
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS. 

Reeef\a de algunos seminarios realizados en el área docente de Urbanismo y Sociología du
rante el período académico 1969-70 por alumnos del VI Año de la Facultad de Arquitectu
ra y Urbanismo. 

Araya, Cristina. 
Gebauer M., M. Adriana. 
Hortal, Ana María. 
Pisano, Cecilia. 

SUBCENTROS, GRAN SANTIAGO. 
Santiago. Facultad de Arquitectura y Urba11ismo. lvuplan Universidad de Chile, 206 pág. 
Abril 1969. Prof. Guía: Jorge G_ómez R. 

El estudio analiza una serie de focos 
de actividad que comparten conjuntamente. 
con el centro metropolitano de Santiago, 
aunque en un nivel jarárquico de segundo 
orden, la función de distribución de bienes 
y servicios generales a la población metro
politana. 

Hay dos supuestos básicos: el prime
ro señala que, paralelamente al crecimirnto 
global urbano, se desarrollan núcleos de ac
tividad en una distribución relativamente e
quidistante con respecto al centro principal 
y entre sí; el segundo, considera la activi
dad comercial como el elemento primordial 
que generaría y caracterizaría estos centros. 

Bedrack, Cristóbal 
Escobar, Roberto. 

Se procede a una revisión histórica es
quemática del crecimiento urbano de San
tiago, y de los focos de actividad comercial; 
se agrega, también, una documentación so
bre diversos factores de localización como 
infraestructura, población residencial me
tropolitana, etc., y finalmente, se describen 
y clasifican las diversas actividades que con
formarían estos focos vs. comercio, servi
cios públicos, artesanía, etc. 

En suma, se logra una tipología geM
ral de focos de actividad (subcentros), los 
cuales son definidos por sus características 
funcionales y ambientales. 

V.G.B.

DIAGNOSTTC.O PARA EL DESARROLLO URBANO DE HUASCU. 

Santiago. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. lvuplan Universidad de Chile, 109 pág. 
1970. Prof. Guía: Pastor Cu"ea. 

Este seminario representa la continua
ción de la práctica profesional desarrollada 
po� los alumnos en una empresa privada de 
estudios pre-inversionales. El trabajo es tam
bién parte del estudio prc-inversional de V a
llenar y como tal incorpora los elementos 
analíticos que caracterizan una recopilación 
de antecedentes para apoyar ciertas propo-

siciones respecto de la planta física de un 
centro urbano. Se ha seleccionado el puer
to de Huasco por su condición de válvula 
de transporlr y servicios para Et área micro
regional de Vallenar. Los autore8 intentan 
formular un diagnóstico y para ello recopi 
lan informaciones de producción e instala
ciones de tipo minero (hierro), agricultura 
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y pesca, industria, turismo y transporte; a
gregan, además, antecedentes de orden de• 
mográfico (crecimiento, inmigración, es
tructura de edades) y de orden social (orga
nizaciones comunitarias, relaciones físicas 
de vivienda, trabajo y equipamiento). La 
mayor parte de la información es el fruto 
de una encuesta aplicada a la población del 
Area de Huasco. Basándose en los antece
dentes señalados se efectúa lo que se deno
mina Diagnóstico Urbano caracterizado por 
una descripción de la estructura física y del 
estado de la vivienda que, conjuntamente 
con las especificaciones del equipamiento y 
de redes urbanas (agua potable, electrici
dad, alcantarillado, pavimentación y teléfo
nos), configura la distinción de barrios. Cul
mina el trabajo con un recuento breve del 
uso del suelo, una cuantificación del défi
cit de vivienda, equipamiento e infraestruc
tura urbana y la detección de zona, deterio
radas y áreas en consolidación para deter-, 

De la Fuente, S. Patricio. 

PLANIFICACION 

minar zonas prioritarias de desarrollo urba
no. Los autores dan término a su estudio 
con la distinción de lo., aspectos más .�i!{ni
ficativos del diagnóstico. 

El trabajo tiene el mérito de desarro
llar técnicas de detección de informaciones 
que suelen ser difíciles de obtener. Además 
representa un aporte descriptivo valioso pa
ra un centro poblado que ha estado sujeto 
a las contingencias de la explotación mine
ra. Sin embargo, es lamentable que no se a
dopte una postura metodológica crítica 
frente a los procedimientos que habitual
mente utilizan los estudios pre-inversiona
les. En general, se trata de una elaboración 
valiosa que le confiere la condición de un 
buen seminario, a pesar de lo cual adolece 
del defecto generalizado de este tipo de tra
bajos en cuanto a preciE.iÓn conceptual, me
todológica y la presentación de los resulta
dos (mala indicación de fuentes y empleo 
inadecuado de algunas técnicas. 

C.M.l., A.R.M., M.V.S.

AREAS VERDES EN LAS COMUNAS DE LA ZONA SUR Dli SANTIAGO. 
Santiago. Fqcultad de Arquitectura .Y Urbanismo. lvuplan Universidad de Chil� 45 pág. 
1970. Prof. Guía: René Martínez. 

El trabajo intenta entregar para pro
pósitos de planificación un diagnóstico de 
la situación de las comunas de la zona sur 
de Santiago respecto a las áreas verdes, así 
como los antecedentes que señalan el défi
cit de áreas verdes y la falta de planes con
cretos para superarlo, destacando en ello 
las limitaciones financieras a nivel comunal. 

Se analizan las proposiciones del Plan 
Intercomunal de Santiago y modificaciones 
posteriores respecto a las comunas de la zo-

Mayo C., Rodrigo. 

na Sur, estableciéndose algunas correlacio
nes cuantitativas entre superficie según u
sos, población y densidad. 

Finalmente se entregan antecedentes 
sobre standards de esparcimiento y la ley 
17.276 sobre el fomento del deporte. 

El seminario cumple bien sus objeti
vos docentes pero presenta algunas limita
ciones en cuanto diagnóstico al no estable
cer vinculaciones entre la actividad esparci
miento con el sistema de actividades urba-
nas. A.R. 

UNA HIPOTESIS DE DESARROLLO REGIONAL; MAGALLANES. 
Santiago. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. lvuplan Universidad de Chile, 70 pág. 
1969. 

A partir de la década del 30 el análisis 
urbano cobra una dimensión especial. Esta 
nueva dimensión está dada por la Carta de 

Atenas, que define las actividades básicas 
de la ciudad, en .la intención de darle una 
solución lógica y ordenada a sus problemas. 



PLANJFICACION 

De ahí nacen los Planes Reguladores. 
En el, enfoque tradicional del análi

sis urbano se supone a la ciudad una fun
ción específica, dada por el desarrollo histó
rico de la ciudad o por diversas circunstan
cias políticas. 

En este trabajo el autor formula un 
planteamiento por medio del cual intenta 
caracterizar el rol de los centros urbanos en 
un contexto regional dado, esto es, Mnga
llanes. 

Menadier, Julio. 
Molina, Francisco. 
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Para este efecto el autor, elige la pr� 
vincia de Magallanes, que por sus caracte
rísticas constituiría una región, y a través de 
su estudio formula una hipótesú de desa
rrollo regional, para luego proponer una es
tructura poblacional basada en las relacio
nes socio-políticas y económicas de la re
gión. 

E.K.B. 

FARELLONF:S ANALISIS DE LA RECION Y DEL CENTRO INVERNAL DE FARE
U,ONF,S }' SU RO/, FUTURO EN F,L ESPARCIMIENTO METROPOLITANO. 

Santiago. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. lvuplan Universidad de Chile 70 pág 
1970. Profesor Gula: Renl Urbina. 

' ·

La investigación analítica y el diag- incluye información, además, sobre algunos 
nóstico de la situación del Centro Invernal estudios y proposiciones hechas para el de-
de Farcllones, a 50 Km. de Santiago, y a s1mollo de la zona. 
2.500 m. de altura, es desarrollado en el Los autores han trascendido los lími-
contexto del esparcimiento como función tes analíticos para avanzar con decisión en 
social y, específicamente, del turismo en in- un diagnóstico y en un juego de hipótesis 
vierno como una forma de esparcimiento. sobre los cuales puedan basarse proposicio-

Entre otras consideraciones se desta- nes de desarrollo planificado, definiendo el 
ca la existencia de un mercado de demanda rol que debe cumplir el Centro Invernal de 
de canchas de esquí, cuantificado en el ran- Farellones en los niveles internacional, na-
go de 18 millones de esquiadores activos, cional Y metropolitano. Más aún, ellas es-
tan sólo en el hemisferio Norte. Junto a es- quematizan una estrategia de desarrollo y 
te dato se señalan las condiciones del mer- proposiciones específicas referentes a in-

cado de oferta en el hemisferio Sur y, par- fraestructura Y equipamiento. 

ticularmente, las de los centros invernales En resumen, esta investigación satisfa-
chilenos. ce bien la demanda de información y de 

El análisis regional y local está reali- diagnóstico sobre Farellones, como centro 
zado en un nivel descriptivo muy satisfacto- de actividad turística de gran potencialidad 
río que permite al lector reconstituir la rea- de desarrollo, por lo que merece ser estudia-
lidad observada en sus diversas manifesta- do por los organismos públicos y por los 
ciones, sean ellas las condiciones geográfi- profesionales responsables de este sector de 
cas naturales o las obras de infraestructura la economía nacional. 
o el equipamiento deportivo específico. Se R.U. 

Sanhueza, lllises. 

SOBRF, POUTICAS /JE IJESARR0/,/,0 COllUNAL EN ANTOF.4CASTA. 
Santiago. Facultad de Arquitectura .Y Urbanismo. lvuplan Universidad de Chile, 61 pá¡{. 
+52 pág. de foto., .Y pla11os 1970. Prof. Guía: Fernando Kus11et1:0ff K.

Este estudio rnnstituye una reseña de 
la� experiencias tenidas por el autor en el 

desempeño del cargo de programador del 
desarrollo comunal de Antofagasta. l{cali-



158 

za una evaluación de los elementos de estu
dio disponibles sobre la ciudad de Antofa
gasta señalando su posible utilización como 
instrumentos para el Desarrollo Urbano

(concepto que el autor emplea reiterada
mente pero que no califica). A continua
ción describe el rol de algunos agentes ins
titucionales que participan en la formula
ción de acciones que afectan al medio ur
bano (Municipio, Minvu y Promoción po
pular). Además de los estudios que teórica
mente orientan esas acciones ( Plan Regula
dor y Estudio Pre-inversional). Finalmente 
se i;ugiere la organización de comités ínter
disciplinarios a nivel profesional y universi
tario, precisando, además, la órbita de ac
ción de la Oficina de Programación Comu
nal. 

El estudio tiene el mérito de contri
buir a una sectorización de la ciudad de 
Antofagasta que pudiera ser de utilidad en 

PLANIFICACION 

la coordinación de programas de inversión 
y modificación urbanos. No se cuenta, sin 
embargo, con una claridad de objetivos ni 
de conceptos lo que limita la apreciación 
global del estudio. Por otra parte, la inclu
sión detallada de ciertos documentos _va en 
desmedro de la continuidad del trabajo. Se 
adjunta además un conjunto de planos y fo. 
tografías que no se emplean directamente 
en el texto. A pesar de la ausencia de una 
actitud crítica frente a las limitaciones de 
los organismos que se mencionan, particu
larmente la oficina programadora del desa
rrollo comunal, la lectura del seminario 
puede contribuir a formar un panorama de 
los roles institucionales que se desempeñan 
en un centro urbano al qu,: se ha conferido 
la condición de polo de desarrollo regional. 
Por último, es de lamentar una ausencia de 
precisión en cuanto a fuentes documenta
les. M.V.S.




