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LA POLUCIÓN DEL AIRE LA 
CAUSAN VEHÍCULOS,  
INDUSTRIAS Y CHIMENEAS 
DOMICILIARIAS

LAS EMISIONES SE 
CONCENTRAN 
ESPACIALMENTE EN BARRIOS 
DE ALTOS INGRESOS E 
INDUSTRIALES

EL AIRE POLUIDO ES 
TRASLADADO ESPACIALMENTE 
HACIA LAS ÁREAS MÁS POBRES 
DE LA CIUDAD

INJUSTICIA AMBIENTAL: LOS 
POBRES DE LA CIUDAD SUFREN 
EFECTOS DESPROPORCIONADOS 
SOBRE SU SALUD (MAYOR 
MORTALIDAD Y MORBILIDAD) SIN 
SER CAUSA DEL PROBLEMA





La resiliencia de las ciudades es una de las 
nuevas herramientas o metáforas que 
vinculan el diseño urbano con la ecología y la 
planificación
La relación estructura-función es otra 
herramienta
Estructura es la forma en que el sistema está 
construido y función es lo que hace en un 
contexto particular
Ciudades resilientes es una metáfora 
dinámica que da cuenta de la estabilidad, 
flexibilidad o adaptabilidad
Niveles múltiples de connotación en ecología 
y planificación urbana: ciudad bella, ciudad- 
jardín, evolución, sucesión, comunidad, 
perturbación, competencia.

Interrelación de los tipos de connotaciones de los conceptos ecológicos. Significado 
es la definición más básica y general del concepto.  Modelo es la traducción gráfica, 
cuantitativa o estructural de situaciones reales o hipotéticas. Las metáforas son las 
imágenes que estimulan la creación de significados de conceptos técnicos de una 
manera informal y no-técnica. Las herramientas teóricas convierten los significados 
fundamentales en modelos operacionales. (Picket et al., 2004). 

Ecosistema

Componentes, 
límites, 
interacciones 
y dinámica

Discurso, 
conectividad, 
máquinas, 
entidades 
orgánicas, 
cibernéticas



MARCO DE REFERENCIA DEL ECOSISTEMA HUMANO. Según Picket et al., 
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Límite casco urbano:

Gran Santiago: Expansión Casco Urbano 1975 
- 2004





1975 1989

1998 2004



Paisaje actual en las superficies de expansión urbana de alta y baja densidad 1975 – 1989. 

Fuente: Google Earth



Perfil Típico del Efecto de ICU 
(Oke, 1987)







DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

DE LOS ESTRATOS 

SOCIOECONÓMICOS





SANTIAGO: RELACIONES ENTRE TEMPERATURAS 
SUPERFICIALES Y FACTORES EXPLICATIVOS



Variaciones de Temperaturas de 
emisión superficial en Lo Barnechea: 

1989 -

 

2004

Variaciones de Temperaturas de 
emisión superficial en Colina: 1989 -

 
2004



1.  Durante la mañana, las temperaturas el 
aire más altas se sitúan principalmente en 
las zonas rurales del norponiente de la 
ciudad. Las excepciones corresponden al 
Cono de Cerrillos y el piedmont andino, 
debido a la confluencia de vientos 
regionales y bajo porcentaje de visión del 
suelo respectivamente.

El centro de la ciudad se mantiene frío.

2. Para el mediodía se aprecia una  
homogeneidad en las temperaturas 
urbanas y rurales. A esta hora es cuando 
las zonas urbanas alcanzan su peak de 
alta temperatura.

3. Luego de dos horas de la puesta de sol, 
las coberturas naturales se han enfriado, 
mientras que la ciudad se manifiesta 
como una Isla de Calor.
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RELACIONES ENTRE CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE POR MATERIAL PARTICULADO Y 

TEMPERATURA DEL AIRE



Buena calidad del aire

Fig. 1.C

Buena calidad del aire

Regular calidad del aire

Mala calidad del aire

RELACIONES ENTRE CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE POR MATERIAL PARTICULADO Y NIVEL 

SOCIOECONÓMICO









Red dendrítica
12 intersecciones en ¼ Km.²

Red de rejilla
23 intersecciones en ¼ km²



Expansión urbana antigua y espontánea junto a un proceso  reciente y planificado de los 
sectores de  ingresos bajos y medios de la ciudad de Concepción, localizado sobre áreas 

inundables de la desembocadura del río Bíobío. Foto de Julio de 2006
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Promedio Mensual 1969-2005 Año 2006

Promedio Mensual de Precipitaciones 
Estación Campus Chillán - UDEC

188,8 mm

Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007)
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Promedio Mensual 1969-2005 Año 2006

Promedio Mensual de Precipitaciones 
Estación Campus Chillán - UDEC
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188,8 mm

Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007)



Frecuencias de Precipitaciones Máximas Diarias en 24 
horas por rango. Periodo 1969-2005. 

Estación Campus Chillán
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Frecuencias de Precipitaciones Máximas Diarias en 24 
horas por rango. Periodo 1969-2005. 

Estación Campus Chillán
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Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007)



Relación Caudal/Precipitación 
Estación Esperanza, Chillán, 10 y 11 de Julio de 
2006

Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007) y DGA (2007)
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Relación Caudal/Precipitación 
Estación Esperanza, Chillán, 10 y 11 de Julio de 
2006

Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007) y DGA (2007)
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Relación Caudal/Precipitación 
Estación Esperanza, Chillán, 10 y 11 de Julio de 
2006

Fuente: Datos procesados de Facultad de Ingeniería Agrícola (2007) y DGA (2007)
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Año 1975Año 1990Año 2001Año 2004
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Inundación por crecida y desborde Inundación por crecida y desborde 
río río AndaliénAndalién: : SECTOR NUNCA SECTOR NUNCA 
ANTES INUNDADOANTES INUNDADO

¿SON RESILIENTES NUESTRAS CUENCAS URBANAS?

Fuente: MINVU VIII REGIÓN (2006)
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