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PRESENTACIÓN 

Los Gobiernos locales deben asumir la importancia del territorio como escenario de 

producción de la vida de las comunidades que lo habitan, y entiender a éste como resultado 

de las relaciones sociales que se articulan en su seno. Deben apuntar además, al impulso de 

su desarrollo productivo y a garantizar el bienestar social y el buen vivir para sus habitantes. 

En la comuna de Valparaíso se entrelazan aspectos humanos, sociales, políticos, 

económicos, ambientales, productivos, urbanísticos, patrimoniales y culturales que deben 

ser incorporados en la visión de la ciudad futura. Dichos aspectos nacen a partir de una 

comunidad que supo darle vida al territorio, que descifró cómo construir su asentamiento 

y que construyó una historia y memoria que la integra al presente y futuro. 

Valparaíso es un territorio con características únicas. Tiene un valor patrimonial 

inconmensurable, reconocido nacional e internacionalmente. Este patrimonio considera, 

por cierto, la arquitectura de la ciudad y, al mismo tiempo, valora y reconoce la cultura, las 

prácticas, los saberes y relaciones locales de sus habitantes.  

Entendido esto, ¿qué Valparaíso proponemos construir? Uno que sea dueño de sus 

riquezas, donde la comunidad toda participe de los beneficios que produce la vida en 

sociedad, que sea sostenible, haciéndose cargo de su geografía y el ecosistema que habita. 

Queremos proteger el territorio para producir en él una ciudad que cuida. 

Para esta tarea, requerimos un modelo de desarrollo que socialice y proteja el suelo y los 

recursos de los sectores que conforman el territorio comunal; Placilla de Peñuelas, Laguna 

Verde, los cerros, el plan y el mar; a partir de una nueva forma de relación entre sus distintas 

dimensiones: pública, privada y comunitaria, que nos permita:  

1. Construir un nuevo proyecto de ciudad que devuelva la soberanía a los habitantes, 

fortaleciendo la organización social, comunitaria y al gobierno local como garantes de la 

socialización de la riqueza del territorio, buscando superar la pobreza y la desigualdad.  

2. Recuperar y resguardar las riquezas naturales, urbanas y productivas del territorio como 

parques y quebradas, el agua dulce, el mar, la flora y la fauna nativa, el patrimonio, los 

bienes comunes, el borde costero y el puerto para Valparaíso.  

3. Defender y mejorar nuestra forma de habitar el territorio y el acceso a los derechos 

comunes: vivienda, salud, educación, trabajo, movilidad, espacios públicos y comunitarios, 

miradores, entre otros, con una propuesta de planificación territorial que considere las 

tendencias socio espaciales que son relevadas desde los y las habitantes. 
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Para lograr aquello, como  administración municipal nos hemos propuesto la actualización 

de los principales instrumentos con que cuenta el municipio para la planificación y 

regulación del territorio de la comuna: el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y el Plan 

Regulador Comunal (PRC) y la creación de unos nuevos como el Plan de Gestión Patrimonial, 

el Plan de Turismo y el Plan Maestro para la Gestión del Riesgo de Incendios Valparaíso 

(PMI). Estos instrumentos se están construyendo en el marco de un Modelo de Planificación 

Territorial Integrado: Participativo, Situacional y Multiescalar, modelo que busca establecer 

coherencia e integración en el diseño de los componentes de planificación, ubicando en el 

núcleo de las decisiones sobre el territorio a las y los habitantes de Valparaíso. 
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CAPITULO I ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN COMUNAL 

1.1. ORIENTACIONES 

ά9ƭ tƭŀƴ Comunal de Desarrollo (PLADECO), 

instrumento rector del desarrollo en la comuna, 

contemplará las acciones orientadas a satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y a promover su 

avance social, económico y cultural (...) En todo 

caso, en la elaboración y ejecución del plan comunal 

de desarrollo, tanto el alcalde como el concejo 

deberán tener en cuenta la participación ciudadana 

y la necesaria coordinación con los demás servicios 

públicos que operen en el ámbito comunal o ejerzan 

competencias en dicho áƳōƛǘƻέ1. 

Los municipios cuentan con dos instrumentos de planificación territorial: uno de carácter 

orientador e indicativo, como es el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) donde se 

definen, la visión del desarrollo comunal y los proyectos prioritarios para avanzar hacia ella, 

y el otro instrumento de carácter normativo, el Plan Regulador Comunal (PRC), que define 

la regulación urbanística de la comuna, las condiciones de ocupación del suelo y la 

proyección del crecimiento urbano. Ambos instrumentos deben ser coherentes para lograr 

su uso eficaz y considerar el conjunto de orientaciones, variables de estudio y ejercicios de 

participación con los y las habitantes, que viabilice la toma de decisiones para abordar la 

complejidad territorial y con ello establecer un proyecto ciudad. 

La realización del PLADECO ha sido una oportunidad para proyectar el desarrollo desde una 

visión integral de la comuna que vincula, la regulación de los usos de suelo, contenida en 

los Planes Reguladores Comunales, con los lineamientos de la planificación estratégica, la 

identificación de proyectos detonantes, la inversión pública y privada y los proyectos 

sectoriales. Toda estrategia de desarrollo debe contemplar las condiciones reales de 

posibilidad de diseño e implementación de proyectos y su impacto en el largo plazo. El 

territorio comunal, entonces, requiere ser restaurado, reparado, repoblado, y para llevarlo 

a cabo, se necesita una visión de ciudad y un plan para su gestión, que lo materialice y lo 

haga posible.  

Los territorios son espacios sociales multidimensionales, en los que interactúan un conjunto 

de variables y escalas, dando cuenta de una compleja trama relacional, a saber: la memoria 

                                                           
1 Artículo 7º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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social, cultural e histórica; las prácticas y saberes individuales y colectivos; las 

organizaciones, instituciones y actorías, no necesariamente locales, que también impulsan 

intereses políticos, sociales o de mercado, pues, como comuna, Valparaíso se encuentra 

profundamente conectada al contexto regional, nacional y global.  

La construcción de una estrategia de desarrollo territorial, en este contexto, requiere poner 

en relación aspectos: humanos, sociales, económicos, productivos, urbanísticos, 

patrimoniales, culturales, ambientales, políticos, entre otros, que exprese la idea de la 

imagen de futuro que queremos construir y la estrategia de transformación que permita 

alcanzarla. El presente plan pretende abrir esta posibilidad, es decir, hacernos cargo de la 

mayor cantidad de dimensiones que cuentan hoy con información suficiente para proponer 

las políticas, programas, planes, proyectos y nuevas estrategias de construcción de 

información sistemática que permita su actualización permanente.  

Debemos recuperar la ciudad a partir de un nuevo modelo de desarrollo que socialice y 

proteja el suelo, el patrimonio y los recursos que se encuentran en los cerros, el plan y el 

mar, articulando de una nueva forma las dimensiones pública, privada y comunitaria, que 

resguarde y fortalezca la soberanía sobre el territorio de quienes lo habitamos. Avanzar así 

en la construcción de capacidades directivas de la producción del territorio desde el 

entramado social característico de Valparaíso, desde la actividad participante hasta la 

apropiación que se expone en el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978). 

El rol de la economía local es central, pone de manifiesto el aporte que cada habitante 

realiza a la producción del territorio a través de circuitos económicos diversos. Estos 

circuitos dialogan, se articulan y son el principal aporte económico para la ciudad. Un 

territorio social y ambientalmente sostenible, que busca un nuevo equilibrio entre lo que 

se produce, lo que se usa y/o consume, los beneficios y costos ambientales y sociales que 

generan estos procesos, requiere un nuevo trato entre las diversas actorías. Una ciudad que 

cuide su propia producción y reproducción, cambiando los paradigmas de su construcción 

solo para algunos, avanzando hacia el cuidado colectivo de sus habitantes y sus 

capacidades. La iniciativa económica privada debe jugar un rol junto a los demás actores 

cooperativos, solidarios y a un Estado democrático. 

Dado el carácter ambiental y social del orden neoliberal que impera desde el siglo pasado, 

uno de los mayores desafíos de estos decenios será enfrentar las desigualdades y recuperar 

el entorno natural, incorporando la biodiversidad al sistema de planificación de las áreas 

urbanas. Hoy tenemos la tarea de recuperar el patrimonio social y natural y así reducir los 

riesgos y daños asociados a la pobreza y la degradación ambiental y mejorar de esta manera 
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la calidad de vida y la seguridad de las y los habitantes2. Más producción de conocimiento 

y vínculos sociales de cooperación para la producción de riquezas. Menos gasto, consumo 

y competencia por los recursos. 

El territorio, en tanto espacio social3 no está vacío, sino lleno de relaciones, de vidas y 

procesos de producción y reproducción. Es decir, es habitado y transformado por grupos 

humanos que se organizan para vivir en sociedad. 

Una clave central del desarrollo territorial se encuentra en la sostenibilidad, lo que implica 

protección ambiental, patrimonial y el mejoramiento en la calidad de vida de las y los 

habitantes. Esto requerirá de impulsar un proceso de desarrollo económico, social, cultural 

y político, basado en la cooperación entre actorías públicas, privadas y comunitarias, desde 

sus diversas experiencias y aproximaciones, en favor de los intereses de la comunidad toda. 

Es decir, una economía más cooperativa, que requiere por cierto de una democracia más 

participativa. 

Por otra parte, el concepto de derecho a la ciudad y al territorio, ha sido introducido como 

forma de reivindicar el protagonismo de las comunidades y los/las habitantes en su 

ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴΦ 9ƭ ŘŜǊŜŎƘƻ ŀ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘ άǎŜ ƳŀƴƛŦƛŜǎǘŀ ŎƻƳƻ ŦƻǊƳŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎΥ Ŝƭ 

derecho a la libertad, el derecho a la individualización en la socialización, al hábitat y al 

habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante), y el derecho a la apropiación (muy 

diferente del derecho a la propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudadέ ό[ŜŦŜōǾǊŜΣ 

1978, p.159). 

En ese sentido, el marco legal vigente en el país, establece en el artículo 7° de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, que la estrategia comunal de desarrollo debe 

contemplarΥ άŀŎŎƛƻƴŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀŘŀǎ ŀ ǎŀǘƛǎŦŀŎŜǊ ƭŀǎ ƴŜŎŜǎƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ƭƻŎŀƭ ȅ ŀ 

promover su avance social, económico y culturalέ. Por lo tanto, de acuerdo al concepto de 

territorio propuesto, consideramos a la comunidad toda como sujeto protagónico en el 

impulso de aquellas acciones que permitan la satisfacción de sus necesidades. 

Para construir una imagen de ciudad, la participación de la comunidad es crucial porque 

remite a un relato que se ha construido de su territorio, a la representación que se ha hecho 

de Valparaíso, que le ha sido transmitido por generaciones y que, a su vez, ha traspasado a 

                                                           
2 Para mayor claridad de estas definiciones, ver Nueva Agenda Urbana (ONU HABITAT III) que Chile ha suscrito 
ȅ άǊŜŀŦƛǊƳŀ ƴǳŜǎǘǊƻ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎƻ ƳǳƴŘƛŀƭ Ŏƻƴ el desarrollo urbano sostenible como un paso decisivo para el 
logro del desarrollo sostenible de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, 
ǎǳōƴŀŎƛƻƴŀƭ ȅ ƭƻŎŀƭΣ Ŏƻƴ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻŘƻǎ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜǎέ όhb¦Σ нлмтύΦ 
3 Eƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ǎƻŎƛŀƭ άŜǎ Ŝƭ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻ ŘŜ ƭŀ ŀŎŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭΣ ŘŜ ƭŀǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎΣ ŘŜ ƭŀǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎΣ ƭŀǎ ŜȄǇŜǊƛŜƴŎƛŀǎ 
sociales, pero a su vez es parte de ellas. Es soporte, pero a la vez campo de acción. No hay relaciones sociales 
sin espacio, de igual modo que no Ƙŀȅ ŜǎǇŀŎƛƻ ǎƛƴ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎέ όaŀǊǘƝƴŜȊ [ƻǊŜŀΣ tǊƽƭƻƎƻ Ŝƴ [ŀ 
Producción del Espacio de Henri Lefebvre, 2013, p.14). 
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otras. Es un conjunto de retazos, tradiciones verdaderas e inventadas, mitos y leyendas, 

amores y desamores. Es memoria e historia. Es vida en común; es el futuro que está detrás. 

Es la reconstrucción permanente de un relato identitario que, lejos de esencializarse en 

representaciones, se hace carne en la praxis y en las ritualidades de sus habitantes. 

El simple anhelo de un proyecto de ciudad es insuficiente para plasmarlo en realidad, por 

ello los planes de ciudad, los planes sectoriales y de barrio contribuyen a operacionalizar 

diferentes fases que faciliten reparar, restaurar y transformar la comuna, evitando el 

reemplazo de población de menores recursos por grupos de mayor poder adquisitivo, 

mediado por la reinversión de capital sobre el suelo o las viviendas (gentrificación). En este 

contexto, los instrumentos de planificación comunal se ponen también al servicio de 

levantar, validar y priorizar iniciativas en cada territorio, mediante Jornadas de Planificación 

Participativas. 

En este marco es que el PLADECO busca tanto la recuperación como la transformación del 

territorio. Recuperación de sus valores patrimoniales urbanos, como medioambientales, 

productivos y sociales. Es decir, fortalecer sus capacidades, frenando factores críticos como 

la pobreza, las desigualdades de género, territoriales y etarias, la contaminación ambiental, 

el extractivismo como principal modelo de desarrollo económico y la amenaza de la 

especulación inmobiliaria y del suelo. Para enfrentar estos problemas debemos fortalecer 

las cualidades del proceso de producción histórica del territorio de Valparaíso y promover 

formas de producción que las proyecten hacia el siglo XXI. 

Principios orientadores: 

¶ Desarrollo humano, justicia social y de género, enfrentando las desigualdades y 

exclusiones, buscando garantizar el derecho a un habitar de calidad e integrado, donde 

los derechos sociales y humanos sean garantizados para todos y todas. 

¶ Desarrollo económico con capacidad de producción local, fortaleciendo la capacidad 

productiva de las y los actores locales, comprendiendo el aporte a la reproducción de la 

vida que cada ciudadano y ciudadana realiza en el proceso de producción del hábitat. 

¶ Sostenibilidad ambiental con capacidad de gestión del riesgo, enfrentar los efectos del 

cambio climático y gestionar las vulnerabilidades a los que estamos expuestos; 

construyendo una relación con el medio urbano, rural y marítimo de protección de sus 

recursos procurando su reproducción. 

¶ Democracia territorial y gobierno local participativo, expresión de la soberanía de los 

y las habitantes y sus organizaciones; poniendo al servicio de sus intereses y prioridades 

las herramientas municipales; a través de procesos de participación territorial, 

transparencia y medidas anti corrupción. 
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¶ Memoria e identidad local desde la diversidad, fortalecimiento de las prácticas sociales 

colectivas que generan identidad y aportan a la producción social, cultural, económica, 

medio ambiental, urbano, rural y política del territorio. 

1.2. PLANIFICACIÓN LOCAL INTEGRADA: PARTICIPATIVA, SITUACIONAL Y MULTIESCALAR 

En el contexto nacional hemos evidenciado que la planificación urbana, a través de sus 

instrumentos de planificación territorial (IPT), ha sido sobrepasada notoriamente por los 

hechos de la realidad, la cual está siendo constantemente modelada por fuerzas turbulentas 

(Matus, 1984). Esto se atribuye a las limitaciones de enfoques que han dificultado que 

pueda ponerse a la altura de las necesidades de los y las habitantes. Es así que para 

planificar un proceso de transformación democrática del territorio, no son suficientes la 

mayoría de los instrumentos vigentes, ya que responden a dinámicas de la gobernabilidad 

y la gestión tecnocrática y no necesariamente con un enfoque de hacer un proyecto de 

ciudad acorde a las necesidades y demandas de quienes habitan.  

La Política Nacional de Desarrollo Urbano en su Objetivo 5.3, define la necesidad de contar 

con un sistema de planificación integrado, señalando que se deben reformular los procesos 

e instrumentos actualmente asociados a la planificación en Chile, con el desafío de 

integrarlos en una única plataforma de planificación territorial, multisectorial, 

descentralizada y participativa (Ministerio de Vivienda y Urbanismo y PNUD, 2014). 

Los equipos de la Secretaría de Planificación (SECPLA) engrosados y dirigidos por una 

mayoría de mujeres, se avocaron a la tarea de realizar una apropiación crítica de distintas 

reflexiones e instrumentos elaborados en distintos períodos históricos y procesos políticos 

en el mundo, para avanzar en la construcción de un modelo de planificación participativa,  

haciéndose cargo de la tendencia actual de producción de las ciudades contemporáneas. 

Es así, que el presente modelo forma parte de una  iniciativa de innovación política y técnica, 

ya que no sería posible un PLADECO participativo y transformador, si no se constituyen los 

instrumentos teóricos y técnicos para ello. 

 En cuanto a los enfoques y herramientas que inspiran el modelo de planificación 

propuesto: 

¶ La Planificación Estratégica Situacional (PES), desarrollada por Carlos Matus4, desarrolló 

varias obras, de las cuales en este plan utilizamos: άtƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴΣ [ƛōŜǊǘŀŘ ȅ /ƻƴŦƭƛŎǘƻέ 

(1984), άtƻƭƝǘƛŎŀΣ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ȅ ƎƻōƛŜǊƴƻέ όмфутύ y ά¢ŜƻǊƝŀ ŘŜƭ WǳŜƎƻ {ƻŎƛŀƭέ όнллтύΦ 

                                                           
4 Fue asesor, docente, director de la División de Servicios de Asesoría de ILPES-Naciones Unidas-Chile, Ministro 
de Economía en el gobierno de Salvador Allende, además de ser presidente de CORFO y del Banco de Chile, 
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¶ El Plan de Acción Integral (PAI) desarrollado por gobiernos locales de los movimientos 

municipalistas españoles, con Tomás Villasante como uno de sus principales teóricos 

por trabajos como: ά[ŀǎ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾŀǎέ όмффрύ y άRetos de las democracias 

participativas: la participación en el diseño de habitŀǊέ όнллт). 

¶ Las Metodologías propuestas por el Modelo de Planificación Estratégica propuesto por 

la CEPAL. 

¶ La Planificación Participativa Descentralizada, desarrollada por Marta Harnecker y otros 

Ŝƴ Ŝƭ ǘŜȄǘƻ άIŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ tŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽƴέ όнллрύ ȅ a partir de su estudio y 

sistematización desde los años 80, de experiencias en diversos lugares del planeta, 

principalmente América Latina, con: άtƭŀƴƛŦƛŎŀƴŘƻ ǇŀǊŀ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƛƽƴ 

ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛŀέ όнлмсύΦ 

¶ Planificación e Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de Salvador Rueda, quien en la 

actualidad es el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y es autor de 

diversos libros y artículos de divulgación sobre medio ambiente urbano, de los cuales 

ǳǘƛƭƛȊŀƳƻǎΥ άModelos de ordenación del territorƛƻ Ƴłǎ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜǎέ (2002), άtƭŀƴ 

Especial de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad urbanística de 

{ŜǾƛƭƭŀέ όнллуύ y ά/ŜǊǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ¦ǊōŀƴƛǎƳƻ 9ŎƻǎƛǎǘŞƳƛŎƻέ (2012). 

El comienzo del proceso está dado por la presentación de una reflexión sobre la realidad 

actual, como punto de arranque para la construcción de acuerdos entre agentes y 

ciudadanía, acerca de cuál debe ser el modelo territorial de futuro y cuáles los medios que 

permitirán la transformación deseada. En ese sentido, debemos considerar tres aspectos y 

respondernos las siguientes preguntas a la hora de orientar la planificación (Martín, 1981). 

¶ El carácter que la planificación le asigna a la política pública: ¿Para qué administrar, 

recuperar y/o transformar? 

¶ El sujeto de la planificación: ¿Quién planifica y qué intereses se representan? 

¶ El método de interacción y resolución de los planes: ¿Qué formas de trabajo y métodos 

de participación en la toma de decisiones se utilizarán? 

La consideración de los elementos anteriores ha concurrido en la elaboración de un nuevo 

modelo de planificación, coherente con las necesidades de una voluntad de transformación 

democrática del territorio. Hemos llamado a dicho modelo Planificación territorial 

integrada: participativa, multiescalar y situacional. Su objetivo es construir una mirada 

común sobre el Valparaíso que queremos en conjunto con la comunidad y los actores 

locales, articulando las iniciativas que se desarrollan, las necesidades de las y los habitantes 

y las distintas vocaciones de la ciudad, en una propuesta de recuperación y desarrollo que 

                                                           
entre otros cargos, y que luego fue detenido en dictadura militar, en el campo de concentración de Isla 
Dawson y Ritoque.  
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ǉǳŜŘŜ ǇƭŀǎƳŀŘŀ ŎƻƳƻ άόΧύ ǳƴ ǵƴƛŎƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ƻ ǇƭŀǘŀŦƻǊƳŀ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƻǎ ŘŜ Ǉƭŀnificación 

ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭΣ ƳǳƭǘƛǎŜŎǘƻǊƛŀƭΣ ŘŜǎŎŜƴǘǊŀƭƛȊŀŘƻ ȅ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛǾƻέόobjetivo 5.3 de la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano). 

Se ha organizado entonces la estrategia de planificación territorial a partir de tres pilares 

integrados: participativo, situacional y multiescalar. De esa forma se construyen los insumos 

para el Plan de Desarrollo Comunal, así como para el Plan Regulador Comunal de Valparaíso. 

En este marco, la planificación situacional busca la cooperación entre actores, visibiliza el 

conflicto, no lo oculta, ni menos lo da por superado en torno a las posiciones de poder que 

cada actor ha construido en el pasado. Se trata de entender que la conflictividad forma 

parte de la vida en sociedad, sobre todo cuando ésta se expresa en contextos de alta 

desigualdad y por tanto nos obliga a hacernos cargo de ella. Propone la posibilidad a todos 

los actores de participar de este ejercicio (no solo el Estado ni el mercado) es decir, propone 

sumar a la comunidad en la planificación. Por último, entiende la planificación como una 

herramienta de gobierno para el ejercicio de la soberanía, por lo tanto, dialoga con los 

mecanismos institucionales, pero al mismo tiempo con las dinámicas sociales y 

organizacionales que producen el territorio. 

9ƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǊŜǉǳƛŜǊŜΣ ŀŘŜƳłǎΣ ǉǳŜ ŜƴǘŜƴŘŀƳƻǎ ǉǳŜ άŜƴ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ 

concurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y 

mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales 

ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎΣ ǉǳŜ ƎŜƴŜǊŀƴ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴΣ ŘŜ ŎƻƻǇŜǊŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜ ŎƻƴŦƭƛŎǘƻέ 

(Montañez y Delgado, 1998, p.123).  

Estas dimensiones del espacio social en el caso del PLADECO, requieren una mirada 

multiescalar, que observe la comuna y sus relaciones con otras territorialidades y sistema 

natural, económico, social, cultural y político, que se haga cargo de la ciudad y el sistema 

urbano, sus relaciones y modos de producción del espacio, y que incorpore también el 

barrio y las prácticas cotidianas, comunitarias y simbólicas de los y las habitantes. 

Si toda relación social tiene lugar en el territorio y se expresa como territorialidad (control 

del espacio geográfico por un grupo), entonces debemos comprender que en él se 

expresarán también las relaciones de poder. Estas relaciones se refieren al proceso de 

producción del territorio, es decir a los medios con que cuenta cada grupo social para 

desarrollar sus propuestas sobre el habitar. Ahora bien, la capacidad de los actores es 

diferencial, por lo tanto, su capacidad de apropiación del territorio es desigual y en un 

mismo espacio se superponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades. Por lo tanto, 

podemos concluir que el proceso de planificación es social, técnico, pero también 

profundamente político. 
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Este modelo demanda la búsqueda de contenidos y conocimientos que involucren los 

saberes de los/as habitantes del territorio en la construcción de la propuesta de comuna 

que quieren vivir, con el necesario soporte técnico profesional del equipo multidisciplinar 

que se encuentra desarrollando el instrumento de planificación. Las y los llamados 

planificadores/as y la ciudadanía local, por otra parte, deberían asumir un compromiso en 

conjunto que tenga por objetivo mejoras genuinas en las condiciones físicas de la vida de 

los barrios, además, "la creación de lugares es trabajo de todos, residentes locales y 

planificadores oficiales, y que los lugares antiguos pueden ser 'recuperados' por barrio, a 

ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ǳƴŀ ǇƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŎƻƭŀōƻǊŀǘƛǾŀ ŎŜƴǘǊŀŘŀ Ŝƴ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎέ όCǊƛŜŘƳŀƴƴΣ нлмлΣ ǇΦ 

162). 

Para ello es necesario repensar el desarrollo urbano y rural, poner en el centro la necesidad 

de cooperación y encuentro social y comunitario de los habitantes en torno a las actividades 

que permiten su desarrollo pleno para recuperar y transformar el territorio. Lo anterior, 

debe avanzar hacia un proceso de transformación de la ciudad en que se produzca una 

relación de sostenibilidad que democratice los recursos que permiten la producción de la 

vida y que proteja los recursos ambientales que originan las condiciones de base que 

permiten que el territorio sea ocupado como escenario de aquello. 

El objetivo general de este proceso es construir una mirada común sobre el Valparaíso que 

queremos, en conjunto con la comunidad y los actores locales. Para ello es necesario 

articular las iniciativas comunitarias que se desarrollan, las necesidades de las y los 

habitantes y las distintas vocaciones de la ciudad, en una propuesta de recuperación y 

desarrollo urbano y rural para la transformación. Lo anterior debe quedar plasmado en los 

instrumentos de planificación y traducirse en planes de inversión y participación. 

Los objetivos específicos que se requieren abordar son los siguientes:  

1) Promover la participación de las y los habitantes de la ciudad en el desarrollo social, 

urbano y rural de la comuna. 

2) Vincular el Gobierno Local a la comunidad, poniendo las herramientas municipales al 

servicio de sus intereses y prioridades.  

3) Provocar la colaboración entre distintas áreas municipales para el trabajo territorial, 

articulada a través de los planes de barrio y el plan comunal. 

4) Articular a los actores públicos, privados y comunitarios en la construcción y ejecución 

del Plan de Desarrollo Comunal. 
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El siguiente esquema sintetiza el modelo de planificación territorial integrado (PTI) descrito: 

En el primer anillo se encuentran sus tres componentes principales: Participativa, 

Multiescalar y Situacional (PMS). En el siguiente anillo se pueden apreciar sus nueve sub 

componentes, de ellos le corresponden tres a cada componente principal. 

Figura 1: Modelo de Planificación Territorial Integrado (PTI) Participativo-Situacional- 

Multiescalar (PSM) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

A continuación, se explican con mayor profundidad las tres dimensiones y subdimensiones, 

que caracterizan este modelo de planificación. 

1. PARTICIPATIVO 

El proceso de planificación de carácter participativo que buscamos construir se enfoca en 

el fortalecimiento de una comunidad que recupere el territorio y se encargue de su 

desarrollo, produciendo la vida en común de acuerdo al diseño de una sociedad mejor, 

construida a partir de los intereses, los sueños y los imaginarios de bienestar de la gente. 

Desde el Gobierno Local debemos poner a disposición toda su capacidad de gestión, sus 

atribuciones legales y su potencialidad constructiva para constituirse como herramienta 
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social que planifique y construya desde la co-gestión con las y los habitantes de los distintos 

espacios que configuran el Valparaíso actual. Para ello, el municipio debe contar con 

capacidad de articulación de vínculos y redes que permitan superar la dispersión existente, 

y constituir un actor que sea mayor a la suma de las partes. 

1.1 Producción de vida en común: Producir la vida en común con la participación de 

todos los actores y actoras involucrados y afectados, es una condición para que la 

construcción del proyecto de desarrollo del territorio responda al interés general. 

Cada gobierno local encarna una propuesta de organización social que, en el caso de la 

Alcaldía Ciudadana, asume la importancia del territorio como escenario de la producción de 

la vida de las comunidades que lo habitan y entiende por tanto los asentamientos urbanos 

y rurales, como el producto de las relaciones sociales y ambientales que se tejen en esos 

territorios. 

Sobre lo anterior, el Artículo IV de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2013) indica 

que a las ciudades les corresponde considerar los mecanismos institucionales y de 

desarrollo de los instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, 

fiscales, tecnológicos para el apoyo de las numerosas modalidades de producción social del 

hábitat y de la vivienda, tomando una mayor atención a los procesos referentes a la 

autogestión, individuales y familiares, como de los colectivos que se encuentran 

organizados. 

1.2 Co-gestión: Las dinámicas de co-gestión permiten vincular allí al gobierno local, la 

comunidad y los actores públicos y privados poniendo al servicio de sus intereses y 

prioridades las herramientas municipales.  

Tradicionalmente, en lo concerniente a instrumentos de planificación, como es el caso del 

PLADECO, las orientaciones entregadas por los niveles centrales de gobierno respecto a las 

participaciones son de tipo consultivo, enfocadas en el diagnóstico de necesidades de la 

comunidad. En nuestro caso, se persigue la co-gestión, siguiendo la propuesta de CEPAL, 

ǉǳŜ ƭŀ ŘŜŦƛƴŜ ŎƻƳƻ άǳƴŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ŎƻƴƧǳƴǘŀ ŜƴǘǊŜ ŎƛǳŘŀŘŀƴƻǎ ƻ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜǎ ŘŜ 

ciudadanos. En este nivel de participación se busca que las personas y grupos que 

participaron de la toma de decisiones, se involucren en su implementación y seguimiento 

de foǊƳŀ ŘŜ ŀǎŜƎǳǊŀǊ ǉǳŜ ǎŜ ƭƭŜǾŜ ŀ Ŏŀōƻ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŀŘŜŎǳŀŘŀέ (Sandoval, Sanhueza y 

Williner, 2015, p.18). 

Las y los llamados planificadores y la comunidad local, por otra parte, deberían 

άcomprometerse en una búsqueda conjunta de mejoras genuinas en las condiciones físicas 

ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘŜƭ ǾŜŎƛƴŘŀǊƛƻέ (Friedmann, 2010, p.149) observando que "la creación de lugares 

es trabajo de todos, residentes locales y planificadores oficiales, y que los lugares antiguos 
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pueden ser 'recuperados' por barrio, a través de una planificación colaborativa centrada en 

ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎέ (Friedmann, 2010, p. 162). 

1.3 Articulación de vínculos y redes: Una comunidad más y mejor organizada permite la 

construcción de procesos de colaboración entre diversos actores y áreas del gobierno local 

para un despliegue territorial integrado de la estrategia de desarrollo. 

Para ello es fundamental poner en el centro la necesidad de cooperación y encuentro social 

de los y las habitantes en torno a las actividades que permiten su crecimiento pleno, para 

recuperar y transformar el territorio urbano y rural. Lo anterior, debe avanzar hacia un 

proceso en que la comuna genere la virtud de la sostenibilidad, que, además, democratice 

los recursos que permiten la producción y reproducción de la vida. Su implementación 

requiere un proceso de participación, en el que el gobierno local incorpora la visión de la 

comunidad en los planes y programas, tanto en torno a sus orientaciones como a sus 

prioridades. 

2. MULTIESCALAR 

Las y los actores del territorio interactúan en distintas escalas que es necesario comprender 

e integrar en el análisis y la planificación, estas son: global, nacional, regional, 

metropolitana, comunal, barrial y hogar. Las prácticas de la producción del territorio y el 

habitar no tienen lugar en una sola de ellas, sino que las atraviesan y las hacen interactuar 

en flujos y circuitos que definen realmente los espacios urbanos. 

Con la finalidad de lograr un abordaje integral de las dimensiones y niveles que se expresan 

en la comuna de Valparaíso, proponemos entonces una mirada multiescalar, que permite 

observar el comportamiento de distintas variables y el modo en que se afectan, logrando 

también identificar los recursos territoriales (espaciales y sociales). 

2.1 Sistemas urbanos y rurales: Se relacionan en mutua dependencia, y ambos afectan las 

dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas en el territorio. 

Cuando hacemos referencia al concepto de territorio desde el análisis socio espacial, lo 

comprendemos como el territorio y su uso, territorio usado, sinónimo de espacio geográfico 

(Santos, 19965; Silveira, 2014). Es donde se produce el habitar y ocurren las relaciones 

sociales, por tanto, se expresan las relaciones de poder. Quienes producen la ciudad son 

todos los actores que la habitan y hacen uso del territorio con sus lógicas diferentes, es la 

producción social del hábitat (Rodríguez y Di Virgilio, 2007). A lo anterior podemos añadir 

el concepto de habitar del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile (2017), que lo 

                                                           
5 ά9ƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ Ŝǎ ǳƴ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ŦƻǊƳŀǎΣ ǇŜǊƻ Ŝl territorio usado es un conjunto de objetos y acciones, 
ǎƛƴƽƴƛƳƻ ŘŜ ŜǎǇŀŎƛƻ ƘǳƳŀƴƻΣ ŜǎǇŀŎƛƻ ƘŀōƛǘŀŘƻέ ό{ŀƴǘƻǎΣ мффсΣ p.124). 
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entiende como la relación entre el espacio y las actividades que realizan los seres humanos, 

considera el entorno construido y natural, necesarios para el desarrollo de la vida en 

comunidad; toma en cuenta las aspiraciones de los grupos sociales y sus prácticas; y las 

escalas con que se relaciona el espacio del hábitat con los actores involucrados en su 

producción.  

2.2 Transrelacionalidad del territorio: El enfoque relacional que propone este modelo, 

indica que estas unidades de análisis dependen unas de otras, y demanda por tanto 

comprender las relaciones interescalares y transescalares, es decir, el modo en que las 

diferentes acciones de las y los actores ponen en relación diferentes escalas (lo inter) y 

comprende a varias de ellas a la vez, superando las subdivisiones establecidas (lo trans).  

El carácter de ciudad puerto de Valparaíso la posiciona en relación a los mercados globales, 

que generan impactos en la comuna, y por su calidad administrativa (capital), en la provincia 

y en la región.  

En la escala comunal, pueden apreciarse los vínculos entre el sistema urbano, el medio 

natural y la conurbación con Viña del Mar. En la escala del barrio, se aprecian las prácticas 

comunitarias y de lo cotidiano, donde las y los habitantes simbolizan y se apropian del 

espacio territorial. Así mismo, existen escalas de análisis que no hacen referencia 

únicamente a un lugar físico, sino a un cruce de relaciones socioespaciales que configuran 

ǎǳ ŎŀǊłŎǘŜǊ ŘƛǎǘƛƴǘƛǾƻ ȅ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻ ǎǳǎ ƭƝƳƛǘŜǎΦ 9ǎ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜƭ άƘƻƎŀǊέΣ ǉǳŜ ŎƻƳprende una 

serie de relaciones de producción y reproducción asociadas a la alimentación y cuidado de 

quienes habitan, las que entendemos como parte constitutiva del territorio, y determinadas 

por relaciones de género que son transversales a toda escala. 

2.3 Circuitos y flujos socioespaciales: Se refiere a las distintas capas de relaciones que 

organizan los modos de producción del espacio en distintas escalas y la forma en que estas 

se expresan las prácticas cotidianas, es decir la forma en que distintos circuitos y flujos con 

dinámicas multiescalares se entrelazan en las experiencias de las personas en los territorios. 

Es posible realizar una aproximación conceptual a esta subdimensión a partir de la triada 

propuesta por Lefebvre (2013) respecto al concepto de espacio social, las que deben ser 

observadas respecto a las prácticas, articuladas en distintos circuitos que se superponen y 

afectan los flujos socio espaciales, a saber: la experiencia material, las representaciones del 

espacio y los espacios de representación. Las primeras hacen referencia a la vida material y 

cotidiana y a los fenómenos de flujos que en ella se desarrollan como los intercambios de 

mercancías y el dinero. Las segundas referidas a las representaciones del espacio estarían 

vinculadas a signos y códigos técnicos y científicos que organizan y/o restringen a nivel 

institucional u organizacional los circuitos o flujos, en este caso de información, normas o 
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saberes. En tercer lugar, los espacios de representación que relevan las interpretaciones de 

los habitantes respecto a la realidad espacial, que expresa la dimensión simbólica respecto 

a la existencia material articulándose en torno a circuitos y flujos de relaciones y modos de 

producción. 

3. SITUACIONAL 

La mirada situacional tiene su antecedente en la propuesta de Carlos Matus (1987) quien  

señala, en el marco del modelo de Planificación Estratégica Situacional (PES), la necesidad 

de superar la mirada restrictiva del diagnóstico técnico para incorporar explícitamente la 

mirada de los actores sociales y políticos ςconocimiento situado- que en definitiva, son 

quienes planifican, construyendo una explicación situacional que releva los problemas y 

propuestas destacados por el actor y los elementos constituyentes de dichos procesos. 

La planificación situacional busca la cooperación entre actores; articula el conflicto, no lo 

oculta, ni menos lo da por superado en torno a las posiciones de poder que cada actor ha 

construido en el pasado (Matus, 1987). Adoptar una perspectiva situada significa no solo 

criticar la neutralidad entendida como una virtud, si no que a partir de la base que ésta es 

una condición imposible dentro de contextos y disputas políticas. Por lo que un proceso de 

planificación situacional implica asumir y reflexionar sobre las posturas políticas e 

ideológicas adoptadas por cada uno de los actores y, desde ahí, comprender que el 

conocimiento y las interpretaciones posibles de producir están enmarcadas en relaciones 

de poder (Cornejo, Reyes, Cruz, Villarroel, Vivanco, Cáceres & Rocha, 2013). Se trata de 

entender que la conflictividad forma parte de la vida en sociedad, sobre todo cuando ésta 

cuenta con tantos problemas de desigualdad, cuestión que nos obliga a hacernos cargo de 

ella. 

3.1 Soberanía territorial: El ejercicio de la soberanía territorial, es la única garantía de que 

el habitar se constituya en un proceso de apropiación sostenible del ejercicio del derecho a 

la ciudad y al territorio. 

La planificación se entiende como una herramienta de gobierno para el ejercicio de la 

soberanía, dialoga con mecanismos institucionales, pero también con las dinámicas sociales 

y organizacionales que producen el territorio, con nuevas formas de producción en base al 

mismo. Se propone la posibilidad de que todos los actores participen de este ejercicio, es 

decir, no solo el Estado ni el mercado. Se privilegia la voluntad de hacer y producir nuevas 

experiencias; de innovar frente a los límites presentes planteando la cooperación como 

forma de trabajo para sortear las resistencias. Se utiliza el espacio como poseedor de un 

significado y no solo simplemente como la forma de cristalización de la sociedad sobre un 

territorio determinado. El espacio como producción social, como relación dialéctica entre 
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sociedad-naturaleza, posee connotaciones sobre las formas en las cuales los grupos sociales 

tienen pertenencia al mismo (Clichevsky, 2000). 

3.2 Prácticas y saberes: Las prácticas y saberes sociales de los y las habitantes constituyen 

el recurso principal que permite conocer la forma en que se ha producido el territorio y las 

posibilidades de transformación de este. 

Quien planifica está comprendido en el objeto planificado, con el cual se funde. Es decir, el 

ejercicio de planificación es realizado por los propios actores interesados que debaten en 

ese proceso respecto a sus propios intereses y al bien común. De acuerdo a lo anterior, la 

presencia de diferentes actores hace que existan distintas experiencias y percepciones de 

la realidad, donde se posibilita una apreciación situada, intersubjetiva y con diferentes tipos 

de racionalidad, partiendo de la base que cada percepción es válida y contiene 

conocimiento valioso del territorio. 

La planificación participativa puede ser comprendida desde una perspectiva social de redes 

donde no es posible la predicción; se evalúan escenarios posibles y se analizan actores e 

intereses que inciden en ellos, donde al visualizar escenarios futuros, resulta posible 

establecer condiciones que permitan diferentes niveles de avance y, en base a esto, intentar 

orientar los pasos que den cada uno de los actores involucrados (Gutiérrez, Alizo, Morales 

y Romero, 2016)6. 

3.3 Relaciones antagónicas y complementarias: Debemos tener presente que en este 

proceso encontraremos relaciones antagónicas y complementarias y que es en el ejercicio 

democrático donde la comunidad puede procesarlas y aprovecharlas. 

El territorio se entiende como un espacio donde se ejerce el poder, en el cual tiene potestad 

el Estado (en todos sus niveles), y también las comunidades locales, las organizaciones 

territoriales, las empresas, entre otros, donde evidentemente sus prácticas, intenciones, 

capacidades de producción, intereses, son desiguales, por lo tanto, generan relaciones que 

ǎƻƴ ŀƴǘŀƎƽƴƛŎŀǎΣ ȅ Ŝƴ ŀƭƎǳƴƻǎ Ŏŀǎƻǎ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊƛŀǎΣ ŘŜŦƛƴƛŘŀǎ ǘŀƳōƛŞƴ ŎƻƳƻ άǊŜƭŀŎƛƻnes 

de complementación, de cooperación y de cƻƴŦƭƛŎǘƻέ όaƻƴǘŀƷŜȊ ȅ 5ŜƭƎŀŘƻΣ мффуΣ ǇΦмноύΦ 

La capacidad de apropiación del territorio, por parte de los diversos actores, es desigual, y 

en un mismo espacio se superponen múltiples territorialidades, corporalidades y 

relaciones. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso de planificación territorial es 

social, técnico, pero también profundamente político y relacional. 

                                                           
6 Estos autores han comparado modelos de planificación normativa, estratégica y situacional. 
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1.3.PROCESO DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

La metodología para la elaboración del PLADECO se desarrolló a partir de un proceso que 

propone un nuevo vínculo entre institución y comunidad en la planificación y desarrollo de 

la comuna. 

Apostamos a que el PLADECO se constituya en una propuesta innovadora, tanto en sus 

planteamientos, como en sus expectativas de proyección, es decir que sea instrumento de 

planificación que proponga lineamientos y acciones orientadas a la transformación de la 

comuna de Valparaíso. Es por ello que las metodologías utilizadas en su producción no son 

las tradicionales, sino que buscamos herramientas que permitan comprender la situación 

actual y deseada de la comuna desde quienes la habitan, poniendo el saber técnico y 

político del equipo municipal a su servicio. 

1.3.1. Etapas construcción PLADECO 

Para la construcción del PLADECO, se abordaron cuatro etapas, que se detallan a 

continuación. 

a) Etapa 1: Explicación Situacional 

Comprende, en primer lugar, la caracterización general de la comuna de Valparaíso, en 

términos administrativos, jurídicos, geográficos y demográficos, con el objetivo de generar 

una panorámica temporal de su contexto. Además busca detectar los principales 

componentes que lo caracterizan y que sirven como línea base para la siguiente fase de 

producción del documento. Es elaborado por el equipo multidisciplinario del municipio 

(SECPLA). 

En segundo lugar, comprende la descripción situacional, que corresponde a un tipo de 

ŘƛŀƎƴƽǎǘƛŎƻ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ǇǊƻŘǳŎƛǊ άŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ǎƛǘǳŀŘƻέ ǇƻǊ ƭƻ ǉǳŜ Ŝǎǘŀ ŜǘŀǇŀ Ŝǎ Ŝƴ 

esencia participativa, implica a las y los actores desde el comienzo de la problematización 

hasta el levantamiento de las ideas e iniciativas que históricamente han caracterizado a la 

comuna de Valparaíso. Esta propuesta permite considerar la heterogeneidad de lo que 

sucede en la comuna, y de las relaciones de las y los habitantes con sus territorios y barrios. 

Por lo tanto, la explicación situacional es realizada por la comunidad en su conjunto, donde 

habitantes y equipo municipal forman parte de la construcción colectiva del conocimiento 

situado, base importante para la toma de decisiones sobre el proyecto de ciudad que se 

espera. 
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Figura 2: Etapa 1 Explicación Situacional 

 

b) Etapa 2: Imagen Objetivo 

La elaboración de la imagen objetivo en forma participativa y colaborativa requirió de la 

aplicación de metodologías que aseguraran estos atributos del proceso, en distintos 

momentos de la construcción del instrumento. 

[ƻǎ άǘŀƭƭŜǊŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎέ ǇƻǎƛōƛƭƛǘŀǊƻƴ ŎƻƴƻŎŜǊΣ ǊŜŎƻƎŜǊΣ ǎƛǎtematizar, y analizar valiosa 

información emanada desde la comunidad respecto a la visión de futuro a través de grupos 

de discusión. La pregunta base fue: ¿Cómo es el territorio en el que le gustaría vivir? Esta 

pregunta estuvo orientada a la identificación de la imagen objetivo del territorio. 

9ƴ ƭƻǎ άǘŀƭƭŜǊŜǎ ŘŜ Ǿƛǎƛƽƴ ŘŜ ŦǳǘǳǊƻ ŎƻƳǳƴŀƭέ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊƽ Ŝƭ ƳŞǘƻŘƻ ½httΣ ǎƛƎƭŀ ŘŜ ǎǳ ƴƻƳōǊŜ 

Ŝƴ ŀƭŜƳłƴΥ ά½ƛŜƭ hǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜ tǊƻƧŜƪǘ tƭŀƴǳƴƎέ όtƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ tǊƻȅŜŎǘƻǎ hǊƛŜƴǘŀŘŀ ǇƻǊ 

Objetivos). El método ZOPP, es un conjunto de principios, técnicas e instrumentos, si bien 

diseñados para facilitar la gestión de los proyectos, se aplica además en el diseño de planes, 
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pues se caracteriza por el énfasis que hace en la participación de los involucrados, la 

concreción de las acciones en productos verificables, y la democracia en las decisiones, lo 

cual significa que todos y todas los y las participantes posean el mismo peso específico. 

Además, se recogieron todos los elementos de visión de futuro comunal de las distintas 

experiencias de participación ciudadana realizadas para la fabricación de diferentes 

instrumentos de planificación relacionados con temáticas (cultura, educación, turismo, 

salud, Plan Maestro para la Gestión del Riesgo de Incendios, Visión Comunal, Jornadas 

Territoriales, Plan Barrio Almendral, Maqueta 2015, Borde Costero, Salud 2017). 

Figura 3: Etapa 2 Imagen Objetivo 

 

c) Etapa 3: Plan de acción 

Esta etapa sintetiza las anteriores, traduciéndose en propuestas, las cuales son construidas 

a partir de la brecha que existe entre la situación actual, erigida participativamente desde 

las tendencias observadas en la descripción situacional, y la situación deseada, construida 

desde la imagen objetivo compartida. 

Las políticas o ejes estratégicos constituyen la propuesta política-técnica que hace el equipo 

municipal para hacer viable el paso de la ciudad recuperada a la ciudad transformada, es 

otras palabras, el Valparaíso que deseamos. 

Por último, la cartera de proyectos es la propuesta que viabiliza la hoja de ruta que debe 

guiar a la gestión municipal para alcanzar la situación deseada, y plantea planes, programas 

y proyectos que responden a las políticas planteadas. 
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Figura 4: Etapa 3 Plan de Acción 

 

d) Etapa 4: Implementación y monitoreo 

Esta etapa recoge la propuesta política técnica de la etapa anterior y la devuelve, 

socialización que busca no tan solo la validación de la propuesta, sino también la 

consolidación de los procesos de seguimiento, evaluación y actualización como un proceso 

abierto. Lo que hace del PLADECO una herramienta dinámica es el indispensable diálogo 

entre el plan y la comunidad. 
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Figura 5: Etapa 4 Implementación y Monitoreo 

 

A modo de síntesis la siguiente figura ejemplifica las etapas de la construcción del PLADECO. 

Figura 6: Etapas construcción PLADECO 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.3.2 Conceptualizaciones Metodológicas 

Para precisar lo anterior, desarrollamos herramientas metodológicas que permitieron 

observar y analizar el territorio comunal en tanto fenómeno socio-espacial. Ello tuvo lugar 

en un proceso recursivo y emergente, que se hizo cargo de los intentos fallidos anteriores, 

los retomó y procesó nuevamente a partir de las orientaciones de la nueva administración. 

Finalmente, permitió construir nueva información a través de diferentes procesos de 

participación. 

Este proceso fue acompañado por un equipo municipal que está compuesto por 

profesionales de diversas áreas del conocimiento: Geografía, Trabajo Social, Psicología, 

Sociología, Arquitectura y Urbanismo, lo que permitió tener una mirada multidisciplinaria 

respecto a las dimensiones del territorio y la forma en que el gobierno local se vincula con 

estas.  

¶ Universo: 

El universo consistió en toda la población de la comuna de Valparaíso. 

¶ Muestra: 

La muestra fue de índole no probabilística, es decir, se seleccionó un sub-conjunto del 

universo de acuerdo a la naturaleza de los objetivos de cada fase: Caracterización comunal, 

Descripción situacional, Visión de Futuro, Matriz Estratégica. Además, se estableció una 

serie de criterios para su construcción: Definir a la Alcaldía Ciudadana y sus equipos, como 

los ejecutores de todo el proceso de arquitectura del PLADECO; la utilización de los sectores 

DIDECO como unidades de participación y recolección de información; el carácter 

voluntario de la convocatoria; la diversidad de la comunidad y del territorio; reconocer la 

desconfianza y los bajos niveles de participación para con la institucionalidad local de parte 

de la comunidad y, por consiguiente, la necesidad de provocar la participación de 

organizaciones funcionales y territoriales. Se definieron, en adición, grupos específicos de 

participación y temas considerados importantes, lo cual no implica que otros no lo sean, 

pero aquellos fueron discutidos en las Jornadas territoriales (Seguridad, Medioambiente, 

entre otros) Grupos específicos, tales como Mujer, Migrantes, Niñez y Adolescencia y 

Temáticos, Cultura, Salud, Vivienda, Riesgo, entre otros. 

Siendo una muestra no probabilística, su tamaño no es lo fundamental, ya que no se busca 

la generalización de resultados, sino la profundización de los mismos.  Su representatividad 

se logró mediante la saturación de algunas de las propiedades de las categorías puestas en 
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discusión (qué es lo que preserva; qué es lo que proyecta; qué priorizamos), cuestión, 

reiteramos, que permitió profundizar en los sentidos asociados a los temas que emergieron. 

La representatividad se obtuvo en tanto no aparecieron datos adicionales ante las 

categorías que emergieron en la discusión (sin elementos nuevos). Ello implica no asumir 

una reproducción mecánica de la cantidad y extensión de estas características a un N 

poblacional definido.  

¶ Técnicas: 

Respecto a las técnicas de producción de información, se usaron: la encuesta, los grupos de 

discusión, entrevistas semi-estructuradas y juicio experto. La primera considera una unidad 

de análisis individual (personas), las menciones son tratadas en tanto reflejan elementos de 

diagnóstico o propuestas de los individuos y se trabajan a nivel agregado. En el caso de la 

segunda, la unidad de análisis u observación es colectivo de un grupo o comunidad; las 

menciones resultado de las interacciones son tratadas en tanto reflejan elementos de 

diagnóstico o propuestas de grupos de actores de la comunidad. Las técnicas de entrevistas 

a informantes clave realizadas desde la perspectiva cualitativa, por uno(a) o más 

profesionales, realizaron un abordaje a través de preguntas ante las que el entrevistado(a) 

se explayó de forma abierta acerca del tema consultado. RŜǎǇŜŎǘƻ ŀƭ ƧǳƛŎƛƻ ŘŜ άŜȄǇŜǊǘƻǎέ 

buscó contar con la opinión de personas informadas con trayectoria en ciertas áreas. 

Además de especialistas externos, principalmente del mundo académico local, participaron 

expertos internos del municipio, así como los integrantes del Concejo municipal. 

Las técnicas de producción de datos utilizadas en el proceso de planificación participativa 

para los momentos de producción de información grupal, corresponden a una propuesta 

que sintetiza elementos del grupo de discusión con mapeo colectivo y ZOPP. Dados los 

condicionantes epistemológicos advertidos en un inicio, la elección y combinación de estas 

técnicas se justifica en su adecuación a la estrategia de muestreo estimativo u opinático, 

que apuntó a que quienes se interesasen en ser parte de este proceso, tuvieran la 

posibilidad de estructurarse como parte de diferentes grupos que llegasen a un consenso 

discursivo.  

Por su parte, el mapeo colectivo operó como una herramienta al servicio del grupo de 

discusión. La premisa básica con la que trabajan los mapeos colectivos da cuenta que el 

mapa no es el territorio, ya que el mapa es apenas una imagen instantánea, que no 

necesariamente responde a la complejidad del territorio que representa.  
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¶ Métodos de análisis: 

Análisis de contenido  

Para producir información y análisis se utiliza el procedimiento de triangulación, utilizando 

múltiples métodos, datos y teorías para estudiar un mismo sujeto/objeto y del que pueden 

participar también distintos investigadores, equipo multidisciplinario, confeccionando 

categorías de análisis que permitan acercarnos a una síntesis para la comprensión del 

fenómeno territorial. Aludimos a un proceso de triangulación múltiple que se realiza en 

distintos momentos, espacios y escalas del territorio comunal. 

Aplicamos un análisis de contenido cualitativo a discursos extremadamente diversificados. 

Se trata de un análisis que articula la unidad de registro, frases o menciones, con las 

unidades de contexto, información secundaria, legislación, etc. Se realizó un ejercicio de 

identificación de categorías, frecuencias y proposición de estructuras que se tradujo en 

modelos. 

Análisis estadístico univariado de frecuencia simple 

Análisis estadístico multivariado a información georreferenciada, a través de 

conglomerados, técnica estadística multivariada, exploratoria y descriptiva, que busca 

generar hipótesis y modelos que expliquen el comportamiento de las variables. Analiza 

observaciones (menciones) en individuos (habitantes). 

La selección de los conglomerados responde a un criterio territorial, donde cada 

subconjunto presenta una serie de observaciones georreferenciadas. Lo que se busca es 

analizar estableciendo similitudes o diferencias entre cada uno de ellos. Por otra parte, 

proporciona una interpretación de resultados por componentes principales, propone 

nuevas variables no correlacionadas, ordenados por la varianza de datos que describen. 

Busca construir modelos predictivos, identificando condiciones de riesgos y oportunidades 

en la toma de decisiones del proceso de planificación. 
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Tabla 1: Resumen procesos de participación ciudadana que nutren al Plan de Desarrollo 

Comunal 
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e
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n  

 

Técnica de 

Análisis 

 
 
 

Instancias 

 
 
 

Convocados 
N° de 

partici-
pantes 

C
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n
ve

rs
a

to
ri
o

s 

T
a

lle
re

s 
d

e
 d

is
cu

s
ió

n 

Análisis de 
contenido 
cualitativo 
 
 
 
 
 

Análisis 
Estadístico 
multivariado 
conglomerado y 
componentes 
principales 

 
10 Jornadas territoriales 

-Organizaciones Territoriales 
-Organizaciones Funcionales 
-Vecinas/os de cada Sector 

 
 
588 

 
7 Talleres Visión Comunal 

-Actores claves 
-Representante Instituciones 
-Representantes Organizaciones 
Territoriales 
-Representantes Organizaciones Funcionales 

 
165 

 Grupos 
específicos 

Mujeres 

-Organizaciones Funcionales Relacionadas a 
Temas de Mujeres 
-Representante Instituciones relacionadas a 
Temas de Mujeres 
-Actores Claves 

 
85 

 Migrantes 

-Organizaciones Funcionales Relacionadas a 
Temas Migrantes 
-Representante Instituciones Relacionadas a 
Temas Migrantes 
-Actores claves 

33 

   Vivienda -Organizaciones Funcionales y Territoriales 
Relacionadas a Temas de Vivienda. 118 

   Niñez y  
   Juventud 

-Niñas, Niños y Adolescentes de 
Establecimientos Educacionales de la 
Corporación municipal y/o que forman parte 
de Organizaciones que trabajan con este 
segmento 

183 

   Educación 

-Estamentos educación 54 establecimientos 
y 11 jardines infantiles: 
-Muestra censal estudiantes desde 5° 
básico, Directivos, Profesores, Asistentes de 
la Educación 
-Muestra intencional Apoderados 

9.372 

Salud -Usuarios Centros de Salud Familiar de la 
Comuna 222 

Cultura -Organizaciones funcionales relacionadas a 
temas cultura 
-Representante Instituciones relacionadas a 
temas cultura 
-Actores claves 

372 

Turismo 
 

-Representantes Organizaciones territoriales 
y funcionales relacionadas a temas turismo 
-Representante Instituciones relacionadas a 
temas turismo 
-Actores claves 

354 

Plan  Maestro 
de Incendio 

-Representantes Organizaciones territoriales 
y funcionales 
-Actores claves 

301 
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Plan de Barrio Almendral 

-Actores claves 
-Representante instituciones 
-Representantes organizaciones territoriales 
-Representantes organizaciones funcionales 

73 
C

o
n
su

lta
s 

E
n
c
u
e
st

a
s 

Análisis 
 Estadístico   
  Multivariado 
 conglomerado y  
 componentes 
 principales 
 para información 
 georreferenciada 
 
 Estadística 
 Univariada 
 (Frecuencia 
 Simple) 

Maqueta participativa 
población en general 

Muestra aleatoria, convocatoria a 
transeúntes de espacios públicos y 
establecimientos de Educación Superior de 
la Comuna. 

 2.436 

Borde Costero 2018, 
población   en general 

-Vecinas y vecinos residentes de la comuna 
mayores de 14 años 
-No residentes mayores de 14 años que 
visitan la comuna 
-Estudiantes de Educación básica de 
establecimientos de la Comuna. 

16.311 

Salud 2017 Usuarios Centros de Salud Familiar de la 
Comuna. 

3.400 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Utilizando la herramienta de análisis FODA se presentan las principales tendencias 

emanadas de los procesos de participación en el territorio, analizadas por el equipo 

multidisciplinario a cargo de la construcción de este instrumento: 

Figura 7: FODA principales tendencias del proceso de participación en el territorio 

comunal 

 
Presentamos a continuación, el relato sintetizado de la Visión de Futuro que orienta el Plan 

de Desarrollo Comunal. 
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Elementos de Reconocimiento/ Identidad: 

Somos una comuna centrada en el buen vivir de sus habitantes, que se recupera urbana, 

ambiental, económica y socialmente. 

Con una topografía, un paisaje e identidades múltiples y excepcionales, que se expresan en 

su condición de pluri e interculturalidad.  

Elementos de Visión/ lo que anhelan: 

¶ Integrada social y espacialmente 

Que reconoce y valora la coexistencia de sus diversos territorios (localidades: Valparaíso, 

Laguna Verde y Placilla de Peñuelas), sus identidades, sus valores (culturales, patrimoniales, 

ambientales y sociales, así como de sus diversas vocaciones productivas (turística, 

universitaria, cultural, bohemia, comercial, de servicios, marítima, portuaria) y condiciones 

administrativas (capital provincial y regional). 

Desde la valoración de la diversidad implementa una estrategia de desarrollo local basada 

en una visión común para abordar sus desafíos, que integra la relación entre lo urbano y lo 

rural, el borde costero, el mar y la ciudad, la comuna, el área metropolitana y la región, y 

cuyos polos de desarrollo conviven de forma positiva con el territorio del que forman parte. 

Que integra espacial y socialmente a todos sus habitantes. Que cuenta con un territorio 

urbanizado integralmente en materia de viviendas, accesos, áreas verdes, alumbrado 

público y transporte, y con más sub centros que acerquen los servicios a la gente; así como 

con una mayor densificación demográfica basada en la recuperación de barrios y en la 

preservación de antiguos e integración de nuevos habitantes. 

Que cuida y es cuidada por sus habitantes y autoridades, que cuenta con un mejor 

ordenamiento y regulación del uso del espacio público y es más segura.  

¶ Más humanizada 

Una comuna más humanizada, donde se aplica el enfoque de género y de derechos, y donde 

niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, migrantes, mujeres, pueblos indígenas, diversidades 

sexuales y personas con capacidades diferentes son parte de un sistema que los integra, 

reconoce y respeta, participando activamente de la comunidad y de las decisiones que les 

atañen. 

Una comuna del conocimiento, donde se vinculan e integran el arte, la cultura, la educación 

y la salud, promoviendo su ejercicio e interrelación en distintos ámbitos (institucionales y 

comunitarios) y escalas (internacional, nacional, comunal y barrial). 



37 

 

¶ Que planifica su desarrollo desde sus habitantes 

Una comuna a escala humana, que promueve la vida en comunidad, la profundización de 

su cultura participativa y el fortalecimiento de su tejido comunitario. Que pone a las 

instituciones, sus gestiones y mecanismos de participación al servicio de sus habitantes. 

Una comuna con mecanismos de planificación integrados, que define el ordenamiento de 

su territorio urbano, rural y marítimo, desde sus habitantes; de manera integral, sostenible, 

descentralizada y respetuosa con el ecosistema que lo alberga; regulando el crecimiento 

racionalmente, con orden y transparencia urbanística, sobre la base de su valor ambiental 

y su patrimonio natural, histórico, cultural, arquitectónico y marino. 

¶ Con un enfoque desarrollo económico sostenible y a escala humana  

Una comuna que promueve mayores oportunidades de trabajo y empleos de calidad, 

sustentados sobre la base de un enfoque de desarrollo económico sostenible y de una 

economía a distintas escalas. 

Que incentiva la inversión pública y privada para contribuir al proceso de reactivación 

económica de la comuna, insertándose en el ecosistema del gran Valparaíso y la Región. 

Una comuna con un borde costero integrado desde Laguna Verde hasta Quintero. Con un 

sistema portuario con visión de puerto regional (que se complementa con San Antonio) que 

se ha diversificado y expandido respetando las características de la ciudad y su población. 

Que es compatible con diversos tipos de usos (portuario, espacio público, turístico) que 

respetan el medio ambiente y el patrimonio. 
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CAPITULO II  EXPLICACIÓN SITUACIONAL O DIAGNÓSTICO: LA CONFIGURACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO COMUNAL   

La comuna de Valparaíso se encuentra ubicada en el litoral central de Chile continental, 

entre los 33° de Latitud Sur y 71° de Longitud Oeste, en una zona de convergencia entre el 

Océano Pacífico y la costa, por lo que la interacción entre el medio marítimo y terrestre ha 

tenido un rol preponderante en la conformación del territorio, tanto en sus aspectos 

naturales como en su ocupación urbana. Son relevantes las características que tiene el 

litoral de Valparaíso, de acuerdo a la clasificación de los ecosistemas marinos chilenos, la 

comuna es parte de la ecorregión Chile central (Ministerio de Medio Ambiente, 2016a), lo 

que permite comprender las características de la biodiversidad marina y la importancia de 

su conservación para que la planificación del territorio sea desde un enfoque ecosistémico7. 

La comuna de Valparaíso administrativamente se ubica dentro de la región y provincia 

homónimas, siendo la capital regional, colindando con las comunas de Viña del Mar, 

Quilpué y Casablanca, con una superficie de 316,13 km2 que comprende, además, los 

territorios insulares de las islas San Félix y San Ambrosio. [ŀ ŎƻƳǳƴŀ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻ Ŝǎ ǇŀǊǘŜ 

ŘŜƭ DǊŀƴ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻ ƻ łǊŜŀ ƳŜǘǊƻǇƻƭƛǘŀƴŀ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻΣ ŎƻƴǳǊōŀŎƛƽƴ ŦƻǊƳŀŘŀ ǇƻǊ ƭŀǎ 

ŎƻƳǳƴŀǎ ±ƛƷŀ ŘŜƭ aŀǊΣ /ƻƴŎƽƴΣ vǳƛƭǇǳŞΣ ±ƛƭƭŀ !ƭŜƳŀƴŀ ȅ [ƛƳŀŎƘŜ8Φ  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
7 Dicha clasificación permite ordenar la información sobre aspectos de composición, estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados, considerando a estos como unidades 
mayores de la biodiversidad, además permite ser base de las decisiones sobre conservación a la escala 
ecosistémica de acuerdo con las demás funciones del Ministerio del Medio Ambiente (letras i y j del mismo 
art. 70).  
8 9ƴ Ŏǳŀƴǘƻ ŀ ƭƻǎ ƭƝƳƛǘŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƻǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴŀ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻΥ ŀƭ ƴƻǊǘŜ ƭƛƳƛǘŀ Ŏƻƴ Ŝƭ hŎŞŀƴƻ tŀŎƝŦƛŎƻΣ ŀƭ 
ǎǳǊ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƳǳƴŀ ŘŜ /ŀǎŀōƭŀƴŎŀΣ ŀƭ ƻǊƛŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴŀǎ ŘŜ vǳƛƭǇǳŞ ȅ ±ƛƷŀ ŘŜƭ aŀǊ ȅ ŀƭ ǇƻƴƛŜƴǘŜ ǘŀƳōƛŞƴ 
Ŏƻƴ Ŝƭ hŎŞŀƴƻ tŀŎƝŦƛŎƻΦ {Ŝ ǳōƛŎŀ Ŝƴ ƭƻǎ ооϲ ŘŜ [ŀǘƛǘǳŘ {ǳǊ ȅ тмϲ ŘŜ [ƻƴƎƛǘǳŘ hŜǎǘŜΦ 
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Figura 8: Localización Geográfica Comuna de Valparaíso e Islas San Félix y San Ambrosio 

 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Valparaíso 2019, en base a cobertura Resolución Nº183 de 2018 de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado. 

2.1.1. Características morfológicas y ambientales  

2.1.1.1. Geomorfología y red de drenaje  

El rol de las características físicas en la conformación del territorio posee estrecha relación 

con las particularidades de la morfología e hidrología de Valparaíso, y con la acción marina 

sobre el litoral rocoso y arenoso9 como modeladora de la zona costera. 

Geomorfológicamente la comuna se emplaza sobre una terraza litoral formada por distintos 

niveles altitudinales y unidades morfológicas variadas que, en su relación con los distintos 

                                                           
9 El litoral arenoso asociado a las Playas San Mateo, Torpederas, Laguna Verde, Las Docas.  
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cursos y cuerpos de agua, permiten perfilar la diferenciación de tres sectores con 

características particulares. Esta singularidad se refleja, en primera instancia, en las terrazas 

de abrasión marina que desde su zona alta son drenadas por quebradas, las que al 

transportar agua y sedimentos conforman las cuencas y cerros, y que en su relación con el 

mar, conforman la bahía y el anfiteatro de Valparaíso, proyectándose hacia el sur por la 

costa en forma de acantilados y quebradas; en segunda instancia, en la terraza fluvial de la 

sub cuenca del estero El Sauce que corta la proyección de acantilados hacia el sur del  

Valparaíso, dando paso a la presencia de la bahía de Laguna Verde, rodeada por un cordón 

montañoso litoral que desemboca en quebradas y laderas que forman acantilados; y en 

tercera instancia, en la llanura de sedimentación interior10 rodeada por colinas que llegan a 

los 620 msnm y que conforman la cuenca de Peñuelas y donde confluyen una serie de sub 

cuencas que drenan hacia su parte central. 

Dentro de este contexto destacan las cuencas y la red de drenaje, constituyéndose como 

condicionantes tanto para el desarrollo urbano como para la distribución de la 

biodiversidad del territorio, pudiéndose distinguir una gama de situaciones intermedias, 

que dependiendo de su posición y pendiente se relacionan en subsistemas 

interdependientes del gran sistema geográfico, que como límites tiene el borde costero y 

las altas cumbres, tras de ellas están los acantilados, luego dentro de él, los cerros 

delimitados por quebradas que a su vez conforman cuencas, dentro de los cerros 

reconocemos cimas, mesetas, borde mesetas, bordes cimas, laderas y pie de cerros (Opazo, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Al sur del anfiteatro y la bahía de Valparaíso y al este de la bahía de Laguna Verde. 
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Figura 9: Micro cuencas de la comuna de Valparaíso 

Fuente: Departamento de Sistemas de información 2019 en base a Cobertura CIREN-DOH, 2018. 

Respecto de la red de drenaje, entendiéndose como la trama de cursos por donde se 

encauzan las aguas en una cuenca hidrográfica, tiene sus límites coincidentes con la sub 

cuenca Lago Peñuelas. Los esteros con curso permanente son El Sauce, Las Cenizas, Las 

Tablas, Curauma, Las Zorras y de Jaime, donde además es necesario incorporar las distintas 

quebradas intermitentes, con pendientes de pǊƻŦǳƴŘŀǎ Ŧƻǎŀǎ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ά±έ ŜȄŎŀǾŀŘŀǎ 

por corrientes, cuyas cabeceras se desarrollan vertiente arriba. La presencia de las 

quebradas y su abrupta topografía se relacionan particularmente al anfiteatro de 

Valparaíso, donde existen al menos 39 quebradas11, las cuales constituyen ocho cuencas 

hidrológicas (Carampange, Cajilla-Clave, Tomas Ramos, Cumming-Almirante Montt, Ferrari, 

Jaime, Borde costero y La Zorras), cada una formada por varios afluentes. Extendiéndose 

desde las cimas más altas de Valparaíso, a la altura del Camino La Pólvora, alrededor de los 

430 msnm en promedio, hasta su desembocadura al mar, dando forma a los distintos cerros 

del anfiteatro porteño. 

                                                           
11 Anexo 1: Quebradas de la comuna de Valparaíso. 
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Además, en la comuna existen cuerpos de agua que tienen relación directa con la presencia 

de agua en los distintos cursos de agua de la comuna. Estos son los siguientes, agrupados 

según su ubicación: 

Sector oriente: hacia el noreste, muy cerca del límite comunal, se encuentran los embalses 

la Invernada y las Cenizas, y un poco más hacia el sur, el Embalse El Peral, de menor tamaño. 

Estos tres embalses desaguan en un mismo sistema de quebradas, el que finalmente forma 

el Estero El Sauce. 

Más hacia el sur, a ambos lados de la Ruta 68, encontramos el embalse La Luz y El Lago 

Peñuelas, los de mayor tamaño de la comuna. Con respecto al Lago Peñuelas, tiene una 

capacidad de 95.200.200 m3 y una superficie aproximada de 1.000 has, lo que constituye 

un 2,4 % de la superficie total comunal. Entre el Lago Peñuelas y el límite sur de la comuna, 

aparece una serie de tres embalses y una laguna que desaguan en el Estero Las Tablas, el 

que a su vez desemboca en el embalse La Luz. 

Sector poniente: Al noroeste, entre Playa Ancha y Laguna Verde, encontramos tres 

embalses de pequeño tamaño: Comprende una serie de embalses de pequeño tamaño 

(aproximadamente entre 1,5 y 2 hectáreas). 

El Caracol, El Plateado y Criquet, ubicados entre el Estero El Sauce y la Quebrada de La 

Fábrica. 

Más hacia el sur, a la altura de Laguna Verde, existe un sistema de dos pequeños embalses, 

Los Perales y El Sauzal, que desembocan en el Estero El Sauce en el sector El Sauzal. 

2.1.1.2. Características bioclimáticas   

El territorio comunal se emplaza dentro del contexto climático de Chile central, 

constituyéndose como el eje central de la región geoƎǊłŦƛŎŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ŎƻƳƻ ά{ŜŎŀƴƻ 

/ƻǎǘŜǊƻέ ǇŜǊǘŜƴŜŎƛŜƴǘŜ ŀƭ ά.ƛƻŎƭƛƳŀ /ƻǎǘŜǊƻέΣ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŘŀ ǇƻǊ ǳƴ ƳŀǊŎŀŘƻ ǊŞƎƛƳŜƴ 

estacional de precipitaciones y temperatura asociado a una estación fría y húmeda en 

invierno y una estación cálida y seca en verano (Luebert y Pliscoff, 2012), las que son 

influenciadas por la presencia del mar y la Corriente de Humboldt. Además, es necesario 

considerar que estas características se encuentran condicionadas por el cambio climático 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2016b), cuyas proyecciones tanto a nivel regional como 

local están asociadas a una tendencia al aumento de las temperaturas mínimas invernales 

y máximas estivales y reducción de precipitaciones, diferenciando una zona litoral 

(Valparaíso y Laguna Verde) del secano interior (Placilla de Peñuelas). 
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Figura 10: Temperatura (°C) en la comuna de Valparaíso 2010 ς 2050 

 
Fuente: Elaboración propia, Ministerio del Medio Ambiente, 2016b. 

Figura 11: Precipitaciones (mm) en la comuna 2010 ς 2050 

 

Fuente: Elaboración propia, Ministerio del Medio Ambiente, 2016b. 

Las condiciones bioclimáticas de la comuna tienen una influencia y relación directa con la 

presencia y distribución de las formaciones vegetales y especies asociadas al bosque 

esclerófilo (Luebert y Pliscoff, 2012), bosque higrófilo y matorral arborescente con 

suculentas (Quintanilla, 1983), ubicándose en la Región de Matorral y Bosque Esclerófilo 

(Gajardo, 1995), cuya sub -región representativa corresponde a la de Bosque Esclerófilo y 

se distingue por la presencia de los siguientes pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 

2006): 
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¶ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica (Litre) y Cryptocarya alba 

(Peumo). 

¶ Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba (Peumo) y Peumus boldus 

(Boldo). 

Es así como la comuna se caracteriza por la presencia de formaciones vegetales de bosque 

esclerófilo costero, relacionado con especies como el peumo, boldo, litre, y la presencia de 

especies como el espino, chagual, lúcumo chileno y la palma chilena, entre otras, y que en 

su conjunto e interacción dan origen a una serie de áreas correspondientes a biotas 

particulares cuyo valor intrínseco radica en la presencia de especies nativas y endémicas,  

resultando en un territorio considerado como uno de los 34 hotspots de la biodiversidad a 

nivel mundial (Blondel & Fernández, 2012, en Ruiz, Munizaga y Salazar 2017). Además de 

su valor propio, estas áreas, o bienes comunes y naturales12 suscitan interés para la 

conservación y preservación de las condiciones del bosque esclerófilo debido a la presencia 

de distintos elementos que lo degradan, como el cambio climático, el crecimiento urbano 

expansivo, los desastres socio naturales, la presencia de especies exóticas relacionadas con 

plantaciones forestales abandonadas y la contaminación. Estas áreas corresponden a la 

Reserva Nacional Lago Peñuelas, el Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa 

María, Sitio Prioritario Laguna Verde, el Sitio de Alto Valor para la Conservación Tranque Las 

Cenizas ς La Invernada, Sitio de Alto Valor para la Conservación Punta Curaumilla ς Las 

Docas, quebrada Chiletabacos, entre otras, y que destacan por la riqueza de su flora y fauna 

nativa y endémica, además se consideran las quebradas de Valparaíso anfiteatro, que si 

bien no cuentan con alguna declaratoria de conservación poseen la presencia de algunas 

especies nativas y endémicas, además de su relevancia por las características geográficas, 

siendo reconocidas, según lo señalado en las jornadas de participación de actualización del 

PLADECO, como un elemento que determina el paisaje del anfiteatro de Valparaíso. 

a) Reserva Mundial de la Biosfera La Campana - Peñuelas 

De acuerdo a las áreas relevantes destaca el territorio comprendido en la Reserva Mundial 

de la Biósfera La Campana ς Peñuelas, que se distribuye por un 66% de la superficie de la 

comuna, siendo relevante a nivel regional y local por la presencia de bosque y matorral 

esclerófilo, caducifolio, lauriflolio y andino mediterráneo, con elementos biogeográficos 

principalmente de origen subtropical (UNESCO, 2015), y planteando, desde su creación en 

1984, la integración del desarrollo humano con la preservación de las características del 

medio ambiente. Dentro del área comunal de la Reserva de la Biosfera se emplazan sitios 

                                                           
12 Bienes comunes y naturales viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como 
ƳŜǊŎŀƴŎƝŀΣ ŎƻƳƻ άǊŜŎǳǊǎƻǎέ ǇŀǊŀ ƭŀǎ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀǎΣ ǉǳŜ ƛƳǇƭƛŎŀ Ŝƭ ŘŜǎŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜ ǎǳǎ 
atributos, por lo que su denominación excede a la de recursos naturales, ya que considera también los 
servicios ambientales de la naturaleza, y su valor simbólico, de existencia y de legado (Wagner, 2011). 
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como la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Tranque Las Cenizas, Tranque La Luz de Curauma, 

Laguna El Plateado, Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María, Parque 

natural Quebrada Verde, Estero El Sauce y la Cuesta Balmaceda (UNESCO, 2015), cuyo valor 

está asociado a la presencia de distintas especies nativas correspondientes, en su mayoría, 

al bosque y matorral esclerófilo, además de la presencia de cuerpos de agua en algunos 

casos, y de la zona urbana de Placilla de Peñuelas, convirtiéndose en uno de los elementos 

estructurantes del paisaje de esta localidad para distintas comunidades según lo señalado 

en las jornadas de participación de actualización del PLADECO. En este sentido, de las 

20.528 hectáreas de superficie que posee la Reserva de la Biosfera en la comuna de 

Valparaíso existen 3.208 hectáreas dentro del límite urbano comunal y 1.462 hectáreas 

proyectadas como zonas de extensión urbana por el PREMVAL (Gobierno Regional de 

Valparaíso, 2013) las que se concentran principalmente en Placilla de Peñuelas, sector 

donde en los últimos años ha primado el consumo de suelo para el desarrollo inmobiliario 

con consecuencias tanto en términos de segregación social  como de amenaza al ecosistema 

nativo y sus especies (Kuussnaari et al., 2009, en Ruiz, Munizaga y Salazar 2017). 

Figura 12: Reserva Mundial de la biosfera La Campana ς Peñuelas, contexto comunal e 

intercomunal 

Fuente: Elaboración propia, en base a UNESCO (2015). 
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b) Borde costero 

Otra área relevante corresponde al borde costero, constituyendo un espacio de interfase 

entre el medio marino, el aéreo y el terrestre, propiciando la producción de la diversidad 

biológica, así como la polifuncionalidad para la vida humana (Figueroa, Negrete y Mansilla 

2008), variando en estas características asociadas según la morfología de la costa y el sector 

de la comuna. Corresponde a un recurso limitado, como lo define el Ministerio de Defensa 

Nacional (1994)13, y tiene múltiples usos: extractivos, ocio turístico, residencial, pesquero y 

portuarios, aunque en muchos casos estos usos son incompatibles entre sí. La Subsecretaría 

para las Fuerzas Armadas (2015) señala que últimamente el borde costero ha adquirido 

άƎǊŀƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ Ŝƴ ƭƻǎ ŀǎǇŜŎǘƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎΣ ŜŎƻƴƽmicos, ecosistémicos por lo que se adopta 

Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ ½ƻƴŀ /ƻǎǘŜǊŀέ όǇłǊǊŀŦΦнύ14. 

En este sentido, es posible identificar diversas funcionalidades de este espacio, entre las 

que destacan la presencia de los Sitios de Alto Valor para la conservación, la desembocadura 

del estero El Sauce y la Playa Las Docas, Playa Grande y caleta de pescadores en Laguna 

Verde, donde la bahía se encuentra rodeada por un cordón montañoso litoral que forma 

acantilados y quebradas. Se suma la presencia del Santuario de la Naturaleza Acantilados 

Santa María, que se distribuye entre los sectores de Laguna Verde y Playa Ancha. Y, 

finalmente, la presencia de las Playas Torpederas y El Membrillo, y caleta de pescadores 

homónima, y la bahía de Valparaíso, donde el borde costero es ocupado por la actividad 

portuaria y las empresas asociadas, y en menor medida por otras actividades económicas 

como: las caletas de pescadores artesanales, servicios gastronómicos y comercio a pequeña 

escala, siendo parte del sector plan de la ciudad, compuesto por los barrios Almendral y 

Puerto (Bonilla, 2019). 

Se trata, entonces, de ǳƴŀ άȅǳȄǘŀǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ǳǎƻǎ ŘŜƭ territorio, existen actores con 

Řƛǎǘƛƴǘƻǎ ƛƴǘŜǊŜǎŜǎ ȅ ŎŀǇƛǘŀƭΣ ƭƻ ǉǳŜ Ƙŀ ŘŀŘƻ ƻǊƛƎŜƴ ŀ ŀƭƎǳƴƻǎ ŎƻƴŦƭƛŎǘƻǎ όΧύ [ƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ 

intereses y actividaŘŜǎ ŜŎƻƴƽƳƛŎŀǎ ŘŜ ƭƻǎ ŀŎǘƻǊŜǎΣ Řŀ ŎǳŜƴǘŀ ŘŜ ŎƽƳƻ Ŝǎ ǳǎŀŘƻ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻέ 

(territorio siendo usado) (Bonilla, 2019, p.16; Bonilla, 2017). Los conflictos se evidencian por 

ejemplo en: la degradación ambiental por su uso productivo, los conflictos entre los 

pescadores artesanales y los procesos de modernización y urbanización portuaria, como, 

por ejemplo, el desalojo de las caletas de pescadores Sudamericana en el año 2014, por la 

                                                           
13 De acuerdo al Decreto Supremo Nº475, publicado el año 1994, que establece la Política Nacional de Uso de 
Borde Costero, considera en su letra e), que el borde costero del litoral: "es un recurso limitado, que permite 
múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, compatibles entre sí, lo que hace 
necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un aprovechamiento integral y coherente de 
los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y generan" (Ministerio de Defensa Nacional, s.f). 
Información extraída de: www.ssffaa.cl.  
14 La Zona Costera es definida como la zona donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra, el 
mar y la atmósfera y será determinada por cada Estado, de acuerdo con los criterios técnicos y científicos 
pertinentes (Comisión Permanente del Pacífico Sur, 1989). 
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ampliación del puerto, Terminal 2. En este sentido, la expansión del puerto, el uso 

άŜȄŎƭǳǎƛǾƻέ ŘŜƭ ōƻǊŘŜ ŎƻǎǘŜǊƻ Ŝ ƛƴŎƭǳǎƻ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀǎ ŘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ de centros comerciales al 

estilo mall han sido temas de discusión con los habitantes de Valparaíso (Bonilla, 2017), lo 

ŀƴǘŜǊƛƻǊ ǎŜ ǊŜŦƛŜǊŜ ŀ ǉǳŜ άƭƻǎ ŎƻƴŦƭƛŎǘƻǎ ŎŀǳǎŀŘƻǎ ǇƻǊ ƭŀǎ ƎǊŀƴŘŜǎ Ŏƻrporaciones y el Estado 

ŀƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ŎƻƭŜŎǘƛǾƻ όΧύ ŀŦŜŎǘŀ ŀ ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜ ƭƻǎ ƭǳƎŀǊŜǎΦ {Ŝ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴ ŜƴŦǊŜƴǘŀƳƛento 

cotidiano de acciones entre diversos agentes que comparten el mismo espacio 

ƎŜƻƎǊłŦƛŎƻέ (Silva, 2014, p.31). 

La evidente importancia de este espacio para el desarrollo de la sociedad configura la 

disputa de este territorio en términos de la ocupación de diferentes actividades 

económicas, de proyectos inmobiliarios residenciales y/o enfocados al turismo, entre otras. 

Se constata que el borde costero es disputado por las diferentes actividades económicas 

hegemónicas (Bonilla, 2017). 

Además de la diversidad de usos es necesario comprender que el borde costero 

corresponde a un espacio extremadamente frágil, sujeto a diversas presiones que favorecen 

la degradación del ambiente, tanto terrestre como marino y suponen la perdida de 

condiciones y el valor propio de este espacio fundamental en el desarrollo territorial de la 

comuna de Valparaíso.  

Bajo este preámbulo es posible comprender el desarrollo humano de la comuna, tanto 

urbano como rural, y la estrecha relación que este ha tenido con las características 

geográficas, dando forma a tres territorios particulares con procesos de origen y desarrollo 

históricos, sociales y políticos distintos pero que coinciden en el valor del paisaje urbano 

producto de la forma de habitar un territorio geográficamente rico y complejo. 

2.1.2. Ordenamiento Territorial 

La configuración y organización de la comuna se entienden a partir de la historia de los 

procesos de poblamiento que se han desarrollado en el territorio, definido por la 

caracterización geográfica, los sistemas ambientales, y los procesos habitacionales y 

productivos. 

En la comuna existen tres asentamientos urbanos que se han consolidado en el medio 

construido15, a saber: sector bahía y cerros de Valparaíso, y los núcleos urbanos de Placilla 

de Peñuelas y Laguna Verde. Al medio construido se suma el mar territorial como un 

                                                           
15 Nos referimos al medio construido άŎƻƳƻ ǳƴ Ǿŀǎǘƻ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ǊŜŎǳǊǎƻǎΣ humanamente creados, que 
comprende los valores de uso integrados en el paisaje físico, que puede ser utilizado para la producción, 
intercambio y consumo. Desde la perspectiva de la producción, estos valores de uso se pueden considerar, 
tanto como requisitos, como fuerzas directas de produccƛƽƴέ όIŀǊǾŜȅΣ нллсΣ ǇΦ нооύΦ 
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componente que ha definido el desarrollo y crecimiento de la comuna, influyendo en lo 

económico, la construcción del paisaje urbano y en la memoria colectiva.  

Para declarar el ordenamiento territorial describiremos las tres áreas; lo urbano, lo rural y 

el mar, lo que nos permite caracterizar el territorio comunal desde lo espacial, el paisaje 

urbano-natural y la historia social, permitiendo consolidar propuestas de intervención y/o 

proyectos desde una mirada integral del territorio comunal.  

Figura 13: Caracterización del territorio: área urbana 6.296 Ha, área de extensión urbana 

5.833 Ha y área rural 18.778 Ha. 

 

Fuente: Departamento de Sistema de Información Geográfica, Ilustre Municipalidad de Valparaíso 2019. 

 

2.1.2.1. Áreas Urbanas   

a. Caracterización del área urbana sector Bahía y Anfiteatro 

El crecimiento del paisaje urbano de Valparaíso anfiteatro se ha desarrollado y estructurado 

en función de las características naturales en las cuales se ha ido emplazado 

progresivamente (Sánchez, Bosque y Jiménez, 2009). Históricamente se han consolidado 

los asentamientos de tipo residencial en los cerros que rodean a este centro urbano, 

ocupando en una primera instancia las primeras mesetas de los cerros Esperanza, Placeres, 
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Barón, Monjas, Mariposa, Bellavista, Cárcel, Concepción, Alegre, Cordillera, Playa Ancha, 

etc. 

Se configura en una primera instancia un tipo de ciudad altamente consolidada en torno a 

estas mesetas y su relación con el centro urbano del plan, que históricamente concentró las 

actividades asociadas al transporte portuario y el importante desarrollo que éste implicó 

para Valparaíso en los siglos XIX y XX. 

Para entender el crecimiento del área urbana de Valparaíso y su consolidación normativa 

debemos reconocer la evolución y los cambios en el tejido urbano que condujeron a lograr 

el grado de consolidación que hoy vemos, y realizar por otro lado un análisis de los valores 

y atributos patrimoniales de ciertos territorios o paisaje urbano en áreas que son más 

significativos para las y los habitantes, cuyo rol, históricamente anónimo, ha logrado ser 

parte de la producción y reproducción de las ciudades construyendo fenómenos singulares 

en sus barrios, que son una proyección fragmentada e interconectada del paisaje urbano 

histórico (Márquez, 2009). Más que por la propia arquitectura del barrio, este se construye 

desde la experiencia y la costumbre, formas de vivir ese espacio territorial que construye 

en el sujeto una forma de saber hacer, una convención social que es el principal sustento 

de tradición (Márquez, 2009).  

En el año 1927 comienzan las obras de mejoramiento y de urbanización que dieron forma 

a la trama urbana bajo la lógica de optimizar las condiciones de los emplazamientos que se 

ubican en torno a nuevos barrios porteños. El proceso de planificación y desarrollo 

normativo que tuvo lugar en esta área de Valparaíso hasta esa fecha, está directamente 

relacionado con la necesidad de expansión de la ciudad y de regulación de sectores ya 

habitados de manera informal.  

En materia normativa, el primer proceso importante de consolidación urbana es el Plan 

Regulador del año 1984, que planificó el crecimiento de la ciudad, determinando nuevas 

zonificaciones, como las industriales y las habitacionales, reconociendo miradores e 

incorporando las áreas de extensión urbana. El contenido de este Plan Regulador, si bien 

está constituido principalmente por normas genéricas, como las referidas a la altura y la 

subdivisión y usos del suelo, resulta consecuente con la morfología de los cerros. A la fecha, 

ha sufrido treinta modificaciones, develando un crecimiento urbano de extensión 

espontánea, que ha obligado a reconocer el valor de patrones tradicionales de 

asentamiento con declaraciones de Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica.  

Las declaraciones de Zonas de Conservación Histórica en los cerros del anfiteatro; cerro 

Placeres, cerro Esperanza, cerro Playa Ancha, cerro Cárcel, cerro Jiménez, cerro San Juan de 

Dios Alto y un sector amplio del Almendral, fueron resultado de la valorización del paisaje 
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urbano, la protección de la memoria colectiva y los rasgos culturales de una ciudad que se 

consolida desde la habitabilidad precaria en sus cerros y de una ciudadanía que asume la 

protección de su paisaje histórico como esperanza para mantener la calidad de vida a escala 

barrial.  

Para entender la confección de la norma actual pasaremos a nombrar las principales 

modificaciones al Plan Regulador Comunal, incluyendo la última modificación del año 2018 

que consolida la norma de altura para el área urbana trazada en el Plan Regulador del año 

1984. 

Tabla 2: Modificaciones al Plan Regulador, sector Bahía y Anfiteatro de Valparaíso 

MODIFICACIONES AL PLAN REGULADOR, SECTOR BAHÍA Y ANFITEATRO DE VALPARAÍSO 

N° 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
MODIFICACIONES OBJETIVOS GENERALES 

1 
D.O. del 17 de 
abril de 1984 

Plan Regulador Comunal de 
Valparaíso. 

Consolida el área urbana y aplica una Ordenanza 
Local.  
Determina zonas homogéneas para aplicación de la 
ordenanza; usos permitidos y condiciones de 
subdivisión y edificación. 
Además, refuerza la Red Vial Básica y estructurante 
de la comuna, que hasta el día de hoy es parte de 
nuestra infraestructura vial.  

2 
D.O. del 03 de 
febrero de 1989 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso. 

Se modifica la Ordenanza Local aprobada en el año 
1984. Agregando normas específicas como rasantes 
para la protección de miradores. 

3 
D.O. del 16 de 
febrero de 2004 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso 
declaratoria de zonas e 
inmuebles de conservación 
histórica, cerros del anfiteatro, 
plan, borde mar y acantilados. 

Se declaran Inmuebles y Zonas de conservación 
Histórica en el área del Anfiteatro. Considerando el 
valor de los Patrones de Asentamiento como 
ά¢ƛǇƻƭƻƎƝŀǎ ŀǊǉǳƛǘŜŎǘƽƴƛŎŀǎ ȅ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŀǊŎŜƭŀǊƛŀΣ 
que genera una forma de construir el tejido urbano y 
el espacio público de un determinado barrio o sector 
ȅ ƭŀǎ ƘŀŎŜƴ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀōƭŜǎ ŎƻƳƻ ǳƴƛŘŀŘέ 

4 
D.O. del 18 de 
marzo de 2005. 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso borde 
costero zonas A1, A3 y B1. 

Se declara Inmueble de Conservación Histórica la 
Bodega Simón Bolívar y se indican nuevas alturas en el 
Sector de Barón, según seccional de vistas que protege 
los miradores existentes.  

5 
D.O. del 21 de 
marzo de 2005. 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso 
declaratoria de zonas de 
Conservación Histórica del 
Almendral y cerros Placeres y 
Esperanza. 

Se extiende la Zona de Conservación histórica, 
incluyendo las zonas de Almendral Victoria y Brasil y 
los cerros Placeres y Esperanza. 

6 
D.O. del 21 de 
abril de 2010. 

Modificación al Plan Regulador 
/ƻƳǳƴŀƭ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻ άtƭŀȅŀ 
!ƴŎƘŀ 9ǘŀǇŀ нέΦ 

Se modifica el área de Playa Ancha incluyendo normas 
que protegen su caracterización morfológica: 
-ZONAS DE LA MESETA, ZM: Zona residencial 
actualmente consolidada en las diversas mesetas o 
pendientes suaves de Playa Ancha. 
-ZONAS DE LA PENDIENTE, ZP: Zonas no consolidadas, 
aptas para futuras residencias en las pendientes. 
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-SUBZONAS PONIENTES, SZPP. 
-SUBZONAS EDIFICIOS FARO, SZPF. 
-SUBZONA ORIENTE, SZPO. 
-ZONAS ZCU DE CENTROS URBANOS: lugares 
singulares que se reconocen dentro de las zonas 
consolidadas como especialmente aptas para 
conformar centralidades comunales y barriales. 
-ZONAS ZEE DE EQUIPAMIENTOS ESPECIALES: zonas 
destinadas especialmente a los equipamientos 
complementarios a recreación. 

7 
D.O. 11 de 
noviembre de 
2014. 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso 
ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ ½ƻƴŀ ŘŜ 
Conservación Histórica de los 
Loteos Fundacionales de los 
cerros del anfiteatro Sector 
cerro de Las aƻƴƧŀǎέΦ 

ά{Ŝ ǊŜŎƻƴƻŎŜ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜ ƭƻǎ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ōŀǊǊƛƻǎ ǉǳŜ 
conforman el territorio en estudio, de forma integral, 
así como cautelar las futuras renovaciones y 
desarrollos de éstos de forma restrictiva, en 
consideración a que en la actualidad no habían sido 
reconocidos como Zonas de Conservación Histórica 
por el Plan Regulador Comunal tal como el resto de los 
cerros del denominado anfiteatro de Valparaíso.  
La modificación apunta a mejorar las condiciones 
urbanas de todos los sectores graficados en el plano, 
precaviendo intervenciones que afecten la calidad de 
vida de sus habitantes, intentando elevar los 
estándares de calidad urbanística en función de sus 
relaŎƛƻƴŜǎ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘέ 

8 
D.O del 19 de 
noviembre de 
2014. 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso 
ά!ƳǇƭƛŀŎƛƽƴ ½ƻƴŀ ŘŜ 
Conservación Histórica - Loteos 
Fundacionales de los cerros del 
anfiteatro y - cerros Placeres y 
Esperanza. Sectores cerros: 
Placeres, Esperanza, Barón, 
tƻƭŀƴŎƻ ȅ aƻƭƛƴƻέΦ 

Se repite el mismo objetivo que en la modificación 
anterior y se extiende la ZCHLF vigente, con el criterio 
de incorporar esta área demostrando sus valores y su 
condición de loteo fundacional de los cerros del 
anfiteatro y para los cerros Placeres y Esperanza, esto 
relativo a las tipologías arquitectónicas presentes, con 
las unidades de barrios conformadas principalmente a 
partir de conjuntos habitacionales. 

9 
D.O 04 de 
septiembre de 
2015. 

Modificación al Plan Regulador 
Comunal Sectores: cerros 
Delicias y Ramaditas, Barrios 
O´Higgins y Santa Elena.  

[ƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ǎƻƴ άwŜŎƻƴƻŎŜǊ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ 
históricos y urbanos de los diferentes barrios que 
conforman el territorio en estudio, de forma integral, 
así como cautelar las futuras renovaciones y 
desarrollos de éstos de forma restrictiva, en 
consideración a que hasta la actualidad no han sido 
reconocidos como Zonas de Conservación Histórica 
por el Plan Regulador Comunal tal como el resto de los 
cerros del denominado anfiteatro de Valparaíso. 
La modificación apunta a mejorar las condiciones 
urbanas de todos los sectores graficados en el plano, 
precaviendo intervenciones que afecten la calidad de 
vida de sus habitantes, intentando elevar los 
estándares de calidad urbanística en función de sus 
relaciones con la ciudad existente. 
Asimismo, se evalúa la existencia y la necesaria 
permanencia de la condición de paisaje natural como 
complemento en la preservación de los atributos del 
tejido urbano residencial. Cautelando principalmente 
a través de los usos de suelo, la condición principal de 
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barrios residenciales con intersticios naturales que 
asoman en el paisaje y forman parte esencial de su 
ǎƛƴƎǳƭŀǊƛŘŀŘέ 

10 
D.O del 27 de 
junio del 2018. 

Modificación al Plan Regulador: 
identificación de recursos de 
valor patrimonial cultural, 
sectores altos, cerros de 
Valparaíso. 

hōƧŜǘƛǾƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ά/ŀǳǘŜƭŀǊ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŀǊƳƽƴƛŎƻ Ŝƴ 
materia morfológica en los sectores cuya normativa 
urbana vigente presenta, hasta el momento de iniciar 
el estudio, indefiniciones entre sus parámetros que, 
aplicados en la actualidad, conducen a un 
empeoramiento de la calidad urbana de Valparaíso y, 
por consiguiente, al deterioro de la calidad de vida de 
sus habitantes. 
Para lograr este objetivo general, se propone utilizar 
herramientas normativas disponibles para proteger 
aquellos atributos urbanos y arquitectónicos bajo 
criterios definidos particularmente en este caso. 
Además, se estudiarán ámbitos específicos de la 
normativa vigente, ajustando algunos de sus 
parámetros, con la finalidad de armonizar y evitar 
impactos ƴŜƎŀǘƛǾƻǎ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ŎƻƴǎǘŀǘŀŘƻǎέΦ 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

El método de actualización del Plan Regulador Comunal, de forma fraccionada y sin una 

mirada integral del territorio, tuvo como consecuencia la disparidad en la planificación 

entre zonas con protección y otras donde se ha permitido la edificación de grandes 

volúmenes. Ello generó efectos negativos sobre la vida, lo que tiene por consecuencia 

cambios en la forma de vida de quienes comparten el mismo barrio, de quienes perdieron 

la vista al mar, la iluminación natural o de quienes viven las consecuencias del aumento a la 

άŎŀǊƎŀ ŘŜ ǳǎƻέ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƭǳƎŀǊ ŘƻƴŘŜ ǎŜ ǳōƛŎŀΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ŀǇǊŜŎƛŀōƭŜ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƴƎŜǎǘƛƽƴ 

vehicular16.  

La planificación de la ciudad responde a la protección de las lógicas de construcción que 

devienen del carácter hegemónico de la ciudad neoliberal, que expresadas en el siglo 

pasado hoy disputan la imagen del siglo XXI17. En ese sentido, la última modificación del 

tƭŀƴ wŜƎǳƭŀŘƻǊ άIdentificación de recursos de valor patrimonial cultural, sectores altos, 

ŎŜǊǊƻǎ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻέΣ Ǉƻǎƛōƛƭƛǘŀ ƴƻǊƳŀǊ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ ǳƴ łǊŜŀ ŘƻƴŘŜ ƴƻ ƭŀ ǘŜƴƝŀΣ ŀŘŜƳłǎ ŘŜƭ 

fortalecimiento de un proyecto que pone en valor el desarrollo desde la singularidad, junto 

al reconocimiento del patrimonio cooperativista. Este proceso significa la apertura de una 

άƭƭŀǾŜέ ƛǊǊŜƳǇƭŀȊŀōƭŜ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŜȄŎƭǳƛŘƻǎ ȅ ǉǳŜ ǇŜǊƳƛǘŜ ǳƴŀ ƴǳŜǾŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ 

soñar, pensar y construir entre todos y todas, la ciudad que queremos. 

 

                                                           
16 aŜƳƻǊƛŀ 9ȄǇƭƛŎŀǘƛǾŀ aƻŘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ tŀǊŎƛŀƭ ŀƭ tƭŀƴ wŜƎǳƭŀŘƻǊ /ƻƳǳƴŀƭ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻ άLŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ 
ǊŜŎǳǊǎƻǎ ŘŜ ǾŀƭƻǊ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ ǎŜŎǘƻǊŜǎ ŀƭǘƻǎΣ ŎŜǊǊƻǎ ŘŜ ±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻέ (Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, 2018b). 
17 Ídem.  
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b. Caracterización del área urbana de Placilla de Peñuelas 

En el caso de la localidad de Placilla de Peñuelas, su crecimiento ha estado históricamente 

asociado a actividades de transporte en base a su localización, siendo parte de la cadena de 

importaciónςexportación vinculada a la actividad portuaria (SUBDERE, 2014). Sin embargo, 

en la actualidad existen una serie de procesos variados que condicionan el desarrollo y el 

crecimiento de la ciudad, los que están asociados al desarrollo de un polo industrial y al 

crecimiento inmobiliario que se disocian de las características originales del área urbana de 

la localidad (Duarte, 2011; SUBDERE, 2014). En base a estos antecedentes, es posible 

diferenciar tres sectores en base procesos de urbanización, actividades económicas, de 

transporte y desarrollo inmobiliario, que conforman diferentes paisajes urbanos dentro de 

la localidad: 

¶ Placilla Viejo: constituye el sector fundacional de la localidad desde donde se proyecta 

su crecimiento con características asociadas al sistema damero, patrón característico de 

la configuración fundacional española (Duarte, 2011; SUBDERE, 2014). Ello ha permitido 

que a nivel interno este sector posea características óptimas de conectividad, que sin 

embargo tienden a complejizarse en las áreas periféricas que se han desarrollado 

posteriormente y también al interconectarse a la ruta 68 y el sector Curauma. Además, 

en estas zonas periféricas se emplazan los sectores más precarios, encontrándose 

expuestos a la generación de microbasurales y la propagación de incendios urbano 

forestales. 

¶ Curauma: corresponde al sector de desarrollo urbano posterior y que, en general, 

responde a una configuración espacial asociada a las tramas orgánicas de los 

condominios tipo bolsón (Duarte, 2011). Su origen está asociado a la atracción generada 

por el polo de desarrollo del Área Metropolitana de Valparaíso, la escasez de superficie 

urbanizable y los procesos de globalización y estrategias neoliberales de producción del 

espacio urbano (Mansilla y Fuenzalida, 2010). Su morfología está asociada a 

condominios tipo suburbio norteamericano de acceso restringido, los cuales se 

constituyen en base a la venta de lotes y la posterior construcción y urbanización de 

distintas inmobiliarias (Duarte, 2011). En base a las características de la construcción y 

la urbanización asociada al desarrollo inmobiliario el sector internamente cuenta con 

condiciones óptimas de conectividad y espacios públicos. Además, prácticamente no 

cuenta con condiciones de vulnerabilidad asociada a la estructura del medio urbano, 

por lo que su exposición a algún tipo de riesgo es relativamente baja. 

¶ Placilla Industrial: corresponde al sector que surge asociado a las actividades de 

desarrollo económico portuario, potenciándose con la presencia de industrias y áreas 

de actividades de construcción relacionados a la inmobiliaria Curauma. 
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El paisaje natural que compone Placilla de Peñuelas en especial el sector del Tranque la Luz 

y su entorno inmediato contiene atributos paisajísticos y ambientales, los que están 

condicionados por un sistema hídrico con cauces provenientes de la subcuenca Lago 

Peñuelas. La protección del valor ambiental en la zona es escasa para las herramientas 

normativas que permite un Plan Regulador Comunal y, por lo tanto, tampoco incluye la 

zonificación de la Reserva de la Biosfera como medio de protección para mantener la 

biodiversidad del territorio.  

A pesar de contar con una normativa urbana consolidada que traza vías y áreas de 

restricción, es posible identificar segregación socio espacial producida por la rápida 

dinámica del crecimiento inmobiliario de alto estándar en el sector, que a su vez contrasta 

con el resto de los sectores en donde las condiciones de habitabilidad son, en algunos casos, 

precarias (Duarte, 2011), se traduce en la sobre densificación del territorio provocando 

déficit en espacios públicos, problemas de conectividad entre los sectores de la localidad y 

escases de equipamiento. 

Los problemas antes señalados se pueden apreciar en la división territorial normativa 

existente en Placilla de Peñuelas (ver tabla), lo que se refleja en dos sectores normados con 

objetivos y características que no son capaces de dialogar ni construir una mirada integral 

del territorio. 
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Tabla 3: Modificaciones al Plan Regulador, área urbana Placilla de Peñuelas 

MODIFICACIONES AL PLAN REGULADOR ÁREA URBANA PLACILLA DE PEÑUELAS 
  

FECHA DE PUBLICACIÓN 
 

MODIFICACIONES 
 

CARACTERISTICAS NORMATIVAS 

1 D.O. del 03 de septiembre de 
2002. 

Modificación al Plan 
Regulador Comunal de 
Valparaíso sector Tranque 
la Luz de Placilla de 
Peñuelas. 

hōƧŜǘƛǾƻǎ ά{Ŝ ŎǊŜŀ una nueva oferta de suelo 
urbano para acoger el crecimiento esperado 
para Valparaíso, se integra el Sector Tranque la 
Luz a Placilla, se ajusta la norma vigente a los 
nuevos requerimientos de urbanización, se 
Orienta al Sector Tranque La Luz hacia un 
Desarrollo Urbano Cualitativo, se propone 
nuevos sub-centros comerciales y de servicios, 
se integra al territorio según una Red Vial 
jerarquizada, se impulsa el desarrollo turístico-
recreativo de la zona y se impulsa un desarrollo 
!ƳōƛŜƴǘŀƭƳŜƴǘŜ {ǳǎǘŜƴǘŀōƭŜέΦ 

2 D.O del 30 de octubre de 
2004. 

Modificación al Plan 
Regulador Comunal de 
Valparaíso Placilla de 
Peñuelas, PRP-01 y 
MPRLL, plano PRP-04.  

Se modifica el Plan Regulador del año 1992 
consolidando los usos mixtos del área 
fundacional de Placilla; área habitacional e 
industrial, incorporando nuevas áreas verdes y 
áreas de restricción con propuestas de 
arborización que divide los usos de suelo con la 
Ruta 68. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

c. Caracterización área urbana Laguna Verde  

Laguna Verde corresponde a una bahía ubicada al sur de la comuna y su nombre proviene 

de las primeras exploraciones españolas realizadas desde Valparaíso en el siglo XVI, que 

observaron desde los cerros la desembocadura del estero El Sauce como una gran laguna 

rodeada de vegetación.  

Desde el ámbito normativo urbano, la localidad contempla dos zonas: una urbana, normada 

por el Plan Regulador de 1952 y una zona de extensión urbana, normada por Plan Regulador 

Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL). El área fundacional se emplaza cercana al estero 

El Sauce, pero a partir de 1980, año de aprobación de la ley 3.516 que permite habitar 

predios situados más allá de los límites urbanos, se produce un crecimiento hacia zonas 

altas, con proyección hacia Curaumilla y Punta Curaumilla, estableciendo el uso residencial 

en una zona de características forestales (Caja y Rojas, 2016). 

Caracterización de los sectores habitados de Laguna Verde:  

¶  Laguna Verde, área urbana: se emplaza en la parte baja de la localidad, en torno a la 

desembocadura del estero El Sauce y la playa, conformando una zona residencial 

homogénea que se encuentra dividida por el mismo estero. En esta zona se diferencian 
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dos tipos de vivienda, las asociadas al campamento de la termoeléctrica que 

corresponden a viviendas continuas, y el resto de las viviendas que corresponden a sitios 

aislados (Aranda, 2013). Cabe destacar que gran parte del pueblo de Laguna Verde se 

encuentra bajo la cota 30, por lo que está sujeto a inundaciones producto de marejadas 

y se encuentra en zona de riesgo ante tsunamis. 

¶ Laguna Verde Alto: corresponde a los asentamientos que progresivamente se han ido 

insertando en la zona forestal de Laguna Verde, tanto con fines de vivienda permanente 

como de segunda vivienda (Aranda, 2013). El hábitat en este sector se ha desarrollado 

en base a las subdivisiones informales asociadas a cesiones de derecho de propiedad, 

mediante las cuales se han loteado los diversos fundos de la localidad. Esto ha permitido 

la densificación de este sector en base al loteo en superficies menores 0,5 hectáreas en 

una zona que no cuenta con ningún tipo de planificación territorial y ha favorecido 

edificación irregular en una zona que por sus características se encuentra expuesta a la 

ocurrencia y propagación de incendios forestales (Caja y Rojas, 2016). 

En consecuencia, la dinámica de consolidación territorial que ha experimentado Laguna 

Verde, particularmente en el área de extensión urbana, ha mermado el valor paisajístico y 

ambiental por la creciente carga antrópica. La llegada de habitantes que no cuentan con 

servicios básicos, infraestructura pública y equipamiento ha generado consecuencias 

ambientales y de vulnerabilidad social negativas en el territorio, lo que debe ser resuelto 

con una planificación urbana que recoja los valores del paisaje, naturales y social, 

actualizando el Plan Regulador Vigente, reconociendo la extensión del límite del área 

urbana y declarando el valor natural del territorio. 
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Tabla 4: Plan Regulador, área urbana Laguna Verde 

PLAN REGULADOR ÁREA URBANA LAGUNA VERDE  

 FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

NOMBRE DE LA MODIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
NORMATIVAS 

 

1 D.O. del 4 de agosto 
de 1952. 

Fija los límites urbanos para la 
ciudad de Valparaíso y para la 
Población de Laguna Verde y 
describe las condiciones de 
edificaciones en el área urbana 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά/ƛǳŘŀŘ .ŀƭƴŜŀǊƛƻ 
ŘŜ [ŀƎǳƴŀ ±ŜǊŘŜέΦ  

Las condiciones de edificación 
o usos permitidos son los 
siguientes: -Vivienda de 1 o 2 
pisos y equipamiento a saber: 
hoteles, restaurantes, clubes, 
centros y refugios deportivos, 
atracciones y establecimientos 
de diversión de naturaleza 
varia, equipamiento 
comunitario. 
-Subdivisión predial mínima de 
500 metros y altura resultante 
según O.G.U.C 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

2.1.2.2. Áreas Rurales 

Diversos autores coinciden que en la actualidad los límites entre lo urbano y lo rural se han 

desdibujado, dando paso a la conformación de ciudades con una periferia difusa y que no 

se puede limitar, con una manifiesta tendencia a la expansión del tejido urbano, a la 

dispersión urbana, como un continuum donde el campo y la ciudad se va diluyendo. 

!ŎǘǳŀƭƳŜƴǘŜ ǎŜ Ƙŀōƭŀ ŘŜ άƭŀ ƴǳŜǾŀ ǊǳǊŀƭƛŘŀŘέ ŎƻƳƻ ǳƴŀ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ de novedad respecto de 

la ruralidad clásica, para referirse a aquellos espacios de contacto entre el campo y la 

ciudad, a un tipo de espacio donde se intercalan ambas formas de organización territorial 

(Barros, 2006).  

tŀǊŀ ŜƴǘŜƴŘŜǊ ά±ŀƭǇŀǊŀƝǎƻ wǳǊŀƭέΣ ǎŜ comienza con definiciones de los conceptos rural y 

urbano, para luego explicar los fenómenos de la suburbanización y rururbanización en la 

comuna de Valparaíso. 

Respecto a las definiciones de áreas rurales y urbanas, el Instituto Nacional de Estadísticas 

(2018c) considera datos cuantitativos, criterios referidos a población, viviendas y 

actividades económicas que se vinculan a cada una de las entidades territoriales sea urbana 

o rural. 

Dichas definiciones tienen una perspectiva más bien urbanocéntrica, predominantemente 

demográfica, y que al referirse si un área es urbana se equipara con el crecimiento de los 
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asentamientos, y, si sucede lo contrario, se define que esas áreas tienen carácter no urbano 

o rural (Brenner, 2013). 

Siguiendo la misma línea, el Instituto Nacional de Estadísticas (2018c) define la entidad 

ǳǊōŀƴŀΣ ŎƻƳƻ Ŝƭ άŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ƘǳƳŀƴƻ Ŏƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘ ȅ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜ 

construcciones en un amanzanamiento regular con población mayor a 2.000 habitantes, o 

entre 1.001 y 2.000 habitantes donde menos del 50% de la población que declara haber 

ǘǊŀōŀƧŀŘƻ ǎŜ ŘŜŘƛŎŀ ŀ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘŜǎ ǇǊƛƳŀǊƛŀǎέ όǇΦтύΣ ȅ ŘŜŦƛƴŜ ƭŀ ŜƴǘƛŘŀŘ ǊǳǊŀƭΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴŘƻ 

las mismas variables, con diferencias en los valores, por lo que es un asentamiento humano, 

ǇŜǊƻ άŎƻƴ ǳƴŀ ǇƻōƭŀŎƛƽƴ ƳŜƴor o igual a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes 

donde más del 50% de la población que declara haber trabajado se dedica a actividades 

ǇǊƛƳŀǊƛŀǎέ όLƴǎǘƛǘǳǘƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ 9ǎǘŀŘƝǎǘƛŎŀǎΣ нлмуŎΣ ǇΦтύΦ  

En relación a la comuna de Valparaíso y los instrumentos de planificación urbana, 

encontramos dos que definen las áreas urbanas y rurales en términos conceptuales y 

espaciales: 1) La Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso PREMVAL 

(2013) y 2) El Plan Regulador Comunal (PRC). 

Con respecto al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso PREMVAL (2013) su ordenanza 

establece tres áreas, denominadas territorio normado: áreas urbanas, áreas de extensión 

urbana y área rural.  

De acuerdo a las definiciones que establece el artículo 1.12 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y ConstrucciƻƴŜǎ όhD¦ȅ/ύΣ łǊŜŀ ǳǊōŀƴŀ ƭƻ ŜƴǘŜƴŘŜǊł ŎƻƳƻ ƭŀ άǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭ 

territorio ubicada al interior del límite urbano, destinada al desarrollo armónico de los 

centros poblados y sus actividades existentes y proyectadas por el instrumento de 

planificación territoǊƛŀƭέΤ łǊŜŀ ŘŜ ŜȄǘŜƴǎƛƽƴ ǳǊōŀƴŀΥ άǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǳōƛŎŀŘŀ ŀƭ 

interior del límite urbano destinada al crecimiento urbano proyectado por el plan regulador 

ƛƴǘŜǊŎƻƳǳƴŀƭέ ȅ łǊŜŀ ǊǳǊŀƭ ƭƻ ŘŜŦƛƴŜ ŎƻƳƻ Ŝƭ ǘŜrritorio ubicado fuera del límite urbano18.  

El PREMVAL define las zonas de extensión urbana (ZEU), tenemos los siguientes artículos 

normativos con la correspondiente Zona de Extensión Urbana (ZEU) y los territorios que 

comprende para la comuna de Valparaíso: 

                                                           
18 Las autorizaciones que se otorguen se ajustarán a lo establecido en el artículo 55 de la Ley General de 
¦ǊōŀƴƛǎƳƻ ȅ /ƻƴǎǘǊǳŎŎƛƻƴŜǎΦ 9ƴ ŘƛŎƘƻ ŀǊǘƝŎǳƭƻ ƭŀ [D¦/ ƳŜƴŎƛƻƴŀ ǉǳŜ άŦǳŜǊŀ ŘŜ ƭƻǎ ƭƝƳƛǘŜǎ ǳǊōŀƴƻs 
establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni 
levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o 
para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para construcción de conjuntos 
habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1000 UF, que cuenten con los 
ǊŜǉǳƛǎƛǘƻǎ ǇŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ Ŝƭ ǎǳōǎƛŘƛƻ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻέ όaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ ±ƛǾƛŜƴŘŀ ȅ ¦ǊōŀƴƛǎƳƻΣ нлмфύΦ 
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¶ Artículo 15, establece las Zonas de Extensión Urbana ZEU 1 para el sector de Laguna 

Verde;  

¶ Artículo 17, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 2 el que corresponde el sector de Laguna 

Verde, Sector Sur área Urbana Placilla-Curauma, Sector Fundo las Cenizas, Sector 

oriente límite comunal con Viña del Mar; 

¶ Artículo 18, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 3, donde se encuentra el Sector Los 

Peumos; 

¶ Artículo 29, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 9, en esta categoría se encuentran 

Sector Sur Área Urbana, norte Camino La Pólvora, Sector Sur Área Urbana, oriente y 

poniente Avenida Santos Ossa;  

¶ Artículo 25, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 10, Sector comprendido entre Área 

Urbana y Camino La Pólvora;  

¶ Artículo 26, las Zonas de Extensión Urbana Mixta ZEU 11, Sector Norte Área Urbana 

Placilla;  

¶ Artículo 28, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 13, Sector Norte Embalse El Criquet; 

¶ Artículo 29, las Zonas de Extensión Urbana ZEU 14, Camilo La Pólvora, sector sur ZEU9. 

En cuanto a la superficie de características rurales definida por el PREMVAL como Zonas de 

Extensión Urbana19 (de la ZEU 1 a la ZEU 16 y ZEU PI) es de 2.918, 65 Ha., lo que corresponde 

al 12 % de la superficie rural total de la comuna (y al 100% de la superficie declarada como 

tal por el PREMVAL en la comuna). Estas áreas cambian su condición de rural, y pasan a ser 

urbanas. 

Todos estos territorios definidos por PREMVAL tienen usos divergentes, con presencia de 

vegetación, plantaciones forestales, especies nativas u otras formaciones vegetacionales, 

que se suman a las particularidades de los asentamientos, una población que habita en los 

ŎŀƳǇŀƳŜƴǘƻǎ ƻ ǘƻƳŀǎ ŜƳǇƭŀȊŀŘŀǎ Ŝƴ Ŝǎǘŀǎ Ȋƻƴŀǎ ȅ ǉǳŜ άŘŜǎŜƳǇŜƷŀƴ ǎǳ ŀŎǘƛǾƛŘŀŘ 

económica en la misma zona, dada las características de los asentamientos urbano-rurales, 

lo que les permite desempeñar actividades agrícolas y ganadeǊŀǎέ όtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ ƭŀǎ 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, p.46), siendo muy pocas las personas que 

desarrollan su actividad económica en el plan de la ciudad de Valparaíso. Lo anterior da por 

resultado un paisaje con características rurales, donde en términos de planificación 

territorial se proyecta la extensión de la urbanización en dichas zonas (ZEU-PREMVAL).  

La superficie rural definida por el PREMVAL como Áreas de protección de recursos de valor 

Patrimonial20 (AP1+AP2) es de 9.412,80 Ha., lo que corresponde al 38,3 % de la superficie 

                                                           
19 Se trata de áreas rurales que pasan a ser áreas urbanas. 
20 Se trata de áreas rurales que se mantienen como tal, pero que no se rigen por el artículo 55 de la LGUC. 
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rural total de la comuna. Estas áreas mantienen su condición de rural pero no se rigen por 

el artículo 55 de la LGUC.      

El área definida como Parques y Áreas verdes intercomunales21 (Parque Int.+AV) es de 

4.756,08 Ha., corresponde al 19,3 % de la superficie rural total de la comuna. Estas áreas 

cambian su condición de rural. Su uso de suelo pasa a ser de Área Verde y se rigen por los 

artículos 2.1.30 o 2.1.31 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (según 

tenencia). 

Respecto al Plan Regulador Comunal (PRC) 22 de Valparaíso que se encuentra vigente, no 

está de manifiesto lo relativo a las áreas rurales que cambiaron su status a área urbana 

luego de la entrada en vigencia del PREMVAL, al haber sido declaradas por este instrumento 

como: i) Zonas de Extensión Urbana, ii) Parques y Áreas verdes intercomunales, iii) Zonas 

para Actividades productivas de impacto intercomunal y iv) Zonas de Infraestructura de 

impacto Intercomunal. 

La Ordenanza General Urbanismo y Construcciones (MINVU, 2017), en su Artículo 1.1.2., 

ǎƻōǊŜ ά5ŜŦƛƴƛŎƛƻƴŜǎέΣ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ Ŝƭ ά#ǊŜŀ wǳǊŀƭέ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜ ŀƭ άǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǳōƛŎŀŘƻ ŦǳŜǊŀ 

ŘŜƭ ƭƝƳƛǘŜ ǳǊōŀƴƻέΦ [ŀǎ łǊŜŀǎ ǊǳǊŀƭŜǎ ǎŜ ǊƛƎŜƴ ǇƻǊ Ŝƭ ŀǊǘículo 55 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones. 

Según el Plan Regulador Comunal vigente (PRC), el territorio rural de la comuna 

correspondería a un total de 24.590, 74 Ha. Considerando que la superficie total de la 

comuna, que es 30.908, 48 Ha, la superficie rural representaría (según el PRC) el 79,6 % del 

total, mientras que el territorio urbano el 20,4 % En la comuna de Valparaíso viven un total 

de 296.655 habitantes, de los cuales 280.892 se localizan en las áreas urbanas 

representados en un 94,7% (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017a). La densidad de 

sector rural es de 0,6 Hab/Ha, la de las áreas urbanas 44,5 Hab/Ha mientras que la densidad 

a escala de la comuna es de 9,6 Hab/Ha. En el área rural de la comuna vive un total de 5.763 

habitantes, equivalentes a un 5,3% de la población total (Instituto Nacional de Estadísticas, 

2017a).  

Por otro lado, el PREMVAL (2013) establece que un total de 18.740 Ha son áreas rurales 

(60,6%); 2.930 Ha áreas de extensión urbana (9,5%) y 9.238 Ha área rural (29,9%). Si bien 

difieren las hectáreas rurales definidas por ambos instrumentos (PRC y PREMVAL), 

                                                           
21 Se trata de áreas urbanas o rurales que pasan a ser urbanas. Su uso de suelo es Área Verde y se rigen por 
los artículos 2.1.30 o 2.1.31 de la OGUC (según tenencia). 
22 En dichas áreas rurales según Plan Regulador Comunal (PRC), existen 1.014 Nº de ROL asociados, 
representando el 1%, mientras que en las zonas urbanas un total de 101.250 Nº de ROL asociados (99%). En 
cuanto a edificaciones, existen 5.813 edificaciones catastradas en lo rural (7,3%), mientras que en lo urbano 
un total de 73.982. 
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coinciden en que la ruralidad tiene una mayor representación en términos de superficie 

territorial, duplicando las hectáreas con respecto a lo urbano, por lo que requiere atención 

debido a las dinámicas que ahí suceden, sobre todo por la precariedad de los asentamientos 

y las amenazas de riesgo ante desastres que están expuestas. 

La suburbanización y la rururbanización 

La trama urbana de la comuna de Valparaíso es compleja. El asentamiento humano ha 

encontrado su principal ubicación en los cerros, condicionado por el continuo de laderas y 

quebradas, que al ser cubiertos por viviendas confieren a esta morfología un carácter 

distintivo. 

Mientras, el territorio rural de la comuna de Valparaíso lo constituyen todos aquellos 

asentamientos que están fuera del límite urbano, es decir, aquellos que están emplazados 

en el área rural, también existen las zonas de extensión urbana, que están dentro el límite 

urbano y tienen características rurales. Existen dos fenómenos asociados a este tipo de 

asentamientos humanos: la suburbanización, entendida como la conformación de 

asentamientos de características residenciales cuyos habitantes trabajan principalmente en 

el área urbana; y la rururbanización, relacionado con aquellos asentamientos o enclaves 

cuyos atributos son propios de lo rural, pero está destinado para los habitantes de lo 

urbano.  

a) La suburbanización 

La dispersión del tejido urbano en la comuna de Valparaíso supera el límite urbano, definido 

ŎƻƳƻ άƭŀ ƭƝƴŜŀ ƛƳŀƎƛƴŀǊƛŀ ǉǳŜ delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que 

ŎƻƴŦƻǊƳŀƴ ƭƻǎ ŎŜƴǘǊƻǎ ǇƻōƭŀŘƻǎΣ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛłƴŘƻƭƻǎ ŘŜƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜƭ łǊŜŀ ŎƻƳǳƴŀƭέ ό[Ŝȅ DŜƴŜǊŀƭ 

de Urbanismo y Construcciones, en su Artículo 52)23. Estas características rurales del medio 

construido, responden en parte, a que la población migrante que llegó a Valparaíso desde 

la segunda mitad del siglo XIX provenía de sectores rurales del país, de modo que, al 

reproducir sus prácticas de habitabilƛŘŀŘ Ŝƴ Ŝƭ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ǳǊōŀƴƻΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳȅŜǊƻƴ ǳƴ άƘŀōƛǘŀǊ 

campestre Ŝƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘέΦ όtƛƴƻΣ нлмрΣ ǇΦмффύ ȅ ǇƻǊ ǎƻōǊŜǘƻŘƻ Ŝƴ ŀƭƎǳƴŀǎ ǉǳŜōǊŀŘŀǎΦ {ŜƎǵƴ 

ǎŜƷŀƭŀ tƛƴƻ όнлмрύΣ ƭƻǎ ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎ άŘŜ Ŝǎǘŀ ƳŀƴŜǊŀ reinterpretan el espacio urbano y 

reproducen su propio fragmenǘƻ ŘŜ ǊǳǊŀƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘέ όǇΦнлмύΦ 

La suburbanización se entiende como la generación se asentamientos con características 

urbanas en medio de un entorno rural, principalmente asociado a un uso residencial. Su 

crecimiento urbano está asociado a la ocupación y construcción irregular del territorio, que 

                                                           
23 Menciona que se entenderá por límite urbano, para los efectos de la ley y de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
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progresivamente ha sido formalizado por el Estado (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2014).  

Sector La Pólvora ς Placilla de Peñuelas 

El sector de Valparaíso anfiteatro crece extendiéndose hacia el camino La Pólvora llegando 

a la cota más alta de los cerros. Son asentamientos con un alto grado de precariedad y una 

ocupación dispersa cuyos habitantes se relacionan con la ciudad. Se trata de campamentos 

en tomas de terreno, sectores con viviendas autoconstruidas que se emplazan en las zonas 

de extensión urbana y zona rural, en lo que podríamos denominar la periferia informal de 

los sectores de Valparaíso y Placilla de Peñuelas.  

 

Sector Laguna Verde 

Laguna Verde surge como una zona asociada a la actividad agrícola en el lecho del estero El 

Sauce. El primer asentamiento data aproximadamente del año 1940, con la creación del 

campamento para los trabajadores de la termoeléctrica de Laguna Verde (Aranda, 2013; 

Caja y Rojas, 2016 citado en Ilustre Municipalidad Valparaíso, 2018c) y que en la actualidad 

es el único sector urbano.  

En el año 1980 se aprueba el decreto de ley Nº 3.516 que establece Normas sobre División 

de Predios Rústicos, para que los predios localizados fuera de los límites urbanos 

establecidos por los planes reguladores, pueden ser divididos libremente por sus 

propietarios (pequeños y medianos), siempre que estos se dividan en lotes no inferiores a 

0,5 hectáreas y puedan venderlos. 

En la práctica se generó un proceso de expansión de loteo de los fundos y venta de terrenos 

irregulares, lo que tuvo por resultado la posterior construcción de viviendas de segunda 

residencia para habitantes de la comuna de Valparaíso, y de otras ciudades provenientes 

de la Región de Valparaíso e incluso de la Región Metropolitana, quienes las ocupan 

regularmente. También hay tomas de terreno que se evidencian más en el sector rural. Las 

parcelas de agrado (incluso de menos de 5.000 m2) fueron surgiendo de manera 

espontánea siguiendo patrones aleatorios de normas de edificación en sectores sin acceso 

a la red de agua potable y alcantarillado. Además, las parcelas están emplazadas en la zona 

de interfaz urbano forestal, por lo que las viviendas están rodeadas de plantaciones 

forestales, principalmente pino y eucaliptos.  

Se evidencia una progresiva ocupación en la parte alta de Laguna Verde (con proyección sur 

hacia el sector de Curaumilla y Punta Curaumilla), proponiendo un uso habitacional 

intensivo que según PREMVAL, corresponden a zonas de extensión urbana y zona rural. 
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b) La rururbanización 

Se trata de asentamientos o enclaves que, manteniendo las características del campo son 

funcionales para las personas que habitan la ciudad. Por lo general están asociados a lugares 

de recreación cuyo principal atributo es la generación de actividades campestres, pero con 

las comodidades de lo urbano.  

Dentro de esta categoría se destacan el Parque Quebrada Verde, la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas y algunos sectores de Tranque La Luz y Punta Curaumilla, destinados al turismo 

rural. Se trata de lugares habitados esporádicamente, con distinta intensidad según la época 

del año. 

Por último, las zonas de extensión urbana y las áreas rurales ςque representan la mayor 

superficie del territorio comunalς requieren de especial atención en las políticas de 

ordenamiento territorial, ya que el Plan Regulador Comunal solo tiene la facultad de regular 

las áreas urbanas y de extensión urbana, dejando fuera de regulación aquellos 

asentamientos de características suburbanas o rururbanas. 

Si bien existen dos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que norman el 

uso del suelo (comunal y metropolitano) estos no garantizan necesariamente una 

organización espacial lejos de las vulnerabilidades territoriales. 

2.1.2.3. Mar Territorial 

La comuna de Valparaíso posee una costa continental de 64,9 Km y 26,7 Km de costa insular. 

Su relevancia radica en la configuración de una zona costera que ha determinando la 

manera en la que el territorio se relaciona no solo con su borde costero, sino en la 

integración de este cuerpo de agua con la vida cotidiana de las y los habitantes.  

Para comprender la relación entre el territorio continental con el Océano Pacífico es 

necesario definir el gobierno del borde costero,  que es entendido por la Política Nacional 

de Uso de Borde Costero como: άŀǉǳŜƭƭŀ ŦǊŀƴƧŀ ŘŜƭ ǘŜrritorio que comprende los terrenos 

de playa fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales 

interiores, y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, 

fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina 

όŀŎǘǳŀƭ {ǳōǎŜŎǊŜǘŀǊƝŀ ǇŀǊŀ ƭŀǎ CǳŜǊȊŀǎ !ǊƳŀŘŀǎύέ όaƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ 5ŜŦŜƴǎŀ bŀŎƛƻƴal, 1994). 

Sin embargo, debemos tener presente que esta definición no coincide necesariamente con 

el concepto de zona costera, la que según los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 

regulados por la Ley General de Urbanismo y Construcción, se acerca a un concepto más 

ŀƳǇƭƛƻΣ ǉǳŜ ƭŀ ƎŜƻƎǊŀŦƝŀ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ŎƻƳƻ ƭƛǘƻǊŀƭΥ άƭŀ Ŏƻǎǘŀ ƻ Ŝƭ ƭƛǘƻǊŀƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜƴ ŀǉǳŜƭƭŀ 
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franja de tierra que bordea el mar o la zona en donde convergen el medio terrestre y 

ƳŀǊƛƴƻέ ό{ǳłǊŜȊΣ мфффΣ ǇΦмоύΦ {ƛ ǇǊŜŎƛǎŀƳƻǎ ŀƳōƻǎ ŎƻƴŎŜǇǘƻs de acuerdo a la significación 

ǉǳŜ ŎƻƳǵƴƳŜƴǘŜ ǎŜ ƭŜǎ ŘŀΣ άƭŀ Ŏƻǎǘŀ ŀǇŀǊŜŎŜ ǾƛƴŎǳƭŀŘŀ Ƴłǎ ŀƭ ƳŜŘƛƻ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ ǉǳŜ ŜƳŜǊƎŜ 

frente al medio marino, mientras que el litoral se vincula al medio marino que converge con 

Ŝƭ ƳŜŘƛƻ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜέ ό{ǳłǊŜȊΣ мфффΣ ǇΦмоύΦ 

A razón de lo anterior, es que se considera el litoral o zonas costeras como espacios 

vulnerables ya que se caracterizan por formar parte de ecosistemas de interface, 

ecotonos24. Sus componentes ecológicos forman parte de los procesos crecientes de 

urbanización y asentamientos no planificados, además, de la sobreexplotación de los 

recursos naturales y de contaminación; aérea, acuática y terrestre, alterando la estructura 

de los ecosistemas costeros reduciendo su resiliencia y aumentando su fragilidad e 

inestabilidad en sus características y componentes. 

Además, utilizando el sistema político administrativo se identifican dos estructuras 

administrativas fundamentales; en primer lugar, el límite del mar territorial, en este caso 

las 12 millas marinas, y, en segundo lugar, el límite interior de la unidad político 

administrativa del Estado chileno, en este caso las comunas costeras (Figueroa, et. al., 

2008). Entonces, se define el área litoral como el espacio delimitado por el fondo marino 

hasta el límite exterior de mar territorial, en el medio acuático, y con las cuencas 

hidrográficas hasta el límite administrativo de la unidad del mismo estado en el medio 

terrestre (límite comunal). 

Por último, la memoria colectiva y la historia social del habitar permite considerar otra 

definición de borde costero o mar territorial, la que no responde a un criterio físico ni 

político administrativo, sino a una dimensión superior que, según lo señalado en las 

jornadas de participación de actualización del PLADECO, es identificada como un elemento 

que forma parte de la identidad e idiosincrasia propia de habitar el Valparaíso oceánico.  

Desde los últimos diez años, la representación del litoral en la administración del Estado ha 

estado configurada en base a la política nacional de uso del borde costero del litoral, que 

se restringe a una finísima franja paralela a la costa de hasta 80 m de ancho, como ámbito 

de acción de la administración pública, descuidando la compleja red de relaciones 

existentes desde las cuencas costeras al mar (Figueroa, et. al, 2008).  

A diferencia de dicha tendencia, se requiere se requiere incluir principios contemporáneos 

de protección como la integración de los espacios naturales protegidos con el territorio, es 

                                                           
24 Zona de transición entre dos sistemas ecológicos adyacentes y que tiene una serie de características 
únicamente definidas por escalas de tiempo y espacio, y por las fuerzas de unión entre los sistemas ecológicos 
que limita (Holland, 1991). 
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decir, integrarlo en las relaciones espaciales con el contexto que le rodea. Por otro lado, se 

requiere un cambio de enfoque, complejizando el concepto de espacio natural protegido, 

incluyendo en los objetivos de conservación los objetivos sociales o memoria, económicos 

y políticos, además del biológico. Esto significa incluir los criterios y aspectos culturales en 

el centro de la protección, donde las prácticas sociales son elementos que favorecen la 

protección biológica y no una amenaza. Además, utilizar el principio ecosistémico en la 

gestión de estos espacios frágiles, es decir, poner en relación los servicios ambientales que 

prestan los espacios naturales con las actividades y usos productivos, agregando el valor de 

realizarse en un espacio natural (Figueroa, et.al., 2008).  

Valparaíso y su relación con el mar desde la perspectiva ecosistémica 

En consideración a los procesos ecológicos que ocurren en el área litoral, y particularmente 

en los distintos rangos de profundidad de la columna de agua marina adyacente, la comuna 

de Valparaíso forma parte de los siguientes macroecosistemas (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2016a): 

Macroecosistema Litoral: Se extiende desde la costa hasta los 40 metros de profundidad. 

El mar en esa zona está muy relacionado con los fenómenos terrestres: temperatura del 

suelo, aguas lluvias, sedimentación, además, de otros fenómenos costeros como el oleaje, 

efectos del viento, las mareas, entre otros. En este macroecosistema se encuentran los 

peces endémicos (Pequeño, 2000). 

Macroecosistema Epipelágico: Donde termina la zona litoral y hasta aproximadamente los 

200 metros de profundidad, se reconoce el ambiente epipelágico, caracterizado por ser la 

parte del mar donde llega la luz del sol. La masa de agua de este macroecosistema más 

cercana a la costa, se caracteriza por presentar de manera natural, aguas subsuperficiales 

con muy bajo contenido de oxígeno (aguas Ecuatoriales subsuperficiales; AESS) desde el 

Ecuador hasta la ecorregión marina Chile Central. La profundidad, extensión y posición de 

las zonas bajas en oxigeno varía según los fenómenos de El Niño y de La Niña y de la 

surgencia costera. Por último, esta zona se extiende a profundidades entre 50 y 300 metros 

y siendo clave para mantener la productividad biológica de las costas chilenas. 

Macroecosistema Abisal: Se encuentra solo en el entorno oceánico, existente en las 

ecorregiones Pacífico Sudeste, Pacífico Austral Oceánico, Isla de Pascua-Sala y Gómez, 

Desventuradas y Archipiélago Juan Fernández. Se trata de una zona que se extiende desde 



67 

 

la isobata25 -3000 m hasta la isobata -6000 m. En esta zona se desplaza la Corriente Antártica 

del Fondo, relativamente salina y muy fría, que fluye hacia el norte pegada al piso oceánico.  

Macroecosistema Hadal: Se extiende desde la isobata -6000 m hacia abajo. En esta zona se 

desplaza la Corriente Antártica del Fondo, relativamente salina y muy fría, que fluye hacia 

el norte pegada al fondo de la Fosa de Chile-Perú. 

Figura 14: Esquema de los macroecosistemas 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2016a. 

2.2. CONFIGURACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  

2.2.1. Antecedentes demográficos de los habitantes de la comuna de Valparaíso 

La población de la comuna de Valparaíso ha tenido variaciones en cuanto a su estructura 

demográfica tanto en su población, rango etario, dependencia demográfica, zonas de 

crecimiento y proyecciones. 

En el período inter-censal 2002-2017, la comuna de Valparaíso experimentó un incremento 

poblacional de 20.673 personas, considerando que la población varió desde 275.982 a 

296.655 en este período. La población censada en el último censo nos proporciona una 

densidad media comunal de 935 habitantes por Km2. 

                                                           
25 Se define como un punto en un mapa batimétrico, que une puntos de igual profundidad del fondo de los 
mares o los océanos. 
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La distribución de la población por sexo a nivel comunal, se aprecia un cierto predominio 

de las mujeres con un 51,14% por sobre los hombres, que alcanzan un 48,86% de la 

población, obteniendo así un índice de masculinidad de un 0,96%, lo que indica que por 

cada 100 mujeres existen 96 hombres en la comuna. 

Tabla 5: Población Comunal por sexo, Censo 2017, Valparaíso 

Sexo Total Comuna % 

Hombres 144.945 48,86 

Mujeres 151.710 51,14 

Total 296.655 100 
Fuente: Elaboración propia, base de datos CENSO 2017, Instituto Nacional de Estadísticas 2017a. 

El rango etario nos muestra que alrededor del 52% de los habitantes de la comuna tiene 

entre 25 y 64 años, el 17% corresponde a población ubicada en el rango 15 a 24 años, 

seguido por la población adulto mayor, de 65 y más años, con un 13% del total. A su vez, el 

11% corresponde al rango de 6 a 14 años, y la población de primera infancia entre 0 a 5 

años alcanza al 7%. 

La comparación inter-censal de los grupos etarios, el rango 0 ς 5 años el año 2002 tiene una 

representatividad de alrededor del 8%, el 2017 varía en -1%. En cuanto al tramo etario de 

jóvenes entre 6 ς 14 años, disminuyen en más de 8.000 individuos. En relación a la 

representación de la cantidad de los adultos mayores, las personas de 65 años y más 

aumenta en más de 3 puntos y equivale a más de 11.000 personas: 

Tabla 6: Distribución Poblacional según Rango Etario, censos 2002 ς 2017 

 
Rango Etario 

 
Población 2002 

 
% 

 
Población 2017 

 
% 

0 ς 5 22.282 8,1 21.369 7,2 

6 ς 14 39.701 14,4 31.329 10,6 

15 ς 24 49.229 17,8 50.209 16,9 

25 ς 64 136.530 49,5 154.125 52,0 

65 y más 28.240 10,2 39.623 13,4 

Total 275.982 100 296.655 100 
 Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2017a. 

El Índice de Dependencia Demográfica (IDD) relaciona los jóvenes (menores de 15 años) y 

los adultos mayores (población mayor de 64 años), con la población entre 15 y 64 años, a 

través del cociente IDD = (Menores de 15 años + Mayores de 64 años) *100/ (población 

entre 15 y 64 años). 










































































































































































































































































































































































































































































































