020-01-22(4) 001



