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PRESENTACIÓN. 
 
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, junto con el Plan Regulador Comunal, PRC, son los 
instrumentos fundamentales sobre los cuales se sustenta el quehacer del gobierno local, en pos 
del desarrollo económico social y el ordenamiento territorial. 
 
Desde esta perspectiva, el PLADECO aparece como un instrumento rector de la acción y gestión 
municipal para la concreción de los objetivos sociales y comunitarios que requiere la comuna a 
corto, mediano y largo plazo, a través de un proceso planificado que amerita coordinaciones 
internas y externas para adecuados resultados, con el objeto de conformar un instrumento que se 
convierta en: 
 
Á Una guía para la acción que faculte la coordinación de acciones del sector público y oriente 

las acciones de sector privado. 
Á Un instrumento que permita contextualizar las decisiones cotidianas en el marco de las 

líneas estratégicas de desarrollo en el mediano y largo plazo. 
Á Una herramienta de gestión respaldada por un programa y presupuesto ajustado. 
Á Una herramienta capaz de anticipar situaciones futuras y eventuales ajustes de la política 

de desarrollo comunal. 
Á Un instrumento que contribuye al debate comunal, estimulando la participación 

ciudadana en torno a las principales propuestas e incentivos de desarrollo. 
 
Así entonces, la actualización de Plan de Desarrollo Comunal de la comuna de Santo Domingo se 
orientó, en términos generales, al diseño de una herramienta de gestión comunal, construida a 
partir de un reconocimiento objetivo y subjetivo de la realidad; facilitando tal orientación la 
construcción de una imagen identitaria de la comuna que contó con un amplio reconocimiento 
social, potenciando la capacidad de acción y compromiso de los habitantes y sus organizaciones. 
 
Los principios que orientaron la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal fueron: 
 
Á Participativo: se elabora en conjunto con los vecinos y vecinas de Santo Domingo. 
Á Estratégico: permite posicionarnos y focalizarnos en una visión de futuro. 
Á Flexible: se adapta con facilidad a los cambios del entorno. 
Á Operativo: guía las decisiones de las autoridades comunales de acuerdo a los lineamientos 

estratégicos propuestos. 
 
Un instrumento de gestión, construido bajo estos principios, permite orientar y dar cohesión a las 
diversas iniciativas, públicas y/o privadas, que se localicen en el territorio y que den como 
resultado (directa o indirectamente) beneficios en el nivel de bienestar presente o futuro de sus 
habitantes.  
 
En este contexto, el presente documento corresponde al informe final del Estudio Actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal de Santo Domingo y da cuenta de los principales resultados del 
proceso de elaboración del mismo, cuya ejecución se realizó según el siguiente esquema: 
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Etapa 0: Difusión. 

Etapa 1: Elaboración Diagnóstico Global y Sectorial de la comuna. 

Etapa 2: Determinación Imagen Objetivo y Perfil Comunal.  

Etapa 3: Determinación de Objetivos Estratégicos, Líneas o Políticas de Desarrollo. 

Etapa 4: Definición de Planes y Programas. 

Etapa 5: Cierre de Proceso. 

 
En la elaboración del PLADECO, se utilizaron los criterios de especialidad local, intersectorialidad, 
territorialidad y participación de la comunidad, con lo cual se resguardó que el Plan tenga una 
mirada global de la comuna desde la perspectiva de sus diferentes realidades territoriales, tanto 
en zona urbana como en zona rural, de sus diferentes condiciones sectoriales, así como el sentir 
de los vecinos y vecinas de los 3 sectores presentes en la comuna. 
 
Con estos criterios, se generó una intervención integradora e inclusiva, a través de un proceso de 
participación activa en las diferentes etapas de desarrollo del Plan.  
 
En la etapa inicial, se generaron 2 jornadas de difusión: una dirigida a funcionarios municipales, 
abarcando todas las unidades organizacionales y 1 jornada comunal, esta última con la presencia 
de 96 representantes de Organizaciones Comunitarias. Adicionalmente, se realizó una encuesta de 
difusión aplicada a 91 funcionarios municipales. 
 
En la etapa de diagnóstico, se generaron diversas instancias de participación, iniciando este 
proceso con una encuesta que levantó información de 337 vecinos a lo largo de todo el territorio 
comunal. Posteriormente, se generaron 3 talleres sectoriales abarcando el Balneario, las Villas y el 
Sector rural, con un total de 79 asistentes.  La etapa se completó con la entrevista a 34 actores 
relevantes de la comuna, tanto autoridades y directivos municipales, como de la sociedad civil. 
 
En la siguiente etapa, se realizó 1 jornada comunal de trabajo, con la finalidad de presentar los 
resultados del diagnóstico comunal, así como para la construcción conjunta de la Imagen Objetivo 
y el Perfil Comunal, la cual contó con la participación de 35 dirigentes de Organizaciones 
Comunitarias. 
 
En la etapa siguiente, se realizó 1 jornada comunal, con la finalidad de determinar los objetivos y 
lineamientos estratégicos, en la que participaron 44 dirigentes de organizaciones comunitarias. 
 
La siguiente etapa, se refiere a la elaboración del Plan de Acción y generación de iniciativas de 
inversión, etapa en la que se realizaron 3 talleres con la presencia de actores de las diferentes 
áreas de desarrollo, con un total de 58 asistentes. Finalmente, esta etapa concluyó con un taller de 
priorización de iniciativas de inversión, con la participación de directores y jefaturas de la 
municipalidad con la presencia de 19 funcionarios que representaron al 100% de las unidades 
organizacionales. 
 
Finalmente se realizó una jornada comunal de presentación del Plan de Desarrollo Comunal, 
PLADECO Santo Domingo 2016-2020, la que contó con una asistencia de más de cien personas. 
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La sistematización y el análisis de los resultados de estas actividades, complementado con la 
revisión y análisis de antecedentes bibliográficos, constituyen los elementos que conforman el 
Plan de Desarrollo Comunal para Santo Domingo, que se convertirá en el instrumento rector de la 
gestión municipal para los próximos cinco años. 
 
Importante señalar que el 17 de agosto recién pasado, en la Sesión Ordinaria N° 129 del Concejo 
Municipal, fue aprobado el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO Santo Domingo 2016 ς 2020, 
con lo cual permite continuar con la etapa del cierre del proceso, donde se contempla una Jornada 
Comuna de Término del proceso de elaboración del Plan. 
 
El documento se estructura en tres capítulos: en primer lugar, se presenta el diagnóstico comunal 
con los antecedentes generales de la comuna y con la identificación de la problemática comunal 
de acuerdo con las áreas de desarrollo que fueron objeto del estudio: desarrollo territorial, 
desarrollo medioambiental, desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y 
protección civil. El capítulo concluye con la definición del perfil comunal. 
 
El segundo capítulo, presenta los elementos desarrollados como planificación estratégica, es decir, 
en este capítulo se visualizan las declaraciones de Imagen objetivo, objetivos y lineamientos 
estratégicos, así como las políticas de desarrollo, que orientarán las acciones para los próximos 
cinco años. 
 
Finalmente, en el tercer capítulo se presenta el Plan de Inversiones, con la identificación de 
iniciativas a ejecutar como ideas, programas o proyectos, que consideren oportunidades reales de 
financiamiento, ya sean de origen municipal, regional o sectorial. 
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO COMUNAL. 
 
A. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA. 
 
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS COMUNALES. 
 
El nombre del balneario de Santo Domingo proviene de sus primeros propietarios, que fue durante 
la época de la Colonia, la orden de Los Dominicos. El origen del balneario es reciente y singular; 
donde sólo había dunas, cardos y conejos, los empresarios Carlos Cariola, Alfredo Bouey y Ernesto 
Bozo comenzaron su edificación. Por razones de topografía y clima, Rocas de Santo Domingo fue 
creado según el modelo del balneario de Palos Verdes, ubicado en el litoral de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos. Los arquitectos Smith Solar y Smith Miller se encargaron de su 
desarrollo arquitectónico y urbanístico. Hicieron plantar bosques y árboles de ornamento, los que 
se regaron durante años con fudres1 arrastrados por bueyes. En 1942, se ofrecieron a la venta los 
primeros terrenos de 1.000 m2 cada uno, donde pronto se levantaron grandes casas y jardines. 
 

   

Tejas Verdes ς Piscina olímpica Balneario Santo Domingo Primer municipio de Santo Domingo 

 
En la actualidad, modernos condominios han venido a complementar el panorama de Santo 
Domingo. La elección de los nombres de las calles fue encomendada al escritor español José María 
Souviron, evitando la propensión a nombres personales, salvo el de la Avda. Griselda, que 
recuerda a doña Griselda Vera Chacón, su última propietaria particular. La comuna de Santo 
Domingo se creó bajo el Artículo 4º de la Ley Nº 8.409 del 21 de enero de 1946. El Acta inaugural 
data del día domingo 17 de febrero del mismo año. Ese día, en sesión extraordinaria, se crea por 
decreto N° 317 la primera Junta de Vecinos, dando origen así a la comuna de Santo Domingo. 
Posteriormente los pioneros crearon el Club de Golf y más tarde el Club de Jardines, los que aún se 
preocupan del incremento y protección de áreas verdes y espacios públicos, cuidando de 
mantener siempre un tránsito vehicular acorde con la quietud del balneario. 
 

   
Iglesia de Rocas de Santo Domingo Condominio Barrio Golf Playa Grande - Rocas de Santo Domingo 

                                                             
1 DǊŀƴŘŜǎ ŘŜǇƽǎƛǘƻǎ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ǳǘƛƭƛȊŀŘƻǎ ƎŜƴŜǊŀƭƳŜƴǘŜ ǇŀǊŀ άƭŀ ŎǊƛŀƴȊŀέ ŘŜ ǾƛƴƻΦ 
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2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y TERRITORIAL DE LA COMUNA. 
 
2.1. Ubicación y Límites Territoriales. 
 
La comuna de Santo Domingo pertenece de la Región de Valparaíso, formando parte de la 
macrozona central de Chile, que comprende las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del 
Libertador General Bernardo hΩIƛƎƎƛƴǎ. Integra la provincia de San Antonio, junto con las comunas 
de San Antonio, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Cartagena. 
 
La comuna de Santo Domingo, limita al Norte con la comuna de San Antonio, al Poniente con el 
Océano Pacífico, al oriente con la Región Metropolitana, provincia de Melipilla y al Sur con la 
comuna de Navidad en la Región de Libertador General Bernardo hΩIƛƎƎƛƴǎ. La comuna cuenta con 
una superficie de 536km2 (35,45% del territorio provincial).  
 
Sus coorŘŜƴŀŘŀǎ ǎƻƴ ƭŀǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎΥ bƻǊǘŜΥооȏотΩ [ŀǘƛǘǳŘ {ǳǊΤ {ǳǊ ооȏрсΩ Latitud Sur; oriente 
тмȏрлΩ [ƻƴƎƛǘǳŘ hŜǎǘŜ ȅ тмȏΣооΩ al Poniente. 
 

Imagen Nº1: Contexto Territorial Comunal. 

 
Fuente: www.ecured.cu 

 
2.2. Principales Sectores y Localidades. 
 
Santo Domingo tiene un origen histórico a modo de ciudad Balneario; tal como dice la leyenda del 
plano original del loteo: una Playa Jardín. 
 
En su planificación Santo Domingo contaba con un corazón verde materializado a través de un 
gran parque público en su centro, del cual sólo queda una pequeña plaza, perdiendo hoy esta idea 
original de espacio verde abierto. En su evolución histórica, Santo Domingo se ha transformado en 

http://www.ecured.cu/
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un balneario puertas adentro, en donde los espacios verdes y el vínculo con la naturaleza se hace 
sólo desde el ámbito de lo privado: los jardines residenciales, y los espacios de uso restringido2. 
 
El área urbana de Santo Domingo: Está compuesta por el Balneario Tradicional, el sector 
poblacional (Las Villas) y el sector Las Parcelas (Rural). Dicha zona es la cabecera de la comuna, en 
cuanto a población residente y visitante y por la presencia de los servicios. 
 
El área urbana durante períodos estivales eleva su población a cerca de 30.000 habitantes. A pesar 
del aumento de los servicios existentes, gran parte de la comunidad residente realiza la 
adquisición de bienes y servicios en la comuna vecina de San Antonio, debido al escaso 
equipamiento comercial e institucional de la comuna. Dentro de los servicios públicos presentes 
en la comuna se encuentra solamente CONAF, por tanto, todo trámite con instituciones del 
Estado, son realizados en San Antonio. 
 
Las personas que vienen a la comuna de Santo Domingo en el periodo estival, son 
preferentemente de la Región Metropolitana, lo que permite establecer el marcado carácter de 
Balneario. 
 
El Convento: En Santo Domingo se encuentran otros centros poblados, uno de ellos, El Convento, 
el que posee la mayor cantidad de residentes después del área urbana. El Convento, presenta una 
agrupación de viviendas y dispone de servicios educativos y de salud. Durante los últimos años ha 
existido una mejora en lo que son las vías de acceso y tránsito dentro de la localidad. 
 
Otras localidades: Posteriormente, se observan poblados de menos envergadura en cuanto a la 
cantidad de habitantes y a los servicios que se localizan en la zona, así es posible mencionar a las 
localidades de Bucalemu, San Enrique, San Guillermo, Bucalemito, Portales, Campo Alegre, Santa 
Blanca, Mostazal. 
 

   

Sector El Convento Reserva nacional El Yali Imagen aérea Balneario Rocas de 
Santo Domingo 

 

                                                             
2www.plataformaurbana.clΦ мȏ ƭǳƎŀǊ ŎƻƴŎǳǊǎƻ άtƭŀƴ aŀŜǎǘǊƻ ŘŜ ƻǊŘŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ¦Ǌōŀƴƻ ȅ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŘŜƭ 
.ƻǊŘŜ /ƻǎǘŜǊƻ ȅ tŀǎŜƻ ŘŜƭ aŀǊέΣ {ŀƴǘƻ 5ƻƳƛƴƎƻΣ /ƘƛƭŜΦ  

http://www.plataformaurbana.cl/
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3. DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA. 
 
La comuna   de Santo Domingo administrativamente se encuentra inserta en la Región de 
Valparaíso, Provincia de San Antonio, Sexta Circunscripción Valparaíso Costa, Distrito 15. 
Constituye una de las 38 comunas de la Región de Valparaíso y una de las 6 de la provincia de San 
Antonio. 
 

TABLA N°1: Comuna de Santo Domingo Según División Político - Administrativa. 

DIVISIÓN NOMBRE COMPRENDE 

Región De Valparaíso 
Provincias de Petorca, Los Andes, San Felipe de 
Aconcagua, Quillota, Valparaíso, San Antonio, Isla de 
Pascua y Marga-Marga. 

Provincia De San Antonio 
Comunas de San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El 
Quisco, El Tabo, Santo Domingo. 

Circunscripción 6ª Valparaíso Costa Distrito 13; Distrito 14; Distrito 15. 

Distrito Quince 
Algarrobo; Cartagena; Casablanca; El Quisco; El Tabo; San 
Antonio; Santo Domingo. 

Fuente: Elaboración propia en base a SIIT (Sistema Integrado de Información Territorial) BCN. 

 
El gobierno y la administración local se encuentran regidos actualmente por el Alcalde Sr. 
Fernando Rodríguez Larraín (UDI). El Concejo se encuentra constituido por los (as) siguientes 
concejales: 

1) Hugo Díaz Farías. 
2) Pilar Olivares Jiménez. 
3) Dino Lotito Flores. 
4) Eleodoro Mella Pardo. 
5) Germán Mayo Correa. 
6) Romy Farías Caballero. 

 
De acuerdo con la normativa, Ley de Participación Ciudadana Nº 20.500, existe un Consejo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, COSOC, organismo de participación ciudadana de la 
Municipalidad de Santo Domingo ς que reemplaza al Consejo Económico Social Comunal (CESCO) - 
y cuyo objetivo es asegurar la colaboración y participación de la comunidad local en el progreso 
económico, social y cultural de la comuna. El Consejo Comunal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil es presidido por el Alcalde, desempeñándose como ministro de fe el Secretario 
Municipal.Componen actualmente este Consejo (www.santodomingo.cl) las siguientes personas: 

1) Melania Fuentes Martínez - CM Javiera Carrera. 
2) Rosita Guajardo - CM Mar Azul. 
3) Huberto Duffau - JJVV Huertos de Chile. 
4) Bernardina Veloz - JJVV Huertos Las Parcelas. 
5) Juana Ibáñez - UC Adultos Mayores. 
6) Luis Palacios Heusler - Adulto Mayor Intihuantana. 
7) Rosita Besanilla - CT Manos de Santo Domingo. 
8) Ximena Arriaga Soto - Grupo Artesanal Abate Molina. 
9) Luz Cerda Díaz - Las Ventoleras. 
10) Carmen Gloria Rojas Bouey ς Agrupación Padre Alberto Hurtado. 
11) Héctor Castañeda - Agrupación de Jardineros. 

http://www.santodomingo.cl/
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4. TERRITORIALIZACIÓN DEL ESPACIO. 
 
La delimitación o división de la comuna en sectores busca precisar los territorios que abarcan el 
estudio y reconocer sus características propias e individuales de manera más apropiada, evitando 
la duplicidad de información y permitir un adecuado trabajo de terreno y posterior análisis de 
gabinete.  Dicha sectorización comunal, ƴƻǎ ǇŜǊƳƛǘŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ŘƛŀƎƴƽǎǘƛŎƻǎ άǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎέ Ŝƴ 
sectores homogéneos dadas sus características morfológicas-territoriales y de caracterización 
poblacional. 
 
Para la delimitación de los sectores comunales, se consideró la división actual en Unidades 
Vecinales y sus respectivos territorios. El territorio comunal, compuesto administrativamente por 
8 Unidades Vecinales ha sido sectorizado en 3 territorios, tal cual se indica en la tabla e imagen 
siguientes. 

 
TABLA N°2: Territorios de la Comuna. 

TERRITORIO NOMBRE N° UV 

1 
 

Balneario 

1 

3 

4 

5 

2 Villas 2 

 
3 

Rural 

6 

7 

8 
Fuente: Elaboración propia  

 
5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA COMUNA DE SANTO DOMINGO. 

 
5.1. Geomorfología. 
 
Las dunas, que es la característica geomorfológica dominante en el territorio, son de origen eólico, 
y se presentan tanto en el litoral como al interior. Un clima donde existe un viento predominante 
del Sudoeste constante a través de todo el año, como también su velocidad, hace de ellos agentes 
morfogenéticos activos y prioritarios. La estación seca que se extiende durante seis meses 
representa un aspecto favorable a acciones eólicas eficaces, a pesar de la humedad atmosférica 
ligada a las neblinas costeras. Por último, una cubierta vegetal pobre en muchos sectores debido a 
las condiciones naturales del área y a la fuerte deforestación del sitio, no entorpece el trabajo del 
viento. El trazado de la costa, que de manera general tiene una orientación NNW ς SEE, propicia la 
formación de dunas, ya que ella forma un ángulo de 40 ς 45º con el viento dominante. Además de 
las condiciones anteriores, la alimentación de arenas es muy importante a través de los 
sedimentos que son aportados desde el continente. Los afloramientos graníticos de la plataforma 
costera entregan grandes cantidades de arena, la que es transportada en las épocas pluviales 
hacia el océano donde la deriva litoral los encauza. Así se observa que los campos de dunas se 
ubican inmediatamente al Norte de las desembocaduras de los grandes cursos de agua como es el 
caso del estero El Yali, cuya desembocadura forma parte del sitio del mismo nombre. Dentro del 
complejo de humedales El Yali se encuentran dos macizos dunarios transversales, y uno de estos 
es el que se ubica dentro del límite del Sitio Ramsar y que ha sido definido como un área 
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homogénea llamada Pasillo Dunario. Este se localiza al sur de la desembocadura del estero El Yali 
sobre la terraza costera y tiene como límite externo el borde del acantilado costero y como límite 
interior las lagunas litorales de Matanzas, Colejuda y Cabildo (Lara, 2000). Desde 1963 a la fecha, 
la superficie ha disminuido en un 18,2%. Las forestaciones han cumplido un papel importante en 
este sentido.  
 
La franja litoral se observa conformada por una serie de planicies escalonadas sobre la línea de 
costa actual, suavemente inclinadas hacia el oeste y separadas entre sí por escarpes que miran 
hacia el océano. Estos niveles cortan afloramientos de diferente naturaleza: granitos 
profundamente alterados, rocas metamórficas o areniscas poco consolidadas. El conjunto de 
lagunas litorales presentes es producto de una génesis exógena, el eustatismo, que representa 
oscilaciones del nivel del mar, consecuencia de cantidades de agua fijada en forma de hielo 
durante las épocas glaciales, el nivel del mar baja, para aumentar más encima del nivel actual, en 
condiciones de clima más caliente, representado por las épocas interglaciares (Lara, 2000). Las 
regresiones y transgresiones marinas, consecuencia de movimientos eustáticos, forman costas de 
equilibrio, a través de procesos de erosión y denostación conjuntamente con la acción eólica, 
aislando cuerpos de agua que van formando lagos y lagunas costeras. Estos sistemas de lagunas 
son de una evolución muy rápida y en sucesivas etapas (Lara, 2000). 
 

   

Reserva El Yali Dunas Playas de Santo Domingo 

 
5.2. Geología. 
 
La comuna de Santo Domingo se enmarca en la vertiente occidental del batolito costero o 
Cordillera de la Costa, constituido por un complejo granítico de edad paleozoica (Del Canto & 
Paskoff, 1983). Entre esta unidad y el océano se localizan las planicies costeras, correspondientes a 
remanentes de terrazas marinas escalonadas, las que se encuentran muy disectadas por la red de 
drenaje local, producto de los solevantamientos generados por la tectónica en el Cuaternario y los 
depósitos marinos poco consolidados. 
 
Gana et al (1996) sostienen que las unidades más antiguas presentes en el área corresponden al 
Paleozoico, destacando por su extensión el complejo metamórfico de Valparaíso. Esta unidad se 
encuentra inyectada por las rocas intrusivas, que componen los cerros de la Cordillera de la Costa 
y por una unidad de menor extensión, que corresponden al Triásico y Jurásico respectivamente. 
 
Este relieve maduro, constituido por rocas metamórficas e intrusivas del Paleozoico-Triásico, está 
cubierto por depósitos aterrazados subhorizontales, bajo la cota de los 300 metros. Estos 
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depósitos de origen marino corresponden a la Formación Navidad (Cecioni, 1970)3, de edad 
Mioceno-Plioceno y depósitos sedimentarios continentales interdigitados con facies transicionales 
litorales, denominados Estratos Potrero Alto, del Plioceno-Pleistoceno (Gana et al., 1996). 
 
Las unidades morfológicas más características son las terrazas de abrasión marina, labradas sobre 
las unidades paleozoicas Triásico-Jurásico y terciaras (Gana et al., 1996; Araya Vergara, 2000). Este 
último autor plantea que esta unidad incluye terrazas de abrasión sin cubierta sedimentaria, 
terrazas con una cubierta de arenas cuarzosas, posiblemente marinas, arenas negras con 
acumulación de minerales pesados, de origen litoral, y terrazas con cubierta aluvial, que 
corresponden al Plioceno-Pleistoceno. 
 
Sobre las unidades descritas se localizan los depósitos holocénicos litorales, eólicos, coluviales y 
aluviales, que forman el suelo de fundación de la ciudad de Santo Domingo y alrededores. 
 

   

Granitoides del paleozoico 
Superior 

Inclusiones de magma en el 
granitoide 

Proceso de erosión en rocas de la 
costa. 

 
 

                                                             
3Es una formación geológica localizada en el litoral de Chile central, entre las comunas de Santo 
Domingo, Región de Valparaíso, y Navidad, Región de O'Higgins. Se emplaza 20 km al sur de la Reserva 
Nacional El Yali. 
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Imagen Nº 2: Mapa Geológico Comuna de Santo Domingo. 

 
Fuente: Extracto sector Santo Domingo. Mapa Geológico de Chile. Sernageomin año 2000. 

 
5.3. Hidrografía. 
 
5.3.1. La Hidrografía Regional. 
 
La hidrografía de la Región corresponde a una red compleja en su estructura, y desde el punto de 
vista climático-ambiental, pertenece a la clasificación de los ríos en torrente de régimen mixto de 
la zona semiárida y de la zona sub húmeda de Chile. Presenta tres cuencas principales de jerarquía 
mayor como son las de los ríos Aconcagua, La Ligua y Petorca. En el espacio regional, en el sector 
sur, correspondiente a nuestra área de estudio, se presenta el curso inferior de la cuenca del río 
Maipo, de origen andino. En un nivel jerárquico intermedio es posible identificar numerosas 
cuencas originadas en el sector de la Cordillera de la Costa, las cuales desembocan en el océano 
de manera independiente. 
 
Los caudales originados en la cuencas andinas reciben una alimentación mixta pluvial en invierno y 
de los deshielos de primavera y verano. Los cursos costeros solo tienen alimentación de las lluvias 
durante la época invernal. Eventualmente, toda la superficie de estas cuencas, en mayor o menor 
grado, presenta aumentos excepcionales de sus caudales, asociados a precipitaciones 
anormalmente altas y torrenciales, generando desbordes en sus cauces con efectos de 
inundaciones en la población y la infrestructura. 
 
5.3.2. Curso Inferior del Río Maipo. 
 
Corresponde a la hoya del río Maipo, cuya superficie total se estima en 15.389 km2. El curso 
inferior, correspondiente al sector sur de la región de Valparaíso. En el sector de las planicies 
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litorales del curso inferior del río Maipo, solo se indentifican pequeños esteros canalizados en 
quebradas que drenan cuencas de alimentación pluvial. Su desembocadura experimenta cambios 
en su morfología a causa de la fuerte sedimentación litoral y de la rectificación de su barra. 
 

Imagen Nº 3: Ubicación de la cuenca Rocas de Santo Domingo 
entre las cuencas costeras de la Región de Valparaíso. 

 
Fuente: 5D!Σ нллрΦ ά9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŜƴŎŀǎ ŎƻǎǘŜǊŀǎ ŘŜ ƭŀ ± wŜƎƛƽƴέ. 

 
Imagen Nº 4: Sistema Hídrico comuna Santo Domingo. 

 
Fuente: 5D!Σ нллрΦ ά9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǊŜŎǳǊǎƻǎ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎǳŜƴŎŀǎ ŎƻǎǘŜǊŀǎ ŘŜ ƭŀ ± wŜƎƛƽƴέ. 
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Dentro del sistema hídrico de la comuna de Santo Domingo, el cual contempla la desembocadura 
del Río Maipo y tres esteros principales, surge el sector Ramsar El Yali, del cual nos referiremos 
más adelante en el presente diagnóstico. 
 
5.4. Climatología. 

 
Desde el punto de vista de una clasificación climática más convencional como la de Köppen, 
podemos mencionar que la Región de Valparaíso presenta un clima templado-cálido, caracterizado 
por una estación seca bien definida, que se presenta en los meses de verano. Las precipitaciones 
son de origen frontal y se registran en invierno. Las temperaturas presentan valores moderados en 
el sector costero producto de la influencia del mar, en tanto hacia los valles interiores las 
temperaturas registran amplitudes anuales significativas. 
 
En la Región se distinguen cuatro tipos de clima desde oeste a este (clima templado ς cálido con 
lluvias invernales, estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran nubosidad; clima de estepa con 
gran sequedad atmosférica; clima templado cálido con lluvias invernales y estación seca 
prolongada (7 a 8 meses); clima templado cálido con estación seca con 4 a 5 meses), 
presentándose la comuna de Santo Domingo en el descrito a continuación: 
 
Clima Templado ς Cálido con Lluvias invernales, estación seca prolongada (7 a 8 meses) y gran 
nubosidad. 
 
El sector costero de la Región presenta este clima caracterizado por baja amplitud térmica 
producto de la proximidad del mar. Las precipitaciones son de origen frontal, registrando sus 
mayores manifestaciones en los meses de invierno. En las localidades bajo este clima se deja sentir 
la persistencia del Anticiclón Semipermanente del Pacífico Sur Oriental, con la nubosidad típica de 
estos sistemas. Esta situación produce ocasionalmente nieblas matinales y lloviznas débiles. 
Las estaciones meteorológicas de Valparaíso y Santo Domingo reflejan en buena forma este tipo 
de clima. 
 
La comuna de Santo Domingo se encuentra bajo la influencia de un clima mediterráneo, de 
acuerdo a Köppen , de tipo  templado cálido, con lluvias invernales y estación seca prolongada, el 
cual se caracteriza por la intensidad de sus manifestaciones, especialmente en relación al 
comportamiento de sus precipitaciones. Aún cuando el monto anual promedio bordea los 450 
mm, la distribución interanual de los eventos de lluvia ha mostrado prolongados periodos secos y 
una baja frecuencia de días con precipitación (33 días al año como promedio). 
 
Para la revisión de datos climatológicos, se procedió al chequeo de los datos entregados por la 
9ǎǘŀŎƛƽƴ aŜǘŜƻǊƻƭƽƎƛŎŀ {ŀƴǘƻ 5ƻƳƛƴƎƻΣ ƭƻŎŀƭƛȊŀŘŀ ŀ ƭƻǎ ооȏофΩ ȅ тмȏосΩΣ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ тр 
m.s.n.m. Dicha estación presenta periodos prolongados sin información, sin embargo, a contar del 
año 1996 hasta 2014, es posible identificar valores de temperaturas y precipitaciones que nos 
permitirán conocer la tendencia de estos factores para la comuna, los cuales son presentados a 
continuación. 
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 Precipitaciones. 
 
Las precipitaciones indicadas para la Estación Meteorológica Santo Domingo indican los siguientes 
valores en el periodo 1996-2014. 

 
TABLA N°3. Precipitaciones.

Año Precipitación Media Observación 

1996 281.7 Sin información meses de enero-febrero 

1997 - Sin información meses de enero-febrero-
marzo-abril-diciembre 

1998 - Estación no registra información 

1999 - Estación no registra información 

2000 593.6  

2001 622.0  

2002 807.3  

2003 303.8  

2004 500.2  

2005 703.0  

2006 532.6  

2007 256.4  

2008 523.3  

2009 375.4  

2010 308.5  

2011 266.4  

2012 443.1  

2013 278.6  

2014 333.5  

Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 

 
GRÁFICO N°1. Precipitaciones Medias Periodo 1996-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 
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En el periodo informado, es posible visualizar una variación entre periodos de sequías y 
abundantes precipitaciones, registrándose un peak de precipitaciones en el año 2002, con un 
continuo descenso producto de la sequía que viene afectando a gran parte del territorio nacional. 
 

 Temperatura. 
 
Para el periodo 1996-2014, la tendencia de la temperatura se mantiene ajustada a la media 
entregada para lo esperado de un clima mediterráneo característico de esta zona del país. 
Las temperaturas oscilan entre los 7.2º C como temperatura mínima media y 18.4º C para su 
temperatura máxima media. 
 

Tabla N° 4. Temperaturas. 

Año Tº Mínima Tº Máxima Observación 

1996 7.5 17.5  

1997 9.0 18.4  

1998 - - Estación no registra información 

1999 - - Estación no registra información 

2000 7.8 - Sin información mes de Diciembre 

2001 8.4 17.5  

2002 8.2 17.9  

2003 7.9 17.7  

2004 8.6 17.9  

2005 8.8 17.4  

2006 8.9 18.1  

2007 7.2 17.0  

2008 8.6 17.6  

2009 7.8 17.5  

2010 7.5 17.2  

2011 7.7 17.6  

2012 8.3 17.8  

2013 7.9 17.5  

2014 8.0 17.4  
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 
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Gráfico N°2. Temperaturas Max-Min Medias Periodo 1996-2014. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Anuarios Climatológicos. Dirección Meteorológica de Chile. 

 
5.5. Biogeografía. 
 
Según la clasificación fitogeográfica de Chile, la Región de Valparaíso corresponde a la denominada 
zona mesomórfica, cuyas características admiten reconocer comunidades vegetales únicas, 
asociadas a una variada fauna. 
 
Las características geomorfológicas, climáticas, sus variaciones de volúmenes de precipitaciones y 
sus temperaturas, permiten determinar una gama de ecosistemas. 
 
En la comuna, excepcionalmente, se dan algunas condiciones que permiten en determinado 
sectores de Santo Domingo, que la flora y fauna asociada sea más abundante y diversa. De 
acuerdo a Biodiversity Support Program y Conservation International, la región mediterránea de 
Chile, - donde está inserto el Sitio El Yali -, incluida en la Eco-región Bosque Valdiviano Lluvioso de 
Invierno de ChileΣ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜǊƝŀ ŀ ǳƴ άƘƻǘ ǎǇƻǘέ Řesde el punto de vista de la biodiversidad, 
siendo esta eco-región de Sudamérica prioritaria a nivel global respecto de la conservación de su 
biodiversidad. Chile central califica por poseer 1.605 especies de plantas endémicas y sólo un 30% 
(90.000 km2 ) de su vegetación primaria. 
 

 Vegetación. 
 
Existe una formación vegetacional relativamente amplia, situada en las vertientes orientales de la 
Cordillera de la Costa, estando dominada por la formación de matorral esclerófilo. Cabe hacer 
presente, sin embargo, que las mayores formaciones boscosas están compuestas por especies 
introducidas como Pino insigne (pinus radiata), Eucaliptus ( Eucaliptus globulus), variedad de 
Álamo (Populus sp.) y Aromo (Acacia farnesiana). 
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En las cuencas predomina la estepa metamórfica, con abundancia de hierbas de primavera, 
sobretodo gramíneas y de árboles como el espino, boldo, litre, y numerosos arbustos, entre los 
cuales sobresalen el tevo, quilo, huañil, la atutema, maqui, etc 
 

   

Espino  Pajonal Doca 

 
La flora del sector de la laguna, está compuesta principalmente por pinito de agua, que constituye 
la base alimenticia de gran parte de la aves; pajonal de trome y en las dunas que protegen la 
laguna, se observa la doca y el chocho 
 

 Fauna 
 
Existe una interesante variedad de aves en la zona, como tórtolas (Zenaida auriculata), chercanes 
(troglogytesaedonchilensis), diucas (diuca diuca), chincoles (zonotrichiacapensis), loicas 
(sturnellaloyca), patos (cairina moschata), perdiz de mar (zarapito), gaviotas (larusdominicanus) y 
pelícanos (pelecanusthagus). 
 
También es posible encontrar mamíferos autóctonos como: zorra chilla (dusicyion griseus), zorro 
culpeo (dusicvion culpaeus), gato guiña (oncifelis guigna), chungungo (lontra felina) o nutria 
marina, quique (galictis cuja), chingue común (conepatus chinga), yaca (tylamis elegans), coipo 
(myocastor coypus), cururo (spalacopus cyanus), ratoncito común (akodon olivaceus), ratón de los 
espinos (oligoryzomys longicaudatus), murciélago común (pipistrellus pipistrellus), etc. 
 
En el sector de lagunas, en cuanto a la fauna se refiere, el sitio El Yali y sus alrededores constituyen 
una de las áreas de mayor concentración y reproducción de cisnes de cuello negro en toda la costa 
de Chile, desde la I a la IX Región (2.800 km); es un área de residencia y reproducción más 
septentrional de la costa del Pacífico para Cisne Coscoroba; representa un sitio importante para la 
reproducción de varias especies de aves acuáticas, entre las que se pueden mencionar 
Podicepsrolland, P. major, P. occipitalis, Podilymbuspodiceps, Larusmaculipennis, 
Himantopusmexicanus, Charadriusfalklandicus, Ch. alexandrinus y Haematopuspalliatus, entre 
otras.  También es un sitio importante de invernada para especies de aves que se reproducen en el 
extremo austral, siendo uno de los pocos lugares donde se refugia del invierno el flamenco chileno 
en el Chile central; alberga una significativa población de Charadriusmodestus, Chorlo Chileno, el 
cual migra desde el extremo austral.  El área constituye el lugar de alimentación y refugio, para 
más de 18 especies de aves migratorias, siendo 15 especies provenientes del Hemisferio Norte, tal 
como Calidris alba, Playero Blanco, dos especies provenientes de la región austral y una especie 
proveniente del Norte del país. 
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Flamenco chileno Chungungo Cisne cuello negro 

 
En el mar, también la fauna de peces y mariscos es abundante, distribuyéndose desde la costa 
denominada litoral (0 a 2 metros de profundidad) y sublitoral (20 a 40 metros) y luego hasta las 
profundidades oceánicas de hasta 3.000 metros. 
 
Algunas de las especies que habitan el sistema litoral son: jaiba corredora; chorito maico; sol de 
mar; estrella de mar; loco; jaiba reina; jaiba peluda; pejesapo; piure; erizo rojo o comestible; erizo 
negro. 
 

   

Jaiva corredora Piure Erizo negro 

 
5.6. Áreas de Protección Cultural. 
 

 Patrimonio Cultural. 
 
El Patrimonio cultural está integrado por bienes culturales legados históricamente a una sociedad, 
valoración que determina la importancia de su conservación. 
 
El Patrimonio Cultural de una nación está integrado por diversas manifestaciones de los grupos 
humanos, pasadas y presentes, tangibles e intangibles, que son representativas, singulares, 
significativas y trascendentes en el acervo global de cada país. 
 
Con el fin de proteger el patrimonio cultural y natural de nuestro país, Chile ha suscrito una serie 
de acuerdos y compromisos a través de su historia, tales como: 
 
V El D.S. Nº259 del 12/7/80 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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V Ley 19.300 de la Secretaria General de la Presidencia, que establece que el titular de todo 
proyecto que sea capaz de causar un impacto o alterar sitios pertenecientes al patrimonio 
cultural, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA )4. 

 
La comuna de Santo Domingo tiene historia y tradición criolla, de prestigio y reconocimiento 
nacional. Desde sus inicios, el sector Rocas de Santo Domingo es concebido como un balneario 
residencial poseedor de bellos jardines, de calles arboladas, de parques, plazas y jardines públicos 
muy bien cuidados. Junto al balneario destaca una amplia zona rural donde el quehacer cultural se 
manifiesta en actividades propias del hombre de campo5. 
 

   

Campeonato Comunal de Rodeo Desfile de verano de Autos 
Antiguos 

Piedra del Sol 

 
Un recuerdo a la memoria. 
 
El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declaratoria como Monumento 
Histórico al ex Centro de Detención en el balneario popular Rocas de Santo Domingo, hoy 
convertido en una apacible zona destinada a Parque de la Naturaleza6. 
 
El sitio se ubica al norte de la comuna de Santo Domingo, colindante con el humedal existente en 
la ribera sur de la desembocadura del río Maipo. 
 
Entre 1971 y 1973, en el marco de la medida N° 29 del Gobierno de Salvador Allende, se ejecutó 
paralelo al programa de construcción de viviendas sociales, una iniciativa de habilitación de 
espacios e inmuebles para la recreación de los trabajadores chilenos/as y sus familias, dentro de 
los cuales se implementó el programa de Balnearios Populares, que serían administrados por la 
Central Única de Trabajadores (CUT). En este sentido y a lo largo de todo el país, se materializaron 
18 lugares vacacionales, uno de ellos en la Playa de Rocas de Santo Domingo. 
 
Posteriormente entre 1973 y 1976 fue recinto de detención de la DINA y campo de adiestramiento 
para sus agentes, lo que se encuentra acreditado en Informes oficiales (Comisión presidida por 
Raúl Rettig y Comisión presidida por Monseñor Sergio Valech). 
 

                                                             
4 Plan de Desarrollo . 2008-2012. 
5 PLADECO 2008-2012 
6 Acta Sesión ordinaria del Consejo de Monumentos Nacional, 12 noviembre de 2014. 




































































































































































































































