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Se present an l os resul -Lados de l análisis de la I mácen Ll.lrnSAT nú,nero 

E 2311-131¡927 , üe fe cha 29 de Noviembre de 1 '975, í.l':)•liru1 t e tLYJ. Visor ;:ul t i 

espectral, e l cual per :.ü te una am;üiaci6n a es ca la 1: 500 .000 en cma de sus 

pantallas . 

El área comrr endida por es ta imágcn s e extiende desde e l sector l'Torte 

del valle de l Rio Aconcagua, has ta la An~ stura de Paine :;;or el Sur , y 

desde e l macizo andino has ta e l Océano Pa cífico. 

En dicha área, es pos ibl e diferenciar , medi ante la s uperposici6n i e 

dif eren tes bandas y f i ltros , una s er ie de U.Ylidad(!s 6--eom(irficas mayores , 

s uj etas a formas de degradaci6n :por procesos eros i vos pa1:ticulares . Así, 

cada unidad esbozRda pos ee características propias y a lber go. procesos que 

están afe ctando formas orieinadas bajo condiciones diferentes de las ac

tuales . Ello implica, para cada unidad, un proceso de reade cuaci6n a es tas 

condiciones, lo que se traduce en fen6menos degradacionales (erosivos), 

llevados a cabo por agentes diferentes a los del pasa do ( Pleistoceno) en 

magnitud y distribuci6n espacio-temporal uni camente. 

La flora , exponente que constituye el reflejo de toda una gama de pro

ces os end6genos y ex6genos , evidencia con sus cambios los signos de altera

ci6n de dichos procesos . En este sentido, detectar los fen6menos actuales 

que afectan a toda forma de terreno permite , junto a otros parámetros , medir 

el grado en que estos fen6menos están interviniendo en la desertización . 



RASGOS GEmlORFOLOGICOS J,lAYORES 

Las unidades fisiográficas mayores separadas en la imágen correspon

den a: Macizo Andino , Cuencas y Valles principales , Cordillera de l a Costa 

y Estribaciones , y Formas Litorales. 

A su vez, cada una de ellas presenta subunidades derj v•das de su com

portamient o frente a l os pTocesos de deeradaci6n , tanto en e l pasado como 

en la actualidad . (ver mapa) . 

i-ú\CIZO ANDINO 

- 2-

Esta unidad montañosa principal puede ser subdividida en dos sectores , 

segt'in los procesos y l as formas que derivaron de ellos durante e l Pleisto

ceno , y desde el Iloloceno al Actual . 

De estas consideraciones se evidencia un Piso Superior, que f uera efec

tauo por procesos erosivos glacial es y periglaciales , los cuales diseñaron 

una morfología de valles de paredes abruptas y fondos de perfi l c6n cavo , jun

to a circos y crestas a l.;-udas , as í como gran cantidad de de tri tos gruesos en 

diferentes formas de acu.:nulaci6n ( morenas di versas , till , terra za s de kames , 

etc . ) . 

Todas estas formas del piso superior se encuentran, desde f i nes del Pl eis 

toceno. sometidas a proces os r emodeladores y degradacionales , derivados de i n

viernos fríos con nevadas y fen6menos de gelifracci6n , j unto a primaveras y 

veranos templados , con bruscos derretimientos que conllevan avalanchas y a lu

viones . Es tos procesos arrastran los materi ales elás ticos no permi tiendo s u 

evoluci6n. Los sedimen tos son drenados hacia partes más bajas por los torren

tes andinos , los que a su vez se inciden en el f ondo de los valles , otrora 

glaciales , cambiando paulatinamente sus perfil es transver s ales , retomando, 

retrabajando y redepositando los depósitos morenicos y fluviogl aciales pre

ex.is ten tes . 

Es t a dinámica i mpide la evol uc i 6n pedogenética de l a unidad, predominan

do los litosol es y los regosoles , es tos fil.timos en constante movimiento . 
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Por su part e , e l Pi s o lfedio e Inferior del marco andino evolucionó ba j o 

condiciones predominantc:,1onte periglaci ales , resul tanda de ello un fuerte res

quebrajamiento de l a roca , y fenómenos de solifluri6n hacia la base de valles 

labrados por los torrentes pr ogl aciales , formas y depósitos que han evolucio

nado posteriormente bajo proces os pluvio- fluviales . Dada la po t encia y diná

mica de estos proces os , las cumbres y laderas , aunque inestables , han sufri

do procesos de generaci6n de cubiertas edáficas pobres y poco evolucionadas , 

las que logran mantenerse en algunos sectores a pesar de l l avado y erosi6n 

pluvial, así como sustentar vegetación herbá cea y arbustiva. 

CUENCAS Y VALLES PRINCIPALES 

Se incluyen bajo esta nomi naci6n e l sistema de la cuenca .tectónica de 

Sant iago , a la que se abren valles principales , junto a sus diferentes de

p6si tos , as í como e l val le transversal de l Rio Aconcagua y otros menor es . 

Al Norte de la Cuenca de Santiago , y ¡:m tre las cordilleras de La Costa 

y Los Andes , existe una serie de pe queñas cuencas de carácter fundamental men

te endorreico-estacional , en lo que se podrí a l lamar una escalera tectónica 

haci a la divisoria con el valle del Rio Aconcaeua . 

Dichas cuencas pr esentan un sustrato rocoso meteorizado bajo condicio

nes de humedad y temperatura diferentes a las actuales, as í como escasos 

planos depositaci onales , s i endo estos de poca magni tud . 

En las condi ciones actuales se !)Uede considerarlas como en cuasi-equi 

librio dada la baja pluviosidad derivada de l a sombra meteor ol6gica de la 

Cordillera de La Costa , con suelos muy delgados derivados de la alteraci6n 

de la roca in si t u , as í como e l proceso edafogenéti co prácticamente detenido 

desde hace va.r i os miles de a rios . Bien se podrían consider ar las partes bajas 

de estas cuencas como pediments semiáridos . 

Hacia e l Sur se desarrolla la Cuenca de Santia0ro , con abundante material 

de re l leno fluvioglacial y fluvial, provisto princi11alrnentc por l os rios Mai

po y 1-iapocho, presentando condiciones generales de buenos suelos y buen dre-



naje, eceptuándose s6lo aquellos sectores de dep6sitos de cenizas volcánicas 

y los afectos a condiciones de mal drenaje . 

La zona pantanosa o de mal drenaje por napa freática alta, sufre ~roce

sos degradacional es de suelo y vegetaci6n por i luviación ( sal inizaci6n) , lo 

cual implica desertizaci6n. 

Los se ctores de sedimentos volcánicos corresponden a lomajes suaves, en 

parte aterrazados , de cineritas y pumicitas no alteradas ni cementadas , con 

buen drenaje , los cuales presentan una muy escasa edafizaci6n y una activa 

degradaci6n por deflaci6n (erosión e6lica) . 

El valle del Rio Aconcagua por su parte, presenta condiciones similares 

de buen drenaje y suelos que la mayor parte de la Cuenca de Santiago , con muy 

escasos problemas de erosión lateral . 

Los cerros islas de l a Cuenca de Santia~u constituyen c1.1r.1br es rocosas 

d.e relieves aho¿;ados :rior los sedimentos, con fuertes pendientes y suelos 

esqueléticos en pr ecar io equilibri o. 

CORDILLERA DE U COSTA Y ~STRIBACIOiIBS 

La cadena principal de la Cord. . de la Costa , de posici6n r;ieridiana o

r i ental, es tá constituid.a por rocas fuertemente meteorizadas , las que fueron 

y siguen siendo model adas en una densa red de cordones dipluviales y valles 

intermontanos de laderas rectas ;{ fuer te pendiente , las q_ue sufren procesos 

actualeG de erosi6n por l as aeu,as lluvias y su organizaci6n en líneas de dre

naje . 

En este sent ido , es tos cordones mon tañosos , además de ser interceptores 

de lluvias , con lo que r -~s t an humedad a los s ectores localizad.os m1s a l orien

te , son af e cti:!dos por l a :::·esul tan t e de dicha función , la c . .al se trE-duce en 

fuerte disecci6n de l aderas en v-a;_;uadas cle,r.ental~s y carcaV2;11iento por ero

si6n pluviof luvial sobre u.~ sustrato al tamente deleznabl e . Dada esta condición , 

l a s i tu.ación de de[;'Tadaci6n de los suelos , por lo demás al ter a ciona l es in si tu 

con texturas arcillosas y abw1da:nte eravilla de cuarzo, es altam9nte ines table . 
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dillern. ele L::i. Cos fa. mucho D á ~::1 J.c.:;rn k:lo::; , deno i naclos relicws medios y b~jos , 

1oz cUD.lec poseen cu".lbre:; rcuondeadas co~1 l a r oca c;.::.rec La:.,cnte e ,1 sn_:-·erfj ci.c , 

lo cual acentúa l a condi ci6n deser tizc.n te de dicha unidad, as í como otros sec

tores denominados Se rranías Costeras , las cuales cons ti tu,yen cordones mon ta:'ío

sos de similaTes condiciones a la cadena pri ncipal , pero de dispos i ci6n eene

r a l Este-Oes te., Estos relieves se hallan más dire c tament e afectados por l a in

fluencia de la humedad litoral , r epresentada f ar nieblas y nublados bajos , l o 

cual acent6.a los procesos de meteorizaci6n de la roca . Por otra parte , su efec

to en la generaci6n de lluvias orográficas es menor dada la orientaci6n. Esto 

úl t imo implica una menor movilizaci6n del material sue lto que en el marco de la 

cadena principal. 

De estas consideraciones r esu.l ta l a existencia de sustratos al teracionales 

profundos , un mayor almacenaje de la humedad en el subsuelo, y u.na mayor es ~ 

bilidad, rota s 6lo con el encauzamiento de las aguas lluvias invernales , l as 

cuales encuentran abundante material disponible para ser drenado , fen6meno muy 

conocido en el área de la ciudad de Valparaiso . 

FORMAS LITORALES 

Bajo este título se consideran unidades como: planicies litorales ; terra

zas marinas ; playas y campos de dunas . 

Las planicies litorales del área objeto de es tudio corresponden a rasas o 

superficies de abrasi6n marina de edad pleistocénica, meteorizadas en super fi

cie y posterior mente dis e ctadas en valles y quebradas . Actualmente y desde l a 

última r egresi 6n del mar a su nivel actual, han evolucionado bajo condiciones 

' de pediments semiáriaos , de es casa evoluci6n superficial y excesivamente b ien 

drenados , lo Cual los coloca en posición de semidesiertos rnorfol6gicos y cli

máticos . 

La veeetaci6n se concentra s6lo en los relieves sobres alien t es ( insel

ber&5) que por s u al tura logran captar r1ayor hwnedad, y en los fondo s de va

lles y quebradas . Uno de los sectores de pl anicie litora l con r.1ás baja densi

dad floral l o constituye el ubi cado al interior de ~Jintero- Ventanas . 
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L:.1:, tcTra~as 111ar i na$ , por s u partri , se loealizan al s11.t· ele Ja des emboca

dura del Rio I,la ipo. Es tán compue::;tas 1•or dep6s i tos arenosos y dunas viejas es

tabil i zadas , lo cual conduce a la pr esencia de ciertos sectores de mal drena

j e , con frecuentes acumulaciones lagunares , en contraste con otros bien drena

dos. 
-Es tas terrazas, con sus contrastantes s ectores por condici ones de drenaj e , 

están afectadas por procesos deflacionarios, tanto de aporte de arenas e6licas 

(agradaci6n) como de extracci6n de las mismas (degradaci6n), lo cual las cons

tituye en áreas con cubierta ines table. 

Fen6menos similares han gestado los campos de dunas , l os cuales es sí de

gradan los sectores donde s e depositan, al invadir mejores terrenos con cubier

tas m6viles y de difícil control, dadas su es ter ili dad casi total y la extrema 

precariedad en que logran prosperar algunas especies psam6filas . 
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