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PROLOGO 

E l Estudio P reinve rsional d e A ric a e ncomendado por la ofici na c o rres -
pond iente d e l MINVU po r mandato d e la CORMU en conven io con l a Jun
ta de A d e l a nto d e Arica a l a Organi zación P rofesional D . U . R . cons t a 
de dos p a rte s : la Pri m e ra se r e fiere a los anteced ent es y a l Análisis y; 

l a Segunda al Diagn ósti co y a l a E st rat e gia General de Desarrollo y Pro 
posi c i one s. Amba s p a rtes abarcan l a región prop i a del Pol o Urbano y 
e l cent r o u r ban o de Ari c a en m a yo r detalle . 

S e ha considerad o n ecesario dest acar d e partida a l gunos aspectos salien 
t e s del proble ma corno u na forma de hac e r más compre nsib l e e l ca-rac 
t e r d e este estudi o. 

Ari ca corno poca s c iudade s chile nas ti e ne car act erísticas q u e l o ligan 
a su v e z a u n a p rob l e m ática n acional y a l a s pot enci a lidades r epres e n 
tadas p or una e xcepciona l situación g eog ráfic a y por l a impl eme n tación 
del P l an de i ntegra ción e c onómi c a multinacional d e la Regi ón Andin a . 

L os dive rsos asp e ctos rel acionados con las caracte r í s t icas m e nciona
das pudieron se r a bordados p o r e l D. U. R. graci as a l a coordi nación d e 
los p u ntos d e v ista expre s ado s p o r ODEP L AN y l os dife r e n t e s M iniste
rios r e lacion ados c o n e stos p r o b lemas y los organismos regional e s, l o s 
rep res e ntantes d e las d ife r entes a cti vidade s de A r i ca y l os líd eres· i oca
les e n dife r e nt es cam p os ; e sta s o p i nio n e s fueron verificadas e n dive r 
sas jorn ada s de t rabajo e n la r e g ión y e n z onas limítrofes y e n las inve s 
tig a cion e s e s p ecífic a s realiz a d as po r los p r ofesional e s d e l D . U . R. 

Corno s e detalla m á s ade l a nte e n est e estudio , Ari ca ha sufrido un p roc e 
s o d e cambios profundos en l o s dos Últ imos dec enios, d ebid o a d i feren 
t e s leye s q u e l e han d ado un dina mi s m o ext raordinario que vino a s upe 
ra r v a rios s igl o s de v ida bási c ament e e stática a pesar d e v i cisit udes 
lig ada s c on l o s hechos e con ómi cos o políti c os d e l p e ríodo C o lonia l y 
de l s i g l o XIX. 

En l a actualidad s e vislum bra una n u e va e tap a que pue d e signi ficar u n a 
m u t ac i ó n más drásti ca que l o s cambios obs ervados Últimamente. En 
efecto, l a excepcion a l s ituación g eográfica d e Ari c a que la c a racte r i
z a corno II P u e rta 11 de l a regió n An dina Cen t r a l d e l C onti n ent e Sud 
A m eri cano n o h a sido p l e n ame nte ap r ovechada hasta ahora por raz o n es 
d e p olítica i n t ernacional y p or l a falta d e una inf r a e st r uctura a decu a d a 
( t anto en e l t er r i t ori o n acional corno en P e rú y sobre tod o Bolivia). Es -
t a s i t uación e s t á e n v í a s de s upe rar s e con la firm a d e l nue v o t r ata do d e 



integración regional de la Región Andina y con e l desarrollo portuario 
y de Obras P úb licas en Arica y en los países vecinos . 

Una sosten ida política en e s e s entido sumada a otros aspectos dinámi
cos en l o e conómico, s ocial y cultural pueden llevar a A rica a asumir 
s u v erdade ro papel que está ins crito en h echos geográficos constitucio
nales y que benificiaría no sólo al norte d e Chile sino también al desa
rrollo de toda l a región del Altiplano Central. 

E n e ste e studio s e h a n d e finido inicialment e tres alternativas de desa
rrollo a saber : 

A ) Una primera hipótesis q u e significaría una e stabilización de Arica 
y su región p ropia, a u.n nivel c ompa tible con su a ctual g rado d e desa
rrollo , t om a n d o en cuent a una mantención del desarrollo d emográfico 
a las tasas observadas en el r e sto d el p a ís. Esto, con miras a reem
plazar la polític a, q ue actualmente l a favorece en c ontraste con otras 
region e s d e l t erritorio nacional, por un status similar al d e l resto del 
país. 

B) Una segunda hipót e sis, basada en la consideración de las caracterís -
c as e speciale s d e Aric a anotadas a nt eriormente y en los planes que p re 
par arían la fut ura puesta en vigor de los a cuerdos internacionales sus -
critos Últimamente . Est a polÍtica implicar ía la mantención de las l e -
yes que f av o recen act u a J.mente a Arica y la implementación de otras m e 
didas que vigoriz a r ían a corto y mediano p lazo e l desarrollo d e la r e 
gión. 

C) Po r Últ imo , la tercera hipót esis que estaría d irectamente lig ada a 
la anterior y r epresentaría la accesión por parte de Arica a su papel 
de P olo Urbano relacionado con toda la r egión central altiplánica. A 
e se nivel Arica no d~pendería de l eyes de excepc ión, que estarían en 
contradicción con lo s t ratados de integra ción m ultinacional y que ade 
más no se justificarían frente a otras zonas d el territorio nacional. 
E n es a forma la r egión de l extremo norte d e C hile no se d efiniría sólo 
como el extremo de un sistema económico puramente nacional, sino 
como un c e ntro de atracción e irradiación a l nive l c ontinental. Esta 
etapa se vislu mb r a como a mediano y l argo p lazo. 

Confrontadas estas diferentes hipótesis con las Últ imas tendencias de 
la coyuntura mic ro - regiona l , nacional e interna cional se ha e stimado 
que c orrespondería adop tar como bases e stratégic as d e desarrollo pa
ra A rica las hipótesis m edia y alta e n s ecuenc ia continuada. 
Sobre estas con sideraciones general e s s e han perfeccionado e l exame n 
de anteced ent es y l os programas adecua dos, con l a d e t e rminación d e 
prioridades que se detallan en los c apítulos pertinentes d e e ste estudio. 
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Introdu::: ción 

El presente trabajo constituye la Primera Parte condensada del 
Estudio P.re,-Inversional y de Desar rollo Urban o e n comen dado por 
l a Dirección General de Planificación y Presupuesto d e l Min is t erio 
de la Vivienda y Urbanismo, según mandat o de l a Corp oración de 
Mejoramiento Urbano y la Junta de Adelanto de A r i ca, a l a Orga~ 
zación Profesional para el Estudio del Desarr ollo Urbano y Rural 
D.U . R. 

Su contenido dice relación con los ant ecedentes gen e rales de t ipo 
geográfico, legal , econ ómico- regional , u r ban o-region al y del p olo 
urbano, que permiten establecer los pri ncipales r a sgos de la estru::: 

. - -
tura económico- soc ial y urbana, propios e induci dos p o r la m i c r o -- - -región. 

En esta Primera Parte se da lugar sólo a los aspectos más desta
cados y cualquier información adicional y proceso a n ali'tico, debe 
ser consultada en los originales que obran en poder de l a Oficina 
de Estudios Pre-Inversiona l es del WINVU . 

E l estulio se inicia con un análisis de l a regi ón e n e l ci.al se deta
llan posición, estructura económica, y re aciones e n e l contexto 
nacional e internacional. Dada l a desproporción de l a ciulad de Ari
ca con el resto del Departamento , en el análisis region a l se esp eci
fica numerosa s características, sobre todo económicas , que deben 
considerarse parte constitutiva del análisis del pol o urbano . 

En el a n ális i s del interior se presen tan l os p rinc ipales p ueblos y sus 
características tanto culturales como económicas y estru:::turales . 

Finalmente, en el a n ális i s del polo urbano , se consider an aspectos 
de ubicación, desar rollo histór i co, características de la vivienda, -equipamiento , infraestructüra y urbanización, consider a n do que tan-
to l a estructura económiZc;:socialcomo la or-ga nización de la comuni
dad , representan los factores dinámicos d e l asentamiento h umano de 
Arica . 

Se ha r eservado para l a S egunda Parte, que con tiene l a Estrategia y 
Proposiciones de d esarrollo urbano, el diagnós t ico r egi onal y Ul!"bano , 
que cor responden a una interpretación sintética de las materias aquí 
expuesta s. 
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l. 1 

. i,1.1 

ANALISIS DE LA REGION 

Marco de Referencia 

Situación 

La ciudad de Arica c abecera del Departamento del mismo nombre , 
está situada en el extremo norte de Chile a 1. 800 Km de Santiago y 
a 2'5-0 Km de !qui.que , capital de la provinc ia de Tarapacá. 

Su tbicación es privilegiada en relación con el resto del continente 
sudamericano , como se deduce de la comparación de las siguientes 
distancias lineales 

De Aric a a 

Tacna ( Perú) 
!quique 
Ar equipa ( Perú) 
La Paz ( Bolivia ) 
Antofagasta 
Santa Cruz ( Bolivia 
Lima ( Perú ) 
Asunció n ( Paraguay ) 
Santi ago 
Bras ilia ( Brasil ) 
B og otá ( Colombi a ) 
R ío de Jane iro ( Brasil ) 
Puerto Montt 

Km 

60 
250 
270 
320 
500 
700 

1.000 
1. 500 
1. 800 
2 . 400 
2.600 
2 . 800 
2 .700 

Sin embarg o , estas distancias no se compadecen con los accidentes 
geográfic os n i con las facilidades de comunicaciones, sobre todo ha
cia el i n t e r ior del continente. Am así, destaca el hecho que Arica 
está m ás próxima a tres capitales sudamericanas : La Paz, Lima y 
Asunción , q~ a Santiago . 

La misma historia de Aric a es un reflejo de su sitw.ción geográfica : 
sirvió c omo oasis y fondeadero de~<tdclas las expedic iones de desctbrJ. 
mient o y colonización que los español es realizaron en la ruta norte 
sur de la c osta del Pacífico; sirvió de puerto de salida de los minera
les del alti plano ( Potosí), y a principios del presente siglo c on la 
construc ción del ferrocarril a La Paz, se incorporó defini tivamente 
como puerto del interior de l continente . 
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Estas consideraciones realzan la importancia de la situación geográ
fica en el destino de Arica. Siendo el puerto sobre el Pacífico más 
próximo al centro geográfico del continente sudamericano, para de
sarrollar su vocación portuaria, Arica debe superar los obstáculos 
físicos y políticos que la separan de ese hinterland. 

Límites y estructura política-administrativa 

Arica corresponde a uno de los tres Departamentos en que está dividi
da la provincia de Tarapacá. 

Su superficie alcanza a 16. 521 Km2, vale decir un 28 % del total de la 
s uperficie - de Tarapacá ( 55. 278 Km2 ) y sus límites son: 

Al norte deslinda con el Perú por l a línea de la Conc ordia, línea arti
ficial e imaginaria trazada 1 O Km al norte de la vía ferroviaria de Ari
ca a La Paz. La línea de la Concordia culmina en el hito tripartito de 
Visviri, que marca con 17 º3 0 1 S, el extremo norte del territorio nacio
nal. 

La frontera con Bolivia se ha trazado en forma igualmente convencio
nal, situándo s e al este de la vertiente del Pacífico. En parte sigte un 
curso de altas cumbres, mientras que en otras c ruza lo s terrenos lla
nos del altiplano. 

Hacia el sur, el Departamento de Arica linda con el Departamento de Pi
sagua, por línea que sigue la ceja sur de la quebrada de Camarones, de
jando por consiguiente en Arica, los terrenos agrícolas de este valle. 

Desde el punto de vista político-administrativo, el Departamento de Ari 
ca está s ubdividido según se indica en el sigui.ente cuadro : 



Comuna Superf . 
Km2 

Arica 4. 739 

General 1.706 
Lagos 

Putre 2.438 

Belén 2. 538 

Codpa 5.100 

- 3 -

CUADRO Nº 1 

División Política Admini strativa 
D epartamento de Arica 

Supe r ficie total : 1 6. 52 1 Km 

Distritos 

Morro 
Chinchorro 
C hacalluta 
Pocon chile 
Molinos 
Livilcar 
Azapa 
Mercado 

General 
Lagos 
Cosapilla 

Putre 
Socoroma 
P arinacota 

Belén 
Tignamar 
Lauca 

Codpa 
Esquiña 
Carita ya 
Camarones 
Chaca 

Se extiende e n tre e l mar y la 
pre - cordillera , abarcando la 
totalidad del suelo agrícola de 
los valles de L luta y Aza-pa. 
Es la segunda comuna en super
ficie y concentra más del 90 % 
de la población del Departamen
to. 

Corresponde a la comuna Norte 
del Departamento, entre l a pre
cordillera y e1- límite con Bol ivia. 
De topog rafía difícil predominan 
zonas elevadas cortadas por pro
funda s quebradas . 

Junto con Bel é n forman las comu
n as central es altas del Departame~ 
to de Arica. E n esta zona abundan 
los caseríos dedicados al ganado 
de altura. Posiblemente res la re
gión con mejores perspectivas mine
ras. Su topografía es m u y ir r egu -
lar hasta llegar al altiplano. 

Corr esponde a l a comuna sur del De
partamento de A r i ca y se extiende 
entre e l mar y el límite c on Bolivia. 
La región costera es alta , d e t ipo de
sértico, atravesada por la qU:!brada 
de Camarones . Hac ia el i nterior p ~e 
-sen ta c aracterís ticas similare s a Pu
tre y Belen. 

Fuente Entidades de Población D. E. C. 
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Leyes especial es para el área . 

La p o sición del Dep artamento de Arica en relación al cont exto nacio
nal e internacional ha requerido la dic tación de una serie de leyes pa
ra fomenta r el d esarrollo regional. 

Estas leyes han m arcado d iferentes etapas en el a~e de Arica y c orres 
panden a : 

DFL 303 de 1953 que crea e l " Puerto Libre 11 

DF L 3 7 5 de 1953 q u e autor iza rebaja de impuestos a industrias i ns ta
lad as fuera de Santiago ( Descentralización In dustrial ) 

Ley 12 . 858 de 1 958 que auto r iza libre importación de alimentos : 
Z ona f ranca alimenticia 

Ley 1 3 . 039 de 1 958 que c rea la Junta de Adelanto de Aric a ( JAA) 
Ley 14. 824 de 1 962 que pone fin al Puerto Libre . 

Esta últ ima ley junto c on p one r fin al puerto libre, refuerz a la i dea de 
industri aliz a r el D e partamento de Aric a , ya que establece un nuevo ré
gimen de franquicia s q u e excluye l o s artículos smtwrios pero beneficia 
a los sectores industria, agríc ola y m inera de la región. 

En gener al, las Leyes 1 3 . 039 y 14 . 824 s on las que en definitiva han p er
m itid o c ons olidar la posición d e A r i c a sobre bases más estables. Sin 
embarg o , al p ensarse en la p o sibilidad que Arica participe en forma 
activa en e l proceso de integración, todas las leye s que s ignifiquen al
gún tratam i e n to prefer encial deberán ser abolidas . 

Aparte de estas leyes e specíficas para Arica, inciden en ·el D_epartame~ 
fo a l g unas disp ~)s i ciones de car á cter general , tal es como l a lib era c ión de 
derechos a las '.'.Ylaquinariaa e insumos de stinadQs a la explotación minera, 
y ·.la libre internaci ón de ciertos p rod uctos alimenticios . 

En el cap ítulo 3 . l . l se incluye u n a r elación históri ca del de s arrollo de 
Ari ca, con ia influencia de l as l eyes especiales señaladas en este capí
tulo . 

1 . 4 Relaciones internacionales 

Arica p o see u na sit u ación geo gráfica que le confiere e l r o l de la c iu:l.ad 
fronteriza con m ás p osib i lidades e n el c ontexto sudame rican o occiden
tal. A e llo se l e suman un clima b enigno, facilidades p o rtuarias y el 
hecho de esta r ubicada en el pu nto, sobre el océa n o Pacífico, m ás p róxi
m o al c ent ro ge og ráfico del continente. 
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E n un gra d o m uy restri ctivo aún , es t e rol se cumple e n s us r e l acione s 
con Tacna y con L a P az. C on T a cna exi ste u n i n t ercambi o i mpo rtante 
de p r odu cto s y d e tur i sta s, m i e ntras q\E c on L a P a z exis t e sól o u na 
vincu l a c i ón a trav é s d e las m ercad e rías i m p or t a d a s de pa s o por el 
puert o y t ras l ada dos por ferr oc arril hacia l a c iu:lad a ltiplánica . 

C on l a te r m inación d e l cam i n o intern aci onal a B olivia es s eguro que 
s urg i r á u n m a yor intercam b i o c o m ercia l , a la vez q u e se i niciará un 
fluj o turís ti c o d e i m par tancia . 

C on T acn a deberá plan t ears e uia relación m á s estre c h a ya que ambas 
ciu dad e s se c ompl e m e n tan e n la p r oducción a grícola, l e c he r a y gana
d e r a . L a i ndu s tria podría i n t e r v e ni r a trav é s de interc ambios d e c om
p l e men tación e n que s e aprove che n l a e n e rgía b a rat a d e T acna y la ma
no d e ob ra esp e cializada de A r i c a . 

Natura l m e nte todas e s t as p o s i b ilida d e s , deb en res olverse t omando e n 
c u e n ta prob l e m a s p olíticos c on ting e nte s , l o que e s fácilmente super a 
b l e a l i n i c iar l o s p r i m e r o s c o:nt actos a n i v e l e mpre sa privada . 

F actore s natu r ale s 

E n el D e p a r t ame nto d e A r i c a de s t a c a n como u nida d e s fi siográfic as l a 
planicie occide nta l , l a c o r dille r a c e ntral , el a ltiplano y l a c o rdi llera 

ori e n tal . 

L a p lanicie c e n t r a l c onstitu y e u na r a m pla que aument a e n altura hac i a 
e l o r iente , int e rru mpida p or profundas qu ebra das q tE delimitan dive r
s a s p a m pa s . E n su c onju n t o rep r e s e ni:a l a p r ol on ga ción d e 12 P a mpa 
del Tam aruga l, la que term i na en Ari ca lle ga n d o h a s t a el P a c í fico . 
L a cordi llera d e l a costa <le s a.p arece c on s u última e s t r ibación a u nos 
20 K m a l sur de Arica.. 

L a c o r dillera cen tral s e e n cue ntra a l o l a r go d e l Dep a r tam e nto, de sde 
la f r on te r a p e ruan a h a sta su l í m ite a u s t r a l, s i e n d o s u s a ltura s c a r a c 
terís tic a s su p eriores a los 5 . 00 0 m t s . E l a s cen s o p o r la l a d e r a oc ci
den t a l d e l a c o r dill e r a cent r a l es b rus co , e s tan do l os p or t e z u e l os s i
tu ados sob r e los 4 . 00 0 m t s . H a cia e l oriente , e n c a mbio, l a c ordille
r a c e n t r a l se e l e v a sól o a lgun as c e n ten a s de m etro s s ob r e el niv e l del 
a lti p lan o que for m a la u nidad fi s i o g ráfic a a d yacen te . 

E l a ltip lano c on s t itu y e u n a gra n p lanicie s uav e m ente ondulada q u e se ex
tie nde a p r ox i m adam e::te a 4 . 2 0 0 m de altm-a, c on a l gu n o s cer r o s s upe r 
puest o s . Esta p lanicie e s a t r a ve s a d a p o r a l gu n o s cor done s de c erros 
que u nen la cor dille r a centr a l con la c or dillera o r i e ntal y d efinen las 
c u enca s altiplán i c a s d e C a q u e na, d e l Lauca y del Salar d e Su ri r e. 

La cor dillera o riental, d e a ltu r a sim ila r o superior a la occiden t al , 
c onstitu y e parcial m ent e l a fr ontera c on B olivia. Sin e mbargo , e n l a 
pa rte n o r o r i e n t a l del Dep artam e n t o , esta fr onte r a n o es t á señalada 
p o r cordones de cerr o s, s ino q u e corre a t ravé s de l a p lan i cie , sigu i e~ 
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El altip lano constituye una gran planicie suavemente ondulada q u e s e 
ext i ende a p rox i m adamente a 4. 200 m de altura, con alguno s cerros 
s upe rpuestos. Esta p l a nicie es atravesada p o r a l gunos c ordones de 
c erros que une:!1 l a cordi lle ra cent r al c o n la cor d illera o riental y d e 
finen l as c u encas altiplánicas de C a q u e na, d el Lauc a y d el Salar de 
Surire. 

L a cor dille r a oriental, de a ltura similar o supe rior a la o ccide ntal , 
constituy e parcialm ente la f r ontera con Bolivia. Sin e mbargo , en la 
parte noróriental de l Dep a r tam ento , e sta f rontera no está señalada 
p or cordones d e cer ros, si::10 que corre a t rav é s de la planicie, si 
guiendo e n p a r te e l cu r s o supe rior del r10 C aquena . 

E n c u anto a la c onstitu ción geológica predo mina e n el Departamento 
l os sedimentos continenta les d el te r ciario s upe rior y c u ate r :-ia r io . 
La ciu dad de A r ica se asienta sobre gra vas y a r ena s costaneras cua
ternar ias, m i ent ras q u e el Mor ro e s tá con s t i tuído por r ocas del JU
ras1co . En la c ord íllera c e ntral y oriental destac an important e s 
conos v olcáni cos, corr esp ondi e n do a lo s m acizos d e Tac ora , Putre, 
P ayac hatas, cuallatire y otr os . 

Las p lanicies del altiplano están constituídas por tob a s y otros sedi 
m ent os c m.te r narios . 

La estructura geológica gene ral, a s í com o los acontecim iento s hi stó
ricos , señalan a Arica, com o una sol a zona plenam ente sí s mica . 

P o r su latitud, el D epartamento de A rica se s i tra. dentr o de l a zona 
t r op ical; sin e mbargo , el clim a trop ical s e encuentra m odificado 
p or la falta de p r ecipitaciones sobre l a r egión c os t e r a y centr al, que 
constituye u na· r e g ión desértica, y p or e l consi de r a ble sol evantam i en
to del terreno en la parte ori ental , afec ta , por c on sigu iente a m cli 
m a muy irío . 

L a c iu dad de Arica goza de un c lim a b e nigno, con t e mpera turas qte 
oscilan entre los 5 º y 32 º C . La hunedad r e l ativa floc tra. entre 60 % 
y 80 %, regi s~"rándose u :-i p r o medio de 80 d í a s nublado s a l a ño. 

Esta s caracte r ísticas sitú an la ciuda d de Arica e n la zona de c lim a 
d esér tico m arginal con n ublados abu ndant es . L a excelenc ia del cli
m a de Arica se p rolong a y a ú n s upera s i guiendo e l c ur so de l os v a lles 
hacia el interior, donde ex i ste desde el punto de vis ta biogeográfico 
m p ostclim a edáfico del r égim en d esé r tico . 
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A medida que el p iso de los valles a s ciende hac ia el interior, se 
presentan las caracter ís t icas del clima desértico marginal de al
tura y , desde e l pulto de v ista b i ogeográfico, el preclimax de los 
muros c ordille r a n os . 

Pasada l a divisoria d e a guas del cor dón central se encuentra el al
tiplano caracteri z ado p or u n clima de estepa - de altura y por c omu
nidades b iogeog ráficas de cordillera . En el altiplano se presentan 
lluvias de verano que lle gan a más de 300 mm, pero el aire enrare
cido p or la a l tura , así c om o las fu e r te s diferencias de temperatura 
entr e día y noch e , hac e n esta r e gi6n poco grata para el establecimie~ 
to humano, s ubsi s t iendo una p ob l a ción arraigada ancestralmente, que 
viv e e n condiciones muy a u s t e r as. 

El a ltip lano posee u n a varied ad faun ística de mucho interés, compue~ 
ta p o r guanacos , vicuñas , a v estruce s y fla menc o s , entre otras espe
c ies, y qoo está en vías de extinción por la cacería incontrolad a a 
que está sometida . 

Se incluye en A nex o I, u n análisis de los recursos de agl.E. del Depar
tamento , dad a la trascendencia que p osee en el establecimiento hur:na
no y e h ;e l des a rrollo econ6m í c o region al. 

La estructura e c o i1.Óm i c a 

Agric ultura 

El p otencial ag rícola del Departa m e n to d e Arica , se es tima en 12. 000 
H á, pero en l a actu alidad se c ultivan solamente 4. 600-.Há . Las áreas 
de desarrollo agríc ola s e presenta n c omo unidades dislocadas y disper
sas sobre el Departam e nto, estando su exi stencia dete rminada por la 
p osibilidad de r e c ursos de agua para el regadío. Algi.nas de estas áreas 
tien e n c aracterísticas muy definidas y d i stintas entre sí, dadas p or la 
c alidad del suelo, del agu a y del clim a . El c lima representa un pará
metro superpues t o a toda la e x istencia agríc ola, destacando una franj a 
de clim a subtropic a l , ~n a fr anj a de clima templado seco y i.na franja 
de clim a frío , no apta p ara la a gricultura. 

El análisis q ue s e p l a ntea a continu ación , se ha efec tuado tomando en 
c uenta las unidades de desarrollo agrícola que se observan e n el De
partame nto, defir.idas t a nto p o r el clima y los recursos de agua, c omo 
p o r las c ara c te r í s ticas fisiog ráficas d e la región. 
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Valle de L luta 

El valle de Lluta representa l a mayor U1idad agrícola con continui d a d 
fís ica en el Depart amento . P osee una superficie susceptible de riego 
que alcanza a las 2. 900 Há, explotándose en la actra.lidad tan sólo 
1. 660 Há, según el siguiente de sgl ose 

CUADRO Nº 2 

Superficie c u ltivada del valle de Lluta 

T i p o de cu lti vo 

A lfalfa 
Maíz 
Trigo 
Varios 

Tot al 

Fuen te : Censo Agropecra.rio 1965 

Superficie (Há) 

250 
l. 100 

70 
240 

l. 660 

La extensión a las 2. 900 Há señaladas podría conseguirse a través 
de la regulariz a ción de los rec u rsos de agua superficiales que apor
ta el r ío L luta y qlE representan en l a actw.lidad un gasto útil medio 
anual de 1. 800 litros p o r segundo . 

Sin embargo, el hec h o de que estas aguas posean un alto contenido 
salino, sign ifica q u e la diver sificación de cultivos agrícolas del va
lle queda lim i tada a sólo algunas especies, tales como la alfalfa, 
el m aíz y el trigo. 

La a lfalfa explotada c orresponde a u na v ariedad conocida como llu
teña. El m aíz qu e se c u ltiva corresponde i gra.lmente a uia variedad 
regional y es a p to s o lamen te para el consuno como choclo, ya que 
su grano es muy livian o y facilmente atacado por insectos una vez 
desgran ado. El ~rig o s e mbrado en el valle de Lluta es también una 
variedad de la z ona, de m edia:::io c recim iento y resistente al p olvillo. 

Los métodos de explotación agrícola son generalmente ru:limentarios; 
sin embarg o , los agricultores se muestran abiertos hacia 1:a adop ción 
de nuevas téc nic as de c ultivo y el u so de fertilizantes y pesticidas . 
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E n l o s ú ltim o s t res a ñ os se h a a dv ertido un re surgi m i ento de lac a c 
t ivida d a grrcola en L luta, al e liminars e la c ontaminación del agua 
produ cida p o r los r elaves de la azufrera del Taca ra . 

E n el cu adro sigui ente se i n dican l as principales características 
del c u ltivo durante e l a ñ o 1 96 7 e n el Valle d e l Lluta. 

CUADRO N º 3 

Característica s de la expl otación agríc ola 
en L luta du r a n te 1 967 
valo res e n E' de 1 967 

Caracte r ís tica A lfa lfa Maíz Trigo Varios 
Superficie (Há ) 250 1. 100 70 240 
Jorn adas p o r Há 4 5 11 0 55 50 
T otal j ornadas 
a n u a les 11 . 000 12 1. 000 4 . 000 12 . 000 
Invers i ón anual 
p o r Há (E') l. -9 00 1. 000 800 l. 000 
Inve r s i ón t ota l 

(E') 4 7 5 . 000 1.1 00 . 000 55 . 000 240 . 000 
Utilidad anu al 
p o r Há (E') 1. 200 160 70 100 
U tilid ad t o tal 

(E') 3 00 . 000 1 75 . 000 5 . 000 25 . 000 

Total 
1 . 660 

90 

148 . 000 

1 . 125 

1 . 870 . 000 

300 

505.000 

Fuen t e : E studio d el Ingeniero M arco A . G iuliuci d e la Direcc ión de 
R ieg o - A r ica 
In.form ación C ORA 

L a exigua u tilida d m edia a nual p o r Há para el maíz; (E' 160 / Há), obteni
da de i nform a ción p r opor cionada p o r C ORA , r efle ja el problema del 
mercad o con sumidor de la r e g ión, que n o e s capaz de ab s orber la pro
du cción de maíz choclero a precio s remun erativos para el agricultor . 

Esta baja u t ilidad rep ercu t e n otab l emente e n l os E' 3 00 medios a nuales 
obtenidos p o r Há y señ a l a , e n d e fin itiva el rumbo q1.e deberá tomar la 
pr oducción a grícola del valle e n el futur o, previéndo se q m vre.h:o '.que tien-

d a:. .a d:b, riünuir l as plantaciorle s d e·' m a í z . 
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L a m ano de obra e m p l eada en e l valle puede determinarse a partir 
de las 1 4 8. 000 j ornadas de t rab ajo nec esarias para cultivar las 1 . 660 
Há . Un obrero agríco la r ealiza 27 0 jor nadas de trabajo al año en el 
Centro y Sur de _ país ; en esa región, p o r su mej or c lima y posibilida
de s de cu ltivo var ias veces e n el año, puede e stimarse tal cifra c on 
m 1 O % m ás, vale d e ci r , e n 300 j o r n a das de trabajo anual por obrero . 

Esta r e l a ción de'i:erm i:ia una dem anda de aproximadamente de 500 jor
n ale r o s para Lluta en l a actualidad . 

E s in.teresa ::ite comparar e s ta cifra c on la población activa dada por el 
Cens o Agropecuario de 1 965 . 

CUADRO Nº 4 

Pob l a ci6n del V a lle de Lwta 

H ombres M u jeres T otal 

Población res i dente 369 241 610 
P oblación a c tiva : 

Mayores 15 a ñ o s 4 50 104 554 
Menores 15 años 57 58 115 

T o tal 507 162 669 

F uen te : Cen so Agropecuario 1965 

E n estas cifras es dable d e stacar el sub-empleo de la población acti
va , dado que , p on derando con u n coefic ien te O. 5 a los menores de 15 
a ñ os , perm a n e c e d e todas m a n eras u n exceso d e 112 jornaleros s obre 
los 500 n ece s ari os. 

Por otra p arte, s e n ota que l a población activa es mayor que la pobla
ción residente : así sup onien do q~ los 57 hombres menores de 15 año s 
son re s i de::ites , resul t a que 13 8 j o rnal eros adulto s no residen en el 
valle. Ellos corres p o:iden a su m a y o ri'a a p oblación de nacionalidad bo
liviana que t r a b aja e n condiciones inferiores a las del t rabajador chile
no : sin leyes s odales y con s alari os b a jísimos. 

La situaci6n e conómica y social del V alle de L lut:a se aclara , al consi
derar l a inversión a grfrola n e cesaria . El total ( E? 1. 870. 000 ) está 



compuesto p o r É' 1 . 628 . 000 correspondiente a jornales ( a É' 11 por 
jornada) y e l resto, e s decir É' 242 . 000 al año, constituyen las inve r 
siones de c apital, mejoramiento agrícola, abonos, etc ., Es dec ir, 
se invierten tan solo É' 146 por Há , c i fra que involucra un deterioro 
en capital y e n mej o ramiento de las condiciones de explotación en 
este valle . 

En tales condiciones la situación futura del valle se prevé bajo las 
siguientes altern ativas : 

a corto p l a zo: 1973 

Situación similar a la a ctual al no haberse completado las obras de 
regadío que incorporan más superficie al cultivo, y al no haberse 
logrado un vuelco sustan cial en el tipo de cultivos. En este perío
d o debe l ograrse u n mejoramiento de tierras, una mayor mecaniz a 
ción, difusión de l uso de abonos y pesticidas y, principalmente, u n 
mejor aprovechamiento de los recursos de agra. existentes . 

Ello sign ificará u n empleo de 450 personas en el Valle de Lluta 
a 1973 . 

a largo p lazo : 1 985 

A largo plazo se considera que las obras de regadío y uno o m ás em
balses que regularicen el caudal del río, podrían abastecer a 2. 900 Há 
con u na tasa . media de riego de 20 . 000 m3 por Há . El cultivo pre 
ponderan te sería la alfalfa con u n as 2. 400 Há y unas 500 Há de maíz, 
y los valores de jornadas a n uales, utilidades, etc, serían los siguen
tes : 
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CUADRO Nº 5 

Explo tación de las características de explotación 
agrícola en Lluta al año 1985 

valores en E' de 1967 

Caracterí s tica Alfalfa Maíz Total 

Superficie (Há) 2 . 400 500 2.900 

Jorn adas p or Há 45 110 

Total de jorn adas 1 08 . 000 55 . 000 163 .000 

Inversi6n anual 
p o r Há ( E') 1 . 900 2 . 700 2 .000 

Invers i 6n total 
( E' ) 4 . 450.000 1 . 350 . 000 5 . 800 . 000 

Utilidad anual 
por Há ( E' ) 1.200 300 1.050 

U tilidad total 
( E' ) 2 . 900 . 000 150 . 000 3.050 . 000 

Fuente : Elaboración DUR a parti r Estulio Ingeniero Marco A . Giu
liuci ( Cuadro Nº 3 ) 

Las 163 . 000 jornadas anuales r e querirán 605 personas con el supuesto 
de 270 j ornadas al año de tra baj o p o r obrero. Manteniendo las actuales 
proporciones, ello s ignifi ca unos 450 j efe s de familia no propietarios 
que trabajarán en Lluta . A esta cifra debe agregársele los 85 propie 
tarios y asen tados, obteniéndos e u n t otal de 535 personas que labora -
rán en Lluta a esta fecha . 

Sus ingresos alcanzarán a E' 7 . 100 p or familia al año, vale decir, un 
8) % m ás que l o s jorn ales pagados en la actualidad, medid a en m oneda 

de 1967 . 

V a lle de Azap a 

E l valle de Azapa represen ta 1.na u nidad morfológica, pero las áreas re
gadas no tienen continuidad f í sica . Cuenta e n la;_ actualidad con u n a dota 
c i 6n de 1 . 100 lts /seg de a gua ( Ver A n exo I ) , lo que permite regar apr 
madamen te 1. 600 Há según e l s iguien te desglose : 



CUADRO Nº 6 

Stperficie cultivada del valle de 
Azapa 

Tipo de c ultivo 

Olivos 
Chac arería 
Alfalfa 
V arios 

Total 

Fuente : Idem Cuadro N º 2 

Superficie (Há) 

820 
700 

40 
40 

1 . 600 

La olivicultura es u na explota ción económicamente segura, pero m ani~ 
fiesta variac iones fuertes en la producción en períodos de tres año s 
consecutivos. 

La c hac arería compren de pri n c i palmente tomates y porotos verdes, que 
se cultivan c on e l propósito de llegar a los m e rcados en la époc a que, 
por raz ones climát i c as , otras zonas n o pueden ofrecer su producción. 
En meno r escala se encuentran otros cultivo s c omo plátanos , cítrico s , 
alfalfa , m aíz, ceb ollas, lec hugas y flores. 

La f orma de e xpl o tación de los s1.:elos agrícol as en este valle en g ene r al 
es satisfactoria . En gran p a rte del valle se observa la introduc ción d e 
m a quinarias a grícolas, sistemas m odernos de desinfección y fertilizan
tes . 

El mercado p a r a los productos de c hacarería, tomates y p orotos ve rdes, 
se encuentra en l a zona n o rte y c entral , don de se expenden c omo primi
cias de agos t o a n oviembre . Además s e abastec e el m ercado loc al du -
rante todo el año. El cult ivo de tom ates com o p rimicia ofrec e a lta renta 
bilidad , pe r o el merc ado está con dicionado p or factores a j enos e i mpre 
vis ibles y el rendimiento d e l a p roduc c i ón es inseguro por l a a cción n oci 
va de las plagas. 

La producci ón olivarer a se vende en el país y en el extranje r o . En el 
pa-ís el principal consumidor es San tiago , m ientras que las expo rtacio-
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nes se han dirigido a Estados Unidos, Brasil y Perú. Sin embargo 
en 1967, las nuevas disposiciones fitosanitarias peruanas limitaron 
apre c iablemente la comercialización del producto. 

Las principales características de la producción en el valle de Azapa 
durante 1967, se indican a continuación : 

CUADRO Nº 7 

Características de la explotación 
agrícola en A z apa durante 1967 

valores en É' de 1967 

Característica Chacarería 

Superficie (há) 780 820 

Jornadas por há 400 220 

Total jornadas 310.000 180 . 000 
Inve rsión anual 
por há (É') 24 . 000 13 . 000 
Inversión total UL,700 . 000 ; 10.700 . 000 
Utilidad anual 
por há (É') 8 . 500 5 . 600 

Utilidad total 6 . 600.000 4 . 600.000 . 

1 . 600 
305 

490.000 

18 . 300 
24 , 400 . 000 

7.000 
11 . 200 . 000 . 

Fuente : Estudio del Ingeniero Marco A . Giuliu:::i de la Dirección 
de Riego - Arica 
Información CORA 

La utilidad agrícola se distribuye entre numerosos empresarios de ca
racterísticas variadas. Entre ellos destacan los asentados de CORA 
tbicados en e l sector de Sobraya; los colono s concentrados en las colo
nias a gríc olas Juan Noé y Bellavista que funcionan con medieros y los 
pequeños agricultores que trabajan ayudados con sus familias solamente. 

La demanda amnl de mano de obra señalada en el cuadro anterior, se 
b a sa e n los sigui.entes antecedentes proporcionados por CORA y particu
lares de la r egión : 



Tomate encañado 700 jornadas por há 
Tomate tendido 450 j-ornadas por há 
Poroto verde 220 jornadas por há 
Olivo 220 jornadas por há 

En el Cuadro Nº 7 , r se ha considerado m valor ponderado para la 
chacarería , asimilándose a ésta las 80 há de cultivos varios y alfal
fales. 

Suponiendo un empleo de 300 j ornadas al año por obrero, se determin a 
ma demanda de 1. 630 jornaleros en el valle de Azapa, cifra que se com
para con el Censo Agropecuario de 1965 . 

CUADRO Nº 8 

Población del valle de Azapa 

Población residente 
Población activa 

Mayores de 15 años 
Menores de 15 años 

Totales 

Hombres 
847 

657 
173 
830 

Fuente : Censo Agropec uario de 1965 

Mujeres Total 
563 1. 41 O 

338 895 
156 329 
394 l. 224 

Ponderando con fac tor O. 5 la fu erza d e trabajo de mujeres y menores 
de 15 años en las faenas agríc olas , se obtiene un total de 914 a ctivos 
residentes en el valle de Azapa . Existe, por consiguiente , un total 
equivalente de 689 jornaleros no residentes en el v a lle. Este fenóme
no se puede explicar a t ravés de tres hipótesis : movimiento diario 
de jornaleros residen tes en Aric a hacia las chacras del valle de Aza
pa . m ovimien to estacional de jorn aleros provenientes del interior pa
ra la cosec h a de aceitunas ; y evasión al c enso de personas teme rosas 
de su situac ión ilegal en el país . Amque estos tres factores coexi sten , 
se estima que el Último de ellos cobra may.or importancia. E n efecto , 
no menos de u n 80 % d e la mano de obra en e l valle es de nac ionalidad 
boliviana y muc h as veces c arec e de todo documento de identidad . 

Se estima que existen en la actualidad a lrededor de 400 empresa r ios ag r_i 
colas, incluyendo 130 que a p ortan su trabajo personal a nivel j o rnaler o. 
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Queda un total de 1. 500 personas que trabajan en Azapa. Si se les 
c onsidera una remuneraci6n media de É' 15 por jornal, se obtienen 
É' 6. 750 . 000 pagados por concepto de remuneraciones. 

Ello da un saldo de É' 22. 000 . 000 para inversiones, correspondiendo 
a É' 13 . 850 por hectárea al año, lo que indica, en relación a Lluta, 
m mayor costo de explotación y /o una mejor tecnología aplicada en 
Azapa. 

En general, el análisis e c onó.mico de los principales cultivos : oli
vos, tomates y porotos verdes, pei:.mite manifestar las sigui.entes 
c onclusiones : 

la olivicultura es ma explotación económicamente segura y requie
re de una inversión inferior a la de otros cultivos. Sin embargo, 
manifiesta variaciones fuertes en la producción én períodos de 
tres años. 
el cultivo del tomate ofre c e una rentabilidad alta, pero depende 
de m mercado de primicias condicionado por factores ajenos e im
previsibles ( clima en otras zonas, aplicación de nuevas tecnolo 
gías a la explotac i6n en la zona c entral ) 
el cultivo del poroto verde, que también tiene la calidad de primi
c ia, no ofrece ventajas e c on6micas definidas. 

E n tales condiciones la situación futura del valle se prevé bajo las si
gui entes alternativas : 

a corto plazo : 1973 

Tal como en el caso de L luta , la evolución del desarrollo futuro 
está Íntimamente ligada a la ampliación de los recursos de agua 
p o r la captación de nuevas fuentes en el altiplano y a la consiguien
te inc orporaci6n de superficies al cultivo. 

Se estima que a 1973, por la inevitable tardanza en la puesta en mar
c ha de obras de regadío, la situación se mantendrá similar a la actral. 

Cualquier nuevo aporte de agua o incorporación de tierras al cultivo 
por c oncepto de racionalizac ión, traería como conse cuencia un aumen
to de la chacarería dadas las buenas condiciones actuales de m e rcado . 



Por otra parte, y previendo la acción a largo plazo, es importante 
fomentar la formación de nuevos olivares, u otro t i po de planta c io
nes de similar rentabilidad. 

Ello significa ría un empleo de 1. 500 jornal e r os y uias 400 personas 
entre propi etarios , asentados y colonos, ocupados en l as l abores 
agríc olas de Azapa a 1973 . 

- a largo plazo: 1985 

A largo plazo y e n c on dicione s razonabl es se prevé l a ampliac ión de 
los recursos del Lauca a través de la c a p tación del río Chungará, 
el bombeo de la laguna Chungará y la regulación de l as crec idas de 
los ríos Lauca y San José . 

Con ello se obtendrían alrededor de 1 . 900 lts / seg. tal como se seña
la en el Anexo I. 

Con una tasa de riego de O. 55 1/seg/há p odría regarse aproximada -
men te 3. 500 há , que se plantarían con olivos y se destinarían a la 
chacarería en una proporción mayor que la actual , dada la tendencia 
a la plantac ión olivarera observ ada . En tal es condiciones s e suponen 
uias 900 há destinadas a c haca rería y unas 2 . 900 há a los olivos. 

Los valores de jornadas a nuales, utilidades, personal empleado, se
rían los siguientes : 

CUADRO Nº 9 

Estimación de las características de explotación agrícol a 
e n Azapa al año 1985 - valores en escu::los de 1967. 

Característica 
Supe rficie (há) 900 2.600 3 . 500 
Jornada por há 400 220 265 
Total de jornadas 360.000 570 . 000 93 0 . 000 
Inversión anual por 
há (E.°) 24 . 000 13 . 000 1 5 . 800 
Inversión total (E.°) 2 1. 600 . 000 33.500 . 000 55.400 . 000 
Utilidad anual por 
há (E.°) 8 . 500 5 . 600 6.300 
Utilidad total (E.°) 7 . 700 . 000 14.600 . 000 22 . 300.000 

Fuen te : Elaboración DUR a partir estu::lio Ing. Marco A. Giuliuci 
( Gradro Nº 7 ) 
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Las 930. 000 jornadas anuales, requerirán 3 . 450 personas con 270 
jornadas ar año de trabajo por obrero y sus ingresos alcanzaría a 
unos É' 8. 000 al año por jornalero. 

Valle de Vítor ( Codpa y Chaca ) 

En el valle de Vítor destacan dos agrupaciones Codpa en el curso me 
di o , Chaca en el curso inferior . 

La escasez de agua ha limitado extrema'daménte la. explotación agríco
la del valle, al punto casi de desaparecer en Chaca, como puede obser
varse del cuadro siguiente : 

Alfalfa 
Viñas 
Frutales 
Hortalizas 

Total 

CUADRO Nº 10 

Expl otación agrícola en el valle de Vítor 
- en hectáreas -

Codpa Chaca Total 
53 53 
30 30 
35 5 40 
47 5 52 

165 10 175 

Fuente : Censo Agropecuario 1965 

El clima es muy favorab l e para la explotación de viñedos y fru:ícolas. 
Sin embargo la sequía que afecta a este valle hace que su produ::ción 
vaya disminuyendo año a año . 

Otra característica de este valle es el predominio del miniftndio q~ im~ 
p i de una explotación racional de sus escasos recursos en tierra. 

El Censb Agropecw.rio de 1965 determinó que vivían en el valle 3ffi perso
nas distribuídas entre Codpa (352) y Chac a {34). 

Las, posibilidades futuras de crecimiento del valle son escasas y práctica
men te no se prevee un aumento ocupacional dada la imposibilidad de obte
ner recursos de agw. para la explotación agrícola. 
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Valle de Camarones 

El valle de Camarones en el extremo sur del Departamento de Arica 
se riega con los recursos de agua s1..perficiales del río del mismo 
nombre. Tanto el agua c omo los suelos del valle son salinos, por 
lo que predomina la alfalfa con 406 há. Existen explotaciones de 
maíz por 6 há y 5 há en otros c ultivos, lo que da una superficie to
tal de 41 7 há en el valle . 

La c asi totalidad de la zona regada pertenece a la antigua Hacienda 
Camarones, hoy convertida en asentamiento de CORA. Según el CeE_ 
so Agropecuario de 1965 la población total del valle era de 00 pers o
nas, radicadas en su mayoría en dicho asentamiento . 

Area precordillerana 

En las c abec eras de las principales quebradas del Departamento se 
desarrolla una actividad agrícol a y ganadera mixta. La agricultura 
en esta área se basa en especies resistentes a l frío, destac ando los 
cultivos de alfalfa y orégano . 

El desglose, según tipo de cultivos es el sigui.ente 

Localidad 
Putre 
Socoroma 
Cha piquiña 
Belén 
Tignamar 
E squiña 

Totales 

CUADRO Nº 11 

Explotación agríc ola en la prec ordillera 
superficies en Há 

Alfalfa Orégano Otros Total 
555 7 1 3 575 
236 33 9 278 
278 22 23 323 
251 47 21 319 
196 21 10 227 
2 14 2 24 240 

1.730 132 100 1.962 

F uente : Censo Agropecuario 1965 
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La lejanía de los centros de consumo o de exportación no permite 
prever un desarrollo mayor del que se observa hoy día. Por otra 
parte la difícil comunicación de e stos centros poblados ·a on Arica 
incide en su poca gravitación sobre l a capital del Departamento . 

Area del a ltiplano 

Por su clima frío e l altipl ano tiene exclusivamente aptitu:1 ganadera, 
espec íficamente ovinos y auquénidos . 

Según el Gens o Agropecuario la existencia de estas especies es la 
s i guiente : 

CUADRO Nº 12 

Existencia de ganado en el altiplano 

Localidad Ovinos Alpacas L lamas 
Gral. Lagos 3 .750 3. 47 9 7 . 689 
Cosapilla 2 . 928 3.541 5 , 258 
Masahuento 819 1. 282 2.400 
Futre 6.004 886 1 .260 
Caquena 2.522 6.236 5 . 515 
Parinacota l. 213 3 .1 53 3 .567 
Guallati re l. 434 3 . 094 5.970 

Tota les 18 . 670 21 . 671 31. 659 

Fuen te : Censo A gropecuario 1965 

Exis t e p o r c onsigui ente, un potencial ganadero interesante, pero 
d e espec ies cuya demanda es poco i mpo-rtante . Por esta raz6n, la 
e conomía de es tas l ocalidades se mantiene próxima a la autostiicien 
c ia y tie ne poc a gravit a c i ón sob r e Aric a . 

Conc lusiones 

E n el Departamento de Ari ca se distinguen do.s. ulidades diferencia:
das : la forma da p or l os valles de L luta y Azapa que inciden directa
mente s obre la econ omía de la mic ro-región, y la formada por l os 
r e stan tes valles y c aserío s dispersos tanto de la precordillefra como 
del a l tiplano, c uya evolución económica n o incide en forma apre c iable 
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sobre la ciu dad de Arica, s ino que más bien es de caracter autosúi
ciente . 

Por tal razón , e n e l presente estudio se ha considerado que los v a lle s 
de Lluta y Azapa representan l a parte más importante posible de cul
tivar agríc olamente con inciden cia en la citrlad de Arica, excluyendo 
también a Codpa y Chaca p o r equivaler en conjunto a sólo un 3 % de Aza
pa y Lluta. 

La sub- ocupación y la ocupación de m.an o de obra boliviana es uno de 
los problemas actmles que presenta el sec tor agrícola . Así, las cifras 
de res id ent e s y activos n o se compadecen con la realidad existente, ya 
que es impo s i b l e que u n 94 % de la población residente efectivamente 
trabaje . 

El resto de los a c t ivos d ebe prov eni r d e : 

Movim i ento d iario d e jornaleros de la ciudad de Arica 
- Movi m i en to estacional de jornaleros provenientes del interior 
- Evasión al Cen so de person as temerosas de su situación ilegal 

en el paí s 

La exi stencia de es t e último grupo de personas no constituye propiament e 
m problema agrícola , sin o que s e t rata más bien de una sitmción d e r iva
da de la p o s ición geo gráfico-polí tica d el Departamento. En e fe c to, de s de 
las extensas área s e conóm icas y socialmente sub-desarrolladas d el a lti
plano bol iviano , fluye hacia Arica un núnero elevado de elemen tos que 
aparecen marginalmente e n l a e c onom í a ariqueña , de preferenc i a como 
pequeño s com e r ciantes o c omo brac eros agrícolas . 

Al ser i legal e s t a inmigración, las p e rson as ingresadas al país n b p os een 
documentación n i auto r ización de tra b a jo, por lo qlE no gozan de estabili
dad ni g a rantía s s o cial es. Las alte r nativas frente a este problema se p l a~ 
tean en t érminos p olítico-económicos y seguramente su solución radica en 
man tener u n status c o m o e l ac tual e n c ua n to a posibilidades de inmigración 
aunque ésta sea ilega l ; p e ro tratando paulatin amente de c ontrolarla e i ncor 
porando a esta p oblac i ón m a rginal a l d esarrollo inte gral d e la región. 

Ello repo rta ría inneg a ble s b ene ficio s que se traducirían e n r e l aciones cor,
diales con los país es limítr ofes e n esa región. 



La situac ión ocupacional futura se prevee bajo las sigui.ente posibili
dades : 

CUADRO .Nº 13 

Situación ocupacional en el sector agrícola 
Comuna de Arica 

S i tuación actual 
Superficie de cultivo (há) 
Población activa (número) 

Si tuación a 1973 
Superfic ie de cultivo (há) 
P oblación activa 

Situación a 1985 
Superficie de cultivo (há) 
Población activa 

Fuente : Elaboraci ón DUR 

Azapa 
l. 600 
1.900 

1.600 
1 . 900 

3.500 
3 . 400 

Lluta 
l. 660 

450 

l. 660 
450 

2 . 900 
535 

Total 
3.260 
2.350 

3 . 260 
2 .3 50 

6.400 
3.935 

Las razones de este incremento en las plazas de empleo se deberán 
fundamentalmente al mejoramiento del sistema de regadío y a la in
corporación de nuevas tierras al cultivo . 

La calidad de las aguas define la posibilidad de desarrollo de Lluta, 
en que la tendenc ia natural es al cultivo de la alfalfa . Mientras que 
en Azapa , que no posee problemas de salinidad, la tendenc ia al cul
tivo está determinada por el rendim iento económico, observándose 
que el olivo, p e se a su a c tual baja, posee características de comer
cializac ión más estables, en comparación con la chac arería. 

La única p osibilidad de desarrollo de este ú ltim o rubro sería en c om
bi naci ón con u n a plan ta conservera . 
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Pesca 

Recursos 

Frente a las costas de Arica existe una considerable variedad de re
cursos pesqueros , destacando por su importancia económica, espe -
cíes como la anchoveta, el atún y la albacora. Las relacione s bioló
gicas y oceanográficas que sustentan estos recuras no son suficiente¡
mente conocidos, resultando imposible anticipar los prolongados p erío
dos de desaparición de las especies. Enh.-e las variaciones del ambien
te oceanográfic o que tienen influencia sobre e l régimen vital de los pe
ces, destaca la surgencia de aguas en ma faja costera de 10 a 20 m illas, 
que genera una producción primaria de plancton alimenticio; y el régi 
men térmico y de c orrientes marinas que define el contenido de oxígeno 
del agra . 

La pesca es abundan te en lugares dondel el zooplancton alcanza valore s 
1.niformemente altos, como ser e l caso frente a Punta de Lobos, en el 
área de Iquique, y en las proximidades de la frontera pertBna, en Arica. 

En cuanto a los mariscos, ellos son poco abundantes en la región. El 
Instituto de Biología Marina ha realizado algmas investigacione s refe
rentes al aprovechamiento industrial de algas, puliendo inferi rse, en 
una primera aproximación, que existe materia prima en c antidad apre
ciable . 

Pesca indu strial 

La instalación industrial p esquera de Arica está acogida al DFL 266 de 
1960 y tienen ac c eso a la ley 13 . 039 de 1958 que e stipula rebajas en los 
i mpuestos a la venta y compraventa y d erechos d e internación. 

La mayor parte de la producción d e estas industrias es de harin a de pes 
cado elab o rada a base de anc hoveta y destinada principalmente a la expor
tación. 

Las instalaciones de reducción de pescado están instaladas al sur de la 
ciudad de Arica, más allá del balneario La Lisera, presentando algun os 
inconvenientes producidos por el ·olorc.que invade la zona s ur- o riente de 
Arica, por detrás del Morro. Otro inconveniente de esta ubi c ación lo 
p resenta su a cce so al puerto , que se produce a trav és del c a m ino coste-
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ro d e las playas más importantes de Ari ca . 

Durante el desarrollo de la actividad pesquera en Arica, se instala
ron 7 e mpresas d e las que subsisten en la actualidad solamente 4, 
con u n a capacidad de elaboración de 200 toneladas por hora de mate
ria p rima. E sta capacidad de elaboración es abastecida por una flo 
ta compuesta por 31 unidade s que alcanz a una capacidad total de 4. 900 
m3 de b odega. 

Estas e mpresas d·ebieron recurrir . .al sistema de integración c onsisten
te en la reunión o agrupamiento de industrias pesqooras entre sí, con 
o sin armadores, en u na sola empresa que los refunda bajo la forma 
de sociedad anónima, mediante fusión, absorción, transformación o 
venta, y a la cual se incorpo ra CORFO como; accionista, convirtiendo 
en aporte s a la empresa parte de los préstamos dire ctos q-oo tenga 
contra las sociedades r e unidas y aportando además dinero fres co para 
el pago de deudas vencidas o exigibles a corto plazo y para capital de 
explotación. 

Entre las exigencias más i mpo rtantes para e ste tipo de empresa des
tac an : 

p osee r a l o men os dos bases de operación a lo largo del país, en 
diferente s departam entos 
c apacidad i n stalada n o inferior en conjuito a 120 toneladas / hora 
otras exigencias relac ionadas con el tonelaje de las embarcaciones 
y con el r endimien to de los equipos y maquinarias que c omprenden 
s u s instalaciones 

La política de integración se traduce en la r e duc ción de los costos fi
jos., m ejor e mpleo de los elem ento s de producción y selección de las 
e mpresas m ejor do tadas, c on el objeto de obtener el m áximo de apro
vechamiento de los recursos pesque ros. 

E n el gráfico adj unto puede observarse claramente e l desarrollo hi stó
ric o de l a produ::ción de harina de pes cado, la pesca de anchoveta y la 
cap a cidad instalada de Arica . 

Para d e terminar el e mpleo y r e muneracione s e n la industria pesquera , 
se obtwi eron d atos reales de un a planta reductora d e importancia. E l 
p e r son al cont r a t ado en for ma t emporal se p onderó con un factor O. 5, 
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suponiendo que su empleo se extieade a 6 meses. Para dar valores 
monetarios a los bon os de produc ción otorgados al personal en fun
ción del volumen de la captura, se utilizó el tonelaje de captura co
rrespondiente a 1965, que fué año malo para la pesca. 

En las in s talaciones in dustriales de tierra, con la eficiencia alcanza
da después de la integraci6n de la industria pesquera, el empleo es 
de O. 7 person as por tonelada/hora de capacidad instalada, distribu
yéndose en un 30 % de empleados y m 70 % de obreros . 

Como la capacidad i n stalada a c t iva actml es de 200 ton/hora, se con 
cluye que el person al de tierra es de 140 personas : 42 empleados y 
98 obreros. La renta de este person al, según el criterio indicado an
terior mente para los bon os de producción, es de E? 12. 300 al año por 
empleado y de E? 5. 800 por obrero . 

Por otra parte, en c ada unidad de flota laboran 9 personas : un capi tán 
y un motorista empleados y siete obreros. Permaneciendo en actividad 
31 embarc acion es, se c oncluye que el personal de flota es de 62 emplea
dos y 217 obreros con rentas que van desde los E? 47. 600 para los capi
tanes al año, E? 26. 000 para los motoristas y E? 7. 600 para cada trip~ 

lante. 

Para la in sdustria instalada en Arica, se estima uria captura media de 
220. 000 toneladas al año, osc ilando e n tre márgenes es.tad(sticos de 
150. 000 y 290. 000 ton eladas a nuales y márgenes extremos d e 140. 000 
en 1965 y 352 . 000 e n 1966 . 

En resumen , la s i tuac i6n actual de la industria pesquera en Arica es 

la sigui ente : 
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CUADRO Nº 14 

Situación actual indui:¡tria pesquera en 
Arica 

Número de empresas 
Capacidad instalada 
Flota : número de embarcaciones 

capacidad de bodega 

Personal de tierra 
Obreros 
Empleados 

Personal de flota 
Obreros 
Empleados 

To tal personal 
Tierra 
Flota 

4 
200 Ton/hora 

31 
. 4 : 900 m3 

98 
42 

217 
62 

140 
279 

Fuente : Estudio DUR. Técnic o Pesquero Osear Ruíz 
Información CORFO 

La sitwción f utura de la industria pesquera se plantea con una 
mantención de la capacidad instalada y el empleo tal como que
dó después de la integración . Una alternativa favorable se redu
ciría a la expectativa de una captura abundante tradu::ida en may~ 
res ingresos para trabajadores y empresarios. 

En tales c ondiciones se estima que a 1973 la situación ocupac ional 
no sufrirra variaciones de importancia en este rubro en relación a 
las cifras planteadas en el Cuadro N°· 14 . 

Pesca Artesanal 

El sector pesquero artesanal de Arica opera con 89 embarcaciones, 
48 de ellas a motor y 41 a remo : en general ellas son de la catego
ría de 8 a 1 2 metros de eslora . Con estas 89 embar c aciones ope -
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ran 93 pescadores inscritos. Considerando que existen pescado
res artesanales no inscritos que se dedican a esta actividad en 
forma ocasional, se estima que existen 105 personas, cuya fuente 
principal de ingresos es la pesca artesanal. 

El centro de trabajo se localiza inmediatamente al norte del recin
to portuario. 

De acuerdo a estimaciones del Departamento de Industrias Pesque
ras de CORFO, basadas en encuestas directas, el ingreso medio 
de los pescadores asciende a É' 6. 600 al año ( 1967 ). La captura 
media de ese sector alcanza a 2. 000 toneladas al año, aportando 
m ingreso total de É'. 693. 000 anuales. 

En las alternativas de desarrollo se considera que el incremento 
en la pesca artesanal se debe al mejoramiento de los equipos ex -
tractivos y a la expansi6n del mercado debido al aumento poblacio
nal de Arica. A ello debe sumársele la posibilidad de apertura del 
mercado boliviano a través de una mejor comercialización y em
pleos de técnicas de conservación más eficientes. 

Las posibilidades de ampliación de la actividad pesquera en Arica 
están estu:liándose en estos instantes a través de m convenio entre 
el Instituto de Fomento Pesquero, que incluye los siguientes aspec
to s : 

Proyección de rec ursos oceanográficos 
Industrialización y comercialización de productos derivados del 
tiburón ( carne, piel, aletas ) 
Industrialización y comercialización de la jibia 
Cultivo y comercialización de mitilidos 
Diversificación y mejor comercialización de los prodoctos pes
queros tradicionales 
Explotación y preparación según procedimientos especiales del 
erizo, para su transformación en estado deshidratado 
Elaborac ión de conservas a base de anc hovetas 

Los resultados de estas investigaciones favorecerán tanto a la pesca 
artesanal como a la industrial, pero su desarrollo estará stpeditado 
esencialmente a la c aptación de mercados como el boliviano. En to-
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do caso , de las vías de investigación abiertas, la más prometedo
ra parece ser la que se refiere al cultivo de mitilidos ( charos , 
cholgas ) y a la eventual industrialización de prodoctos derivados, 
orientada hacia el mercado exterior, utilizando envases de calidad 
internacional y elaborando productos finos, posiblemente con la 
intervención de productos agrícolas regionales, como aceitmas y 
aceite de oliva. 

A falta de otros ante c edentes, se reconoce eventualmente un gran 
potencial pesquero cuya estructura artesanal afianzada a través ·de 
cooperativ as, podría ser .adecuada para dar empleo a una mine ro
sa poblaci ón, si se establecen condiciones similares a las que exis
ten en ciertas regiones de España y Portugal, que han desarrollado 
ma auténtica vocación pesquera. 

En definitiva las posibilidades ocupaciones del sector artesanal se
rían las siguientes : 

CUADRO Nº 15 

Expectativas ocq>aciones del sector 
pesquero artesanal 

Población ocupada 
Producción anual ( ton ) 
Ingreso anual por persona (E?) 

Fuente : Elaboración DUR 

1973 
130 

3.000 
7.500 

1985 
170 

6.000 
10.500 

CORFO. Departamento Industrias Pesquera - Memoria 1967 

Minería 

Después de w largo período de escasa actividad en el sector minero, 
en l a a c tualidad se observa un resurgimiento de la minería en Arica, 
fundament almen te como resultado de un convenio suscrito e n tre 
ENAMI y JAA e n 1961. A través de otro convenio entre el Instituto 
de Investigaciones G e ológicas y la JAA, se realiza un r econ ocim i e n 
to geológico minero sistemático del Departamento, c on e l objeto de 
evaluar c on la mayor exactitud el potencial minero de la r e gión . 
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Conjuntamente, la JAA ha seguido una política de adquisici6n de per
t enencias mineras que aseguren en el futuro, su desarrollo en bene
ficio de la commidad. 

Mine ría metálic a 

E l cobre c onstítuye en la actualidad el rubro más importante de la 
m inería metálica. Su producci6n se ha expandido notablemente a 
parti r de 1965 ( ver gráfico adjunto ), solamente c on explotaciones 
de la pequeña minerra . A este resultado ha contribui'do la puesta en 
marcha de una plan ta lixiviadora e n Caleta Vitor, el establecimiento 
de un poder comprador de minerales de baja ley y la fabricaci6n de 
ácido sulfúrico en la ciudad de Aric a. 

El crecimien to de la minería se ha traducido en aumento directo de 
l a mano de obra empleada, de 83 operaciones en 1965 a 220 en 1967. 

En ha.se a las reservas cubicadas, ENAMI ha estimado que la produc
ción de cobre alcanzaría a las 8. 000 toneladas durante 1970, pero 
que las dificultades en la puesta en marcha de las plantas concentra
doras y en la explotaci6n de los recursos de la pequeña minería no 
p ermitirían que ese volumen fuera obtenido antes de 1973. 

Esta producción le s ignificaría a Arica, participar con un 13 % en la 
pr oducción nacional de la pequeña minería, cifra que ENAMI estima 
conserv ará Arica con p oste rioridad a 1973 . 

La producc i6n de 8. 000 toneladas de cobre suRone el empleo de 830 
person as, c on un aumen to de la productividad casi al doble de la ac
tual ( de 5 a 1 O ton Cu fino por hombre al año ) . 

Proyeccione s a mayor plazo ( 1985 ) suponen la puesta en marcha en 
el di strito de Tign ama:r, de un a empresa de la mediana minería con 
una producción de 15. 000 ton al año y una ocupación de aproximadame~ 
te 600 p erson as . A esa fe cha la pequeña minería habría alcanzado a 
una producción de otras 15. 000 ton de cobre al año, que con una produ!:_ · 
tividad similar a la señalada anteriormente, significaría una ocupaci6n 
para 1 . 500 p ersonas . 

E n estas condiciones y aún c uan do existan yacimientos de manganeso 
tales como el m ineral d e la quebrada de Llayla, de c ierta i mportancia 
pero c on alto conten ido de sUice que dificulta su venta en el mercado 
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mundial ; y otros de plomo y zinc de relativamente dificil acc eso en 
el área de Tignamar, se ha centrado la determinación de la of erta 
de empleo e n la prodocción de c obre, en ma alternativa razonable 
dadas las proyecciones realizadas hasta la fecha por ENAMI. 

La situación futura sería la siguiente : 

CUADRO Nº 16 

Sitw.ción futura de la minería del cobre 
en el Departamento de Arica 

Producción a nual ( ton ) 
Valor a 3 5 ctvs /libra ( US $ ) 
Empleo directo 

Fuent e : Informe ENAMI - Arica 

1973 
8.000 

5.600.000 
830 

1985 
30 . 000 

21.000 . 000 
2.100 

Tal como ya se mencionó el resto de la minería metálica de Arica 
está en vías de re c onocimiento , existiendo yacimientos esporádicos 
de plomo, zinc, manganeso y antimonio, cuyo valor comercial y 
posibilidades de explotación no se conocen en profundidad. E n el 
plano a,djmto de recursos mineros, se detalla la ubicac ión aproxima
cla de los principales yac imientos . 

Minería no metálica 

El Departamento de Aric a cuenta con abundantes recursos minerales 
n o metálicos tales como azufre, bórax, sulfato de alúmina y mangane
so, arcilla, baritina, calizas , dolomita, ki e selgurh, yeso, caolín, etc . 

La existencia de la mayor parte de estos recursos es c onocida hace mu
chos años, no materializándose explotaciones económicas sino sobre 
con tados yacimientos , debido a problemas de costo, transporte y me r = 
cado. En p equeña escala se ha explotado o explotan sulfatos, caliza, 
pumic ita, arcilla y sal común. También el bórax ha sido explotado 
en pequeña e s cala, t ropezándose con la falta de mercado nacion al y 
el control monop olítico de los mercados internacionales. 
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La ú nica ex c e p ción al p anorama gene r al de l o s min erales no metáli
cos está c onstitu ída p or e l azufre, que llegó a emplear varios cien
tos de obrero s y mue s t ra en l a a ctualidad sín tomas de rec uperación. 

La p r odu cción azufrera c hilena s e d e s ar r olló principalmente para 
a b a s tec e r e l m ercado nacion al. S in embargo, por tratarse de un in
s umo f undame n t a l p ara ciertas indust r ias se declaró artículo de pri
m era nece s i dad; fijándose precios oficiales que induj eron a muchas 
azufrera s a dar t é rmino a sus a c t ividade s, llegando el país a la situa
ción de i mportar a z ufre tan t o de B oliv i a como de EE.UU. Rec iente
m e n t e organismo s oficia les reaccion aron c ont ra esta tendencia, deli
n e ándose amplios programas de desarro]. l o azufrero. 

E n este aspec t o ENAMI h a c ompl etado una prospección en el Tacora 
c ubican do alrededo r de 3 0 . 000 t on eladas de azufre, sin considerar 
el volcaán Chapiquiña , y a cort o plazo se espera que por lo menos 
1..na a z ufrera deba es t ar produ cie ndo . Este azufre encontraría mer
cado e n el p a ís, don d e s e reg i stra un déficit de 200 . 000 toneladas 
anual es. 

E n la a c tualidad e l empleo en la m inería del azufre es prácticamen
t e n u l o y aunque las p e rspec t i v a s futura s son optimistas, las c ifras 
de empleo por e s te rubro n o subi r í an d e 500 plazas en el caso de ex
p lotar u nas 15 . 000 t oneladas anuales en el Tac o ra. Se supone que 
esta m ano d e obra, por l a ubicación d e los yac imientos sería casi ex
clusivam e n te d e o r i g en altip l á nico y n o g ravitaría sobre la ciudad de 
Arica. 

R esume n 

A:ric a p osee una a mplia gam a de rec ur so s mine ros, c uya m a gnitud 
y sig n ificado e n la e c on om í a regional e stá en e stu.iio a través de c on
v e ni os e nt re l a JAA , ENAMI y el Institut o de Investigac iones Geoló
gic a s. E n esto s insta n tes sól o se v e n p erspe c tivas en la explotac ión 
de rec ur sos c uprero s y a z uf r e ros . 

E n ei c a so del cobre, a corto p laz o ( 1973 ) se prev e e alcanzar una 
p rodu c ción de 8 . 000 ton eladas anu ales, d ánd ole empleo direc to a 
unas 830 person as , tod as en l a peque ñ a minería. A . un plazo mayor , 
1985 , se es t i m a que ex is t i ría una amplia ción a 15 . 000 toneladas anua
les en l a producción d e l a p e que ñ a m ine ría y la puesta en marc ha de 
una e x p lotación d e l a mediana m inería c on unas 15 . 000 toneladas . 
E n conju nto ofr ecer ían alred e d or de 2 . 100 ocupac ion es . 



E n el caso del azufre, se estima que a 1973 podrra estar en explota
ci6n el Tac o ra c on un as 15. 000 ton eladas de azufre al año y con une. 
ocupaci6n de 500 person as . A un plazo mayor, el azufre práctica
m ent e ::io cambi arra en producción y oc upaci6n, por la ptEsta e n ma.!_ 
cha d e ot r os recursos t ales como Plato de Sopa al interior de Taltal. 

E n resum en , la oferta de e mpleo directo por parte del sector m inero 
a lcanzarra a 1. 330 person as en 1 973 y a 2.600 en 1985. Lo más im
p ortante derivado de la explotación de estos recursos, sería los efec 
t os indirector de ocupaci6n , ya que tan solo para el cobre se estima 
un factor multi p licador 2 que daría origen a empleos en transporte, 
c omercio y ser vicio s . 

. 3.4 .Industr ia m a nufacturera 

Prá ctica m ente has t a 1 953, e n Arica n o existía industria, s ino que tan 
solo un a serie de talle res artesanales que o c upaban dos o tres p e r so
nas a lo sumo por es ta blecimien to . 

Al dictarse la ley que creaba el puerto libre en 1953, se incluyeron va
rias d is posicion es que favorecían el establecimiento de industrias e n e l° 
Departam ento d e Ari c a . A p esar de ello, el Censo Manufacturero de 
1953 demu estra que a los c u atro años de la dictación de dicha ley la s i 
t ua ción in dustria l n o presentaba variacion~s significativas. 

Si :::i e m b argo la p osterior restricción a la importaci6n de artículos sun
t uarios, la c recien te demanda de cie rtos b ienes de consumo e n el resto 
del p ars , l a c reación de la Junta de Ade l anto ( Ley 13. 039 de 1958 ), el 
cie rre del poor t o libre ( Ley 14. 824 de 1962 ) y la dictaci6n del decreto 
que regla menta la industria automotríz ( Dec reto 825 de 1962 ), p erm i 
tie r on que Ari c a desarrollara consid erablemente su sector industrial. 

Asr , e l P r e - Cen so Man ufacture r o de 1967 establece la existencia de 12 8 
en.tidades indus t riales con m ás de 5 p erson as y 244 industrias con men os 
d e 5 person a s, las que v endrían a constitui r el artesanado de la ciu d ad . 
( C LB.dro N º 1 7 ) 

E n el gráfic o adjunto se puede a preciar la distribuci6n de entidades indus 
t r i ales s egún núme ro de p ersonas e mpleadas, en los a ño s 194 3 y 1967. 

E n l íneas generales, el desar rollo d e la industria e n Aric a está a f e c tado 
por las sigu ientes lim itantes : 
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lim itaciones de agua 
escasez de mano de obra debidamen t e calificada para algunos tipos 
de industrias allí instaladas. Alto costo de la mano de obra. 
mercado z ona l estrecho 
di s t a ncia económicamen te incompatible en relaci ón a los princ ipa
le s centr os con sumidores 

La ú nica v e ntaja apreciable para la instalación de centros fabriles en 
e sa zona, se b a sa e n su ubicación geográfica respe~to a los países li
m ítrofe s : Bolivia, P e rú y e l n orte de Argentina. Esta ventaja no es 
a p r ove chada integ ralmen te e n la a ctualidad por 

falta de c anale s de com ercia lización 
a usencia de infra estructu ra adec wda 
p rote ccionismo a rancelario 
problemas d e relacion es internacionales 

E n tales condiciones la industr i a se ha desarrollado ftndamentalmente 
al amparo de disposiciones lega les de excepción, que le han permiti do 
competir con s us produ c tos den tro del mer c ado nacional. 
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CUADRO ND 17 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR TRAMO DE PERSONAL EMPLEADO 

CIUDAD DE ARICA 

l · 4 5 · 9 10 - 19 20 • 49 49 TOTAL 

CIIV(l ) ND E 1'jD E 1'jD E ND E NQ E Nº E 

20 11 31 6 44 8 98 5 131 4 407 34 7 11 

21 10 1 99 2 109 

22 o o 

23 l 22 2 566 3 588 

24 95 139 2 13 99 152 

25 2 4 3 16 3 40 3 67 11 127 

26 23 36 5 20 2 23 1 22 1 89 32 200 

27 l 17 17 

28 3 3 19 2 31 3r 7 84 

29 2 5 2 5 

30 7 11 7 11 

31 3 21 2 28 2 52 77 8 178 

32 o o 

33 4 2 11 2 29 2 60 1 51 8 155 

34 o o 

35 21 48 7 39 2 26 2 64 1 76 33 253 

36 4 10 4 10 

37 18 28 l 7 2 29 3 102 3 680 27 846 

• de eran sporte 38 39 73 8 58 7 86 6 174 13 1.966 73 2,357 

39 20 30 1 6 11 1 118 23 165 

TOTAL 244 422 41 264 33 428 26 725 28 4,129 372 5 968 

FUENTE: Pre ·· Censo Indust rial 1967 

Es timaciones Servic io Cooperación Técnica 

Estimaciones D.U, R" 

(1 ) CIIV : Clasificación Indust rial Uniforme, 
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Situación actual 

Tal como se mencionó, en la actualidad existen alrededor de 3 7 0 es 
tablecimientos industriales clasificados por el Pre-Censo In dust r i a l 
de 1967 y distribuídos según se detalla en e l Cuadro Nº 17 adju nto . 

Prevalecen cuatro grupos de importancia, tanto por el person a l oc u
pado, volumen de producción, como por e l monto de las inv ersiones . 
Ellos son : 

a Grupo automotríz, formado por armadurías y fábricas de p iez a s y 
partes para vehículos motorizados, grupo 3 8 del CIIU. In cluy e es -
te grupo u n as 13 armadurías con alrededor de 2. 000 personas ocu
padas. Su existenc ia ha tenido fuertes oscilaciones en la oc upación 
de mano de obra, produciéndose en a l gmos casos c on tratacione s 
temporales para cumplir determinadas cuotas de producción , entran 
do posterior mente en receso completo. 

De hecho en l a actualidad están en actividad sólo oc ho arma durías 
de vehículos m otorizados, pero la producción ha aumentado paula
tinamente según se aprecia en el siguiente cuadro : 

CUADRO Nº 18 

Produc c ión industria automotríz en 
Aric a 

- en un idades -

Año Produc ción 
1959 632 
1960 2.317 
1961 3 . 939 
1962 6.615 
1963 7.709 
1964 7.804 
1965 8.624 
1966 6.992 
1967 13 . 900 

Fuente Estadístic a Industria Autom otr íz 
CORFO 
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Los programas de producción deben ser aprobados por la Co
m isi6n Au:omotríz de CORFO, quien supervisa además el cum
plimiento de la integraci6n de partes y piezas previstas por la 
ley . . 

Este hecho, sumado a una estrechez del mercado y a los altos 
costo s de producción en el país, ha contribuído al paulatino c ie
rre de industrias, subsistiendo solamente aquellas respaldadas 
por empresas inte r nacionale s de envergadura. 

En resumen al año 1967, las inversiones en el rubro au:omotríz 
alcanzaban a 37 millones de escudos y empleaban una fuerza la
boral de 1. 700 obreros y 300 empleados, aproximadamente. 
Los sueldos medios de los empleados alcanzaban a~ 1. 250 men
s ual y los obreros p ercibían alrededor de~ 730 al mes. Estos 
valores medios se pueden considerar muy por encima de los co
rrespondientes a otras actividades industriales. 

b Grupo electr6nico, formado por armadu.rim:sd:le~tns -:e.1:a:dtlii-
c os y electrónicos, clasificados en el grupo 37 del CIIU. Este 
grupo estaba representado por tre s industrias que empleaban 
680 hombres y por otras 24 que en c onjunto ocupaban mas 150 
personas . 

Hasta 1962 fué un rubro de poca i mportancia en Arica, pero a 
parti r de esa fecha y con la industria de los televisores existió 
u n constante aumento que sufrió una notable expansión en 1966 
debido a la política de fomento auspiciada por la Comisión de la 
Industria Electrónica de CORFO. Esta Comisión, además de 
establecer las exigencias de integración de partes y piezas , se 
i nteresó por el problema de los costos de la industria electróni
ca, los que, debido a la integraci6n y por la utilización progre
si_va de elementos n acionales, aumentaron, disminuyendo las 
ttilidades de las empresas. Sin embargo el notable aumento de 
la demanda por aparatos de T.V . compens ó claramente esta me
nor utilidad unitari a. 

Así, desde 1966 la expansión fué violenta, aumentando la ocupa
ci6n de 300 a prácticamen te 700 personas en menos de dos años. 
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En el Cuadro siguiente puede observarse la producción de apa
ratos de T.V., rubro más importante dentro de la industria 
elect r ónica . 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

CUADRO Nº 1 9 

P rodu:: c ión de aparatos d e-i.televisión 

Arica 

3 . 100 
7.241 

12. 1 70 
17 . 000 
29 . 000 
55.000 

- en unidades - · ' ; L -

Santiago 

2 . 000 
12.000 

Total 

3. l 00 
7 . 241 

12. 1 70 
17.000 
31.000 
67. 0 00 

Fuente Estadí stica Comisión E l ectrónica - CORFO 

Aparte de este rubro, durante 1967 se fabricaron los siguientes 
p roductos 

Radi oelec trolas 
Receptores de radio 
Radi os de autos 
Tocadiscos 

600 ulidades 
25.000 midades 
6. 200 midades 
2. 800 mida des 

En general , el valor agregado de la industria de Arica es relati
vamente baj o, por tratarse en su gran mayoría de armadurías, 
s iendo las partes y piezas fabricadas en otros puntos del país . 
A pesar de e llo, se procesa en la industria de Arica aproximada
mente el 50 % del valor de la producción final de la industria elec
trónica n acion al que abastece al sector doméstico . 

Las invers i one s que se han realizado en Arica en es ta industria, 
alcanz aban en 1967 a los 5 m i llones de escuios . Los sueldo s y sa
larios medios pagados durante ese año, bordeaban l os É' 1. 200 
mensuales por empleado y los É' 3 50 por obrero. 
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c Grupo textil, clasificado en los grupos 23 y 24 del CIIU, que co~ 
prende la fabricaci6n de telas y prendas de vestir. Destacan dos 
empresas que emplean gran cantidad de mano de obra, alrededor 
de 600 personas y c uyos volúmenes de produc ción sobrepasan las 
400 toneladas de artículos, tales como nylon, terrylene y otros. 

Las ins talaciones de las industrias textiles alcanz an tna inversión 
cer cana a los 12 millones de escu:los. 

El resto del sec tor textil lo c onstituyen alrededor de 100 talleres 
con menos de 9 personas ocupadas, constituyendo en su mayoría 
J.os sastres, talleres de confección, etc. 

d Grupo industri as varias , en el que destaca el grupo 20 del CIIU, 
c orrespondiente a industrias alimenticias y que incluye : las indus
t rias de produc tos agrícolas entre los que destaca la olivarera de 
A z apa c on un c apital de É' 3. 000 . 000 e instalaciones con 1. 400 ton 
d e capacidad en v asij as de madera y 100 ton de capacidad en vasi -
jas de c oncreto; y las industrias procesadoras de productos del mar. 

Los c uatro grupos descritos prácticamente dan ocupaci6n a un 70 % de 
l a poblaci6n catalogada en el sector industrial manufacturero, desta
c ando 28 establec imientos c on más de 49 personas o c q:,adas. 

El r esto de los establecimientos clasificados en el Sector Industrial 
c o r responde a pequeña s industrias y talle res de tipo artesanal. DUR 
r ealiz ó un mue streo de este tipo de empresas, detectándose la exis -
tenc ia de alrededor de un 69 % de talleres artesanales { predominio 
del t r a bajo manual sobre la máquina ), un 30 % de industrias de tipo 
a rte s a nal { pred ominio de la máquina sobre lo manual ) y apenas tn 2 % 
d e p equeñas industrias { poco personal y volúmenes de producc ión 
y /o valor e s d e producci 6n relativamente altos; trabajo combinado hom
bre- m á quina ). 

Se deduce que p r á cticamente el 98 % de los establec imientos industriales 
que : p oseer.. una producción e quivalente a un máximo de 200 vitales, a
nuales , ftnc ionen con menos de 50 operarios y posean hasta So sueldos 
v itales anuales d e inver s i6n fija , c orresponden a talleres individuales 
de tipo arte sana l que c omprenden z apaterías, tallere s mecánicos, sas
trería s , etc. E l 2 % re s tante reve la que en Aric a prác ticam en te no exis
t e la pequ eña industria . 
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En Anexo II se detalla la ubi cación de las industrias tanto en el Barrio 
fadu.strial com o en la c iudad misma. 

Finalmente, es n ecesario destacar que en la actualidad la industria 
ariqueña financia sobre un 70 % de los ingresos con que cuenta l a J un 
ta de Adelanto, desglosado en alrededor de un 35 % en impuesto de 
compraventa y un 3 5 % por dere c hos de internación al resto de l país 
de productos fabric ados con materias primas o partes de origen extra~ 
jero. 

El detalle de e sta inf o rmación se incluye en Anexo III. 

,f.Z Sit uación futura 

Representando la indus tria manufacturera alrededor de m 25 % del po
tencial o c upacion al directo actual de Arica, su desarrollo f\.turo deberá 
considerarse como prioritario ante cualquier estrategia de desarrollo 
planteada para e l Departamento de Arica. 

Intervendrá en una próxima instancia toda la legislación de fomento die 
tada hasta ahora; pero posteriormente las condiciones excepcionales 
de ubicación de Aric a deberán ser las que marquen el rumbo a seguir en 
el desarrollo industrial. Es evidente que la integración favorecería am
pliamente este desarrollo, pero también es evidente que si Arica no está 
suficientemente dotada en el instante de j.niciarse la int egración , podría 
quedar marginada de e ste proc eso . 

A nte esta sit uación lo lógico sería encauzar el desarrollo industrial des
de ya hacia la p enetración a mercados internacionales , sea a través de 
sociedades m ixtas o c onve n ios de complementación c on empresas ubica
das e n diferentes países. Conjuntamente c on ello, debe fortalecerse la 
pen etración cam in era hacia el interior del continente y crearse las me 
jores condicion es d e funcionam iento y costos del puerto y ferroc arril 
inte r naciona l. 

Tomando e n c uenta estas observaciones, las perspectivas de los rubros 
principales descritos anteriormente, serían las siguientes : 

a Indust r i as alimenticias 

El futuro de esta industria se basa esenc ialmente e n las p osib ilidades 
de m ejorar la pesc a de a nch oveta, siendo por lo demás tno de los p oc os 
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rubros con base atténtica, dada la cercanra de Arica de las zonas 
más ricas en recursos ictiológicos de la costa sur del Pacífico. 
Sin embargo se hace difícil predecir su desarrollo, e incluso el 
p oten cial de empleo ya que la actual capacidad instalada resultante 
de la integración, puede operarse con el mismo personal, aunque 
el volumen de captura aumente . 

El rubro con mayores posibilidades dentro del grupo de industrias 
alimentic ias está representado por las conserveras de productos 
agrícolas. Este aspecto n o se ha desarrollado lo suficiente como 
p a ra aprovechar las bondades del suelo de los valles más importan
t es de la región. E n todo caso el potencial ocupacional no parece 
significativo . 

b Industria textil 

Los actuales programas del Gobierno han destinado a !quique, como 
sede de la industria textil. Por consigeiente , aún analizando los 
proyectos de Banvarte , principal fuente ocupacional en el rubro, no 
se esp era un futuro auge de esta industria en Arica. 

Es necesario establecer, eso sí, la demanda permanente de produ:::
tos textiles de los países limítrofes, observada por el fuerte comer
cio hacia Perú y Bolivia, indicado p or los propios comerciantes . lo
cales. Esto podría significar la base de un estudio en profmdidad 
acerca de las posibilidades que ofrece el comercio de productos tex
tiles c on países como Bolivia, y con ello determinar la orientación 
que deba dársele en definitiva a esta industria. 

c Industria eléctri ca 'f electrónica 

El pen samien to del Ejecutivo , a través de la Comisión E l ectrónica, 
ha sido desarrollar dos grandes centros para la manufactura de pr~ 
duetos eléctricos y elec trón icos : Santiago, en que se mantendrían 
los niveles actuales de producción y se tendería a la fabricación de 
artículos de tipo profesional; y Arica, en que se fabricarían todas 
las líneas nuevas de productos que se incorporan al merc ado y la gran 
mayoría de los artículos de hogar y de consumo. 

En este sentido existen claras perspec tivas de instalación de indus -
trias de componentes electrónicos y p artes c omplementarias tales 
como gabinetes de T.V., tubos de imagen tiftes e opio , fábric as de 
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toc adiscos, fábricas de c ondensadores y potenci6metros , calculado 
ras elec trón i c as, etc. 

Estos proye c tos, algunos casi por materializ:aTse , ofrecen alrede 
dor de 1. 300 pos ib ilidades ocupacionales sobre los actuales de la 
industria elec tr6nica, en el corto plazo . Ello daría origen a empleo 
para 2. 000 pe rsonas al año 1973. 

Prácticamente este sector sería el unco que ofrecería empleo _sobre 
el estado actual en forma segura . El resto, vale decir : textil, ali
menticio y automotríz, n o aumentaría su potencial ocupacional. 

d Indll5tria automotríz 

Durante 1967 y c onsiderando únicamente la fuerza laboral de la i n du_! 
tria armadora terminal de vehículos, trabajaron alrededor de 2. 000 
-personas en la industria a utomotríz, cifra que revela la importanc ia 
relativa de este rubr o dentro del área ocupacional de Aric a . 

La actual polític a seguida por la Comisión Ati:omotríz de COR FO, pe.E_ 
sigue concentrar la produc ción en un mínimo de productores y mode -
lo s, con el objeto de obtener abaratamientos en los costos unitarios . 
Además se ha buscado a través de la integración con ALALC, u na 
forma de ampliar el mercado consumidor y obtener una especializa
ción en la fabricación de partes , Esto ha logrado que l os grandes 
fabri c antes de vehíc ulos como FIA T, Ren aul.t, Ford, se i n t e resen por 
incorporarse al sistema, presionando por instalarse en el punto más 
adec uado para l a construcción de complejos i n dustriales de esta índole. 

- De he c h o , FIAT se instala en Ranc a.gua, Ford en Casablanc a y R enau lt 
en Los Andes. 

Este éxodo de la indus tria autom otríz desde Arica f ué provocado ese~ 
cialmente por la l ejanía a los princi pales centros consumidores y por 
la carencia de industrias complem entari as de piezas y partes en Arica. 

E n tales condi ciones el panorama f uturo de esta indus t ria se p re s enta 
bastante inc ierto, sin embargo dadas las mismas exigencias para ins
talarse en el centro del país, es posi ble que un m ínimum de t res i ndu!, 
trias permanecerán en Arica, a s aber : Citroe.n, Austin y S i m ca . Su
poniendo que estas i ndustri as aumenten considerablement e su produc 
ción, la cesantía prov o cada p or e l éxodo del resto de las automot rices 
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p odría ser absorbido en parte, paliando un efecto desocupacio
nal de graves consecuencias . 

El destino del sector industrial está ligado a la política que apli
que ODEPLAN , la que en definitiva se observa orientada hacia el 
fortalecimiento de industrias de alta espec ialización, en que la 
mano de obra posea un porcentaje importante del valor agregado. 
Ejemplos clar os l o constituyen la indus tria elettfó.nica, y' l a metá..l 
mec ánicél,. 

Comerc i o 

A partir d e la c reac ión del puerto libre en 1953, el sector comercial 
suf rió un vuelco espectacular, ins t a lándose en Arica innumerables 
locales y casas comerciales de la más d iversa índole. Este auge, de
rivado de la posibi lidad de i mpo rtar libremente todo tipo de bienes, 
encontró contados locales comerciales aptos para ello en la ciu:lad de 
Arica, formándose un conglomerado de negoc ios que vendían merca
derías totalmente heterogéneas . 

Este hec ho marcó el tipo de comercio ariqueño que subsistió al cie
rre del puerto libre en 1962. Así, no es diffcil encontrar en la actua
lidad negocios. con tres o más patentes , en que los artículos de tienda 
y de almacén de provisiones al por menor se e ntremezclan con má -
quinas y artículos i mportados. 

D e ahí q u e una definición exacta de lo que s on los negocios en Arica 
resu lta un tanto difícil dent ro de lo s marc os conocidos en el resto 
del país . Por tal razón se prefirió realizar una encuesta al comer
cio, que permitiera con ocer más en detalle sus diferentes aspectos. 

En g eneral, en Arica existen dos tipos de establecimientos comercia
le s : e l que surte a la población de artículos básicos y aquel que le 
en trega productos generales. Fuera de éstos exis ten c asas impar ta
d o ras , cuya func ión es abastecer más bien al comercio de detalle que 
di rectamente al público. 

En el c uad r o siguiente, se aprecia la cantidad de locales comerciales 
existentes en Arica : 
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CUADRO N º 20 

Cantidad de establecimientos comerciales 
en la ciudad de Arica 

Comercio básico 

Tipo Cantidad 

Almacenes prov1s1ones por menor 
Dep6sitos de pan y panaderías 
Carnice r ías y Fiambrerías 
Fruterías y Verduler{as 
Botillerías 
Farmacias 
Fuentes de Soda y Pastelerías 
Supermercados 

Sub-Total 

Comercio general 

Confecciones ( tiendas ) 
Tiendas y grandes Tiendas 
Zapaterías 
Paqueterías y Bazares 
Librerías y Jugueterías 
Merc erías, Lozas y Cristalerías 
Varios 

Sub-Total 

T otal G e neral 

Comercio mayorista 

Fuente R ol de Patentes Municipales 

227 
13 
56 
2,9 

7 

6 
78 

2 
418 

27 
142 

7 
167 

32 
22 
69 

ª=64 

004 

28 
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Se determin6 que estos establecimientos daban ocupaci6n a mas 
3 . 100 personas, incluyendo 650 personas que trabajaban en la Fe
ria Dominical y en la Feria de Agricultores. 

La mayoría del comercio básico se encuentra distribuído en toda 
la ciudad , Así, un 80 % de los aimacenes de provisiones al por 
menor, un 50 % de las carnicerías y un 40 % de las fuentes de so
da y pastelerías se encuentran diseminadas en los barrios, a excep
ci6n de algunas poblaciones de alto nivel, como San Martín y Magi~ 
terio, en que la existencia de negocios es escasa. El resto se con
c e n tra en el sec tor antiguo ( centro ) de la ciudad. 

Desde el punto de vista de los produc tos que expende el comercio 
básico local, se pueden distinguir : 

productos agrícolas, provenientes en su mayoría de los valles 
vecinos a la ciudad : Lluta, Azapa y en menor medida Chaca y 
Camarones. El resto proviene del sur del país y en menor me
dida de Tacna, como se observa en el sigui.ente cuadro : 

r 

CUADRO Nº 21 

Origen de los productos agríe olas 

Origen % 

Valles vec inos 65 
Sur del país 20 
Tacna 1 O 

Otros no espec ificados 5 

Fuente : El abastecimiento de Arica a través de 
Ferias Libres y Mercados 
Memoria de Título . Vario s autores 
Universidad de Chile - Arica 1966 

productos de origen animal, especialmente carne de vacmo, abas
tecida a través de convenios de importación con Argentina. Aves, 
huevos y productos del mar, provienen de la misma zona . 

productos de origen industrial : conservas, harinas, tallarines, ca
fé, papel, etc., provienen del dentro del país . 



productos importados : en la actualidad son aquellos que, acogi
dos a las leyes de z ona franca alimenticia, entran a Arica exen 
tos de derec hos : azúcar, té, aceite, leche en polvo, mantequilla 

y quesos . 

Respec to al destino de es tos artículos, no todos sirven para satisfa~ 
cer las nece sidades de la c iudad, sino que muchos de ellos sol'l lleva
dos en forma clandestina hacia Tacna y Bolivia. Ello acarrea una se 
rie de disturbios a la economía regional ya que los produ::tos import~ 
dos, especialmente en el caso de los alimentos, ingresan aprovecha~ 
do franquicias y con dólares de tipo oficial. 

Por otra parte, el comercio exterior ha j~ado m rol de particular 
importancia en el D e partamento de Arica, desde la dictación de la 
ley de puerto libre. Según se observa en el Cuadro Nº 22, las impor 
taciones evoluc ionaron de un millón de dólares en 1952 a 37 millones 
en 1961 , estabilizándose en torno a los 27 millones anuales después 
de la su.presión del puerto libre. Las exportaciones acusan un i n c re
mento a contar de 19 52 que llega a 9 millones en 1966. La región 
muestra , por c onsiguie-nte, un importante déficit de comercio exterior. 
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CUADRO Nº 22 

Comer cio exterior visibl e 
Departamento de Arica 

- en miles de dólares -

Año E x portación Imp orta ción Saldo 

1952 971 l. 024 53 
1953 1.232 862 + 370 
1954 559 l. 611 1 . 052 
1955 1 .163 8.018 6 . 855 
1956 l. 163 7 . 914 - : 6 : 301 
1957 719 19.450 - 18. 731 
1958 881 1 9. 1 00 - 18.219 
1959 1 . 749 11 . 860 - 10. 111 
1960 1.922 28 . 800 - 26. 87 8 
1961 3.205 37. 190 - 33.985 
1962 5. 737 30,038 - 24.30 1 
1963 4.601 26 . 580 - 21.979 
1964 5.356 27 . 561 - 22.205 
1965 3.627 25.870 - 22.243 
1966 8.885 27 .1 47 - 18 . 262 

Fuente : Anuarios de Comerci o Exterior D. E. C . 
Estadísticas Superintendencia de Adra.na 

Las exportaciones han estado vinculadas en e l p asado a produc tos 
de la minería, jugando un papel i mportante el azufre, que en 1952 
r epresentaba más de un 80 % del total exp ortado . E n los años 
p o ste riores a 1960, l os productos mineros fueron reempl azados 
p o r la exportación de harina de pescado. Ello explica la caída, en 
1965 y el notable repunte en 1966. 

La evolución de las importaciones muestra un fenómeno diverso . 
Alza violenta a partir de 1955, que llega hasta 1961; tna contrac 
ción en 1962 y 1963, estabilizándose desp~s en t orn o a l nive l del 
último de estos años. 
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Circ unscribiendo el análisis de importac iones a l ú l timo decenio, 
se puede señalar que los grupos de productos qtE caracterizan 
las importaciones del Departamento son : prodoctos de la indus 
tria textil, maquinarias y herramientas, elementos para el' tran~ 
porte y mantiacturas diversas . El comp ortami ento de las impor
taciones se aprecia e n el Cuadro N º 23. 

CUADRO Nº 23 

Importacion es Departa~ nto de Ar~ca 
- en miles de dólares -

Rubro 

Textiles 
Maquinarias 
Equipo Transporte 
Industrias diversas 
Prod. Agrope c uarios 
e Ind . Alimenticias 

Promedio 
1957-61 

7.832 
2.056 
3 . 550 
4.983 

1.798 

Promedi o 
1962-66 

2 . 33 1 
5.903 

1 0 . 128 
2.847 

2.581 

Fuente : Anuario de Comerc io Exterior D . E. C. 
Estadísticas Superintendencia Adra.na 

Diferen-
cia 

- 5.501 
+ 3 . 817 

+ 6.578 

- 2.136 

783 

Se observa una clara diferencia en las internaciones de ambos quinqtE
nios . En el primero de ellos tienen espec ial importancia productos fi
nales no esenciales destinados tanto al consumo local, como para atraer 
flujos de v i ajeros del resto del país. Es uia époc a en que se desarrolla 
m importante c omercio loc al basado en prodoctos importados. En la 
segunda etapa adquieren mayor importancia las internaciones de produ~·· 
tos destinados a ser sometidos a diversos grados de elaboración l ocal, 
para sati sfacer tan to las neces i dades zonales c omo nacional es. 

Tal c omo se señaló a n ter i ormente, además del comercio exterior con
trolado, existe un tráfico fronterizo de relativa importancia que se 
prac tica por las regioneG próximas de Perú y Bolivia. Su cuantific a -
ción ~ s difíc il, pero bien e ncauz ada podría servir de base para inc r e -
mentar el comerci o exterior. 
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Finalmente, cabe destacar que el sector c ome r cio aporta en la ac 
tualidad alrededor de un 22 % sobre el total de entradas de la Jun
ta de A delanto de Arica. Este porcentaje que partió en m 45 % 
durante los primeros año s de existencia de la JAA , baj 6 a la par
ticipac ión señalada como consecuencia del incremento de la acti
vidad industrial. 

En resum en, ptede afirmarse que al sector comercio l e cabe una 
importante participación en la generación de e mpleos y en el fin 
c iamiento futuro de la JAA. Esta importa ncia puede at.nnentar e 
s i derablem ente s i se abre ei c omercio internacional c on Perú y e 
pecialmente con Boliv ia. Sin embar go , para que el efecto sea be• 
neficioso para el desarrollo g l obal de Arica debe ir combinado e 
la participación de la industria y el mejoramiento de las comunic 
ciones q u e redunden en una participación efectiva en la integrad 
del área andina. 

Transporte y Comunic ac i ones 

E l desar r ollo de los transportes y las comunica ciones revis t en g 
imp ortancia para valorizar la ciudad de Arica en relación c on ot 
á r eas, y el interior del D e p artamento en relación con su capital. 
En efecto, Arica consolidará su posición estratégica Úlicamente 
las c ondiciones portuarias son acompañadas de vías de p enetrad 
al interior del continente , extendiendo así e l área de influencia g 
gráfica a través de la econom ía de tran sportes. 

A nivel departamental, e l problema de transportes y comunicad 
es de importancia para la incorporaci6n y desarrollo económico 
las comunidades y rec ursos del interior. 

Tran sporte c aminero 

La princip al vía cam inera y de transpo r te del Departamento de 
es la Carretera Panamericana, que lo une c on Santiago y Lima. 
das las c aracterísticas de región fronteriza y de excepción adtan 
el flujo de car ga y pasajeros es controlada tanto en Cuya como ea 
Chacalluta, puertos fronterizos aduaneros h a c ia e l sur y norte r 
pectivamente . 
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Hacia el norte se observa un intenso movimiento, principslmente 
d,3 personas, originado por la proximidad geográfica y las estre
chas relaciones comerciales entre Arica y Tacna. 

Hacia el sur se registra un movimiento de carga bastante impor
tante, en el que ocupan un lugar destacado los vehículos automotri
ces integrados en Arica en un sentido, y los abastecimientos genera
les de Arica, en el otro , 

Se puede considerar que en la actualidad el estado de desarrollo de 
la Carretera Panamericana es concordante con las necesidades de 
transporte norte- sur de Arica. 

En cambio no existe ma buena comunicaci6n vial hacie el este. Em
pero, en la actualidad se está construyendo m camino de penetraci6n 
por el valle de Lluta, que llegará hasta la fontera con Bolivia. Esta 
vfa tendrá insospechadas repercusiones en el flturo, tanto por el in
tercambio comer c ial, como por el desarrollo del turismo en la ciu
dad de Arica y las posibilidades de integrar industrias de ambos 
países. 

El Departamento cuenta, para su conexi6n interna, con ma extensa 
red de c aminos transversales cuya calidad y trazado corresponde 
a la baja actividad y poblaci6n que sirve. El camino transve rsal más 
importante es el que une la ciudad de Arica con e l a ltiplano a través 
del portezuelo de Chapiquiña. Este camino fué habilitado con motivo 
de la constru::ci6n de las obras del Lauca, y ha tenido una indudable 
influencia en el acercamiento de los poblados del interior con Arica. 
Sin embargo, está vía es de muy difícil acceso en los tramos me
dios y superiores, lo que obstaculiza el intercambio expedito con 
el altiplano. 

La vialidad influye sobre los aspectos lU"banos de Arica creando ten
siones según la Carretera Panamericana y el camino del valle de 
Azapa . Hac ia el norte , esta Ga.rretera une Arica con Tacna, el aero
puerto de Chacalluta y el valle de Lluta, señalando un sentido de ex
pansión de la ciúdad; mientras que hacia el sur asciende a las pampas 
no logrando distender la ciudad en este sentido. En cambio el camino 
del valle de Azapa, hacia el este, conduce a un área agrícola y de es
parc imient~ de indudable atracción para la ciudad. 



MOVIMIENTO AEREO MOVIMIENTO FERROVIARIO 
140 

CARGA CARGA 

miles d'I! tons. mile d'I! tons. 120 

100 

6 

100 

5 

90 

80 

4 

3 80 60 
1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

PASAJEROS 8\SAJEROS 

90 
miles de pasaj. miles d'I! pas.ij 

40 

40 

80 20 

38 

70 36 

o 
34 

60 

32 

50 30 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

miles~ 
toneladas MOVIMIENTO MARITIMO 

TRAFICO DE CARGA 
PUERTO DE ARICA 

' ' ' ' ' ~ ,, / 
\ ¡:,--- -o' 

\ 
\ / , 

\ / 

' / 
'r:,' 

,,,rr - --0 

.,;P' 
,,, ,, 

_.o 

~ ,, 
,...o.._ -o---<Y 

0----o-.-~- ~-o---

1958 1960 1962 1964 1966 

D. U. R. A R 1 C A 1 9 68 
PLAN O N~ 

DESARROLLO TRANSPORTE 
MARITIM0 1 AEREO y 10 
FERROV !ARIO 



-50-

Transporte ferroviario 

El ferrocarril más importante del Departamento es el que me Arica 
con La Paz {FCALP}. Posee una longitud de 439 Km de los era.les 
207 corresponden a la sección chilena. El trazado se extiende en 
t.n trayecto muy difícil hasta superar la c ordillera central : el pun
to más alto de la línea se encuentra a 4 . 256 m, en el km 184, desde 
donde desciende hasta el bajo de La Paz a 3. 500 metros. 

Este ferrocarril constituye una de las vías más cortas de Bolivia con 
el Pacífico, ya que las l íneas competidoras : M ollendo a Guaqui y 
Antofagasta-La Paz, poseen 850 Km y 1. 000 Km de longitud respec 
tivamente. 

El movimiento anual en el sector c hileno es de 100. 000 toneladas de 
carga y 40 . 000 pasajeros, pero la capacidad de transporte es más 
del doble. Sin embargo la operación n0 es del todo eficiente debido 
a defectos en la vía , en especial en el tramo de cremallera, y a l mal 
estado de c onservación del material rodante. 

Considerando la importanc ia del FCALP para la commicac ión de Bo
livia con el Pacífico, y la posible conexión ferroviaria proyectada 
entre Arica y el p1.erto Santos sobre el Atlántico, la Empresa de los 
FF. CC del Estado, propietaria de la sección chilena, ha inic iado un 
progra ma de modernizac ión c on e l patroc inio de la J AA y la asesoría 
del Plan C hile - California . Estas m edidas se adoptaron en ac~rdo 
con la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Bolivia, de manera que 
el mejoramiento pueda beneficiar a la totalidad de la vía, d e Aric a 
a La Paz. 

El FCALP ha sido un empleado ró i-mpor-t a nte--- e n e t·-·De P>ar-tamento d e 
Arica, ya que e l número de obre r o s y em,pl e ado s o sc i l a e n to r no a l a s 
750 personas . Aproximadamente la mitad de e llas d epend en del se r 
vic io de tracción y maestranza ( ubic ada en Chinc ho rro ) . 

Además del FCALP, existe un se rvicio ferrovia rio de Ari c a a Tacn a, 
c uya vía se extiende a lo largo de 62 Km, incluyendo 18 km en t e rrito
rio chileno . Este ferroc arril es de propiedad peruan a, y en l a a ctu ali
dad su importancia es tá muy disminuída por la competencia q u e le ha
cen los servicios ruteros . Su movimiento alcanz a a 50 pas a jeros por 
día, y transporta a lrededor de 150 toneladas de carga a l m e s . 
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En síntesis, la situación del ferrocarril a Bolivia dependerá en gr 
medida de la modernización de su material y de la c oordinación qU:: 
se logre con el trasbordo en el puerto, ya que se producen demoras 
que encarecen los fletes en tal forma que Bolivia prefiere evacuar 
sus productos por el Atlántico vía Buenos Aires que por Arica. 

Transporte aéreo 

La ciudad de Arica c u,nta a 14 Km, en Chacalluta, con un aeródrom( 
de categoría internaci. onal con una pista asfaltada de 2. 150 metros y 
edificio t erminal definitivo: 

La fre c uencia actual sobrepasa los 18 vuelos semanales entre Arica 
y Santiago, servicio prestado por LAN. 

Una vez por semana el Lloyd Aéreo Boliviano une a La Paz con Ari 

LASA y CONDOR, d os compafiías aéreas nacionales, prestan servi 
de carga entre Arica y e l resto del país. 

Las condiciones atmosféricas de la z ona favorecen el tráfico aéreo f 
considerando las grandes distancias a los centros vitales del país, 
prevee que éste inc rementará considerablemente en los próximos a 

El interior del D e partamento no c uenta con aeropuertos, aunque se 
tá construyendo uno en Zapahuira, próximo a Chapiquifia. La falta 
aeropuertos en el interior se explica por condiciones naturales adv 
sas, así como p o r e l es c aso desarrollo económico del área. 

Transporte m arítimo 

El importante p otencial p ortuario d e Arica, impulsó la construcci6 
un puerto artificial que respon diera al crecie.rit e.1tráfico observado 
la vía marítima. La construcción se inició en 1960 y a parti r de 1 
la EMPORCHI, tomó a s u cargo la administrac ión. Cuenta con un 
lo de atraque d e 1 . 000 m etros de longitud total y con seis sitios pa 
atraque_s de naves, adem ás de un muelle de carga de 150 metros do 
de grúas, que se utiliza para la atención Je lanchones y goletas pes 
ras. En su nueva forma, l o s terrenos del puerto c ubren 32 . 4 há p 
la construcción de bodegas, oficinas y otras ins talaciones nece sari 
para el manejo de c arga. 
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El puerto de Ari c a ati ende tráfico nacional, boliviano y peruan o , míen 
tras se c onstruye el espigón peruano dP. acuerdo a los tratados vig e :n:
tes. El movimiento portuario total alcanza a las 200 , 000 t on eladas a 
nuales, correspondiendo un 65 % a tráfico chileno, w 30 % a trá fic o 
boliviano y el res t o a t ráfic o peruano . 

Es de n otar que el desembarque es casi el doble que el embar que ; ello 
tiene mucha relación con las exportaciones e importaciones señal ada s 
en el Capítulo 1 . 3 . 5 ; alcan za un máximo en 1961, tiene u n a d eclin a ción 
importante e n 1962 y mantie n e posteriormente un valor relativamen te 
estable. Ello e n relaci6n al tráfic o chileno. El tráfic o bolivia n o es 
bastan te v a r i able , oscila n do en torno a 50 . 000 toneladas anua les . 

El puerto d e Ari c a está afec to al mal de c asi todos los ptErtos c h ilen os 
en que l os rendimi e ntos de las operaciones son bajos, existie ndo u n 
perjuicio n ot able para las compañías navieras y un desapr ovec hamien 
to consi derable de las f acilidades, elementos y utilería p o r tuari os . 

Este problema incide sustancialmente en el cumplimiento d e la v olun 
tad expresada por Chile, de o t orgar las máximas facilidade s a l tráfico 
peruano y espec ialmente boliviano, ya que la explotación del ptErt o e s 
tá en estrec ha relaci6n c on e l ferro carril de Arica a La Paz, t a nto p or 
el v olumen de c a rga t ransferida , c omo por la func i6n e spec ífic a d e e s e 
ferr ocarril : c onectar a Bolivia c on el mar. 

Esta r e laci6n t ien e expresión física en la continuidad de las instalacio 
nes t e rminales, y obliga a c on s iderar c onjuntamente l a proyec ci6n del 
desarrollo d e ambas entidades . 

Desde el punto d e vi sta de la gen erac ión de empleo, el prert o de A ric a 
d etenta una p o s ición relativamente importante. Su operación es r eali
z a d a por 3 9 funcionarios y 300 obreros . 

Al completar las instalaciones, la c apacidad portuaria pod r ía c u adrq,li
car l a a c t u a l. S in ·embargo, s i n o s e c onsigue establec e r un a b lEn a c oor
dinac i6n c on e l s i s t ema ferr oviario y / o transporte c amin e r o , di c h a c a p a 
cidad p odría v erse notable ment e disminuída . 

Comunica ciones y difus ión 

L a ciudad d e Ari c a c u e n ta c on un s i stema e ficiente de c om u n i c aci on e s 
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hacia Santiago, basado en telégrafos del Estado, Telégrafo Come rc ial 
y Compañía de Teléfonos. ENTEL proporciona la correspondiente in• 
fraestructura y próximamente, en un convenio con ENTEL de Bolivia, 
se unirá Santiago y La Paz a través de Arica. 

Para la difusión, Arica cuenta con dos radioemisoras y dos public ado• 
nes diarias, destinadas principalmente a l as noticias locales. Reciea• 
temente ha entrado en funciones un canal de T.V. operado por la Uni 
sidad. 

El servicio telefónico está a cargo de la Empresa Municipal de Teléf 
y cti:lnta con alrededor de 2. 000 aparatos. Se proyecta la pronta ina 
ración de 2. 000 nuevas líneas con la incorporación de una planta auto 
tica. 

La ciudad de Arica CU:lnta con una Oficina Principal de Correos y una 
agencia posta l en Villa Indus trial. En el interior del Departamento 
existen 9 age:ncias postales de 2a. y 3a. categoría, ubicadas en : Alct 
rreca, Belén, Codpa ( 1 a. categoría ) Huamalpaca, Poconchile, Put 
Zapahui.ra, Socompa y Tignamar. Además funciona la agenc ia postal 
móvil que presta servicios a lo largo del trayecto ferroviario que une 
Arica con La Paz. 

Conclusiones 

Arica constituye un centro de atracción a nivel internacional. Esta 
dición es acentuada frndamentalmente por el transporte, mediante el 
puerto, el aeropuerto de Chacalluta, e l Ferrocarril de Arica a La Pal 
y en menor grado, el Ferroc arril a Tacna y el camino actual a B oli · 
que en el futuro fortalecerá notablemente esta situación al ser ac ondl, 
cionado para todo tipo de vehículos. 

Ello significará un reconocirnien to del rol de nudo de transportes qu4 
c orrespon de a Arica por su extraordinaria posición geográfica. 

Ya en la actualidad el sec tor transportes y comunicaciones posee un 
importante en l a generación de empleo, al ocupar alrededor de 4. 00 
personas desglosadas según se aprecia en el siguiente c uadro : 
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CUADRO Nº 24 

Ocupa·c'ión en el Sector Transporte y Comunicac i ones 
- a Enero de 1968 -

Rd:>ro 

Transporte caminero ( camiones y otros ) 
Empresa Portuaria de Chile 
Cámara Marítima 
Comité Dueños de Lancha 
FCALP 
FF. CC. a Tacna 
Locomoción colectiva urbana 

Sm - Total 

Correos y Telégrafos 
Telégrafo Comerci al 
All American Cables 
ENTEL 
Teléfonos 
Prensa 
Radio 

Sub - Total 

Total 

Nº 

Fuente : Información obtenida por DUR de c ada 
institu::ión. 

·Personas 

l. 700 
3'43 
379 
100 
573 

.., 6 
668 

3.769 3.769 

84 
5 

11 
8 

40 
37 
22 

207 207 

3 . 976 
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El potencial ocupacional de este sector está en relaci6n al desarro
llo de las actividades turísticas, industriales y comerciales, con
juntamente con el incremento derivado de la apertura del camino in
ternacional a Bolivia. 

En la actualidad existen alrededor de 17 O vacantes en el sector, co
rrespondiendo la mayoría al FCALP. Asímismo la locomoción co -
lectiva se ha visto incrementada por la llegada de 200 nuevos taxis 
y el aumento de las citrotaxis, elementos de mucha utilidad en ciu
dades como Arica. 

Por todo ello se hace difícil predecir el aunento ocupacional en este 
sector, el qi.E, como ya se dijo, deberá estimarse en funci6n de l ere 
cimiento de los sectores señalados y del crecimiento poblacional de 
la ciudad. Evidentemente que la explotación de los recursos mine -
,ros del interior influirán también en el aumento de los transportes. 

Construcci6n 

E l sec tor construcci6n está representado en la acttalidad casi exclu 
sivame:nte en la c iudad de Arica ya que en el interior, las obras soa 
esporádicas y escasas ( Chapiquiña, canalizaci6n del Laoca ). P or 
lo demás el personal que pertenece a las empresas constructoras 
de esas obras, casi siempre proviene o del centro del país o de la 
c iudad de Aric a. 

Para estimar ~a importancia relativa del sector c onstrucci6n, se a 
z an las inversiones de obras públic as durante los años 1964 y 1965, 
to para el país como para el Departamento de Arica. 
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CUADRO Nº 25 

Comparaci6n de inversiones en obras públicas 
- Departamento de Arica y pars -

- en E° de cada año -

Rubro 

Inversión en Arica (E') 
Habitantes en Arica 
E?/hab. Depto. Arica 
Inversión total país (E') 
Habitantes total país 
E? / Habitantes país 

Fuente : M.O. P. 

1964 

28.327.000 
66.300 

426. o· 
558.000.000 

8.640.000 
64.5 

1965 

21.882.000 
70 . 500 

312.0 
658.000.000 

8.887.000 
74.0 

Se puede apreciar de los valores anteriores que la importancia re 
lativa del sector construcción en Arica es mayor que en el resto 
del país. 

Las inversion·es señaladas para Arica son financiadas en parte im
portante por la J AA . 

El rubro de la c onstrucción opera con dos canales : el sector públi
co y el sector privado . Este último actúa segúri.lasrdil::itunstancias 
del des,a:rroll-o económfc,o ' de la corriu'lidad, mientras que el sec tor 
público actúa además en gran medida para ayudar a impulsar el 
desarrollo . Resulta entonces que el sec tor económico construcción 
no genera oc upación de por sí, y su potencial de generación de em
pleo sólo podrá m e dirse en función de los programas formulados 
por el resto de los sectores e c onómicos. 

En otras palabras, la construcción en sí no provoca desarrollo eco
nómic o, sino qlE es consecuencia del él ( viviendas, urbanización, 
centrales hidroelé c tricas, industrias, etc. ) 
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En Arica operan empresas constructoras de c arácter nacional y 
local. Las grandes empresas nacionales ejecutan obras tales 
como el puerto, mientras que casi la totalidad de las obras meno
res son realizadas por empresas locales. 

En la a c tualidad existen en Arica alrededor de 1 O empresas cons
tructoras locales que ocupan un 40 % de obreros especializados y 
tn 60 % no especializado con un total de unos 500 operarios. En 
la encuesta realizada por DUR a las empresas constructoras se 
constató que los ren dimientos de los obreros con alguna especiali
zación, e ra del orden del 80 % del que poseen obreros con simila
res características de la zona c entral. Asímismo, la relación de 
jornales para Arica era de un 85 % del que se pagaba en Santiago. 

Se estima que este aspecto puede tener un efecto limitador:.en el 
desarrollo de la actividad de la construcci6n en Arica. 

Finalmente, los materiales de construcción, provenientes del cen
tro del país ( fierro, cemento ) son alrededor del 70 % más caros 
en Arica que en Santiago. Sin embargo el ripio y la arena es l1'l 

30 % más barato. Por otra parte existe en Arica la posibilidad de 
importar materiales de construcción, entre ellos el cemento, que 
se vende a los mismos precios que el cemento nacional, siendo a 
juicio de los constructores de óptima c alidad. 

En resumen, en el sec tor constru:ción laboran alrededor de 1. 300 
personas en la a c tualidad. Esta cifra menor que la detectada en 
el Censo de 1960, es conse c uencia del a umen to de la autoconstruc
ción y el estancamien to de la construcción de viviendas para nive
les medio : y alto, e n los últimos años. 

Esta situación deberá cambiar en función del desarrollo de los pla• 
ne s de remod e lac ión , construcción masiva de viviendas y construc• 
ción de obras de infraestructura, que i mplicaría inversiones de co 
sideraci6n en los próximos años. 

E nergía y Combustible 

El Departamento de Arica no cu enta con recursos de combustible d 
calidad industrial. Para el c onsumo doméstico se emp lea en e l in 
rior, la llareta. Mientras _que los combustibles ne ce sarios para 
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consumo regional, p ni.ncipalm ente deriv ados del pet róleo, se tra,e,·~. 
de la zo:!la central. 

Es dig na. de destac a r se l a existencia en Aric a del t e rminal d el o leo 
dueto boliviano de Sic a-Sic a, e l cual podría proporcionar materia 
prima para la r efinación del petróleo en Arica, t eniendo e:!l vi s ta el 
abastecim i ent o del m ercado l ocal y de la gran minería. del cobre de 
Antofagasta y Ata.c a ma, que actualmente adquieren c ombustible del 
extranjero . E sta vía p otenc ial d e des arrollo para Arica evide:r.J:e m ~~ 
te está supedita da a l a :: oncertación de los corre spon die1'.te s a cuer.d-os 
polític o - económicos ent re las partes interesadas . 

E l consumo de energía de la zona se realiza principal mente en f orma 
de e:t'l.ergía eléctric a . Esta se genera en una central té rmic a c on 
6. 000 KW de pot encia b1~talada y en la central hidráulic a de Cha piqui 
ña, que al compl etar s u últim a etapa en 1970, contará c on 30 . 600 KW 
de p otencia ins t a l a da. 

El sistema de distribución de energía eléctrica, del c ual forma parte 
Arica, pertenecient e a ENDESA, se i dentifica generalmente c omo sis
tema Chapiquiña y es t á c onstituído por los siguientes elemento s : 

~ Central hidroeléc t r i c a Cha p iquiña ( 30. 600 KW ) 
- L ínea de tra l'!smisió:n Chapiquiña-A r ica d e 66 KW y 93 K m d e 

longitud 
- Ce:!'l.tral Diesel-Arica de 5. 920 KW 
- P otencia D iesel adic ional en Aric a ( 1 . 000 KW ) 
- Lí~ea de transm i sión Aric a-Iquique d e 11 O Kw y 200 K m de 

lon gitud 
- Ce:ni:ral D iese Iquique c on 7 . 120 K W 

La p ot e ~"!da instalada y por i nstalar en Chapiquiña, asegura el abas 
tecim ie~to h olgado d e la d e m anda durante los pr6ximos a ñ os , para e:l 
sistema inte r c onec t ado de s c rito . 

Si se asim ilan a este sec tor , todo s aquellos que t rabajan e,'1 la g e :. era
ci6n de energía eléc t r ica , lo s que laboran e n Servicios Sanitarios y e:.'1 
la di s tribuciiSn de a gua, se pue d e estim ar en más de 550 p erso:l:!.as que 
en la ciudad de Arica se dedica:n a esta actividad. Exis tiría!!'. m~ s de-
50 pers onas f ue ra d e las mencio:nadas , operando e:n e l re s t o del De.pa. r 
tam e :<1t o . 
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Turismo 

E l Departame!lto de Aric a c uenta c on algunos recursos tur(s i:fr os 
de diversa (ndole , entre los que destacan : el clima, las playas , 
el acervo histórico y arqueológico, y las bellez as naturales y iau
nísticas del interior. 

La v a loración de este potencial a través de una adecuada iníraestr 
tura es todav ra insufic iente : la playa de La Lisera está equipada pe 
es muy pequeña; l a p laya del Chinchorro no está equipada y además 
es tá contaminada ¡Pr la descarga de las aguas negras de la ciu:lad; 
el paseo del Morro c u,nta con algunas obras de embellec imiento, 
ro las fortificacion es históricas están en el mayor abandono; existe 
tna buena c olección arqueológica que todavra no posee un lugar ade
c u ado de exposición; y el int erior del Departamento es de diffc il ac 
ce so . 

La ciudad misma de Arica cuenta con un equipamiento de serv1c1os 
hot ele ros bie n desarrollado, que data d e l tiempo del puerto libre. 
Posee siete hot eles c on u n a capacidad de aproximadamente 600 ca 
y varias residenciales m eno res que hacen subir a mas 700 c amas 
di sponib ilidad total de la ciudad. 

E n ge~eral las expecta tivas de desarrollo turrstico de la. r e gión so 
halagadoras. Así l o e stablec e el Estudio sobre las p osibilidades 
t u r(sticas de A rica, realizad o por e l Instituto de Econ omía de la U 
ver s ida d de Chile . 

Para ello, se b a sa era. l os s i guientes a ntecedentes : 

E n el c oiatexto nacional el turismo ha observ ado u n a tas a de 
to acumulati-.ro anual de u n 7. 5 % en el p eríodo 1960- 66. Particip 
fu ndam enta.lme~:1:e r.urist as p rovenie:ates de Argentina, Est a dos Uní 
B olívia y P erú, ,on casi e l 80 % del tot al ingresado al país . Así, 
1960 entr atoJi al p a ís 63 . 480 turistas, m ientras que e".'l. 1965 fuero 
i 1 7 . 000. De, e stas cifras, alrededor de un 30 % in gresan al país p 
Aric a, lo que p.a p a ra l 966 c erca de 29 . 000 t uristas e x t ranj eros q 
visitaron Aric a. Esta cifra comparada con 9. 500 e n 1963 y ~~ S. 70 
t uristas e n 1965, bidica que Aric a ha tenido un inc r eme~t a Je visi 
tes ex t r anje r o s m ayor que el resto del pars , 
ma?.1ifiesta de t uristas boliviano s y peruanos. 
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Fuera d e e s t o , en 1 966 s e c on tabili z aron alrededor de 67 . 000 t u r i s 
tas nacio~al es que sumad os a los 29. 000 ext ranj eros, da u n total ,·• e 

aproximadam e n te 96 . 000 p e rsonas vi sitando Arica en calidad d_e tu 
ristas. 

Estos visita nte s se d i s t r i buyen a lo largo d e todo e l año, aume::'ltando 
en verano e invie rno resp ecto a Otono y Pri mave ra, aún c uan d o Ari.:a 
posee ua a va r iaci ón estacion a l b a ja respe c to del res t o del país . 

Como an teced ente c omple m e n tar i o para aprec iar el poten c i al turí s tico 
de Arica, s e con s tató que e s t a ciudad, en 1965, recibió más turi s tas 
ext rai,.jeros que Cuzc o y La Paz segm las siguientes cifras 

Ari c a 25 . 700 turistas extran jeros 
Cuzco 18 . 890 tur istas extranjeros 
La Paz 23 . 000 turistas extranjeros 
Tac~a 5.000 turistas extranj eros 
Pur!o 4 . 000 turistas extranj e ros 

Con es t os ante c edent es , el estud io c itado c ~ncl;uye c on u n a proyección 
de la demanda h ote l era en fun ción d e la c a n t i dad d e turist as que vi s ita 
rán Ari c a , ya sea intern a cion a l como n a c i onales : 

Año 

1975 
1980 

Nº vi s ita n t e s i nte r n a cional es "¡ ; · N º v i s ita r,,.te s t ot a l e s 

69.000 203.C00 
70 . 000 2 7 0 . 000 

Con es t o s visitantes y suponi e n do dos alte r n ativ as , se determ ina e l :1ú 
mero de c a m a s adicion a l es a c on struir sobre lo actual ex i s tente 

Con tres n oc h e s de perman e ncia y u n 70 % d e oc upa ción 
entre 800 y 1 . 500 c ama s h as t a 197 5 
ell.tre 3 30 y 8 00 h a s ta 19 80 

Cabe recor d a r que el prome d io de oc upación hote l era a ctu al b o :rtdea e l 
53 %. E n las alter:na ti v as de¡; c r itas se supone m a m a y or o c upaciór.. , 
pues en ca s o c ontra r i o ser ía :i.e c es a r i o con s t rui r m á s hot e les . De t o
dos m od os dichas c a ntidades , e l'l sus n ive l es m i smos , i m p licá.rÍa á up H 
car y has t a t rip lic a r la a c tual e x istencia de a comodac iol'!.es e ~ A.:ka e·r• 
el m ism o plaz o . 



3,,. O 

- 6 1 -

S e prevé, p or con.s i gui.ente , la c onstrucci6n de v arios hoteles más 
de organ i z ar t odo un sistema turístico adaptando la ciudad con b fr 
estru c t ura apropiada, h ermoseamiento de lugares atractivos , hab' 
tando p layas, zoaas de c amping, etc ., acciones c onducentes a pre 
rar a Aric a c omo futura ciudad turística. 

Servic ios 

El s e c tor servicios tiene su asiento funda mentalmente en l a ciu:lad 
Arica, desde donde proporciona atenci6n al resto del Departamen 
En est e sector se i nc l uyen : 

Servicios de fom ento , que agrupa a todas aquellas instituciones 
que por man dato de la ley tienen como funci6n principal, organi 
zar y desarrollar determinadas actividades econ6micas. E n el 
D e p a.r t a mel!'!.to de Aric a s e encuentran presente s y desarrolla~. a 
a ctividades los princip ales servicio s de fomento del país , tales 
com o CORFO, CORA, ENAM I , ENDESA, ete . . La labor de tod 
los org ani smo s d e fom e nto e s t á c o ordinada por la_Junta de Adel 
t o, la que distribuye l os rec ursos qoo la ley le pr oporciona·. 

La J AA foo fundada e n. 1958 , ot orgándosele noovas fuente s de re 
s os en 1 962 a l rees t ructu r a rse la l e g i slación especial de Arica. 
El ob jei,:ivo de l a J AA e s p la~'lifi c a r , dirigir, fis c alizar y r e;:.liza 
las obras 1'!.e c esarias p a r a el desarrollo y progreso r ural y urb 
d e la. z ona; e l f omento d e las fu entes de produ:: c ión y l a explotac 
de los re,-:ursos naturale s. 

El ÍÍi~a~c iam ie:?'!to d e. la J AA se obtiene a trav és de n u m e rosos 
to'.3 y leye s , q u e g rava~'! a ctividades regi onales : u n 72 % corres 
a, i m puesi:oa p a ga dos p or la i !'ldust ria ( ver A !'.l.cx:o III ) y u n 25 % 
derechos que g ravan el com ercio y el tur ismo. 

La a.cd 6~ de la J AA es de gran m a.gt'litud , enc ontrándose prese~ 
todos lo s p rog ram as de i nve s t i gac i6n y desarrollo r egi o~.al c ond 
dos p or los di s tintos servicio s de fomen t o . 

Asr , con lo s r ecu rsos de libre d i s p osición, la JAA puede :realiz 
las s i guientes inversione s en e l próximo quinque n io : 
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Construcci6:n de l H osp ital de A r ica 
Mej o r a m iento urban o 
Colegio R egion a l U de Chile 
Cent r o INACAP 
Convenio Artesanía 
Edificio Impu e sto s Interno s 
Edifi cio J . Auxilio Es c ola r 
Desarrollo Azuf r ero 
Conven io ENAMI 

É' 8 . 000.000 
7.900.000 
1 . 500 . 00 0 
1. 400 . 000 
2.000.000 

400 . 000 
600 . 000 

3 .. 000 . 000 
5.000 . 000 

Estas cifras están dadas e n É' de 1968 y corresp onden a a lgunos 
i tems en l o s c u a l es la JAA está p articu larm e n te interesada. 
Fuera de ello s e x isti r ía u na cantidad cer cana a los 30 millones 
de es cudos que la JAA destinarfa para el fomento indus trial s6-
lo durante 1969 . 

Puede apreciarse , de estas apre t adas cifras, qre la a cción de 
la JAA es de v ita l i mportan cia p a ra el desarrollo int egral de 
Arica, a ún c uando e n algun as o casiones pooda a parec er con u1:1 
carácter "pat ernali s ta" , s obretodo cuando intervi ene en la solu.
ci6ri de innum erables proble m as en que la p resencia y participa
ción de la c o munidad no se h a c e efectiva esculándose en que la 

'!Junta lo arregla 1 1 

Es evide~t e que solu cionando este tipo de inconvenicn t s ¿~ l a J AA 
su labor i mpr e s cindi b l e tomará el carác te r definitiv o qre r e a l m en 
t e l e c o r r e spond e . 

- Servicios gen erales . A es te sec tor p e r ten e c en las institucione s 
u organismo s pmlicos , semi públicos y p riv ados que pre stan u n 
ser vicio a l a p ob lación de l a c iudad o del Departa m ento . D e s ta
can e ntre ellos la G obernación D epartam e:ntal y subdelcgacio"'les 
en las d iversas c o munas . A esta a d m inistración p o lítica, l e s i
gue la Munic i p alidad de Arica, no existiendo gobiern o m unicipal 
en el r e sto de las comun as. Tanto la Gobernación c om o la Wuii
cipalidad están represen tadas e n el Consejo de la JAA, sien do pre
s iden te de é sta e l Gobern ador d el D eparta m e nto. 

E l res to cie la trama d e servicios administrativos d e l Depar<'. a m en,
to, e s t á r e p resenta do p o r : 



Gobernaci6n Marítima ., 
Administraci6n de Puertos 
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D irecci6n de Obras Portuarias 
Admi!'listración de Aduanas 
Bienes Nacionales 
Impuestos Internos 
Tesorer!a Commal 
R e gistro Civil e Identificaciones 
Registro Electoral 
In specci6n del Trabajo 
Dirección I Zona Agr!cola, etc. 

La totalidad de los servicios seftalados tienen sus oficinas en la ciu
dad de Arica, presentando algunos de ellos, de ac~rdo a sus fmcio• 
nes, avanzadas en diversos puntos del Departamento. Tal es e l ca• 
so de Aduanas que controla las salidas en Chacalluta, Cuya, Vi svirl 
y el paso internacional carretero hacia el Perú . 

- Defensa y Justicia . En Arica está acantonado el Regimiento Ranc 
gua, con los cuarteles y administraci6n al nor-poniente de la ciuda 

Existen dos Juzgados : el 1 º y 2 º de Letras: una oficina de Investi 
ciones; dos Notarías; Servicio de Prisiones; y Carabineros con Pre 
fectura, la. , 2a., y 3a. Comisaría y los Retenes Estadio y L as 
tas en Azapa. Fuera de ello existen avanzadas de carabineros en d 
sos poblados fronterizos del interior. 

- Educación Y Salud. Corresponden a equipamiento básico, 
extenso e n el caprtulo sobre el hecho urbano. 

Población A ctiva 

E ntendiendo por poblaci ón activa aqU;!lla que trabaja efectivamen te ea 
diversas actividades económicas de la región, se hace evidente deter 
nar su evolución por sectores económicos ya que la importancia de a 
no de ellos en el flturo desarrollo de Arica servir, de base para esti 
la población total de Arica y sus consiguientes necesidades de viviead 
equipamiento e infraestructura, 



( 1) 

o 

1 

2-3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

RAMA 
ACTIVIDAD 

Agrl cultura y Pesca 

Extrac ción Minera 

Industria Manufacturera 

Construc..ción 

El ectrl ci dad, Agua, Serv. S. 

Comercia 

Trans.parte y Camunicac:. 

Servicios 

No Clasificados 

TOTALES 

CU111D1te N9 n 

POBLACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y POR COMUNA 

DEPARTAMENTO DE ARICA 

En número de personas 

ARICA GENERAL LAGOS ' PUTRE BELEN 
1952 1960 1952 1960 1952 1960 1952 1960 

1.28.8 J.671 231 209 
' 

294 328 380 271 

2·11 169 786 146 82 82 8 -

857 2.585 32 3 10 13 3 3 

390 1. 740 507 2 1 399 4 49 

57 143 - - - 1 . -

1. 198 2. 711 49 7 6 12 s 5 

1. 814 2.582 35 29 1 3 - 1 

2.763 5.086 74 18 33 64 29 40 

376 711 198 14 47 27 26 2 

8.954 17.398 1.912 428 474 849 45.5 371 

FU E·N TE: Censos de 1952 y 1960 

( 1) Numeración corre spondiente a designación censal. 

CODPA TOTAL DPTO. 
1952 1960 1952 1960 

367 371 2.560 2.850 

3 37 1.090 354 

3 5 905 2.609 

1 37 903 2.'227 

- - 57 144 

7 - 1.265 2.735 

4 s 1.8S4 2.620 

70 39 2.969 5.247 

7 3 654 757 

462 497 12.257 19.543 
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E n el Cuadro Nº 26 se especifica la distribución de la población ac 
tiva, por rama de actividad económica para las diversas comunas 
del Departamel'!cto de Arica : 

De este c uadro se ha hecho la siguiente reagrupación : 

1952 1960 

Cantidad % Cantidad % 

Comuna de Arica 8.954 73 17 . 398 89 
Resto Comunas 3.303 27 2.145 11 

Total Departamento 12 . 257 100 19.543 100 

Puede apre c iarse el notable c recimiento porc entual qt.E experime 
la población de la Comuna de Arica en detr i mento del resto d e las 
Comunas del Departamento., eRtre los Censos de 1952 y 1960 . El 
c ho parec e lógic o a la luz de los a~ontecimieRtos producido s en di 
p eríodo y que favore c ieron enormemente el desarrollo de la ciud 
de Arica. 

En números absolutos, la Comul'ia de Arica aumentó e n 8. 444 acti 
e.a e l período, lo que :representa un crecimiento de m. 94 % respe 
a 1952 . En c ambio e l resto de las Comun as decrecieron en c onj 
e n 1. 158 personas, lo que significa una disminución de un 36 % re 
to a 1952. 

PoblaciÓ!l a c tiva a c tual 

- A nivel ciudad de Arica 

Para det erminar la población activa actual, DUR efectuó una e 
t a de poblaciÓ.!'!. en la ciudad de Arica, de l a que se obtuvo la di 
bución porce2\tual de los activos . 
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CUADRO Nº 27 

Distribución población potencialmente 
activa 

- en % sobre e l total - ciudad de Arica 

Rubro 

Inactivos 
Activos 

Pobl. potencialm. activa 

Fuente : E l'lcuesta DUR 

% 

31. 7 
28. 4 

60. 1 

Este 28 ,4 % corresponde, como ya se mencionó, al porcen taje de 
personas que trabajan sobre el t otal de la población de l a c iudad 
de Arica. Asímismo, .el 60. 1 % representa a todas las per sol\as 
ei'ltre 15 y 65 años que vive:a e n la ciudad. Por consiguiente, el 
31 . 7 % correspol\de a l grupo de inactivos , vale deci r a los e estu
diantes, dueñas de casa no remuneradas y otras personas que tto 
trabaj an del grq,o 15-65 años. 

Toman do las 73. 400 p erso~as estimadas para la ciudad de Aric a 
al 1 º /I/68 ( Ver Anexo IV ~. se obtiene la siguiente tab la compara
tiva con los c ensos de 19 52 y 1960 

CUADRO Nº 28 

Población total y activos ciudad de Arica 

- cifras en número de personas -
1952 

Población total 1.8. 950 
Población activa 7. 201 
% A c tivos/Total 38.0 

Fuen te : Censos de 1952 y 1960 
Encuesta DUR 

1960 

43.400 
16.081 

37.0 

Estimación población DUR ( Anexo IV ) 

1968 

73.400 
20.845 

28.4 
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Esta disminu:ión se explica por el fuerte aumento de la población 
m enor de 13 años que se experimenta a partir de 1960, hecho que 
se a n aliza en el caprtulo correspondiente al recurso humano. 

Por otra parte, este descenso de la relación población activa / pobla
ción total no viene sin o a c orúirmar la tendencia observada en 1966 
por la e ncuesta realizada por la Universidad del Norte y ODEPLAN 
e l'!. que la participaci6n de la población activa alcanzaba a un 30. 2% 
para la misma ciudad de Aric a. 

La estructura de la población a c tiva a nivel ciudad s e determin6 
también de la e n cuesta efectuada por DUR y es l a sigui.ente, por ra
ma de activida d e c on ómic a : 

Rama 
a ctividad (#) 

o 
1 

2-3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Totales 

CUADRO Nº 29 

Estructura de la población. económi camente 
activa 

- en % sobre el total de activos -

Distribuci6n Número de 
porcentual ( %) a c tivos 

1.9 396 
l. 2 250 

28.1 5. 859 
6. 1 l. 272 
2.8 584 

15. 2 3. 169 
18. 7 3.899 
25.1 5.233 

0.9 188 
100.0 20.850 

(#) Num eración corresp ondiente a d esign ación censal 

F u e1lte : E ncuesta DUR 
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Las cifras dada s en e l c u adro anterior, deducidas de las e s tim a 
ciones d e poblaci 6n al 1 º /I/68 y de la Enc1.Esta tomada p or D UR, 
se c ompar a n con la poblaci6n detectada e:n algunos sec tore s ec o 
nómic os a t rav és de los estudios sectoriales planteados e n lo s 
caprtulos a n teriores, obtenié n dose los siguientes márgene s de 
error : 

CUADRO Nº 30 

Poblaci ón activa para algunos sectores 
e con óm icos d e la ciudad de Aric a 

Sector 

Electr. Gas, . 
Agua 
Comercio 
Transporte y 
Comunicac ion es 
Industria 

Fuente : 

O c upación 
Estimada 

- ·. 550 (1) 
3 ,050 (2) 

3, 976 (3) 
5,970(4) 

(1) Caprtulo 1. 3 . .8 
(2) Capítulo 1. 3. 5 
(3) Caprtulo 1. 3, 6 
(4) Capítulol.3.4 

Ocupación 
seg. Cdro. 29 

. 584 
3.169 

3.899 
5.859 

Porce n t a je 
d e e rror 

+ 6 % 
+ 5 . % 

- 0, 4 % 
- 2 % 

Obviamen te las cifras pre s entadas de mayor c onfiabilidad s on aque 
las refer i das al s ec t or Industria Manufacture r a por provenir de un 
Pre - Censo Industri al r e alizado potf la Dirección d e Estadí s t i c a s y 
Cens os, c on lo que se deducil'ía tn margen de error c erc a n o al 2 % 
para l a e n c u e s ta realiza d a po·:c. D UR. 

- A nive l Comun a 

P ara dete rminar la p oblac ión a c tiv a d e la Comun a d e A rica , s e t o
m ó c omo base l o pl a n t eado e n los Cuadros 29 y 30, agregá ndos ele 
a tales c ifr as , las s igu i ente s : 

l a p ob lación rural a c tiva de la Comun a d e Arica s e as ign a ex clu = 
si v a m e nte a los sec tores O ( Agric ult ura y Pesca ) y 1 ( E x p l ota
ción de Minas y Can teras ) 



-69-

- Se supoa e que los 1 . 893 activos en agricultura determinados 
en el Cen so A g r opecuario , represen tan el total de a c tivos 
del s ector agrícola d e l a Comun a 

~ E n el cap rtulo c .orr e spondiente a la Pesc a, se detectaron 
2 69 p e rsonas de flo t a y 105 p e s c adores artesanales, c on un 
total de 384 a ctivos en el s ec t or 

- En e l c apítulo referente a l a M inería se d e terminaron 250 a c 
tivos en e l s ector. S e supondrá que corresponden a la Comu
l'!a d e Arica . 

Con estos antece dent es y a s ignando a los se c tores correspon d i e n 
t es l a tot alidad de l a s cif r a s e n contradas , se obtiene la distribu
ci6in a nivel c omunal p a ra 1 9 68, segm se aprecia en el Cm.dro 
Nº 31. Se han i ncluído las d i stribucion es c orrespondientes a los 
Ce~ s o s d e 1 952 y 1960 , p a r a comparar el c omport amiento e n tre 
l o s p e ríod o s cons i gn ados. 

CUADRO N º 31 
19 52 1960 1968 1952 1960 1968 

S ector ( 1) 
. . 

e n% sobre e l -t otal en person as 

, o l. 2 88 l. 6 71 2.277 14. 4 9 . 6 10.0 
1 211 16 9 2 50 2 . 3 1.0 l. 1 

2 - 3 57 2 .585 5 .8 59 9 .6 14. 9 25. 8 
4 3 90 l. 740 l. 272 4 . 4 10 . 0 5 .6 
5 r 57 1 43 5 84 0 . 6 0.8 2 . 6 
6 1 . 1 98 2. 7 11 3.169 13 . 4 1 5. 6 13.9 
7 1. 814 2 . 582 3 . 899 20.3 14.8 1 7 . 1 
8 2 . 7 63 5 . 086 5.232 30.8 29.2 2 3 . 1 

9 376 711 188 4 .2 4 . 1 0.8 
Totales 8.954 17 .3 9 8 22 . 731 100.0 100 . 0 100.0 

Fuente : Gen.sos d e 1952 y 1960 

(1 ) 

E lab oración DUR a l 1 º / 1 / 196 8 

Numera ción corresp ondiente a de sign a c i ón censal 

Pue den ob se r varse rub ros q u e tie n e n un notable c r e cim iento e n el 
últim o p eríod o , como l a In dustria Manufac turera que aumen ta e n 
núme r os a b solut o s a c as i el doble y s u p articipac i ón d e uri 9 . 6 % 
en 1952 a un 25 % er:.1968. El a umento es lógi co confo r m e a las 
p olíti cas de desarrollo p lan teadas para e s te sector en· lo s últim os 
1 5 á ñ os. 
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E n un segundo término es in teresante destacar el aumen to ocu
pac ion al de los sec tores O ( Agricultura y Pesca ) , 6 ( Come rcio ) 
y 7 ( Tran sporte y Comunicaciones ) . 

E n Agricultura , despuésc d e un receso por la semiparalización del 
valle de Lluta a raíz de la c ontaminación de las agras por l a expl o
tación de las azufreras, existió un aumento ocupacional por l a in
corporaci6n de nuevas áreas regadas por el rr o Lauca a partir d e 
1962 . Este hecho motivó que la población activa en el sec tor O, 
creciera de 1 . 288 person as e n 1952 a 2. 277 en 1968. 

El caso del Comercio es obvio y el aumento indicado e n tre 1960 
( con 2 . 711 activos ) y 1968 ( con 3.169 ), parec e normal e n función 
del crecimien to poblacional. En todo caso la participación por e e n. -
tual del sector ha bordeado el 15 % sobre el total de activos e n los 
tres perrodos. 

E n cuan to a Servicios ( 8 ) , parece indicado agruparlo c on E lectr ici
dad, Gas, Agua y Servi cios Sanitarios ( 5 ) , ya que en este grq,o se 
observa un aumento considerable entre 1960 y 1968, n otán dos e una 
disminución porcentual para los Servicios en el mismo período, lo 
que en conjunto marcaría el comportamiento a travéS' de los perío
dos considerados .. Es n ecesario destacar , eso sí, que e l c recim i e n 
to numérico de los activos en el rubro Servicios parec e Ull t anto ex i 
guo en r e lac ión al c recimiento poblacional, hecho que se refle j a en 
el dec r ecimien to de la partic ipación por centual respecto al tota l. 
Ello implic aría el traspaso de personas del Sector 8 a otros s ector e s 
e c on ómicos, tales como tran sporte y comunicacion es y s e r v i cio s 
san it arios. 

E v oluc ión sec t orial 

Agrupando los sec t o r e s e conómic os e l'l Primario ( Agricultura , P esc a 
y M i n e r ía ), Secun dari o ( In dustri a y Con strucc ión) , y Terciar io ( C o
merc i o , Tran sporte y Comun i c aci on es, y Servic ios ), se obtien e e l 
sigui.ente Cua d ro : 
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CUADRO Nº 32 

· DislTibuci6n poblac i6n activa 
Comun a d e Ari ca 

19 52 196 O 1 968 
Sector Total % Total % Total % 

Primario 1 . 499 16.7 1 , 840 10 . 6 2 . 527 11. 1 
Secundario 1 .247 13.9 4.325 24 . 8 7. 131 31. 4 
Terciario 5. 83 2 65 . 2 10.522 60.5 12. 884 56.7 
N o especif. 376 4 .2 711 4.1 1 !E 0 . 8 

Tot al 8.954 100.0 17.398 100 . 0 22 . 730 100 . 0 

Fuente Cuadro Nº 31 , elaboración DUR 

La variación e.ntre p errodos es l a siguiente 

CUADRO Nº 33 

Evolución de la poblaci6n activa 

Sec to r Total % Total % T otal % 

Primario + 341 t 22 . 7 + 687 + 37 . 4 + 1. 028 + 68 . 5 
Sec undario + 3 . 078 + 26.5 + 2. 806 + 64 . 9 + 5.884 + 472.0 
Terc iari o + 4.690 + 80 . 4 + 2 . 362 + 22 . 4 + ·, 7.052 + 121. O 
Totales (1) + 8 . 444 t 94 . 2 + 5 . 332 + 30 . 6 + 13 . 776 + 153.8 

P) Incluye los : ' n o clasific ados 11 

Fuen te : Cuadro Nº 32, elaboración DUR. 

D e e stos C uadros ( 32 y 33 ) surgen algun as c uestiones de interés : 

M i entras e l sec tor p rimario a umentaba en poc o más de mil pe rson as 
entr e 1952 y 1968, el sec undario c rec ra c asi c inc o veces, con un aumen
t o n eto c ercano a los s e is mil a ctivos, pasando así de ui último l ...gar co
mo g enerador de empleo, a l segun do, despla z ando lejos a l terciario . 
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El terciario a su vez, p e rdía importancia relativa en ese mismo p e 
rfodo pero siempre man ten ía sobre el 50 % de la población trabaja¿ ci= 
ra de la Comuna . 

Así, se toma c omo base 1 00 el año 1952, obteniéndnse 

Sector 

P r imario 
Secundari o 
Terciario 

Total (1 ) 

.CUADRO Nº 34 

Indice de crecimiento población activa 
Comuna de Arica 

1952 1960 1968 

100 122.7 168 . 5 

100 346.5 572.0 

1 00 180. 4 221.0 

100 194.2 253.8 

(1) Incluye los II no clasificados 11 

Fuente : Cuadro Nº 32, elaboración DUR. 

La II velocidad II de crecimi-ento del sector secmdario ha sido muy supe~ 
rior a la del resto de los ~e ctores. Ello se justifica por la es c asa par
ticipa c ión de este sector en la estructura de 1952. En todo c aso n o deja 
de ser interesante la evolución del terciari o , ya que en e l período 52 - 68 
más que se duplica pese a que en 1952 este sector era bastante importa n ~ 
te. En gen eral todos l os rubros pertenecie n tes al terciario c reciero11 e n 
ese p eríodo , pero los que lo h icieron en mayor grado fueron el com e r cio 
y los tran.sporte s. 

Puede c on c l uirse, e n sín tesis , que la Comuna de Arica ha evolucionad o 
fortalecien do el sec tor secun dario , el que en gen eral represe nta un g rupo 
dinámico y c on un buen poder mul t iplic ador . E s to s e refleja e n el i:r.s: r ·· 
mento de los servicios y del tran sporte, ambos rubros del terciari o . 

E l sector primario ha c recido c on un ritmo más lento que los ot ros , com o 
consec uencia del men or atractivo econ ómico que represen ta la agric u ltura 
y la falta de r e c ursos m ineros registrados a la fecha . 
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Fin almente, el terciario, aún cua11d-o ha bajado en participación po 
centual, conserva una p r eponderancia manifiesta ( más de 55 % de 
total de activos ) , l o que se t raduce e n que Arica, ante todo, es 
ciudad de servicios en la a ctualidad. 

E l rec urso humano 

Por su situaci6n macro~ geográfica en relación con el continente s 
americano y m icro- geográfica en la desembocadura de dos ríos q 
cruzan el des i erto, la c i udad de Arica constituye un l~ar poblado 
de tiempo p re-hispánico. Poc o tiempo después de la conquis ta se 
die aron español es en este lugar, a t raídos por la situación portua 
y e l rec urs o agrícola . Las malas condiciones de sahhridad induje 
a los españoles a introduci r mano de obra de raza negra, mas res 
t ente al palutli smo, para el cultivo del Valle de Azapa . Posterior 
en l a época p eruana , llegaron a Arica chinos, t raídos com o mano 
obra barata e n la explotación de las guan eras d e la costa. 

Por ello, e n la cosntituc i 6n étnica de Arica inciden en mayor o m 
grado, los c uatro elementos citados : aboríge:n, español , african 
chino. 

A ella se ha super puesto, e n l o s últimos años, ma poderosa corri 
i n migratoria p roveniente del resto del país la que ha incidido en 
homogeneización y asimilac i ón étnica. 

En e l interior de l Depart amento, la situación es algo diferen te. 
precordi llera a parecen elementos hispánicos y nativos, mientras 
en el altiplano es muy fuerte la infke ncia de la población aboríge 
grupo c ultural and i n o . T anto p or s u ancestro, c omo por l a c ontin 
geográfica del ambiente , esta p oblac ión p oseee ·afinidad c on lapo 
del altiplano bolivian o . Los habitan tes del altipla n o r evelan unan 
ria y conveniente adaptación de s u s costumbres a las cond i ciones 
les a dversas, y t ien en, por consiguien te , habilidades 
des que difieren e n alg o del promedio n acional. 



Evoluci6n d e l a p ob l a ci6n 

La poblaci6n departam elCltal 

L a p oblaci6n d e p a r t a ment a l mue stra a tra vés de~ los Censos ge!lera 
les, un c recim iento p ermanente desd e el sigl o pasado . Sin emba r go, 
los inc rementos de c a da per{odo n o presentan tendencia s d efinid a s , 
como puede observa r s e d e l siguiente C uadro c on cifras µes d e 19 07 : 

Año 

1907 
1920 
1930 
194 0 
1952 
1960 
1968 

Fuente 

CUA DR O Nº 3 5 

E v oluci6n p ob laci6n depar t a m ental d e 
Arica 

Poblaci61?. Tas a Partic i p . Particip . 
a n ual ( %) c/r Prov . c / r P a r s 

(%) ( %o ) 

10 . 965 9. 1 3. 4 

16 . 686 3 .3 14.2 4 . 4 

2 1 . 000 2 .3 18,5 4 . 9 

21.836 º· 5 20 . 9 4. 3 

30.307 2.8 29 . 2 5 . 1 

51 .947 6 . 9 4 2 . 2 7 . l 

81 . 800 6.7 54.2 8. 7 

1907 a 1960 Censo D . E . C . 
1968 Est i m a c i 6n D UR Anex o IV 

T a s a a :n:aal 
P aís 

l. 1 
1. 4 
l. 6 
1. 4 
2 . 7 
2. 5 

E stos v alores reflejan que l a zona c on s tituye un polo r eceptor p e r m a 
nent e de p oblación , con tasas di s c on t inuas deriv a das de fa ctor e s c r íti
c os que ha n tenid o efec to ta n t o a n ivel país, c omo a n ivel p r ovincial. 
Des t aca en tre es tos in dicadores , la i mportancia re l ativa qi..e adq u iere 
el Departa m e nto c on r esp ecto a la P rov incia, en l o s últ imos t r e s a ñ os . 

Distr ib u ción de la p oblación 

Evi dentemen te , l a c iulad d e A r i c a rep resent a en e s ta áre a el ce11tro d e 
a t r a c ción , tal c omo s e a p rec i a al ob servar la participaci6n. q \E le co
rre spon de en relación a l os v alore s p lan tea dos para el Depa:ttam e,to. 
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CUADRO N º 36 A 

E voluci6n de la poblaci6n deila Comuna 
de Arica 

Afio 

1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1968 

Poblaci6n 

12,463 
15.912 
16.627 
23.033 
46.686 
76 . 400 

Tasa a nual 
(%) 

2.5 
0.5 
2.7 
9.2 
7,3 

Fuen te : 1920 a 1960 Cen s os D. E . C . 
1968 Estima ci6n iD UR An exo IV 

CUADRO Nº 36 B 

Participaci6n e /r 
al Departamento 

.74. 8 
7-s .. 7 
76 ,0 
76 .• O 
89 .•. 9 
93 .. ':4 

Evoluci6n de la poblaci6n de la ciudad 
de Arica 

Año 

1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1968 

Población 

9.000 
13 .1 50 
14.050 
18.950 
43 . 400 
73 . 400 

Tasa an ual 
(%) 

2 . 8 
0 . 6 
2 . 5 

10.9 
7 . 8 

F u en te : 1 920 a 196 0 Censos D. E . C . 
1968 E s tim a ción DUR An exo IV 

Participación e /r 
Comuna 

72 , 3 
82. 6 
85 .. ~0 
a2· .. ~ 
92 . '8 
96.0 
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Destaca entre estos v alores l a c on stancia de la p articipación relati 
va de la Comuna r esp e c t o a l Departa mento entre 1920 y 19 52 y el no 
tab le inc remen to que ésta tiene e n e l último p eri'odo. -

Sobre la base de estas cifras puede plantearse que e l impacto del pue.!. 
to libre e n la z ona, significó para la c iudad de Aric a pasar a abs orber 
más del 15 % de la población dep artamental y provincial, y sobre un 
2 % d e la p obla ción d e l pai's. 

E l resto d e las c omuna s muestra una evolución tal, qlE l e s significa 
perder paulat inamente importanc ia dentro del Departament o, maate -
niendo una población c uasi estacionaria dada la ÍtErte a t racción de 
Arica . 

Conc entración de la población 

De las c ifras plan teada s, destaca el h e c h o de qtE e l polo Arica cons
tituye e l pul\t o de concentración 4e la p oblación del Depart amento . 

Este proceso, alime ntado en medida significativa por e l r esto de las 
comunas, puede apre c iar se en el cuadro s i guiente 

De pto . Ari c a 
Comuna Arica 
C iud ad Arica 
Resto Comuna 

Arica 
Ot ras Comun as 
Departa m ento 

CUADRO N º 37 

Variación de la c once ntración de l a población 
Departamento de Aric a 

peri'odo 1940-1960 
incremen t o % variac . 
población r / 1940 

30 , 111 137.9 
30 . 777 188 . 7 
30 . 405 235 . 0 

372 12 .6 

666 11. 2 

Import ancia r e lativ a 
1940 1960 1968 

100 . 0 100 . 0 100.0 
76 . 0 89 . 9 93 . 4 
64. 3 83. 5 89 . 6 

11 . 7 6.4 3.8 

24 . 0 1 O. 1 6 . 6 

Fue nte : Elaboración D UR 
Cen s os 1940 y 1960 D.E.C . 
1968 Anex o IV 
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El salto poblac ional de l Depart a mento , e sto es m 1 O. 1 % en 1960 y 
un 6. 6 % e;??. 1968 , se enc uentr a disperso en asent amient os humanos 
d e muy escasa i mpo r t a n cia, rtinguno de ellos con p oblacion es supe
riores a 500 habitant es. 

En gen eral son asent amientos que se desarrollan a lo lar~o de las 
p rin cip ales q uebradas, c orno ndcl e o s agrrc olas, o e n .21 ·á:lt iplano c o
m o centros de áreas de pastoreo. 

Una medida de la dispersi6n d e la p obla ci6n del interior del Departa
m ento, se p uede apreciar en e l Cuadro Nº 38 

Tramo 
( Hab ) 

1 - 5 
6-5 

11-20 
21-50 
51 - 1 00 

1 01 - 20 0 
2 01 - 500 
más de 500 

T o '.:al 

CUADRO Nº 38 

Cen t ros poblados p or comun.as y tramos de población 
Censo de 1960 

Aric a G ral . Fut re Belén Codpa Total 
Lagos 

33 21 53 18 26 151 
21 2 3 21 5 2 1 91 
16 23 9 11 16 75 
18 9 5 1 10 43 
11 l l 2 2 17 

4 2 6 
3 1 3 1 1 9 

106 78 92 40 76 392 

Fu :·1te : E r.\:ídade s d e P obl a ción Ce n,so 1 96 0 D. E. C . 

P r á cti came21t e l 80 % de e s tos ce:n '.:ros pobi.ado s c o r respon den a 
g rupos fam iliar s d i spe r s os e n el in t erior d e l D e part a m e n t o . El 
r es t o lo c omponen c as e r í o s qu e flu c ·ú an e ntre las _ 20 y 500 p e r so
n a s . S6lo u n 4 % ( 15 caseríos ), p o see m ás de 100 habita n t es. 

Un ú ltimo indicador d e la -.. o:ncentraci6:n se obtiene consideran do la 
d ens idad p or c omun as e n h ab/ k m 2. E stos valore s c onfirman clara
mente la c onc e n t r a c i ón d e A ric a fre t e a las o t ras c omunas d el De
par t a m ento. 
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Area 
Com u11a d e Arica 
Comuna Gral. Lagos 
Comuna Putre 

Den sidad (hab / km2) 
9.81 

Comuna Belén 
Comu>ia Codpa 
Depart amento de Arica 
Provin cia de Tarapacá 
País 

Fuen t e : Censo de 1960 

Movilidad de l a población 

0 . 73 
0.76 
0.43 

º· 24 
3 . 14 
2. 1 O 

10.40 

Para ten er una a pre ciaci6n del grado de movilidad de la poblaci6n 
es necesario conoc er con ciertaaproximaci6n las cifras indicati-vas 
de los saldos migrat orios. 

Estos se han d e term in a do para los período 52-60 y 60-68 a partir d e 

la relación : 

(+) SM = Pe-Pee , en que 

SM =- Saldo Migratorio 
Pe = Población cen sapa 
Pee = P oblación c alculada a partir de t asas d e s uperv i = 

v e m.c ia 

(+) .:::: Corre sponde al signo de la difere n cia e n tre ei 
total de i n migrantes y el total de e migr-a n te s 

Los valores obtenidos son los siguientes : 



1940- 1952 
1952-1960 
1960-1968 

- 7 9 -

CUADRO Nº 39 

Saldos m igratorios para el Departamen to y 
Comuna de Arica 

SM 

+ 4 .576 
+ 13.191 
+ 16.729 

SM/D 

46.1 
66.4 
72.8 

SM 

+ 3 . 438 
+ 16.344 
+ 15.085 

SM / D 

45.3 
73.4 
73.8 

D = Incremento p oblacional según Censo, en el período 

Fuente: Censos de 1940- 1952,t y 1960 D.E.C. 
Instituto de E conomía Universidad de Chile 
Tasas de fec u ndidad del S. N.S. 
1968 Estimac ión de Poblaci6n DUR . Anexo IV 

Estas cifras confirm an la fuer te atracción del polo Arica y e l alto 
grado que tiene la inmigraci6n e1t el c rec i miento de la poblaci6n : 
de c ada 10 personas que umentan la poblaci6n, 7 son inmigrantes. 

Para el período 1952-1960 , e l s a ldo migratorio de la provincia de 
Ta r a pacá fué estim ado en+ 4. 056 ( 11 El Norte Grande : Problemas 
y Persp ectivas 11

• Memoria de T ítulo varios autores. F ac ultad de 
E ~onomía U. de Chile - 19 67 ) . Es posible dedoci r entonc es qoo 
este movimiento d e in m i gración a la C omuna de Arica proviene en 
un 79 % del resto de los Departamento s de la Prov incia ( Pisagua e 

Iquique ); un 14 % del r esto de l as Comun as d e l Departam ento de 
Arica y aproximadamente un 7 % del.· resto de las Provincias. De 
acu erdo c on ODEPLAN ( HB ase s p a ra una Planificación Regional " ) 
esta ú ltima c orriente migrato ria s e origina fundamentalmente en 
Antofaga sta ( 39 % ), Valparaíso-San Hago ( 31 % ) y Atacam a -Coquim
b o ( 30 % ). 

P o r otra parte, si se analiza el saldo migratorio p or edad y p or sex o, 
se obse r v a pa ra el p eríodo 1952-1 960, que sobre el 70 % de l o s migran 
te s son m enores de 30 años. Com o el saldo migratorio p osee u na foo,!_ 
te incidencia en el c r ecimie?1to de l a p oblación ( 70 % ), debe señalarse 
q ue la distribución p o r edades se e s tá viendo afe c tada s i gnificativamen
te por este fenómen o, dando lugar a un diagram a t riangular de base ca
d a vez m ayor. 
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Finalmente la estabilidad poblacional de la ciudad de Arica puede 
apreciarse en el hec ho que desde 1907 ha tenido incrementos po
sitivos permanentes a través de los censos. En el Cwdro Nº 40 
se presentan los porcentajes de crecimiento poblacional sobre ca
da censo para el país y para la ciudad de Arica, con el objeto de 
observar cuán rápido crece esta ciudad respecto al país. 

1907 
1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1968 

CUADRO Nº 40 

Crecimiento poblacional de Arica y sus relaciones 
con las del país 

Poblaci6n 
Ciudad 

4 , 886 
9.015 

13 . 140 
14.064 
18 . 947 
43 . 400 
73 . 4 00 

% Crecimiento 
Ciudad 

84. 6 
45 . 6 

7 .• I 
~34.8 
129 . 0 

69. 3 

% Crecimiento 
País 

17.2 
18 . 1 
24 . 3 
28 . 0 

Fuente Censo s 1907 a 1960 
E s timación DUR 1968 ( Anexo IV 
Proyec c ión Celade 1968 

Se verific a que la poblaci6n de Arica crece porcentualmente, con r e 
lación al porcentaje del país, n ve c es más rápido : 

Período 

1930-40 
1940- 52 
1952-60 
1960-68 

n 

0 . 41 
1.93 
5 . 31 
2 . 48 

Este indicador permite definir la población de Arica como dinámic a 
mente e s table en su c recimiento , pero con ritmo inestable. S e ha bla
ría de ritmo estable si la relación con el país es semejante a 1. 
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Caracterrs tic as de la poblaci6l!l 

Las características de la población que se definen en este c apítulo se 
r efieren fundamentalmente a los del habitan te de la ciuiad de Arica. 
Ello en función de la i mportancia que posee Arica fren te a la pobla
ci6n d el rest o del Depart amento, y, fundamentaln:e nte por tratarse 
de m estudi o de d esarrollo u r bano de la ciudad de Aric a misma. 

L a información utiliza da se e x t rajo de los Cens os de población para 
los affos 1952 y 1960; y de la enc\Esta S ocio-económica realizad a 
por D UR e n Enero de 1968, para e ste último afio . 

Sexo 

E n el c uadr o s i guiente pue de a p recia rse la distribución de la p obla c:· 6Jl 
p or sexo en % aobre el t ot al de la población : 

CUADR O Nº 41 

P oblación Hom bre s-Mttjeres 
Ciudad de A rica 

Sexo 1952 1960 
= 

Homb r e s 52 ,9 52.6 
Muje r es 47.1 47 . 4 

Total ! ºº· o % 100.0 % 

Fuente Cen sos 1952 y 1960 
E ncuesta DUR - 1968 

1968 

50.7 
49.3 

1 OO. O % 

E n l os últim os 1 5 a ñ os ha dism inu(do la p ropor ción de hombres m otiva 
do p or las m i gra c io~es que en g eneral m odific a n las estructuras por 
s exo . 

Este fen óme:ao puede ob servarse asímismo, a t ravés de l as var iacio?te 
en l a relaci6~ d e masculia idad : 

Relac . d e Mas c uli idq.d 

1952 

11 2 

1960 

1 11 

1968 

103 
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Es decir, en 1952 existran 112 varones por cada 100 mtjer e s, y así 
sucesivamente. Cabe hac er notar que esta relación a nivel p a í s fué 
de 96.4 en 1952 y 96.3 en 1960, por lo que a pesar de la tendencia 
observada para Arica, esta relación sigue siendo más alta que e l 
promedio nac ional. 

Ello imp lica el hecho de tratarse de una ciudad fronteriza, e n ple n a 
expan sión y con un fuerte crec imiento entre 1952 y 1960 que ha ido 
estabilizándose a 1968, que atrae primero a los varones en busc a 
de trabajo, los que posteriormente llevan a sus mujeres y niños . 

Edad 

Se incluye e n A n exo V un Cuadro con la estructura de la poblaci6n 
por e dades, para los años 1952, 1960 y 1968. 

Para visualizar s i se ha producido algún cambio en la est ruc,tura por 
edades, se ha reagrupado la información del citado A n exo e n cuat ro 
tramos, tal como se observa en el siguiente Cuadro 

Año 

1952 
1960 
1968 

Fue n te 

CUADRO Nº 42 

Distribución de la poblac ión de Arica según 
niño s, jóv e n es, adultos y vie jos 

en % sobre el total -

O - 14 15 - 21 25 - 60 61 y más Sin d a t o s 

31. 3 22 . 9 41. O 4.3 0.5 

36.5 20 . 2 39 . 5 3 . 8 

39 . 9 17.9 37.5 4 . 6 o. 1 

Cu adro A n exo V 

Puede aprec i a rse que l a e structura d e e dades d e la población d e A r i c a 
se ha ido m od ifi c a n do e n l os últi mos año s , produc i éndo s e un pro c e s o 
d e r e jwen e cim ient o de la poblac ión . 

Este fenómeno es igualment e observable a través de l as v ari a cion es en 

e l i'ndic e d e v ej ez : 
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Indice de vejez 

11. l % 
8 . 7 % 
9 .1 % 

Estos c ambios en l a e struc tura de edad de la poblac i ón no sólo tie!le 
interés desde el punto de vis t a puramente demográfic o, sin o además 
desde un punto de v i sta e c on6micp y social, ya que éstas están e s tre 
chamente rela i onadas c on la determinación de. la pobla ción a ctiva e 
inactiva. E l grupo de edades formado por los adultos, soport a la 
carga e con6mic a que s i gnifica n el r e s t o de la poblac ión . 

Se ha con siderado dentro de este estudio como población p otencialm 
te a ctiva a la compren dida entre 14 y 61 afios. Partien do de esta d 
nici6n , se ha calculado esta pobla ción a t ravés de los cens os , ob te 
dose : 

Año 

1952 
1960 
1968 

Nivel de in s t ruc ci6n 

Población potencia lmente 
a ctiva 

67. 9 % 
63. 5 % 
60. 1 % 

Se incluye e.1. Anex o VI un Cuadro c on e l nivel de in str u cción de la 
blaci 6n de Arka, del que s e ha n calcul ado los p o r centaje s c on rela 
ción al tota l d e p obl a ción p a r a los dife r entes n iveles de instrucción 
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CUADRO Nº 43 

Nivel de instrucción de la población 
Comuna de Arica 

- en % sobre el total -

1952 

Instrucci6n primaria 65.8 
11 secundaria 15. 5 
11 especial 6. 1 
11 miversitaria l. 2 

Sin instrucción y si:n datos 11. 4 

Total 100 . 0 

Fue:nt e : Cuadro Anexo VI 

1960 

55.7 
20 . 0 

8. 1 
1.3 

14. 9 

100 . 0 

Puede observars e un aumento de la proporción de pers onas c on instruc 
ción secundaria, que evidentemente habrá subido en e l período 1960-1968 
en función d e los planes gubernamentales de elevar el nivel de i21s t rucci621 
de la poblaci6n . E n todo caso , al representar esta caracte r rstic a de la 
población uno de los rubros que requieren de equ.pamien t o adecuado, se 
analiza exhaustivamente la situación a la fecha en el Cap. de E quip anie:-,.to . 

Procedenc i a de la Población 

Se presenta a coatinuaci6n un Cuadro con la procedencia de la poblaci 6n 
para los afios 1966 y 1968 : 

CUADRO Nº 44 

Proc edencia de la población - Ciudad de Arica 

L 966 196 8 

Nacidos en Cantidad % Cantidad % 
Arica 27.971 43.9 34 . 791 47.4 
Resto d e l país 32.906 51. 6 35.452 48.3 
Perú 547 0. 9 881 l. 2 

Bolivia l. 723 2.7 l. 762 2 .4 
Otros paíse s 623 1.0 294 0.3 
Sin datos 
Total 63.776 100 . 0 74.300 100 . 0 

Fuente : 1968 Ene. ODEPLAN U. del Nor te . 1968 Ene . D UR 
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Se observa bastaate sim ilitud ent re ambas estru:turas , distingué!!• 
dose cierta tendencia a l p redom inio de la poblaci6n nacida en Ari
ca, Este hecho puede ser con secuencia del aumento de la a c t ividad 
industrial que le otorga una mayor es t abilidad a la poblaci6:a ~or pe
ríodos más prolo:Agados. 

Se observa además que la proporci6n de personas p rovenientes de 
los países limít rofes es relativamente baja y ello se puede deber a 
que las personas n o declaran su pa!s de origen en las e ncues tas. 

Niveles de iagreso de la poblaci6!!!. 

De la encuesta tomada por DUR en E nero de 1968 se obtuvo una es
tratificaci6a de la p obla ci6n según niveles de ingres o . Para l os efec 
tos de este estudio , dic ha estratificación se presenta para los gr~oi' 
familiares, e:'l la sigu i e:ate tabla : 
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CUADRO Nº 45 

Distribuci6n del ingreso familiar en la ciuiad 
de Arica 

- en E? de 1968 -

Tramo de Ingreso medio D istribuci6n P o r c enta je 

Ingreso (E?) (E?) porcentual A c umul a tivo 

1 150 75 l. 2 l. 2 

151 200 175 l. 2 2 . 4 

201 250 225 2.0 4 . 4 

25!1 300 275 3 . 2 7.6 

301 400 350 1 O. O 17 . 6 
401 600 500 20 : 6 ' 38 . 2 

601 S-00 700 18 . 3 56.5 

801 - l. 000 900 10.5 67 . O 

l. 000 - l. 200 1.100 8.5 75 . 5 

l. 201 - 1 . 500 l. 350 7 . 7 83 . 2 

l. 501 - 1 . 800 1.650 3.5 86 . 7 

1.800 - 2.000 1. 900 2.9 ~ . 6 
2.001 - 2 . 500 2.250 2 . 8 92 . 4 

2 . 501 - 3.000 2.750 2.4 94 . 8 

3.501 - 4.000 3 . 50'0 2 . 4 97 . 2 

4 .001 y 
., 

4 . 000 l. 9 9 9 . 1 mas 

Sin antecedentes 0.9 100.0 

Fuente : Encuesta DUR 

' (/ 
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Es evidente que el análisis de la distribución de los ingresos está es 
trechamente ligado con las posibilidades financieras de las familias 
para la adquisición de viviendas. 

Desde este punto de vista se presenta un Cuadro en qtE se destaca la 
concentración de los ingresos : 

CUADRO Nº 46 

Concen tración de l o s ingresos 
familiares 

- Ciudad de Arica -

Tramo de Ingres o (É') % de las familias 

·-; 1 - ~ºº 
401 - 1 800 

: . 801 - 1.200 
1.201 - 2 . 000 
2.001 y 

., 
mas 

FtEn te : Cuadro Nº 45 

17.6 
38.3 
19.0 
14. 1 
ll.0 

L a concentración señalada i ndica la importancia de c ada tramo dentro 
de l a poblaci6n total, dando la magnitud qtE puede significar el solucio
nar el financiamiento h abitacional para cada uno de ellos. La impor
tancia de esta m agnitud estará dada p or el déficit de vivienda en cada 
t ramo y las p osibilidades de ahorro e inversión que presentan . 

De esta manera se obs e rva que más del 75 % de la población gana menos 
de É' 1 . 2 00 al m es. De ahi' la nece sidad de esp ecificar claramente las 
reales posibilidades financieras de cada tramo de ingreso. 

Esta situac ión se analiza in extenso en el Capítulo correspondiente al 
financiamiento de las viviendas. 



-88-

Situación en el marco nacional e internacional 

No puede completars el a nálisis de la región ariqueña sin m encionar 
m a serie d e aspectos que r elacionan a esta región c on el contex to na
cional y en especial con los par ses limrtrofes . 

Cabe destacar n uev amente , que siendo 1 a c iudad de Aric a el lugar don
de se concentra la m ayor parte de la pob lación y de la a ctividad del De
parta mento, e n r e petidas o c asiones las relaciones que se s eñalan tienen 
lugar con l a ciudad más que con el Departamento. Sin embargo , dado 
que es el Dep artamento completo el que está afectado p or las leyes de 
excepción , su v inculación y d estino va unido al de la ciudad de Arica y 
su grado de desarrollo depende rá en gran medida del auge que logre 
dicha ciudad . 

Arica en el marco nacional 

Origen del cre c imiento de Aric a 

La crea c ión del puerto libre en 19 53 tuvo por objeto establecer un incen
tivo pode roso que p e rmitiera fortalecer la presencia de Chile en ma zo
na limítrofe distante del centro del país. 

A raíz de e llo se o r iginó una fuerte c orriente migratoria desde todo el 
país hac ia Arica, que redundó en un notable crec imiento poblacional en 
tn c orto período . El d e spegue e c onómic o se inic ió y mantuvo práctica
m ent e hasta 1962, orientado hacia el sec t~r c omercio. 

Posteriormen te , a r aíz de la creación de l a Junta de Adelanto en 1958 
y del término de las franquicias que otorgaba el puerto libre en 1962, se 
orientó el desarrollo económico hac ia el sector industrial , ya q ue se 
man tuvo sola mente el régimen de franquicias que benefi ciaban a este sec 
to r . Con ello se logró u n c ierto asentamiento poblac ion al y u n a vance 
induiable, por la interv e nción de la J AA, en el mejoramiento de las con
diciones infraestruc turales de la región. 

En conj unto y ob ser vand o retrospectivamente la primera etap a de desa
rrollo que tenra como objetivo el a c elerar el crecimiento p oblacion al 
en la región , e n este caso la ciudad de Aric a, puede decirse que fué a m
pliamente l og rado. 
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Sin embargo , el segundo ob jetivo que era el establecer bases e con6 
micas firmes que p ermitieran afianzar permanentemente el asent,. 
miento humano, afu no ha sido plenamente conseguido. 

Ea en'·este sentido donde la JAA le cabe un papel primordial, como 
serra lograr que en Arica se desarrollaran actividades dinámicas y 
económicamente estables. Así ya lo ha comprendido al rec urrir a 
asesoría de ODEPLAN para la formulación de ma estrategia de des 
rrollo. El primer paso dado fué reorientar las inversiones de la J 
en a ctividades gen eradoras, tant o de empleo como de n~vos ingre 
para la misma JAA , lo que le signific aría contar con l os medios n 
sarios y a corto plazo, para continuar su labor. El sector favorec 
c omo era de preverse, fué la industria, específicamente en los rd> 
electrónicos, eléctricos y metal-mecánicos que son los Úli cos , en 
actwles condiciones , c on posib ilidades de cumplir los objetivos se 
lados anteriormen te . 

Asignación de rol de Arica e n el c on texto nacional 

La Oficina de Planificación Nacional estableció ciertas bases 
programación nacional de desarrollo, que en síntesis son : 

Aumentar tasa his tórica del c recimien to del P. G. B. de m 
tn 5. 5 % en tn plazo de cinc o años. 
Mejorar la distribución del i n greso y ampliar los benefic ios s 
les, partic ularmente aquellos referidos a la educación . 
Estabilización gradual de la econ omía nacional,c•que implica : 

- atacar los factores estructurales que son causa de la infl 
- evitar déficit en el comercio exterior 
- man ten er p leno empleo 

Para lograr estas metas se requeriría de una estrategia de desar 
económico y social, en que las líneas principales de acción 

aumento d e la inversión bruta y del ahorro interno 
aumento susta ncial de las exportaciones y desarrollo de 
líneas de sustitu::ión de las importaciones 
con centración del esfuerzo de inversión pmlica en los 
educacion a les y de c apacitación . 
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Dentro de este con texto nacional Ari c a debra sufrir un ti po d e desa
rrollo díferen te a l de la zona c e ntral del país, ya que se t rató. de un a 
región limrtrofe con problemas y nece sidades características. 

Es así como ODEPLAN estableció que en Arica debería exi s ti r un área 
de desarrollo fronterizo, conjugada con un polo de desarrollo regiona l, 
papel que le c o r responde rra a l a ciudad m isma . 

Este aspecto , p or un a parte limita las perspec tivas de desarrollo p or 
su depen de n cia a lo s acuerdos in ternacionales de integraci6i; pero p or 
otra reafi r ma la n eces idad de man ten er y hacer progresar ma zo11.a 
i mportante desde el punt o de vista de soberanía nacional, y de l papel 
de Chile en e l desarrollo del futuro merc ado internacional andin o . 

En la p ráctica , la estabilización de la economía regional, el m e jor a m i e_E
to de la d i stribución del ingreso y la ampliación de la b a s e s oc i o -cultural 
se han logrado a través del desarrollo industrial ql.E ha a c arreado u n a e~ 
tabilizac ión paulatina en 11a generación de empleo; ha elevado los n iveles 
de ingreso y ha aumentado la s olicitud de mano de obra califi cada, que 
se ha traducido en el consiguiente desarrollo de la actividad socio- c ul
tural de la región. 

;,1~3 Estatuto de Ari ca 

Con el obj eto de afianzar defin itivamen te el desarrollo ec on ó mic o de l a 
región, se ha propuesto al Ejecutivo un proyecto de estatuto re n ql.E la 
estabilidad al desarrollo e c onómico-social de la región, la des c entrali 
zación de l o s servicios y el fomento de las exportaciones y del turismo, 
j uega n u n papel princ ipal. 

Se contempla q1.E la JAA , una v ez definidas sus atribuciones, s e a el o rga
nismo rec tor de la actividad ariqueña. Para ello se le otorgarían amplio s 
poderes y autonomía suficien te par a intervenir en todos los organismos 
estatales o particulares que tengan in gerencia en el desar ollo de l a región. 

Se crearra u n a Comisi ón de Franquicias y Comercio Exterior , para ase s o 
rar y d i rigi r la p olrtica econ ó m ica de l Departam ento de Aric a, y u n a Em
presa explotadora de l o s Servicios de Utilidad Pública p ara coordinar y 
administrar las Empresas fin anciadas por el Estado; l as emp r esas en las 
que la J AA tenga aportes de c apit al; las ir.neas y medi os de tra n sporte 
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m a rítimo, aéreo , t errestre, líneas de telecommi caciones y otros 

servicios . 

la J AA se fina nciaría c on : 

el produc to de l i mpues t o a las transferencias establecidas en la 
ley 1 2 . 120 
con l os impues t os diferen ciados de las mercaderías internadas en 

Arica 
derec hos , impuest o s y grav ámenes percibidos por la Aduana de 

A r ica 
en l a i mpo r t a ción d e mercaderías par a la región 
produc to de grav áme n es perc ibidos por Aduana eon ocasión del 
envío a l resto del país d e mer?c aderías extranjeras 
multas por delit os de contr a bando y fraudes 

Los métodos contemplarí a n f ranquicias a la industria, al transporte, 
la construcción, la activ idad hotelera y a la agricultura y ganadería, 
incluí dos in dustri as de producto s alimenti cios . En cuanto al comer
cio se estipulan franqui cias específicas, permitiendo impcr tan deter
m inado s artículos de con sumo y se autorizaría la instalación de recin
t o s o almac e n es de depó sitos de mercaderías extranjeras dentro del 
D epartamen to . En e llos p odría i n troducrrse libremente y depositarse 
t oda clase de m e r caderí a d e import ación permitida, sin exigenc ias 
d e r egi s t r o s y sin otorgamien to de d ivisas . Las mercaderías deposi
tada s e n esto s re c i n tos o almacenes podrían ser reexpedidas líbremen
t e al ex tra n jero. Para ser destinadas al Departamento o al resto del 
p aís, se considera rían c omo si estuvieran en el extranjero y deberían 
cumpli r t o d o s los trá m ites que correppondan para su importación. 

E n g eneral ese ha s i d o e l proyecto de estat u t o propuesto al Congreso 
p ara su aprob a ción. Evi den temente significaría para Arica un gran 
paso, pero n o hay que olvidar que además representaría nuevas fran
quic ias o p or l o menos mantener las a c tuales, he c ho que se traduciría 
e n mayore s dific u ltades p a ra que Arica participe plenamente en el 
proc e so de integración. 
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Relacione s con la región interna cional 

Posibilidades frente a la integrac i ón 

La tendencia mundial hacia la integración de comunidades de nacio
nes, se ha manife s t ado en América Latina a través de la Asociación 
Latino Ameri cana ~e Libré <;:;omercio ( ALALC ) . Así, en la Decla
ración de Bogotá ( Junio de 1967 ), se planteó la necesidad de a g ili 
zar un proces o de por sí lento, lo qoo permitiría, a juicio de los 
Jefes de Estado sign atarios , salir del estancamiento en ,que se en -
cuent~a el proceso económico de los respec tivos países . Tal hecho 
dió origen a la Corporación Andina, que sería un instrumento fin a n <;. 
ciero y de asistenc ia técnica para el estudio y desarrollo de empre
sas y /o proyectos nacionales o multinacionales, de interés para la 
integración. E sta Corporación comprendería seis países : Colom-
bia, Chile, Ecuador, Perú , Venezuela y Bolivia . 

Por otra parte ALALC ha fijado como fe c ha de iniciac ión del m erca
do común, el año 1985. En el intertanto se iniciaría paula tinam ente 
el proc eso a través d e la discusión de listas comunes, que los paíse s 
se comprometen a rebajar de gravámenes aduaneros; la confección 
de a cuersos de comple mentación y la fijación de cuotas de excepción. 
Con ello podrí a llegarse a esa fecha a m c ompleto desgrava men II h a
cia adentro ' ' . de l os productos o riginarios del área latinoameric ana 
y al establecimiento de sistemas arancelarios de protección frent e a 
productos provenientes de otras region es. 

En estas circ unstancias se ha adoptado el año 1985 com o fec ha d e ini
ciación plena de la integración y , por consiguiente, como fe c ha a lar
go plazo a la que Arica debe llegar c ompletamente preparada para 
particip ar en d ic ho proceso. Ello involucra dotar ,a Arica de ma in
fraestruc tura aprop iada y de un c omer c io e industria que le faciliten 
la complemen tación internacional. Naturalmente que el a ctml pro
te c cionismo de que goza la r egión ariqooña deberá desaparece r com
pletamen te a esa fecha . 

T odo esto i mpli ca , que las a cciones tendientes a desarrolla r económi 
ca y s ocialmente a Arica, deben plantearse desde ya e n los planes a 
c orto plazo. 
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Medios que facilita n la integración física 

Ya se ha mencionado que Arica posee una gran ventaja frente a o 
tras ciudades ·del país, como es su posición geográfica para inici 
la integración . Sin embargo en la actualidad esta misma posici6 
se convierte en una limitante, por el aislamiento en q~ se e ncue 
tr a la ciudad respecto al resto del continente y al centro del pa(s. 
Este he c ho se ha superado en parte a través del Ferrocarril a La 
Paz, de la Carretera Pan americana que lo une con Perú y el res 
de Chile y del transporte aéreo que lo conecta con las principales 
ciudades del continen te . 

Sin embargo sobre las consideraciones señaladas, se prevé que 1 
Carretera que vincularía a Ari ca con Bolivia sería el elemento f 
damen tal que superaría defini tivament e el aislamiento menci onad 

Todos estos medios, incluyendo el puerto , facilitan enormement 
la integración física, pri mer paso hacia una integración e con6mi 
cultural y soci al. En efecto, con esta infraestructura Ari ca que 
convertida en la p~rta de salida de los productos del interior de 
continente, y en la puerta de entrada de mercaderías necesarias 
ra el desarrollo de las exten sas áreas altiplánicas. El turismo 
vería favorecido tambi e n, al pode r establece rse c ircuitos tur(sti 
de indu:lable i n terés que incluirían a Arica como punto de partida 
Para ello se se requeri ría de acuerdos tripartitos con Perú y' Bo 
via. 

En plano adj u nto se ilustra la red vial que e n troncaría la carrete 
de penetración a Bolivia con las principale s rutas del continente, 
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Conclusiones 

El Departamento de Arica evidencia una constitoción du al, cara cteri 
zada por un área marítima y un área mediterrán ea. Esta d ivisión 
está da da por condicion es de geografía física que se expresan prin
cipalmente a través de la orografía y el clima. E l área marítima 
p osee un clima desértico e n el cual la actividad humana se sustenta 
en forma natural en la medida que existen recursos d e agua. El 
área interior comprende desde las zonas desért icas m arginales has 
ta el eltip lano, donde el clima ofrece precip itaciones de moderada 
magn itud y grandes fluctuaciones d iarias de temp eratura:s . 

La constitución f í sica del Departam ento se r efleja e n l a estructu r a 
dem ográfica que reune un 90 % de la p oblación t o t al e n l a sola C om 
na de Arica. Aún más , por las dif{ciles condiciones top ográficas, 
la dispersión geográfica de las fuentes de agua , e l débil sustento pa
ra el pastoreo que otorga el sistema ecológico del altip lano, el 10 
restante de la p oblación está disp erso en num erosos centros pobla
cionales, ninguno de los c uales alcanza a tener 500 habitantes, 

Por otro lado la ubicación geográfica del Departamento de Arica ha 
s i do determinante en su desarrollo económico, ya que el arrinc ona 
miento frente al resto del país por una parte, y l a proximidad a 
Per ú y Bolivia p or otra , han obligado a dictar ma singular legisla
ción de excepción para e l área. Diez años de puerto libr e se tradu
jeron en m salto demográfico, mien tras que las disp osiciones espe 
ciales para la región, de 1962 , a sí como la existencia de una Junta 
de Adelanto con facultades descentralizadas: han sido fact ores fmda 
mentales en la actual dinámica de la región. 

A contribuído a esta exc e pción planteada, el hecho que en Arica los 
rec ursos naturales son men guados e insuficientes para soportar cr 
cimientos de p ob lación como los que ha tenido. 

Así, la agricultura, la mine ría y la pesca presentan un grado de d 
sarrollo que p odría superarse en función de l os recur sos existente 
p ero que difícilmente representarían un potencial oc upacional de i 
portancia . 

En cambio la industria, el comercio, l os transpo rtes y el tur i s mo 
cons.tituyen sectores con un dinamismo capa~ de impulsar y sostea 
el crecimiento regional. E n la a c tualidad l a b ase de sustentación 
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estos sec tores es la legislación de excepción . Se prevé para el 
futuro que esta legi slación debe ser eliminada y que la base para 
el desarrollo de los rubros mencionados sea el mercado nacional , 
en ma primera instanc ia y la apertura hacia el internac ioné}.l pos
teriormente. 

Intervendrá en esta c onsec us i 6n, el afianzamiento de la infraes
tructura a t rav és de : 

- construcción de unión c arretera hacia Bolivia 
- modernizac ión del Ferroc arril a La Paz 
- equipamiento c ompleto del puerto 
- captac i ón de n uevos rec ursos de agua 

En sfütesis, Arica está c umpliendo en la actw.lidad un papel d e á rea 
en desarrollo pero con bases poc o consistentes. Para que este de
sarrollo se consolide Arica debería buscar en su posición geográfi -
ca la herramienta que le permita continuar e incluso ampliar sus 
posibilidades de c re cimiento. Ello requiere, en todo caso tna penetr~ 
ción hacia los mercad os i n ternacionales, hecho que ocurriría más 
bien a largo plazo . 

En el cort o plazo e l problema consistiría en solucionar la falta de o 
ferta oc upacional y el financiamiento de la JAA, motora del despegue 
económico de l á región . 

Ambas c uestiones han sido abordadas por la JAA con asistencia técni
ca de ODEPLAN, reorientando las inversiones hacia programas que 
tiendan a cons olidar la base e conómic a y por ende ocupacional del De
partamento de Arica . 

Conviene rec ordar, fin almente , que s i endo la ciudad de Arica la mayor 
agrupación poblac i onal de la región, casi todos los planes d~ de sarrollo 
inciden princip a lmente en Aric a- ciudad, dejando de lado al resto del 
Departamento, Ello implic a preocuparse para que los benefic ios reci 
bidos ayuden también al desarrollo integral de la mencionada micro
región. 



2. 

2. 1 

-96-

ANALISIS DEL INTERIOR 

El inte rior del Departamento de A r ica comprende básicamente las 
Comunas General Lagos, Futre, Belén y Codpa con 11. 7 82 Km2. 
sup erficie: más de l doble de la superfici e de la Comuna de A rica, 
p e ro con m e nos d e l 1 O% de la población del Departamento. 

Las dificult ade s t opográficas descritas y la escas ez de terrenos a 
gríc olas hace que las comunidade s qu e lo habitan se encu entren di 
persas y no sobrepasen los 500 habitantes . 

Sin embargo, la existe ncia d e esa e xigua población, en regiones i 
pitas para vivi r, e s u n h e cho innegable que debe ser valorado en s 
exacta dimensión por la importancia que tiene e l interior en el de 
rrollo global d e l D epartamento de A rica. 

Antecedentes histó r i c o - cultur ales 

Lo s pueblos d el inte rior d e Arica tienen una estrecha relación ét 
históric a y c ultu ral con l a p oblación prehispánica de la región. 
ante cede ntes histórico c ulturale s c onstituyen una c lave que permit 
compre nde r la e structura económica y social actualmente impera 
e n e l alt i p lano c hile no. 

L a a r que olo gía mode rna estable c e una c ron ología relativa para la 
n a, b asada en dos e dade s : pre - ce r ámica y C e rámica, divididas e 

dos y tre s e tapas r e spec tivame nte . 

En la edad pre -ce rámic a se consid e ra un período pre-agrícola y 
ag r í cola incipiente . El p e ríodo pre-agrícola se ide ntifica con los 
me ros p ob l adore s d e la r e gión. Su a ntiguedad probable se remon 
a unos 1 O. 000 A . C . , y co r r e s p on d e a un tipo humano dolicocéfalo 
y a form a d e v ida s e lim itó a la r ecolección, pesca y caza. Habit 
e n c ave r n as y coc ina r o n con p ied r as rec alentadas. 

El p e ríodo ag ríco l a s e inicia aproximadame nt e a 2. 500 A . C. y s 
s ocia a un tipo bra qui céfalo . Si n manifie stos sistemas de riego, 
t iva r o n l a l úcuma, ají, algodón y c a labacín, t e n iendo como Único 

m a l dom é s t i c o al pe rro. 

La e dad c e rám ica com prend e tres horizontes : e l primero , o per" 
más ant iguo s e d o cumenta a travé s d e las momias encontradas e 
M o r r o d e Arica, con 2 . 000 a 3. 000 años d e edad. 
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Entre el c omienz o d e nue stra e ra y e l año 2. 000 D. C. más_ o menos, 
se_desarrollan l as cultu ras Nas c a s M o c hica, Recuay y Tiahuanaco 
clásico. L a r ad iación d e es t as c ult uras s e hace presente en Arica 
mediante nue vos cultivos, e l rie go por canales, la crianza de a uquf 
nidos y e l trabajo en plata. 

El horizonte ce rámic o m e dio corre sponde a un período de gran im po.r 
tancia por s u apo r te c u ltural, social e idiomático a la región. En él 
alcanza s u cul m i n a ción y d ecadencia la c u ltura Tiahuanaco, a la que 
perte nece n n um ero s o s h a E a z gos d e tum b as, tales como Za.pahui r a. 
A esta etap a c orre spon d e u n a h erm o sa c e rámica, magníficos t e j idos 
y fac turas d e l a n a y pluma, así c o m o in strumentos musicale s. La 
influencia d e e ste pe r í odo s e mantiene v iva e n idioma, co~tumbres 
y tradiciones d e l a cultura a ymará. 

En la etap a t a rdía d e l h o rizon t e c e r ámic o medio se desarrollan l as 
culturas Ch i m ú , Cha n c a y, Ica, C o llao y Atacameños. Estos Últ i m o s 
tienen m ucha impor t a ncia para Arica. Su expansión abarcó desde 
Copiapó has t a Cuz c o y p or e llo quedan en Arica tumbas, pucaras o 
fortalezas, todas ellas d e d ifícil a c c e so. Culturalmente introdu jeron 
ciertos sist emas d e abon o . 

El tercer ho rizonte ce rámic o, comp r e nde e l desarrollo y d ecade n cia 
del Imperio Inc ásico que s e d e sarr o lla d e sde e l siglo X D. C. hasta 
la llegada d e los e spañoles. Su influe ncia está presente en e l cam 
bio d e l Inc a, qu e unía los valle s cultivad os d e A rica y tenía r-amifi c -ª 
cione s asc e nde nt e s, c omo s e d emue str a a trav és de Tambos (po s t as 
de relevo) e n c ontrado s e n Zapahuira y otros l u gares. Al período in
cás-ic o c o r r e s p o nden l os c anal e s d e r e gadío d e Putre y las t errazas 
de cultivo a l o l a r go de todos l o s valle s precordille ranos. El fin de 
este p e r íodo e s t á marc ado por e l pas o d e Almagro por Arica, al r e
gre so d e Chile e n 15 36. En la ruta d e P edro de Valdivia al Sur s e 
registra s u p aso por l as pobl a c ione s d e C odpa y Esquiña. 

El e nt r e l azamie n t o s ucesivo de c u lturas en e l t e rritorio ariqueño ha 
dejado una hue lla p e r s i ste nte. E n e l Altiplano, la población ayma r á 
mant iene s u id i oma, costumb r e s y tradiciones. 

Entre las num e rosas c ost u mbre s a nce s t rales s e c onserv arr los rit o s 
de la Pachaman i m a o Mad re T i e r ra; e l c u lto a los mue rto s; l a líber-ª 
ción d e la v i uda d e spué s d e tre s a ños de riguroso luto; y l o s sacri fi 
cios y ofre ndas e n d i s t i ntas ce r e monia s t r adicionale s, m uch as v eces 
ident ific adas c on a lgun as prop ias d e l c ristianismo. Hasta la a c t u a li -
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dad s e realiz a la c erem onia de reno v ación de la techumbre cada tres 
a ños , tal como s e celebrab a e n e l Cuzco Impe rial, dando un profun¿ 
significado a las tradicionales cubiertas de paja brava d e los t emplo 
y viviendas. Es l ato enumerar las c ostumb res, técnicas d e trabajo 
y giros idiomático s vivos, as í como la práctica y animismo ambient 
que en todo estudio que diga relación con la integración nacional y re 
gional marecen p lena consideración e n términos del respeto al ser h 
mano y s u cultura. 

Los pueblos del Interior 

Los pueblos d e l inte rior d e l D epartamento de Arica se d eb e n dividir 
por r azone s de tipo geográfico, en pre-cordilleranos y altiplanos. 

Pueblos p re-cordille ranos: son aquellos que se desar r ollan en 1 
c abecera de los v a lle s de las ve r tientes h idrográficas del Pacííic 
Su ex i stencia e stá d ete rminada por los recursos de agua y la acti 
vidad principal e s la agricultura. 

Los principales centros son: Futre, Belén y Codpa, gravitando 
torno a ellos innume r ables a grupaciones humanas menore s. 

De Futre Socoroma y Murmu ntani 
D e Belén Chapiquiña, Z apahuira, Saxamar , Tignamar 
De Codpa Guanancagua 

Pueblos a ltiplánicos : son cas eríos mínimos debido a la gran dis 
persión de los grupos f amilia res que realizan nomadismo 
Aparecen en ab a ndono fís ico por esta razón. 

Ya en e l c uadro N= 38 d e l c apítulo refe r ente al r ecurso humano se 
había hec ho notar e sta sit,uación: vale decir la existe ncia d e sólo 1 
poblados con más d e 100 personas , n o llegando ninguno d e ellos a 
los 500, y el resto lo cons tituían poco más que agrupaciones famili 
res dis p e rsas en el inte rior. Ello e s m u y significativo, ya que indi 
ca que solamente la región pre - cordille rana cuenta con una base pO. 
blacional estable, c a paz d e asumir e l papel d e centros reguladores 
e q u ip ado r e s d el resto d e l a población d e l interior • 

Pueblos P re-cordilleranos 

Fut re: 

De stac a Futre , c on un d e sarrollo histórico que data d e la época 
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de explot ación de los minerales d e p lata de Potosí y de mercurio 
de Huanc avé l ica. Su ubicación permitía abastece r de provisione s 
a quiene s realizaban la rut a d e la plata, desarrollándose su econ.2_ 
mía sobre una infraestructura pre-existente basada en sistemas 
de canalización para el regadío y terrazas de cultivo. 

El pueb lo d e P utre s e encuentra ubicado en el valle de la quebrada 
de l mismo nomb r e q ue nace en las Taapacas o Nevados d e P utre, 
a 3. 400 metros sobre el nivel del mar. Se llega por e l camino que 
sube al altipla no v ía el port e zue lo d e Chapiquiña y su a cceso es po
sible s ólo en vehículos de doble tracción. 

Put re presenta una organización en dame ro, con calles amplias de 
unos 7 metros que p e rmiten el paso de v e hículos. Las manzanas 
se enc u entran div ididas y en algunas aparece construcción c orrida. 

La vivienda de Put r e se presenta generalmente como una pieza Úni
ca, cuyas dimensione s bordean los 1 O x 40 m. Están construídas 
en piedra con muros de c aras paral e las y espesores que no sobre
pasan los 70 cm. Los t e chos son de paja brava, sustentada por ti 
jerale s d e madera. En la mayor parte d e las casas la función coci 
nar s e r e aliza en un p e que ño cuarto contiguo a la casa, y es frecueg 
te encontra r en e llas, camastros d e piedra y barro al estilo incásico. 

Las vivi e ndas cuentan con un e s c aso número de camas en relación 
a los o cupante s : l a separación d e e spacios se realiza m ediante cor
tinas y divisiones d e material ligero. 

Las c asas no están dotadas de s e rvicios de agua potabl e ni alcan
tarillado : exis te una r e d de agu a con dos llave s por cuadra y un ba
jo porcentaje d e viviendas está dotado de letrinas. Sólo la Escuela, 
R eté n , Sede Social y Esta ción de Monta cuenta con baño y pozo sép -
tico (Ver Cuadro N= 50). 

Como s e i ndicó a nteriorme nte, e l trabajo e stá ligado a la agricultu 
ra y a la g anadería: P utre cue nta con 57 5 há (Ver Cuadro N= 11) de
dic adas en su m ayoría a la alfalfa para alimentar sobre los 6. 000 o
vinos y alrededor de 2 . 000 entre alpacas y llamas (Cuadro N= 12 ). 
Actividade s d e rivadas son el trabajo d e la lana, hilado y t ej ido a te
lar o con p a lillos . La tradición d el trabajo del cuero se ha p e rdido , 
aún cuando s e encuentran todavía excelentes piazas d e cuero tale s 
como petacas. 
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F ut r e pos ee la m e jor Escuela de la región, con una capacidad calcul.9. 
d a p a r a asimilar como inte rnos toda la escolaridad que baja comunme!l 
t e a A rica. La actividad social s e centra e n torno a una Sede Social 
donde funciona e l Centro d e Madres, la Junta de Vecinos y la Cruz Ro-

j a. 

El tra n sporte d e personas o productos hacia Arica se realiza general
m e n t e en camiones y d epende exclusivamente de la iniciativa privada. 
T ambién e s posible viajar en tren y trasbordar a caballo desde A lcé
rreca. Funciona una coop e rativa que surte de mercaderías a los po
bladores y se encarg a de la comercialización de la alfalfa. 

El pueblo cuenta con un a r e d de alumbrado público y domiciliaria, 
atendida por un generado r proporcionado por la JAA. El combustible 
p a r a u so doméstico e s generalme nte llareta y queñua provenie nte del 

a ltiplano. 

Belén y otros pueblos 

Los otros pueblos pre - cordille ranos como Belén, Zapahuira, Socoro
m a, Tignamar y Esquiña han t e nido un d e sarrollo histórico, económi 
co y social semejante a l d e Futre . 

B e lén como c entro m ine ro alcanz ó t al importa ncia que llegó a tener 
d o s iglesias y c alle s pavimentadas al igual que Futre. En Belén y 
Soco roma, con 319 há y 27 8 há r e spectivame nte (Cuadro N= 11), se 
cultiva a lfa lfa y orégano. Este Último producto viene a ser una de las 
fuente s d e exporta ción más importantes d e l interior d e l Departamento 
de Arica. 

L as c aracte rísticas climáticas son las mismas que las de Futre, es 
decir , clima c ordille rano d e intensas lluvias en verano y fue rtes hel.9. 
d as e n invie rno. 

Cod p a 

C odpa s e sitúa al inte rior del Depa r tamento de Arica , p ero sus candi 
cione s c limáticas , d e a ltura y d e c ultivo, no se asocia dire ctamente 
c on lo s otros pueblos p r e-cordille ranos. Dista 110 Km. d e Ari c a, 
d e los cuales 60 c o rresponden a la C ar retera Panamericana y se en 
cuent ra e n el fondo de la queb rada del río Codpa. 
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Codpa ofr ece , a p e sar d e los 2. 000 m. de altura, un exce l ente cli
ma para e l c ulti v o de frutale s y d e vid d e alto grado alcohólico. 

El pueblo s e s itúa en la ladera s u r d e l valle y está constituído p o r 
dos o tre s angost as c allejue las pavimentadas con una tierra rojiz a 
y absorvente . Las c alle jue las p erp endiculares a las nomb r adas 
c onducen hast a e l borde del minúsculo río Codpa, cuya d istribución 
d e a guas e stá r igur osam ente regida por antiguos sistemas d e p a rti
ción. 

La vivienda en C odpa e s indife r e ntemente de barro y pie d r as o d e 
adobe. Las e s c asas p recipitaciones permiten la construcción de c ª
sas con t echos p l a nos cubie rtos de cañas o barro. 

En gene ral la proximidad d e Codpa ha hecho que sus habit a ntes e s -
tén ligados a A ric a y Tac na , donde normalmente pos een s u s ve r dad~ 
ros hogares. 

Región alt iplánic a 

El altiplano e s la zon a que queda más arriba del límite d e los cult i 
vos y corresponde a la sub - región más extensa del Departamento 
con un 40% d e su s up e rficie . 

Su c lima e stá sujeto a u n r egimen de c aso 300 mm de precipit a c i one s 
en p r omed i o e n v e rano, r e gistrándose también fuertes nevazone s en 
invie rno, con t e mpe rat uras que d e scie nde n a -30. C. Estas cond icio 
n e s limitan las posibilidade s d e l sue lo, e n r e lación al cult ivo a gríco 
la, p e rmitien do t an solo e l d e sarrollo de especies v egetale s t ale s co
m o la tala, lla reta y ot ros pastos duros que sirve n exclusivamente d e 
alimento a l g a nado a uquénido. 

La fau na del a ltiplano está rep re s entada por guanacos, v i cuñas , c hig 
chillas, a v e s truz a ndin a, flame ncos , ánad e s, etc. 

Se distin gue n dos tip os d e v iviendas: aque lla d e l m edio "urba n o " y 
la d e l m edio r u r al. La p rim e ra aparece en cas e ríos o alde as tale s 
como Visviri, C aquena, Pa r i n a cota, Chucuyo y A n c olac a ni . Se dif~ 
r encia d e la rural po r que aparece organizada e n c alle s y d i st r ibuída 
forma ndo manzanas, c o n p atio s inte riores cerrados . 

La rural se p re s e nt a en el a ltiplano fue rtemente dispers a forma ndo 
c as eríos mÍnimos que a grupa n algú n nucleo familia r . Su ubicación 
est á condiciona d a por los lugare s d e p astore o. 
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En general la unidad de paisaje, medios y cultura, ha determinado 
una marcada similit ud de los pueblos altiplánicos. 

Los pueblos altiplánicos poseen una Iglesia frente a la cual se leva; 
ta la plaza y la escuela; y dos calles principal es cortadas por pasa,. 
jes de circulación. La mayor parte de las casas aparecen cercadaf 
y su aspe cto e s similar: t e chumbre d e paja y gruesos muros de pie~ 
dra y barro, 

Las principales aldeas del altiplano cuentan con escuela primaria, 
Si n e mbargo, es notorio el problema de los niños que viven en los 
caseríos d e pastore o: de éstos, los que concurren a la escuela, d! 
ben caminar entre 6 y 8 horas diarias. De aquí surge la necesida 
d e estable cer en algunos centros, salas dormitorios que absorber 
la escolaridad distante . 

En g e n e ral, l a e x i s tencia médica es prácticamente nula en el altip 
no: siempre se recurre a los carabineros -practicantes para los ca 
sos de mayor urgencia. 

En la mayor parte de los pue blos se verifica la existencia de Junt 
de Vecinos y Centros d e Madres, pero no poseen locales y se reú 
sólo en ocasiones especiales en la escuela. 

Finalment e y tal como se había mencionado , la vida tradicional de 
altiplano determina como actividad fija el pastoreo de auquénidos, 
que s e traduce en una p e rmanente migración entre bofedales y tol 
r e s. 

C omo a ctividad o c as i o nal, surgen algunas obras públicas que ocup 
obre ros del altiplano, insustituíbles por su adaptación al medio, 

Potencialidad d e des arrollo 

La p re - c o rdille ra por sus exce lente s condiciones para el cultivo 
la alfalfa, se r econoce como zona propia para la ganadería; al res 
pecto planes del Ministerio de Agricultura tendientes al mejorami 
t o d e la producción de carne y l ech e , han introducido especies de 
nado alpino y cons t r uído además un corral comunitario en Putre e 

partido normas de mane jo d e l ganado. 

Entre la pre -cordi llera y el altiplano existen diferencias refe,rent 
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a las pos ibilidad e s de cultivo. En l a p r e cordi lle ra e?'isten s ólo pequ~ 
ñas d ife r e ncias loca le s d e los cul t i v os , aún cuando &stos s e encuent ran 
aislados u n o s d e ot ros . 

P or o t r a p art e , p o cas zonas d e l p aís p o s een una t r adi ción d e protec
ción al suelo cont r a l a e rosió n , como la existe nte e n l o s v a lle s preco r 
dillera nos ; l o indica n a ún l o s siste mas d e c ultiv os e rt te r r aple nes, E n 
e sta fo r ma s erí a posibl e i n c orp orar nue vas supe r ficie s a g r í colas en l a 
zon a de F ut r e y Belén. 

Final m en t e , con l as ú l t i m as p r o s peccione s geolÓgicás r e a lizadas por 
el In s tit uto d e Inv e s tiga c iones G e ológicas, indican la pre s e n cia d e Ít.:!} 

po rta nte s y a cim ientos d e cob r e en e l á rea B e l é n-Tig'nam a r , que d a r ían 
o rigen a una a ctivid ad has t a a h ora poco d e sar rollada: en la r e g i ón . P.á 
ra ello s e reque riría q u e fue r a m ejo r ada la- infr a e s tructu r a v i a l , h echo 
factible una v e z terminado y p u e s t o e n servicio, e l e-amin o c a r r etero 
int e rna ciona l a l i n t e rio r . 

E n c a m b io en l a región alt ip lánic a d ebe aplicars e una polític a d e fo 
m ento auquénido, a c ompañada d e un·a r egularizac ión del s i s t ema d e r ~ 
gadío y una incorpora ción d e e spe c i e s forrajeras siberia nas, como s e 
ha rea lizado e n l as s i e r r as d e l P erú. Si sumado a e llo s e r e a liza una 
polÍtic a d e miayor precio p a r a l a lana d e auquénidos, aún c omo subve!!_ 
ciÓn , e n s imultane ida d c o n u na polític a d e d e sar rollo y m e jor a miento 
d e ind ustrias a r t e sanale s, es ind udab l e que s e logra ría robu s tec er l a 
p erm a n e n cia d e l ch ilen o d e l alt i p lano, p ermitie ndo a la v e z dar e l m e = 
jo r ap r ov ech a miento pos ible a e sas ext e nsas regione s . 

Un Último a specto d e i nte r é s p ara dar m a yo r v ida al in t e rio r d e Ari 
c a·, lo cons tit uye su r iqueza arque o lógi c a y su potencial turístico. 

La zona de F ut r e , p o r e j e mplo, e s ric a e n e l ementos arq u e o l ó gicos y 
pos ee a d e m á s las ve r tient e s t erm a l e s ·d e Jurasi, a 6 Km. d e l p u eb lo. 
El c a mino inte r n a cio n al d e j a rá expedito el a cce so a e stas t e r m as . 

Otras l oca lidad e s que aport a r í a n e l e rnent o s a l turis m o s eri'a n Parina 
c o t a, con su i g les i a y zon a d e p e sca; Visviri p o r su situación limítro

fe. 

Da tos g e n e r a l e s d e v ivienda y e quip amie nto 

E n lo s Cen s os de p obla c ión y habita ción s e obs e r v a u n n úme ro e s t a -
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c ionario d e viviendas: no se verifica la construcción de viviendas nu~ 
vas como reflejo de la fuerte migración que experimenta la mayoría 
d e los pue blos d e l interior de Arica, tal c omo se observa en el si
guient e cuadro : 

CUADRO N• 47 

Viviendas por Comuna 
Int erior Departamento de A rica 

Futre Belén Codpa 
Casas Ocupantes Casas Ocupantes 

1943 
1960 
1968 

114 
243 
120 

485 
459 
530 

67 
60 
6 0 

Fuente: C ensos de 1943 y 1960 D . E . C. 
1968 Estimación DUR 

328 
177 
170 

Casas 

27 
17 
17 

Ocupante s 

95 
66 
70 

Asímismo, las condiciones sanitarias son un r eflejo de l g rado de co• 
modidades que posee los poblados d e la región: 

Comuna 

Gral. Lagos 
Fut r e 
Belén 
Codpa 

CUADRO Nº 48 

Condiciones sanita r ias por Comuna 
Agua Potable 

• e n % s obre e l total d e viviendas • 

Con Agua Potable Sin Agua Potable 

27.7 
10.0 

3.4 
2 . 3 

72.3 
90.0 
96.6 
97.7 

Fuent e: C enso 196 0 D. E . C. 



G-ral. Lagos 
·Putr·e 
Belén 

-códpa 

·-1 O 5-

GUADR•O N º 49 

Condiciones sanita rías pot Comma 
·viviendas con pozo o, al-cantarilla-do 

- -en % sobre el total -

Urbano 

l. 9 
0.2 

Rural 

37.7 
5 . 8 
0.5 
l. 7 

Censo 1960 :D. E. C. 

Total 

37.7 
7.7 
0.8 
l. 7 

Se incluye finalmente el Cuadro Nº 50 con Ul r ·esumen genethl de las 
existencias-.qe equipamient8 de los principales centros- pobU.dos del 
interior. 



CUADRO NV 50 

RESUM EN DEL EQUIP AMI EN TO DEL INTE RIOR DE ARI CA (1968) 

EDU CACION SALUD CARABINEROS 

Cantidad Es tado Núme ro de Local N úmero de con .. Tipo de Dotaci ón Co rteo Regist ro Sede A lmac en es Cancho 
LOCALIDAD de au las matrícu l as s ultos mé di c os cuartel Ci vil Social fútbol 

1 1967 1967 

CODP A 3 Bueno 44 Pos ta de 26 Retén 6 - - Sí 2 porti cul ar .. 
So corro 1 

BELEN 1 Regul a r 47 Pos ta de 25 Retén 6 Sí S í ECA Sí 1 
Socorro 

POCONCHIL E 1 Molo 41 - . Re tén 4 . - . . . 
; 
J 

PUTRE 
2 Re gula r 60 

Po s ta de Te ne ncia 10 Sí S í Cooper!Jt. . . . . 
1 Molo 4 1 Socorro 

~OCO ROMA 3 Bueno 50 . . - . . . . . -
IPAGODE GOME Z 3 Regula r 163 .. - . . - - . . .. 

CENT RAL 2 Bueno 48 . .. Retén 4 . .. - - -
TI CNAMAR 3 Bueno 61 - - - - - - - - -

AZAPA GRAND E 3 Bueno 150 - - - - - - - - -

CAMARONES 2 Re gular 28 Posta de 23 Retén 5 - - - - -
So co rro 

Retén 7 - - -CHAP IQUIÑA 2 Bu eno 56 Po sta - • ECA Sí 
Tene ncia 13 

P ARINACOTA 2 Bueno 23 - - - - - - - -. Sí 

CAQUEN A 2 Bueno 43 - - Retén 6 - - - - -

GU ALL ATIRE 2 Regular 43 - - - - - - - - -
ESQUIÑA 2 Regulo 31 - - - - - - - - -
VISVIRI 2 Regular 34 Pos ta de - Tenenci a 17 - Sí - ECA -

So corro 

A ZAPA 7 R e gular 120 L ocal aten .. - Ret én 6 - - - - -
clón niño .... 



S.IMBOLOGIA 

T TENENCIA RURAL 

R RETEN RURAL 

T TENENCIA ADUANA 

R RETEN ADUANA 

D. U.R. AR I CA 1 9 6 S 
PLANO N• 

CARABINEROS 12 
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2. 5 Jerarquía de los centros poblados 

La jerarquización de los diversos centros poblados del Departa 
· to de Arica, tiene por objeto definir el o los roles que debe cum 
cada uno de ellos frente al desarrollo regional. 

Para establecer dicha jerarquización se procedió en dos etapas: 
en la primera se determinó la simple existencia de elementos tal 
como equipamiento y ciertos servicios básicos; una vez seleccio 
dos los centros que contaban con estos elementos, se procedió a 
asignarles pun.taje en función de la magnitu:l de la pob lación y de 
capacidad de aten~ión del equipamiento de cada centro, deter-ni 
dose así una ordenación g~e automáticamente jerarqui za los div 
centros poblados. , 

De este modo, con los antecedentes proporcionados por el Cuadr 
N º 50 y la definición de los indicadores utilizados, seY)alados en 
Anexo V II, se obtuvo la siguiente ierarguización 

CUADRO N º 51 

Jerarquía de centros poblados 

Indicador base 
Arica 
Putre 
Codpa 
Cha piquiñ a 
Vis•viri:i 
Belén 
Poconchile 

Fuente : Elaboración DUR 

100 
97.20 

0.73 
0.57 
0.49 
0.44 
0.34 
0.23 

Excluyendo la c iudad de Arica, se ha graficado esta 

no adjunto . 
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ANA LISIS DEL POLO URBANO 

En el Morro d e Aric a termina la Cordillera d e l a C o sta chilena y 
c on los valle s d e Aza p a y Lluta desaparece l a meseta c entral longi 
tudinal característica de la pampa del Tamar ugal. El Departamen• 
to de A rica tiene así una configuración que lo distingue de las regig 
nes s ituadas más al sur . Hacia el Norte se prolonga l a región geo 
gráfic a propia d e Arica con la costa Sur del P erú y con la mic ro
región de Tacna e n un sistema continuo cort ado artificialmente s Ó• 
lo por l a línea fronteriza de l a Concordia. Es d ecir , a diferencia 
de los estrechos b a lcone s litora l e s ubicados al s ur, Arica goz a de 
una a ncha llanura coste ra que s e prolonga hacia e l interior por los 
fértiles valle s de Azapa y L luta. Estos valles con sus débiles rec 
sos de agua son el origen de la existencia de la ciudad de Arica. 
ello se suman condiciones climáticas excepcional es , un buen fonde 
d e ro y abundante s recursos de pesca. 

En síntesis, oasis y puerto natural que son l as razones fundament 
l e s del asentamiento h umano al p ié de l Morro que protej e y domin 
una pla nicie de excelente s c aracte rísticas e n e l extremo No r te de 
territorio nacional. 

En lo que sigu e , al hablar d e Ari ca d eberá entenderse "ciudad de 
Arica" y cuando se m e ncione a la región, se r eferirá al D eparta 
to de Arica. 

Desarrollo histó r i co de Arica 

Po r s u posición ge ográfica, Arica posee un rol que la d ifiere del 
r e sto de las ciudade s d el Norte Grande. Ubicada en e l ángulo de 
América Latina , es el pue r to de entrada de Chile desde el Norte y 
e s el puerto más cerc ano al c e ntro geográfico d e l continente y del 
alt ipla n o b olivia no. 

Al limitar c on P erú y B o livia posee un c aracte r internacional, ya 
que e n ella s e m ez clan homb res de distint as razas y nac ionalidade 
desarrolla ndo las m ás v a r iadas a c tiv idades dentro d e un marco ge 
gráfic o que es una v e rda dera s íntesis de los tres países que allí e 
verg en. 

De e s to s h e c hos s e d e r i v a la pol ítica s eguida e n los Últimos 15 añ 
d e vida de la ciuda d , en que s e h a tratado de mantener una sobera 
nía t anto desde el punt o de v i s t a territorial como humano. 
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Etapas d e Desarrollo 

A la lle gada de los primeros españoles que desembarcaron en Arica 
en 1536, sólo encontraron poblaciones de indios hostiles instalados 
en la costa y en la isla del Alacrán. 

Posteriormente se sucedieron viajeros y conquistadores haciendo e.§_ 
cala en Arica , y en 1546, después del descubrimiento de los yaci
mientos d e Potosí, se convirtió en e l punto de salida de las riquezas 
mineras de La Paz, Oruro, La Plata y Potosí. Con esto fué tal su 
auge y su riqueza que a fines del siglo XVI, y comienzos del XVII la 
ciudad se vió asediada por corsarios ingleses y, holandeses. 

En 1570 , e l rey Felipe II le otorga el título de ciudad con Cabildo y 
Alcalde, con lo que Arica pasa a constituÍr uno de los 77 c orregi 
mientos d e'l Perú. 

Una vez que los minerales de Potosí comenzaron a agotarse, empe
zó la decadencia d e Arica, situación que se a gravó a causa de las 
fiebre s, terremotos y maremotos (1604-1615-1'681) que se sucedie 
ron en esa época. 

La s egunda etapa del desarrollo de la ciudad comienza con la anexión 
d e Arica a Chile, d espués de la Guerra del Pacífico. La ciudad vueJ 
ve a surgir; así, en 1907 tiene 7. 052 habitantes que residen en 56 
manzanas ubicadas al pié del Morro . En esta misma época se inici,2:. 
ron los trabajos del Ferrocarril de Arica a La Paz. Todo ello impli, 
ca la iniciación de una era de estabilidad, devolviéndosele a la ciudad 
su importancia comercial y de intercambio. En ese período Arica se 
desarrolla en base a su potencial económico propio: la agricultura, 
lo q ue la diferencia del resto d e las ciudades nortinas, llegando a te 
ner 23. 000 habitantes en 1952. El paludismo , muy centuado en la re
gión, logró e rradicarse por completo en la década del 40. 

El crecimiento urbano es l ento y toma dos direcciones, hacia el nor
t e se extienden los regimientos y actividades extraurbanas; y hacia 
el ori e nt e - valle d e Azapa - crece la estructura urbana en grupos h~ 
bitacion a les de uno o dos pisos, continuos, con poco fre nte y mucho 
fondo. Todavía existe en esa zona, un ritmo contínuo d e f achadas y 
portones similares que hacen reconocible el secto r . 
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E n 1953, c o:n e! obj e t o d e consolidar l a sobe ranía, s e dict ó e l D ec r e
t o 303 qu e d eclaró a A ric a "P u e rto Libre ". En e l p eríodo 5 3 =62 l a 
ciudad s e d uplicó tanto en exte n s ión como en población. La a cti v idad 
c ome r cia l d i Ó a l a ciuda d un c arac t e r d e feria improv i sada. Se e levó 
el s t a ndard d e vid a y s us hab ita nte s s e a c ostumbraron a b u s c a r c on s -
t an tem .er_t e n uev as fo r mas d e p r ogre so. 

L a viviend a e n e sa epoc a t ien e otras característic as: predomina n las 
vivi e ndas a i s l a das o p are adas e n un p iso. La conforma c ión u rbana 
ha c a mbi ado e n s u propo rción d e ocupación al sue l o y e n su a ltura. 

En 1962 s e te rmin a n l as fra nquicias d e pue rto libre e n lo que a l c o 
m e r cio s e r ¿;fie r e . Só l o s ub s i s t e n aque llos que pueden importar pie 
z as y p a r tes p a r a l a i nd u s tria automotriz. Comie nza así la e r a i nd u .§_ 
t r i a l . 

E ntre 1960 y 196 8 , Arica a ume nta su población d e 46.686 a 7 3. 4 0 0 
habita nte s (ve r Anexo IV) y vue l v e a duplicar su extens i ón , sobrepa
sando el límite n atu r a l d el río San José. Las industri as que s e i n s t s, 
laron , salvo poc as exce p c ion e s, posee un caracter provisorio r e fl.e j,s 
do t ot a l m ente po r s u s ins t a l a ciones. Este mismo carac te r s e aprecia 
t a m bién en i a c on s t ruc ción d e vivi e ndas, e n qu e predominan l as d e m ,s 
te r i a l ligero y p r o nto a s e r e r r adi c adas. 

Diná m ica de l d e s a r rollo 

Se h a v isto c omo l as div e rsas e t a p as d e l desarrollo h i stór ico h an c o~ 
dicion ad o el crecim iento d e l a ciudad. De e s t as condicion a nt é" s , alg.:!:!, 
nas p ermanecerá n c on s t a nte y l e p e rmiti rán, por lo m e nos , mantener 
l a tend~ncia ac::::tl.!a l . 

E ntr-e ella s d ¿ s t a c a n : 

Su ubic a ción ge og r á fica 
Su i m po r t a ncia c o mo cent ro in t erna c ional y d e tras c u lturac ión 
Su i m p ort a ncia c omo pue rta d e salida para Bolivia, h e cho que r~ 
forz a r í a s u c a lid ad d e ciudad -pue rto y ciudad-come r cial . 
Su impo rta ncia ad m inistrativa c omo cabe cera departa m ental 
E l a t ractivo p a r a l os inmi grant e s 
Su v a l or t u r í s tico, b asado principalmente e n l as a t r a c ciones r:a t};! 
r a l<=s, el e q uip amiento corre spon d ient e y el p at rimonio cultural . 
exi s tent e (su a rqueología e s t á e n t r e las más d e s t a c adas d e Chifo). 
Su import a ncia c omo c e nt ro de t r a nspo rte 
Su s pos ibilid a de s c om o cent ro cultu r al incluso a n iv~l inte!'::1a cio= 
n a l , y 
Su. d inámic a c omo c ent r o de trab ajo e s t ab le . 



- ~RAFICAS COND1c1GNANTES GEO\.J T/.. 
:::-- . --:: EL ~1AR y LA C0 5 

- - ~ ZONA AFECTADA pOR 

· 0 SAL IDAS.DE MAR . -RROS 

111\il! II J ¡, <CL MORRG y SU\f'á u z) 
11 ' ADYACENTES.(Cº E DE 

¼' ABERTURA DEL V~tLRIO SN JOSE . 

~ ;...ZAPA y CAUCE D _ _:_-------:----~~~A7 
. A R 1 ·C A D. U . R . 



1 ///1 
~,~\~j 

RI e A 1 9 6 8 A 
PLANO N'. 

POTENCIALIDAD DE 16 CRECIMIE NTO 

ESCALA : 

EB M B O LO G I A fL NORTE. 
S I CRECE HACIA 

LA CIUDAD DE ALAPA . 
1 CUPA EL VALLE 
2 LA CIUDAD O S LADERAS 

SCIENDE POR LA 
LA CIUDAD A DEL SUR LMENTE POR 

3 OCUPABLES E ESCURRE pt~Cl~ACIA EL SUR 

4 LA c1ug~~rK FAJA COSTE s1TUAN FUERA, 
LA AN IVIDADE S SE 

5 ALGUNAS A6\ATELITES. 
DEFINIEND DENSIFICA. 

6 LA CIUDAD SE 



3 . l. 3 

3 . 2 

3. 2, 1 

-11 O-

Es innec e sari o d e s t a car q t:..e c ada una de e stas condicionante s p uede 
e j e rce r s u influenci a a mayor o m enor p l azo, d ep e ndiendo e llo d e l 
énfasis que s e le d e a los plan e s d e desarrollo d e la r e gión y d e l a 
ciudad m i sma. 

T e n d e ncias d e cre cimi ento fís ico d e l a ciudad. 

Como y a s e men cion ó a l a n a lizar el crecimie nto histórico d e A rica, 
s e a d v i ca r.t e n dos d ire cciones principa le s d e cre cimiento físic o: 

H a cia e l oriente , con l a cons i guiente o c up ación incontrolada 
d e l valle d e Az a p a, l o q u e s i gnifica r ía un verdade ro ate ntado a 
l as e s c asas á r e as ag ríc ,.)la s circunda ntes 
Hacia e l n ort e> , más a llá d e l r ío San Jos é . 

Este cre cim iento, que a lca nza y a a los 2 /3 d e l á rea ocupada por 
el c asco a ntiguo d e l a ciudad s e h a manife stado en forma d e so rdenJ_ 
d a y precipitada. La exte n s ión ilim itada ha ido cre a ndo probl e mas 
e n l as r elacione s urban as ya que , e n d e sme dro d e otras funcione s, 
e l c r ecim iento ha sido c as i exclusiv amente de viviendas. Es así 
como s e han agudizado los probl e mas d e infrae structura, al aumen 
t ar las dist ancias a l c ent r o urbano , que e n A rica c onstituye la cla
v e d el funcion amiento d e l a ciudad . Por otra parte han d i sminuÍdo 
c onside rablem e nte l as d ens ida des, l o que ha bajado e l rendimiento 
d e la urbaniza ción , y el equipamiento (Ve r cuadro d e d ensida d e s por 
s ect o r e s e n Anexo VIII). 

Fina lm e nte , e n el p l a n o adjunt o s e ob s e rva n ot ras t e nde ncias d e ere 
cim i ento, d e s t a c a :t!do l a o c up a c ión d e los f a ld e os d el c e rro La Cruz 
í rentt"! a lo s m e ncionado s a nte riorme nte . 

E l s u elo u rba n o 

Zon ifica ción por uso d el sue l o 

La loca liza ción d e l as a ctiv ida d e s urba n as s e h ace c ompre nsible a
n a lizando los a ntect~d e nte s his t ó ric os expue s t os , donde l a zonific a 
ción d e a c tivid a des h a corres pondido a l r umbo adopt ado p or la ciuda 

L a ciuda d antigua, hast a a nte s del pue r t o libre d onde exis te cid 
t o equilibrio en cua nt o a o c up a ción d e t e rrenos s e :r-eiie r e , entr 
las viviendas . e l c ome r c io y otras actividade s. 
La ciudad e n el p e ríodo c ompre ndido ent r e e l pue rto libre y la 
e ra industrial. E l a u g e d el comercio y la cre a ción de grandes 
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zonas de vivienda para albergar la población. atraÍq.a por las 
nuevas fuentes de trabajo, hacen crecer desmedidament e es -
tas dos funciones. 
La ciudad a partir de 1962 entra en una nu;eva etapa de desa
rrollo, fundamentada en la industria. La ciudad rebasa el 
límite establecido pQr el río San José, ereciendQ específica
m e nte en viviendas y er:i terrenos- industriales. 

Durante estas tres etapas básicas, la ciudad ha incorporado a su 
casco otras actividades complementarias a la vivienda y al trabª
jo: se ha dotado de núcleos cultur ales y de esparcimiento, as{ 
como de nuevos núcleos de equipamiento. 

En la actualidad, A rica posee alrede dór de 800 hectáreas urba
nas,, distribuÍdas como sigue:. 

CUADRO•N• 52 

Uso del suelo urb-a-no de Arica 

Destino 

Vivienda 
Industria 
Come rcio 
Equipamiento 
Militar· 
A reas Verdes 
Eriazo y Cementerio 

Total 

Fuent e : Elaboración- DUR 

Supe rficíe· ~Há) 

430.0 
175. 1 

7,., 8 

5-31., 2 
25. 2· 
35.5 
7'8.3 

805., l 

% sobr·e el total 

53.4 
Zl.8 
r.o 
6.6 
3. 1 
4.4 
9.7 

1 OO.º' 

Como se puede observar fa ocupación del suel'o por vivienda en r s 
lación al total constr~i'do en la ciudad, c'cH•responde a, pócQ más d e l 
53%. En Antofagasta s e pudo comprobar que esta cifra asc;: e nd-fa al 
52o/;-, situación muy similar, dad:o el tipo d e viviendas existentes. 

En planos adjuntos se tiene una visión compl eta d e l actual u so-del 
suelo de la ciudad, y d e los terrenos· dis·ponibles. 
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R edes de Urbanización 

Agua Potable 

Abastecimiento 
La ciudad de Arica obtiene su agua de consumo doméstico e in 
dustrial del sub-suelo. Existen 15 sondajes, de los cuales 6 
se encuentran ubicados en el valle de Azapa y el resto en la 
ciudad misma. Estos pozos funcionan durante las 24 horas y 
entregan en conjunto alrede dor de 341 lts /seg. 

Consumo actual 
Si se calcula la dotación disponible por un habitante de Arica 
e n el día, se llega a 400 lts/hab/día {341 lts/seg para 73. 400 
hab.) y para e l día de máximo consumo se llega a 265 lts/ 
hab/día. Estos v alore s pare cen bastante elevados, p e ro e s
tán distorsionados por el consumo industrial. Por ello, d e s
contando este consumo, que alcanza a 151 lts/seg. conside ra~ 
do las pesqueras e n plena producción, queda disponible una d2, 
tación d e 190 lts /s eg para el consumo doméstico. 

Estos 190 lts /seg. corresponden a un abastecimie nto para el 
día medio de 224 lts/hab/día y d e 149 lts/hab/día, para e l día 
d e máximo consumo, valores que son bajos en r e lación a las 
recomendaciones de 250-300 lts/hab/día dadas por DOS para 
la zona. Esta situación no es apremiante y si lo fuera, e n el 
corto plazo sería nec e sario controlar e l U$O inc,iiscriminado 
d e l a gua que tiene corno c ausa fundamental la no exist encia de 
m e d idores que obliguen a paga r e n relación al consumo real. 
Aproximadamente un 25% de los consumidores dispone n d e m~ 

· didores e n bue n estado. 

Dist ribución 
La ciudad d e Arica c u enta con una red d e agua potable con un 
grado d e abaste cimie nto que alcanza al 95. 6%. Esta cifra se 
d esglosa en: 
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CUADRO N· 53 

Distribución Agua Potable 
Ciudad de A rica 

Sistema % sobre el total 

Pilones 
Sólo arranques 
Instalaciones domiciliarias 
Sin abastecimiento 

Total 

Fuente : Encuesta DUR 

16.0 
13. 1 
66.5 
4.4 

100.0 

En el Anexo IX, se incluye un cuadro con la distribución de la r e d 
por diámetros y el número de metros de red de cada diámetro por 
vivienda. Por lo elevado del número de metros de red por vivien
da, se concluiría que la red está mal aprovechada. En realidad 
ello no es efe ctivo, sino que más bien existe una capacidad poten
cial que la DOS e stimó en un 50% para las redes de grandes diáme 
tros. 

En cuanto a los materiales y al estado de la 11ed, el sector antiguo 
es de Rocalit en todos los diámetros, mientras que en los s ectores 
nuevos (cañería con menos de 4 affos), poseen redes de P. _V. C. 
hasta los 250 mm. y fierro fundido sobre esas dimensiones. 

La ciuda:l. cuenta con 7 estanques de almac enamiento, con una capa
cidad de 7. 960 m3 , e quivalente al 27% del consumo diario. A l t e r
minarse la construcción del estanque d e cerro Chuño (5. 000 m3), 
este valo r subirá a un 44%. 

E>isponibilidad a futuro 
En e l futuro s e podrá contar con las siguientes fuentes y sus 
gastos r e spectivos: 

Fuent e actual 
3 sondajes en Concordia (Corfo) 
2 sondajes en Concordia (DOS) 

Total 

341 lts /s eg. 
15 0 lts /s e g . 
100 lts /seg. 

595 lts /s eg. 
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Los tres sondaje s CORFO están eje cutados y e s t á por e□peza.r. 

se la cons t r ucción d e la aducción que trae rá el agua a l a ciudad. 
Los dos son d aje s r e stantes s e rán construídos por DOS p rox ima
mente. 

Si se considera una dotación de 250 l ts/hab/día y un in crem ento 
industrial d e un 50%, se pue d e llegar a abaste ce r con estos r e 
cursos a una población de 100. 000 habi tantes. 

Cuando la ciud ad sobrepas e estos lím ites d eb e ría poners e en fu.u 
cionamie nto un a planta d e tratamiento d e aguas s ervidas, cuyo 
afluent e a pto para riego, podría permutars e con aguas d e l Lau
ca. La construcción d e e sta planta solucionaría además e l pro
blema d e contaminación d e las playas, en e s p e cial Chinchorro. 

Alcantarillado 

La r ed de alcant arillado d e la ciudad d escarga al mar a travé s d e dos 
emisarios. Uno que sirve a la parte antigua d e la ciudad, con un ca!!_ 
dal aproximado d e 2 0 lts/s eg.; y e l otro que d e scarga el r e s to c on un 
caudal medio d e 150 lts / s eg. Este Último tie n e una longitud d e 840 
m., e s d e a cero y penetra al mar e n Chinchorro. 

La r ed cubre un 57. 3% d e la ciudad (Encuesta DUR) y su dist r ibución 
por diámetro s e incluye e n e l Anexo IX. 

A l analizar la longitud d e las redes en función d e l núme ro d e vivi e n 
das, s e v e que esta r e lación e s m uy e l e vada , lo que apare nte m ente 
significa un mal aprovechamiento d e la r ed. Ello no es efectivo, ya 
que c on m otivo d e la vis ita d e la comi sión c h eco e slovac a, s e v i ó q ue 
los colecto r e s principale s trabajaban aproximadamente c on un SO% 
d e su c ap a cidad. 

En e l s e ctor bajo (Colector P edro Montt) hay problemas d e inunda
ción d e v ivie ndas y e scape por cámaras domicilia r i as, d e bido a que 
la mare a máx ima dia ria i nfluye e n los e s c urri m ientos . 

Con el objet o d e e studiar la solución a los proble m as d e d e s c a r ga a l 
mar ya m e ncionados , s e h izo pres e nte en Arica u n a c omi s i ón checo
eslovaca para e s t udia r la factibilidad d e una planta d e tratam i ento de 
aguas servidas. E n e l i n forme e m itido , prop onen tres e m p l azamieg 
tos : 
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e n la costa, entre la d e sembocadura d el San José y el H ipÓdr.Q. 
mo 
a los pie s d e l Cerro Chuño , contigua al oleoducto d e S i ca Si c a y 
a los pie s d e l mismo Cerro Chuño, p e ro a la entrada a. e l valle 

d e Azapa. 

Las tre s so'!ucione s ti e nen inconve nie ntes y ventajas que deberán V-ª. 
!orars e por la importancia en la r e s erva d e t e rre nos y sus modifi
caciones en los c olectore s y otros e l e mentos t anto del agua potabl e 
como d el alcant arillado. 

Electricidad 

Ya en e l capítulo l . 3 . 8. se describie ron las principales fuentes de 
en ergía de la r e g i ón. Con la actual pote ncia i n stalada en Chapiqui 
ña (alrededo r d e 1 O. 400 kw} y la antigua planta Diesel (5. 900 kw}, 
no exist en p r obl e m as d e abastecimi e nto ya q u e la demanda máxima 
diaria a lcanza a los 7. 800 kw. 

Pue d e d ecirse que la totalidad d e la ciudad cue nta con red eléctric a 
ya que ENDESA, e n un período muy c o r to e l e c tri fic a toda nueva ur
baniza·ción. 

Las rede s d e l s e cto r céntrico tienen aproximadamente 12 años ; e n 
e l resto d e la ciu dad la e dad cor responde al cre cimie nto de e lla. 

Gas 

La ciudad no c u enta con i nstalación d e gas d e c añe r ía. El abastecJ. 
miento se r e a liza c on gas licuado distrib uido p or LIPIGAS y ANDI 
NA (Gas M a c} . 

El Gas Mac s e d i stribuye en balone s d e 1 kg. que son llenados des -
d e balones de 45 kg . d e LIPIGAS. 

LIPIGAS cue nta con u n a planta de llena do con un e stanque d e 60. 000 
kg. P u e d e lle nar 80 a 9 0 cilindros d e 15 kg. en u na ' hora y unos 30 

cil indros de 45 kg . 

Para e l abaste cimi e nto d e l a planta s e c u e nta c or! c u a tro cami one s 
tanques d e 24 . 000 kilos de c ap a cidad c ada uno . 
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El consumo mensual as ciend e a 180. 000 kg. que s e reparten en 
8 . 400 balones d e 15 kg. y 1. 200 de 45 kg . 

La capacidad d e distribución y d e p lanta de llenado puede abaste 
cer hasta un 100% más que lo actual. E n todo caso existe e l pro 
grama de instalar otro e stanque d e 60 . 000 kg. e importar un ca 
mión tanque d e 12. 000 kg. para distribqÍr a plantas de edificio1, 

Teléfonos 

La Compañía d e Teléfonos d e A ric a e s Municipal y posee conve• 
nios con la Compañía Chilena d e Teléfonos para intercomunicaci 
nes con e l resto d el país o e l exte rior. 

Actualmente existe n 2 . 000 líne as que no alcanzan a satisfacer 1 
n e cesidades de la ciudad. Es así como está en ejecución unan 
v a p lanta con capacidad para 2 . 000 l;ín.eas más. 

Los teléfonos existente s s e distribuyen 1. 500 en la zona central 
y 500 en Maipú y Barri o Indust rial. Hay 2 1 t eléfonos públicos e 
ya ubicación y radio de acción se analizan en el capítulo de equi 
miento . 

Pavimenta ción urbana 

A l analizar e l plano de áre as cubiertas se puede observar que 
ximadamente e l 35% d e la ciudad dispon e d e vías pavimentadas 
su mayoría hormigón asfáltico) . Este valor se d esgl osa en un l 
e n e l s e ctor d enominado Casco Viejo y el resto corresponde a 
d e p e n etra ción en los d i stintos secto r e s. 

La idea d e la D. P . U. ha sido dotar a la c iudad d e 
cipal por la cual c analizar la locomoción colectiva 
acces o expedito a t odos los sectores . 

El 65% restante d e las c alles c arece de pavimentación. 
rra y se encuentran e n mal e stado, demostrando una mantenci

1 

c asa, ya qu e l as c ondicione s c limáticas de l a zona son f avorabl 
e ste tipo d e solución. 

La r e d d e pavimentación está constituída por 245. 700 m2 . 
da (no se incluye l a c ostane r a} y 2 9 . 5 00 m2. d e aceras . 
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PLANO DE PAVI MENTAC ION 21 
EJECUTADO HASTA E NERO DE 1968 

-
ESCALA : 
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Conclusione s 

De lo expuesto s e puede c oncluír: 

Las r ed e s d e urb anización son en su mayor parte nuevas (6 a .. 
ños o m enos) y en general en buenas (::ondiciones de funciona 

to. 
La ubicación y magnitud d e las redes principales es adecuada 
r a absorbe r un crecimiento futuro de casi el 100% d e la pobl• 
P e s e al crecimie nto explosivo de la ciudad, las redes el e urb 
ción han d escubierto porcentajes bastante aceptables de ella. 
se debe principalmente al importante aporte de la JAA a las 
rente s r ep articione s enc a rgadas de su construcción. 
La inversión a nual en r e d e s de urbanización es bastante elev 

Agua P otable y Alcantarillado: 
Teléfonos: s e proyecta una ampliación que CO!l 
templa una inve rs ión d e l 100% sobre lo existe!l 
te. 

Valores d e los t e rrenos 

En pla no adjunto s e ha graficado e l a v alúo vigente según 
proporcionada por la Oficina d e Impuestos Internos d e A rica. 

En relación al v alor c ome rcial , e l Seminario de Vivie nda y Equip 
to Comunita rio d e l Arq. Lui s Morales (U. d e Chile 1967), e stable 
los terrenos d e la ciudad v a len entre 3 y 4 vece s e l avalúo fiscal 
áre a céntrica, disminuye ndo hasta igualarse en las áre as periféri 
n orte y n o r-poniente. 

Actualmente la d e m anda d e terrenos urbanizados para e l sector p 
do e s alta. Ello hac e que incluso se sobrepas e n holg adame nte la 
m a cion e s m encionadas hasta en un 100%. 

Calidad del suelo d e fundacione s . 

S e incluye plano c on la c a lidad d e l suelo d e fundaciones, en el qu 
han graficado los antecedentes obtenidos. 

Dado el e scaso número d e puntos no ha sido posible realiz ar una 
fic ac i ón confiable , por lo que s e recomienda encargar en c ada e 
e s tudio e specífico del s u e lo a un e specialista. 
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Funciones urban as 

A las fun cion es urbanas clásicas : el habitar, el trabajar, el espar
cirs e y el circular, se les ha agregado el asociarse como expresi6n 
d e dinamismo del asentamiento humano que hace posible la existen
cia de las funciones citadas. 

En este c a p ítulo se define la vivienda, la circulación, el equipamien
t o y el t rabajo como expresiones resultantes de una dinámic a de de 
sarrollo y c omo un reflejo del grupo humano que forma la c iudad de 
Arica. Y las necesidades que resulten deberán compadecerse de la 
c apacidad e c onómica de la población por una parte y del interé s e:?1 
progresar p or ot ra. 

Es por ello que en parte se mezclan situaciones estáticas, de hec ho, 
con s ituacion es de acci6n., consecuencia de un afán de superaci6a y 
alcanzar n iveles de vida adecuados, que en definitiva conforman e l 
panorama urbano a c tual y su potencialidad futura. 

La vivienda 

Cant idad de viviendas 

Para determin ar la c a ntidad actual de viviendas se procedi6 con los 
s i gui.entes c riterios : 

a E s timaciÓl'l a p a rtir del estado civil de la poblac ión. Se adopt6 un 
c rite r i o similar al de CELADE y se asignaron viviendas de la si 
g ui e nte for m a : 

1 v ivienda para c ada casado o casada y para cada convivien te con
s i d e ran do la mayor c ifra por sexo en e l grupo de O a 59 años 
1 vivi e nda para cada un idad del total de viu:las, separados y a n ula
do s de O a 59 a , os . 

S e es t ableció la relación entre la población total y el número de v1v1en
da s a signadas según e l método expuesto , p ara l os censos a n t e riores , 
la que se mantuvo c onstante en un 18 . 9 %. Para el cálculo a 1968, se 
ª"Pli ca este mismo p orcentaje sobre la cifra de población que se f ijó 
e n 76. 400 habitantes. Ee obtiene así un resultado d e 14 . 4 S0 vivie ndas 
e n la Comuna . Se estimó que el porcentaje de vivie nd as urbanas c o
rrespondía al 9 5 % del total , c on lo que se obtuvo l a cifra de 13 . 700 
viviendas para la ciudad . 
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b E s timación a p a rtir d e los m e didores de energía eléctrica. S 
l os 1 2 . 2.00 med i d ore s d e c onsumo eléc trico que corresponden 
vivi enda s se agregó un 15 % por concepto de viviendas que car 
de medidor. Se obtiene así una cifra total de 14. 030 viviendas 

c Contabil i zación directa por sub-sectores encuestados . 
tores corresponden a poblac iones con plano de loteo existente 
cantidad de viviendas conocido , salvo en los sectores 1 y 9 qu 
rresponden al Casco Viejo donde existe un catastro que se us6 
base de contabilización . Se llegó a tn total de 14. 040 vivienda 

d V.iviendas al Censo del 60 más la construcción en el período 6 
A la cifra de viviendas del censo de 1960 que corresponde a 7, 
se agregan 2. 635 viviendas construídas posteriormente con pe 
sos municipales y 4 . 81 7 viviendas construídas sin permisos 
pales en loteos entregados por Bienes Nacionales y otras i~sti 
n e s . Se obtiene así una cifra total de 14. 830 viviendas qoo se 
n uye hasta llegar a 14 . 100 por concepto de deterioro , demolic 
erradicaciones , etc . 

Res umi e n d o , las cif ras estimadas son 

Método a 
11 b 
11 

11 

c 
d 

13 . 700 
14. 030 
14. 040 
14 . 100 

S e ha a dopt ado la cifra de 14. 040 viviendas al 1 º de Enero de 196 

Tip o s de v iviendas 

E n Aric a la v iv ienda se extiende desde los faldeos del M orro has 
rr o Chufí.o . E n la actualidad está e n cierta medida lim i tada al p 
p or el Puer t o , al norte p or la z on a industrial y al sur por la topo 
E s to ha e n cauzado la t e nden c ia de crecimi ento principalmente ha 
o r ien t e, a v a nzando p e ligrosame n te hacia el valle de Azapa . 

E l'!. su m ayoría l a s v i v i e ndas son posteri o res al a ·o 
Cen so d e 1960 c on alr e d e dor de 8 . 100 v iviendas. 
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Para efectuar el análisis de la situación actual, DUR realizó una 
encuesta ( Ver introducción Anexos ) , en que se emplearon l o s 
sigui.entes elementos de juicio para la clasificación de viviendas 

Legalidad 
operación 

ninguna 

terreno loteo ofi
cial. Sitioindiv. 
s / titulo de domi
nio. Instalación 
c /autorización 

título de dominio 
b en procéso de 
obtenerlo 

título de domi
nio 

título de domi
nio 

con t ítulo 

permiso 
municipal 

CUADRO Nº 54 

Clasificación de tipología de v ivienda 
Ciudad de Arica 

Urbanización 

sin urbaniza
ción 

Vivienda 

mala calidad 
materiales de 
deshecho 

Observaciones 

próximas a 
basurales, 
lecho de río 
o f aldeo cerro 

sólo urbanizac. construída por autocon stroc . 
periférica , o sus moradores y / o autourban iz~ 
urbanizac. post~ material ligero cicin 
rior a la instalac. 

previa traslado 
moradores 

completa 

completa 

compl eta 

compl eta 

contruídas 
e/proyectos 

estructura bá 
sica sólida y 
carácter esta
ble 

calidad media 
alta 

similares 
erradicación 

alto nivel 

erradicados 
por i.nsti toc. 
oficiales 

sector antigw 
de la ciudad 

viviendas L1.'1i 
familiares o 
bloques mul
tifamiliares 

personal in
dustria, FF AA 

ope ración i n dí 
v i dra. l p roy ec ta 
da 
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La definición del tipo de vivienda se detalla in extenso en el Anex 

Tal definición y elementos incluídos en el Cuadro Nº 54, permití 
c onocer la estructura de las poblaciones q •1e componen la ciudad 
Aric a. Ellas se detallan en el plano adj unto a este capítulo y dete 
nan e l siguiente Cuadro resumen : 

CUADRO Nº 55 

Cantidad de poblaciones y viviendas por tipo 
Ciudad de Arica 

Tipo 

Callampa 
Mejora 
Erradicación 
Caso Vie jo 

Nº Poblaciones Nº Viviendas 

CORVI, AAP, JAA 
Otras instituciones 
Sector industrial 

Total 

2 
22 

6 

11 

41 

4 5 
6.619 
2.095 
3.749 
1.348 

95 
100 

14 .05 1 

Fuente Encuesta DUR y Observaciones en Terreno 
Estimac ión de viviendas D UR 

Características de la vivienda 

a Estado 

El análisis de la vivienda según estado tiene por objeto llega 
determinar el g rado d e deterioro de ellas para estimar la e 
dad de viviendas deficitarias. Con este objeto, 
en las siguientes categorías 

Deficitarias : 

No deficitarias 

Malas irrecuperables 
Malas reparables 

Regulares 
Buenas 
Muy buenas 
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En el Anexo XI, se ha incluído una definicíón de las categorías 
adoptadas y un Cuadro con la Clasificación de las viviendas por 
estado para cada sector de la ciudad. 

El resumen a nivel ciudad se indica a continuación 

CUADRO Nº 56 

Clasificación de la vivienda segw estado 

Estado Total Distribución ( %) 

Mala irrecuperable 1.608 11. 5 

Mala reparable 3.058 21.9 

Regular 4.825 34.7 

Buena 3.609 25.9 

Muy buena 768 5.5 

Sin datos 12 0.5 

Total 13.940 100.0 

Fuente : Enc uesta DUR 

Se deduce que el total de viviendas deficitarias asciende a 4. 666 . S i n 
embargo para los efectos de nuevas viviendas a construir, esta c if ra 
alcanza a 1. 608. 

Entre las causas de déficit, aproximadamente el 22 % es por edad , 
y e l resto por la mala calidad de los elementos empleados en s u 
c onstrucción. 

b Tenm.cia 

De a c uerdo a los Censos de 1952 y 1960, y la enc u e sta D UR , la vivie~ 
da de la c iudad de Arica tiene el siguiente régimen de tene n cia : 



Propietario 
Arrendatarios 
Usufructuarios 
Ocupantes de hecho 

Total 
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CUADRO Nº 57 

Tenencia de la vivienda 

1952 1960 

31.0 52.3 
61. 7 34.8 

5.6 8.5 
l. 7 4.4 

100.0 100.0 

Fuente Censo de Viviendas 19 52 y F 60 D. E. C : 
Encuesta DUR . 1968 

l C- 68 

49.2 
20.6 
29.2 
1.0 

100.0 

La alta proporción de usufructuarios en 196 8 se debe a aquellos 
que están en vías de obtener sus títulos, pero que para los efec
tos prácticos pueden considerarse como propietarios. Tal es 
la situación de la gran parte de las opera<;:ione s sitios realizadas 
por Bienes Nacionales y CORMU. 

c Agrupación 

La apariencia de la ciudad de Arica es la de una ciulad baja, con 
claro predominio de la edificación en un piso, construída en forma 
c ontinua ( 6 1 . 9 % ) . La continuidad presenta características dife
rentes, especialmente entre e l Casco Viejo y el sector nor ... orien
te. En el primer caso la continuidad es real, manteniéndose ma 
línea uniforme de c onstrucción y una cierta homogeneidad e n los 
m a teriales. En el segundo cas.o, ,la continuidad es aparente debi
do a una línea discontinua y al uso no racionalizado de los materia .. 

les . 

Se pueden apreciar pequeí'í. os núcleos de vivienda pareada, que obe .. 
decen a ac c iones planificadas. 

d Materiales 

En c uanto a los materiales, se aprecian c laramente dos zonas de 
viviendas : 

una construída por viviendas de material li gero con un peque ·o 
porcentaje de viviendas de material de desecho, correspol'ldient 
al sector nor-oriente de la ciudad. Alcanza al 50 % de l a s viví 

das aproximadamente . 
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La segunda zona se identifica con el Casco Viej o y con v i v ien
das construídas por instituciones. Las viviendas en f> Sta zo
na son principalmente de material sólido con una peque11.a p r o 
porción de materiales prefabricados. Constituyen aproxi mada
mente el 50 % restante. 

e Servicios, instalaciones y equipamiento de las viviendas 

Prácticamente todas las viviendas cuentan con alumbrado domici 
liario, ya sea en forma legal o ilegal. En cuanto al agua potable , 
están conectadas a la red el 79 % de las viviendas, el resto c uen
ta con pilón en la calle ( 16. O % ) o debe ser abastecida por ca 
m1on cisterna . Estas casas corresponden a poblaciones callam -
pas o a los nuevos asentamientos de operación sitio ( m ~joras ) . 

Con respecto a las instalaciones sanitarias, sólo el 57 % de las 
viviendas de Arica cuentan .con un recinto destinado a servicios 
higiénicos. Lo mismo sucede con el recinto cocina qce es i nex i s 
tente en el 34. 8 % de las casas . 

En general se detectó que no existe relación entre la calidad de l a 
vivienda y su equipamiento. Lo benigno del clima permi te que la 
vivienda sea de material muy ligero . Sus moradores prefieren in
vertir en bienes muebles aprovechando las franquicias aduane ras . 
Este hecho debe interpretarse también como una falta de arrai go 
de la población. 

Determi nación del déficit de vivienda 

El déficit actual de viviendas, o déficit de arrastre, está c on stituí d o 
por aquellas viviendas clasificadas como malas irrecuperable s y ma
las reparables y las viviendas afectas a hacinamiento 

Seg ún lo determinado en el C uadro Nº 56 se tienen 

Malas irrecuperables 
Malas reparables 

Total déficit 

1.620 
3.080 

4.700 
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Viviendas co:n h acinamien to : E n el A n exo XI se expon e e l mé 
todo de c álculo d e l a s v ivie 1!d as c on h acinami e n to , q ue da u:! t 
tal de 734 v iv i en da s e n ese estado . 

D e aquí se d espren d e que el défici t a cb.al de v iviendas alcan za a 
5 . 434 , de la s c ual es 3. 0 8 0 e s posi ble reparar . V ale d ecir q u e el 
défic it tte t o alcanza a u n 16 . 7 % { 2 . 354 viv i en das) d e l t otal de v i 

v i endas de la ciudad. 

El t rabajo 

En el trabajo es n e ce sario con siderar dos facetas de i n d i s c tt1ble im 

port¡a.n cia : 

el t raba jo como a ctividad del asen tamien to humano de la c i u:iad , 
sus i mplic a cione s d e c a rác ter e c on ómico y social 
el t rabaj o e n su ubi cación fís ica d e ntro de la ciudad y r elacionad 
con la vívie:nda a trav és d e l tran sporte y cir c ulación L·!.te r n a . 

El t rabajo c omo a c t ividad d el asen tamient o humano 

Por las c arac terísticas propi as de la mi c ro•- regi ón e:n e s t ud io, e,i 

más de 90 % de la población se c on c e n tra e n l a c iudad de A r ica ( C 
tulo 1 . 4 y A nexo IV ), al efe c tuar se el a l'tálisis de la re g i ón , neces 
mente s e abordó gran pa r t e d e l a s ituac ión de los di v er sos sectore 
ec on ómi c os que l ocalizan su acti vid ad e n la c iudad misma d e A rica 

Práctica men t e e l 100 % d e l a Ind us t r i a, C on s t rucció n , E l ect r icida 
Gas , A gua y S e rvi<;ios S a n itari os , Comercio, T r a n s p or t e y S ervici 
s e d esarrolla :?!. e n e l p olo y sólo l a Agric ultu r a y recién la M in ería 
a ctrn.:!1 e n e l re sto d e l Dep a r tam e n t o. E n tale s c on dicion e s todo el 
lisis efectu ado en e l Cap ítulo 1 . 3 t i e n e validez pa r a l a defini ciói,. d 
e structura e c o:-tó m i ca d e l a ciudad de A r ica , f altando s ola m e nte re 
~'!.a r dich a e st r u c t ura c on la realida d s oc ial det ecta da por DUR. 

P r e ci s amente l a va r i a.ble-e je d e t e rmi n a n t e de la s ituació:r: social d 
c a , e s la e s t r u c tura del e mple o e:1. sus d i v ersos a spe c t o s y :'!.ív e les 
ta c a rac te r í s tica cor r ela cion ada con los :t!.ivele s d e i n gres o, grado 
edu c a ci ón , t i po s d e v ivien da y o tra s c on d icion a n te s demográfico• 
lógic os , p e rmi ti r á n d efin i r l o s d iversos e s t r a t o s social es E.xi s ten 

e n A r i c a . 



Así, y de acuerdo a las cifras del Cuadro Nº 32, s e observ a e n pri -
mer lugar u n progresivo equilibrio eatre los Sectores Primario y S e 
cundario, e n el sen tido de que la redistribución p0rcentual e nt re los 
tres Sectores hace aparecer al Secundario como extraordiriariamente 
dinámico e n su crecimiento , lo que serviría de base al desarr ollo ex
perimentado por el sector Terciario . Desde el punto de vista ocupa
cional esta co~-1clus i ó:n se ve r eforzada por el incremen to d e la ocupa
ción en la rama man ufacturera, superior aún al aln'nen to de lo s ser 
vicios . 

A.hora bien, el crecimiento del Secundario, y en especial de la rama 
manufacturera, e n la propo r ción que indican la.s cifras, implicaría 
ll'la ampliación de la estructura social por la naturaleza misma de 
autogenera ci6n. de ocupa ci one s cada vez más diversificados de:ntro de 
esa rama, 

Frente a esta s i tuación se p lantea la estructuración según p osi::ió:11. 
ocupacional de la población econ ómicamen te activa, que s e observ a 
en el Cuadro siguien te : 

CUADRO Nº 58 

Redi stribución porcentual de la f uerza de trabajo 
según su p o s ición ocupacional 

Ciudad de Arica 

Empleado r e s 
Trabajadores p or cuenta propia 
Empleado s 
Obreros 
Familiares n o remuJte r ados 

Total 

(l } h cluye d o mésticas 

Nov. 1966 
2 . 3 

19.8 
34 . 0 
43 . 7 

0 .2 

1 00 . 0 

E n ero 1 968 
l. 5 

2 1. 3 
43 . 4 ( 1) 
33 .4 

0 . 4 

100. 0 

Fuente : 1 966 Ocupación y Desoc upación en Arica. Encuesta ODEPLAN 
U del Norte 

1968 E n c ues t a D UR 
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Si se asimilan a los empleadores como macroestratos socio-ocup a cio
~-:.ales 11 altos 11

; a los empleado s en los macroestratos 11 rredios 11 y a 
l o s t raba jadores por cuenta propia , obreros y familiares no remunera
dos en los II bajos 11

, se obtien e la siguiente distribución: 

CUADRO Nº 59 

Macro-estratos socio-oc upacionale s en la 
Ciudad de Arica 

1966 
1968 

Macro estratos 
Altos 

2.3 
l. 5 

en % sobre e l total -

Macro estratos 
Medios 

34 . 0 
39.4 

Fuente Elaboración DUR, c uadro Nº 58 

M a cro estratos 
Bajos 
63.7 
59. 1 

Destaca el aumento de empleados , aún excluyendo a los domésticos re
presentan un 39 . 4 %, y la disminuc ión de los obreros, lo qoo estaría en 
co:1!1tradicción con el aumeh to experimerüado por el Sector Secundario, 
es pecialmeate e:n lo relac ionado con su rama de industria manufacturera 

Este aumento de los empleados s ó lo puede explicarse por la expansión 
r e : ativa de las ramas 11 c omercio II y 11 transporte , almacenaje y c o
municac iol\es 11

, ya que l a rama clásica de los servicios ha disminurdo 
fuertemen te ( Ver Cuadro Nº 31 ) . 

E n todo caso, si la es t ructura ocupacional es en sí equilibrada y de di 
·::.ami smo p ositivo , l o que se refleja e n una manifiesta movilidad social 
en a p enas dos años , existen fac tores perturbadores exógenos que es ne
c esario examin ar a través d e las sigui entes correlaciones : 

Sub empleo, ingresos y marginalidad 

La e n cuesta oc upac ional r ealizada por l.hiversidad del N orte- Odepl 
anotaba que existía en N oviembre de 1964, un total de 6. 6 % de pobla 
ción sub- empleada; 2. 3 % cesantes y O. 6 % buscando trabajo por pri 
mera vez . La Encuesta DUR de Enero de 1968 revelaba que l o s sub 
empleados repres entaban un 25 % de la moostra y lo s ce santes U'! 0.6 
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Ese porcentaje más l os familiares no remunerados ( Cuadro Ne 58 
O. 4 % ) represen taría e n rea lidad un 25 . 5 % y con referencia. a l ma
cr o estrato s i gnifica en el total ( Cuadro Nº 59 ) , con ingresos exi 
gµos y por t anto, perturban l a dinámica propia de la estructura ocu
pacional y soc ial existente. 

Así, de la E n cuesta DUR se infiere una c oincidencia entre el 25 % 
s e ñ a lado y un 26. 4 % de p ersonas cuyos ingresos personal es n o p a 
san los É' 300; más aún, s e da una corre lac ión entre e l 33 . 7 % de la 
p oblación del macro- estrato bajo y un 30. 7 % de person as cuyos in
gresos están e n e l tramo entre É' 30 1 y É' 500. En conjunto, la co
rrelac ión es bastante aproximada entre el por centaje total del ma , -
ero-es t rato bajo ( 59 .1 % : del Cuadro Nº 59 ) y ·el grupo de p er
so11.as cuyos i n gresos no suben de É' 500 ( 55. 3 % ) . 

Pod ría estimarse e n tonces, que en el macro-est rato bajo, e1~tre 
U!'!. 30 y un 33 % representa un sector marginal de p obla ción e n lo 
econ6mico . Es indudable que en este grupo se incluyen o cupacio 
nes tales como domésticas, empleados y obreros sin c alifica c iÓ1'l , 
familiares escasamente remune rado s y trabajadores por cuenta pro
p ia. 

Correlación con v ivienda 

La misma encuesta muestra un 33, 4 % de viviendas c o nside r ada s 
" m a las irrecuperables " y 11 malas reparables '' . ( Ve r Cuadro 
Nº 56 ), cifra que guarda es t recha rel ación con e l grad o de margi
nalidad econpmic a c¡efíalada anteriormente. 

Cor relacion es demográfico- tecn ológicas 

El grado de marginalidad económica · relativa que se ha se"'alado, en
cuen tra correlaciones demográficas , que a su vez se ligan a l proce so 
te cnológico de la ciudad. 

Dacias las tasas de fecun d i dad y saldos m i gratorios se;,_;3.lados en el 
C apítulo 1. 4. 2 , no e s extraño el r esultado en cuanto a las relacion es 
de d i smin ución del índice de masculinidad ( de 112 en 1952: 11 en 
1960 y 103 en 1968, según consta en el Capítulo 1 . 4 . 3. 1 ) y aumen t o 
d e la p oblación j oven que llega e:n el tramo 0 - 14 a lL"l. 3 . 4 % e ::M r e 1960 
y 1968 ( Ve r Cuadro Nº 42 ). 
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Co:ns i dera:..'l!d o l a p obl a ció~ p otel'icialmente a c tiva compr endida 
tre 15 y 65 años , ésta ha dismi:-mído de un 67 . 9 % a un. 63. 5 % 
t re 1952 y 1960 , y d e est a cifra a un 60 . 1 % en 1968( Ver Ca 
lo 1. 4 . 3 . 2 ) de la c ual un 28. 4 % es activa y el 31 . 7 o/o i nactiv 
( Cradro Nº 27 ) . 

Por t odo ello , la carga que representa ·un a población jove!l es 
masiado fue r t e respecto a la capacidad de absorción de 
obra , e n especial calificada o semi- calificada. 

E n sír:tesis, p arece e viden te que la situac ión real 
ocupacional y su c o rrelativa social, presen ta claras c aracter 
cas de la típ ica p a radoj a por la cual, en una condición de pol 

c r e cim ie~to e n u-r..a región sub- desarrollada, por una parte se 
U'l ritmo de m ayor equilibri o estructural y por otra U :tl. proces 
c reciel!llte m argi:naci6~•1. 

Los hechos ob jetiv o s presen tan a Arica com o un polo que ~o 1 

parramará II a su alrededor su influencia, sino que a él ac ude 
recursos human os d su hinterl a n d inmediato o más lejano . 
ahí que el equilibrio social sea m ás aparen te que r eal en la e 
tura de Arica y que e llo te:.-1ga su reflejo en la fi son omía urba 
( p ob laci6r1-ca mpa me,do ) y e n la economía gen eral de la cilrl 
m e ~tada e n bases i n seguras y de protección ) . 

Esta s i tua ción s e v e reflejada además en el g r ado d e o r ga:,.iz 
de l a comu::,1i dad , hecho que s e a :!tali z a e n el Capítulo 3 . 3 . 5 

El t rabajo €'.!'l s u ub i c a ció;-" físi c a dei.'ítro d e la ciu:lad 

Tal c o m o se m e~:.cio .-::ó e J1 p á rrafos a n teriores gran par te 
r es e co~'?.Ómic o s desa rrolla~-:. sus activi dades e:n l a ciud ad d e Ari 
s e p uede determb :a r aproxim a dam ente l o s siguientes p untos de 
traci&'!. laboral~ 

Barrio Ino u strial, c o_~ u:!l.as 157 há . Allí exister.. ac tividades 
t r iales y cierto tip o d e serv icio s 
P u e rto , y obras a n e x a s 
Ferroc a rril y Maestr a ~2za. El FF . CC. y conside r a:i-,¿o las 
c o m o c e r.tros pz·L1.cipales d e activ i d a des , se ubica al ?:O rtfJ d 
y al fi:::al de la c a llE:: 2 1 cte M a yo . La M ae st r é:.rtza , á.l su r e.el 
i n d us trial. 
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- Zona pesquera, a l sur de la ciudad por la costa 
Hospital y Univers idade s_, al n or-oeste üel' sector ·c é ntr i co' el pr~
mero y a l oeste y no r - oeste de l a ciudad las sigui entes 

~ El comercio establecido , que presenta un a fuer te densidad e~"'l. el 
sector cé~'ltr ico y las ferias y mercados ubicados en di ver s,B pui.~
tos, tal como se i n d i ca e n el plano de e q uipamien to comercial 

- Finalme r..te, los servicio s col'tcentrados casi exclusivamen te e n el 
Casco Viejo de la ciudad. 

Las agrupacione s s eí'í.aladas p odrían e ;n algul"la medida , co:ns tituir cen 
tros de trabajo que requiera?1 de un continoo flujo de p e rsonas. Rela
cionados estos cen tros con la ubicación de las vivien das cla s i ficadas 
por sectores ( ver Introducción Anexos ) , se denota un gran flujo des 
de la periferia a l ce?tt ro y al Barrio Industrial. 

Especialme21te a. este último secto r concurre mucho p erso~'!.:i!.l d esde 
el Se ctor 13 ( Nor- Orieinte de la ciudad ) y por las actual es c oJ>.:dicio
nes de la locomoción, su traslado se produce prácti camen te atrave •• 

sando la ciudad. 

En el Barrio Industrial predomin a n las actividades que ocupal'!. g r a n can
tidad de perso!'1al; armadurías de vehículos, fábricas de art ículo s eléc
tricos y electró~icos, textiles, emp resas constru:toras, barracas , 
fábri cas de piezas y partes, etc. Directamente ligado a este ce:atro 
están lo s tran spo rtes y servicios sal!<itarios ( agua , l uz , et. ), que c on
tribuyen al abastecimieh to y evacuaciÓll de productos . 

Si bi ,e•n es cierto que el Barri o L.1.dustrial está ubicado e n un. área de 
carac terís ticas adec uadas , se v e que e l acceso a él implica u...-.a serie 
de trastor'.!'to s a =~-iv el c iudad , com o p o r ejemplo el abas tecim ient o d e 
materias primas d esde el puerto y la evacuación de productos hac ia 
el sur , lo que s i gn ifica el p aso n e c esa rio p or áreas n etana:~ te urba~as. 

Existe!l a demás algu.:.-:.as i n s t a lacio:;.'!.es , como son los estanques de al~ 
m ace~amieP..to del ole o ducto de Sica- S i ca , que implican peligro para 
la població:-:, e~ caso de que los sectores urban os lo sobrepase:e . 
Para 1 aindus t ria pesquera se observ a :~ tambié:n algunos p roblemas , 
e ~1. relación a su emplazamien to . El principal de ellos es lo. e v a c ra 
ción de productos a trav és de rutas que e nfren ta:!'l ce:'lt r o s de é..t r ac :.ió:11 
turística , a parte del olor que invade la parte sur - o rie:ine cie l..:: ciuc: a<l . 
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E quip a m i e n t o 

S e de s crib e e n es t e c a p ítul o l a s ituación del e q uip a m i ento e n la ciu
dad de Arica. S i .1. emb argo algunos r ub r os, p or sus c a r a c terís tic as 
a tien den a t odo e l Depart a me n to, e in clus o e ;er c e n influencia m ás 
a llá de esto s límite s. 

Se i l'lcluye al final d el Cap ítulo un Cuadr o R e s umen c on las c a r a cte ·
rís ticas , ex i sten cia s y ~ e c e sidade s de c a da rubro. E l cálc ulo de :i'1e 

cesi d ad es s e e f e c tuS co~s i de ra:ndo u n a pob lación de 7 3 . 4 00 ha l:,ita?. -
tes p a ra l a ciu dad d e A r ica y 81 . 8 00 para e l Departamen t o ( Ve r 
A n e x o IV ) , a p lic á ndose s ta~dar d s d e l respectiv o s e r v i c io e n c a.d a 
cas o . Cualq uier m ayo r info rmación e n este rubro se e nc uent r a e n 
los origin ale s del E P I de A r ica e 11. p oder d e la Oficin a de Est udio s 
P r e Inve r sio:na l e s d el Min i s t erio de la V ivienda y U rba n ismo. 

E ducació~ 

E n Arica e x i s te a c tualm e nte , p osib ilida des e d u c a cioll.ale s e n tod o s 
l os :niv eles de l a e ~señan za, s a l v o p arv ular i o. P ara la e d u c a ció::i 
fi s cal bá s i c a , y media, A r i c a h a f uncion ado c o mo sede d e l Pla~ 
P iloto d e I~tegración E du c acio:r.al. 

E n gen e r a l, s e obser v a q u e la in.corporación a la e d ucaci&'l e n t odos 
l os r..i vel e s s upe r a l os p r o m edio s !:!acionales . Ello s e d ebe a la gra.'! 
disp or:ib i lidad d e loc a l es y profes o res . 

a Nivel Pr'e P r ima rio 

L a e n seña nza se realiz a e n J ardines Infantiles d e :nt r o de las Es 
c uel a s P r i m a r i a s . A ctua l m e !!l.t e exis t e n 1 . 06 9 mat rículas, e s ti 
má~do s e que l a s n e c esida des a s cie nden a 4 . 962. De a q uí, que e l 
d é fi cit en e s t e ~ive l e d u c a cio,a l a lcance a 3 . 893 m atr í..:::ula s , c o 
rresp o:!!die :ntes p r b .cip a l m e n te a S a l a s C u~as, 

b Nive l B á s i"co 

Se realiza e n 1 2 E s c u e l a s Fiscale s diurnas , una p a rticular y c uat r o 
es c u e las n oc t urnas p a r a a d u lto s, con tn tot a l d e 12 . 09 0 mat ríc u l a s . 
De e lla s , 1 O. 65 0 cor re spon del'i a :.1i ñ o s entr e 5 y 1 2 a ñ os . Se e sti
ma que e s n e c esa r io a umentar e s t a s m atrí cula3 e.n: . 550 p lazas m ás 
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E l estado fís ico e btelectual d e la poblaci6n escolar es deficien te , 
lo que s e observa p o r la falta d e h á b ito s de higiene, notoria d e s
nutrició~ y c o e fi c i e ~ tes il!!.t elec tua les muy bajos. 

e Niv e l Medio 

E n est e nivel , l a i :ncorp orac ión de los a lumnos es muy s upe r i o r 
a l a nacio:ttal y a l c a ::iz a a 4. 152 mat r í c ulas . La emseñanza s e r e a ~ 
liza e :n los siguie~ te s Estab lecimientos 

2 c olegio s s ecu ir..darios 
2 c olegio s m e dio s di u r n os 
1 c ol egio m e di o :noc tur~-º 
1 c o l egio medio come r c ial n o c t urn o 
l fi s cal !loctun'l.o 
3 colegi os m edio s difer eé'lcia do s 
2 in sti t 1.: ~o s c omerciales d i urn o s 
1 in stituto c omercial ::1oct urn o 
2 escuela s ind us t r iales 
1 escuel a téc?!ica f eme ni~ a 
1 in s tit uto p olitéc n ico 

d E duc a ción Unive r s i tari a 

Exi ste do s p la:1'!.tele s de duc a c iÓ:li un iversitaria : Un Colegio R e gi o -
::ial dep e ~'ld i e h te de l a Univer s ida d de Chile y m plantel particular 
d e p e:nd i e :n.t e d e l a Unive rs idad d e l N orte . 

El Colegio Regi o::ia fm1c io~1.ó e n 1968 con 7 50 alumn o s en las sigui.ente s 
carrera s a l as c uale s ha y q ue i: gresar con Licencia Secmdaria : 

T é n~ico a grrcol a 
Orie~ tadora del Hoga r 
Téc¡_dc o Adm hüs t r a tivo 

C ome r cio E x t erior 
Admin istración d e C o op e r a t ivas 
Vel'5.tas 
A dmini s t r ació::l de Pe rs onal 
A dm i,,.' s t r aciÓ:l!. ge:ne r a l 
C ontad o r Públi c o 
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T é c:nico e n A dmi n i stración Publica 
Profesor de E stado ( E n señan z a Básica ) 
P e d agogía e n Cas tellan o , Inglés y Matemáticas 
E d u c a ci ón de Párv ulos 
Labora t o r i o Q u ími c o 
T écn ico A r tís tico 

L a Unive rs idad d el N ort e tien e un total de 571 alumnos en los 
s i gui e l!ltes i n stitutos : 

Politéc nico ( Nivel Medi o ) 
e l e c t r i cidad 
elect r i cidad i rrl.ustrial 
radiotécnica 

~ . meca n 1ca 
m otor i s ta 
e struc tur a s metálicas 

~ . ce r a m1c a 
Peda g ógico ( Nivel Un iver s itario ) 

E s c uela d e párv ulos 
E s c uela d e ori e n tac ión 

Tecnológi c o ( N i vel M edi o Diferenc iado 
mecánica 
elect r ón ica 
r a dioté c n ica 

Cien cia s Sociale s ( N i vel Univers itario 
Ingen iería com e r cial 
S e r vicio s o cial 
C on tador p úb lico 

Ambas Urüversidade s cumplen además labore s d e extensión 8 

y cultural hac i a la C omul'lidad. 

Sa l ud 

Par a l a atención d e Salud, la ciudad de Arica depe nde la I Zona 
del S. N .S . E s l a cabe c e r a de l a s ub-zona que c omprende todo 

p a r tame!'lt o . 
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a Atel'_CÍÓ::l!. Abi e rta : C u e ~'llta c e-~ l o s s i gui e :n:.t e s establecimientos dis
tri buído s e ~'l l a ciuda d. 

c o:nsultorio periférico S a ·~ J osé , que d a serv1c10 médico Ü'lte gra 
co~ sulto r i o p e r iférico 1 º d e M ayo, que ati.en de c ons ultas 

1"!.o i'.1.fa:üil es 
loc al d e at ell'.ciÓ~ d e ::úñ o s a ~o e~ p ob lació tt J u a ;!1 Noé 
loc a l d e a t e :r~ció:i-~ nii'í.o s a ::!o e :'l. C erro L a Cruz 
local de a t e ~ció:n n i ñ o aa n o y v a ::u :".a t o r io en p oblación Rosa Est 

Duran te el año 1967 se e n t r egó u~ tot a l de 1 17 . 985 con sultas, lo q12 
s i gn ific ó un pro medio úe 1 . 6 cor: s /b.ab / año . Esto supera la meta 
del Plan Na cio:.'la l de Salu d ( l . l c oins/h a b / a~o) 

b Aten ció~ Cerra da : E l H o spita l d e A r ica es d el tip o A ( aten ción de 
sub- e specialidades ) . C u e ·::1.::a c om 242 c a mas que duran te 1967 aten 
d i er o:<1 7. 79 1 egres o s co~- u~'! fr c:.ice ocu pacion.a.1 d e O. 86 . Para a
t e nde r a l a p ob laciÓT!.. c h ile:::·a d e la s ub- z o::1a , e ste Hospital n o pre• 
s e !lta un défi c it s i gnificat h o d e c a m a s . Si n embargo éstas fun~i on 
en una supe rfic ie muy red u c i da , h a cié ndose n ecesario un aumento d 
3 . 123 m2 d e superficie d e H o spítal. Del m i smo m od o , existe ll1'l 

fr 2.:r1c o défi c i t de perso::-~a l médico. 

Es i m p orta n t e a gre ga r que e i d é ficit r al se v e abultado e:n gra:a pr 
por c i&~ p o r la b-1cal c u l a b i e á :l'.ddad de b olivia:~o s que allí se atien
d e n a.mpa rá::1.dose e Z! s u c&Hdad de:· h~ct: g e:!ltes. E sta solicitación ha 
legado a u:.-1 ext r e m o tal que algu~os c i udada ~os c hile n os se ven des 
p l a za.dos de s u p r op i o Ho s pita l y deb e :r a.c u:li r a ate:nde rse a l Hospit 
d e Ta ~a. 

c Pri mero s Aux ilio s : E.x i s t e :r. trüs l oc a l e s de aten ció!'.'l d e pri meros 
x i lio s : l a p o s t a de e merge :!:1cia a el t o s p ital Jua:n N oé; e l pol íclinico 
Sa r1 J o sé y l a C ruz R oja. S e hac e inecesa r io a lo m e n 0s 3 locale s 
p a r a a t e n der a t oda la ciu a a d . .f: s t-a i,:_ío rma ción se corrobora co• 
h e c h o d e que u :r-_o de l o s pri::-lcip ñ.les ob jetivos d e l a s J u.-'!tas d e Vec· 
es l a obte 1<1ció~ d n u e vas p os t a s cte eme r gen cia.s . 

d Farmac i a s : A c tua l m e ;·_f e e :r:· .ndca s ó i.o exi s t e ::-1 6 F a rmac i a s 
a tend e r t od a. l a r egió:::., i:cdus o alg u;_a s z on a s de Perú y Bolivia . 
e lla s e stá :'1 ubica das e ~'l t l sec to r . .f: ::r_t r ico d e l a ciula d , d ejal'l.do va 
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áreas s in atención . Para soluc ionar este déficit se hace n e ce sa 
r i o a lo menos 8 fa-rmacias repartidas en los sectores d esprovi s 
tos. 

Comercio Básico 

Existe una amplia gama de formas de comercio básico qoo van des 
de la Feria Libre-has'ta él moderno Supermercad-~ ~1 pasando p o r !-o-
cales tradicionales, mercados y autoservicios. Analizando las á 
reas cubiertas sólo se puede detectar déficit en el Sector Industrial, 
que por lo demás se subsanaría con dos noovos locales. El exceso 
aparen te de locales comerciales en el ce:m.tro de la ciu:lad :no es tal , 
ya que so1t deficientes en calidad y exiguas sus supeí-fié:ies. Alguno 
de estos locales podrán aceptar se momentáneamente, pero a medi = 
da que se concrete el desarrollo de la ciudad, las exigel!lc ias en 
calidad de los locales, deben ir aumentando. 

E sparcímie:nto 

a N atural y Deportivo 

El sec tor céntrico está bien equipado con plazas y áreas verdes , 
En los sectores restan tes, sólo hay sitios eriazos , justamente do~ 
de l os pobladores n o pueden costear lugares privados de recr eación. 
No sucede lo mismo con las plazas destinadas a joogos infantiles, 
y a que éstas están bien ubicadas, en los lugares donde más se nece 
s itan . Si se mantie .11.e la misma tende!!.cia de instalación se solucío 
nará rápidamen te el déficit de 12 juegos qoo existe en este momea 
to. En c u a n to al déficit general de áreas verdes, s e ría nece s a r io 
habilitar 30 . 92 Há más. Esta deficiencia se compensa en gran p a r 
te p or el ag r ado qoo brinda la playa. 

A p a r entemen te , la c iudad está bien equipada en cuanto a c a nchas 
deportiv a s se refiere; s in emba rgo, los Centro s de Madres y Juntas 
de Vec ino s ins i s ten e n considerar i n sufici ente este equipamien to . 

b Cultural 

E n este rubro , el equipamiento es muy infe r ior a las !!e c esidade s 
especialmente en c uan t o a sedes s ociales se r efie r e . S e des t a c a 
también la nece s idad de un buen local especialmen te c o:nstruído p a 
r a permitir el desarro llo de todo t ipo de activida des c ulturales, c o 
m o ser teatro, conciertos, conferencias, ballet , e tc . 
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3 . 3 . 3. 5 

3 . 3. 3 . 6 

3. 3. 3 . 7 

3 . 3 . 3.8 

Car a b h .e r o s 

A juicio de los p ob lado r e s a c a. r e :it c i a d e cuartel de p olic ía es el 
proble m a m ás gra v e q ue sub s i. s t e e :n. c ua ~ to a equipami e n t o se re 
fier e. Ello s e deb e a q ue algu:rio s l oc a l e s s o:.'1 deficient es y la e 
tidad d e c u a rte l es a s í c om e a dotación d e ello s e s i.n s uficie l!'.lte. 
Para cubri r t odo e l á r e a l!"J O a bas t e cka s e n eces ita n dos :nuevos 
c uar tele s y p a r a r e p on e r l o s l o c a l es defb .i tiv ame. te malos se a 
ces ita. U ll'.a c om i sar í a. 

B ombe r os 

El Cu e rpo d e Bom b e i-os d e A ric a l ogr a c u m pli r un a labor efecti 
e mpl ea::'!.do e l equ i pa m ie~:i:o d e q ue d i spon e e 2:1 s us c ua.tro cw.rtele 
a sí com o tam bié~"- haci e:ttdo us o de los carro s alj ibes de l a J AA. 
S 6lo c o:!!. s ri.t u y e n. défic it p o r a ere r ior o l o s l o cale s d e l a 2a. y 3a. 
La l a b o r s e r ... a m á s a mp ~a a.ú. s ~ co:'l.t a ra con l a h a bili t ació:??. de 
d o s lo s grifo s exi s t e :r. tes . 

T e l é foico s P úb lic o s 

La ciuó a d c ue.nta c e .. ~ 2 1 te éfo~os p úb lico s ubi cad o s e n el interi 
loc a le s comer ciales p or o q u e p re s t a n s e r vicios aólo durante el 
r a ri o del comercio . E ::i el p a :r~o d e ub i cación puede apreciarse 
m agn itud d e l s e c t o r u r b a :!llo q u e i,,.o c u e :r~t a con este servicio. E 
ficit p uede c ua.i.~tiiica r s e e :-r.. 1 7 !'..uevos tel é fon o s públicos. Esto• 
c om o tambi é~ l o s e x i s tc~i.t es , cieb <.:::n ubi c a rse e n lugare s acceai 
deb e :~ e q uip a r se co·~~.re :r.,ie~t-e m e ~t e . 

Turi smo 

A r ica tie~'lle l a s m e j ores c o~"l 0
ic. ~0 1l'es p a r a m o t a r una indl.l8tria 

mo d e pri m e r ord :r .. . :.C: s tá íav o r e c' a p or un clima c x cepcion 
gra v ari e dad de a t r a e .:-· O!'!'.le s :ll!a t u ra .s , histó r i ca s y de espar 
d e t od o tip o ( V e r p l.a.!tOl.3 re s pectivos } 

L a i nfra e s t ruc tu r a t u r r s ~ica s ébi . Gra21 p a r t e de los pl.11tOI 

ci6!l'J. n o c oo:.lllt a :rr. c m1 c a m i :~o s d e a cces , hote l e s , res t a ura n te• 
m ie ir..t o algu o . Ha y uga r e.s h e r s ¿_~-i.1:i's i m o s a los c uales ea a 
m ente í mpoaible lleg a r. 
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!)entro ac la chrlad n:i sma, en las é p ocas de m ayor aflt.1::!tda 
r i stas, la c a p a cidad hotelera , las playa s equipadas y la b frae 
tura turfstic a e n ge:."!e .cd, se hace absolutamente i n sl...fi cie~'lte . 

H·a y que h a cer notar , sin. embargo , q ue e n c ompar ació:::. co:?! el 
del país o la vecin a ciudad de Tacna la cantidad y calidad de l. 
y res tauran tes es notable , El hec h o de q ue n o satisfaga:!! las 
dade s se debe exclusivamente a q ue el interés q ue ejerc2, las 
cione s turísti cas d e Arica es iue r t e. En el Capítdo 1. 3. 9 se 
m inó la necesidad de quip a mien to para l a c iu:iad de A r i c a , 

Ci rculación y Tra::?.s porte U rbano 

a Vías de circulac.:i.ó:0.. 

Se di stinguen en la d uciaci dos t i_pos de vías 

las d e pene lr&d ó~, que c orresponden "" las conexiones 
ciudad con la r egión y a l resto del _país 
las d e repartició,n , q u e son las prol ongaciones y vhcti 
de las v fas d~ p e !le tración al r esto de las c alle s u r ba?l.a 

En el se c tor denomin ado C asco Viejo las c alles S ,; c aracte 
p or ser pavimen tadas y t ener calz adas angos ta s. No suce 
mismo e.n l a p erifer ia. que c uen ta c on vías más anc ras pe ro 
pav imer_ta r , 

b T r áfico 

E l t ráfic o d e la regió·~ y el resto del p aís cor.. l a ciufad s e 
aebido a c ua t r o 1lujos p rincipales : 

Industrial : desde el puer t o o aeropuerto y hacia 
Agr ícola : V ó.lles d e L luta y Aza p a hacia e l ce:.1.tro come 
Comercia l : desde el sur de l país y Tac n.a 
F lujo í mportac iór: y E xpo rtación _por vía maríti m c. · del pu 

a Tac:aa y a L a f'az; , 'f del interio r a l pue rto ( ag r ícola y 

El T ráfico Ii ter~'lo :,E: realiza por toda la trama urba::ia pe 
d iendo y di r igido c:o·t,. p referenc ia a las vías de r tpd.r:·Li6 
lo s s er..tidos que se i:-,d ica n en e l p ta:.i.o adjU!'.it o , 
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. J -· ..... , • . . a y de Lluta a y de Humberstone 

• y de Ph. Socom a 

1• ti 

a y del .i.eropuer to a y de Tacna ;i. y de Arica 

CONTROL PIE MORRO DE ARICA 

CONTROL F INAL AVDA. TARAPACA 

a y de Sa jama ( Boliv·1a) 

;i. y de La Lis.-r2 

CONTROL SA LIDA CE:.RRO ~A CRU Z 

a y de zona lnsdust. ;i. y d~ zona pesquera 
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lL a y de Ar ica (Avda. Taparac.a) 

a y de panoramic.i a l morro 

a y de Ar·1ca 

FUENTE VOLUMENES DE TRANSITO EN LOS 

CAMINOS DE CHILE ( 1966- 1967)VIALIDAD M.0.P. 
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El transporte camionero y el de microbuses ínter - urbanos pro
voca serios t r astornos , congestion a n do e l sect o r céntric e, al 
estacionarse allí 

La locomoción de l os habitantes de l a ciudad se encu:ent ra servi 
da por dos líneas de microbuses , cin co li'nea s dobl es de taxibuses, 
taxis y citrotax is; todos con una can tidad suficien te de veh1c ul.os 
para la actual p oblación . 

La Organ i zación de la comuni dad 

Organizaciones intermedia s 

Arica cor.stituye una excepción dentro del t erri torio nacione:.1, en l o 
que se refiere a las organizaciones inte r media s. La existencia de 
la Junta de Adelanto prácticamente ha absorbido l a acción de la Muni 
cipalidad, pese a que en la estructura i n tern a de l a JAA tiene repre
sentación el Jefe Municipal por derecho propio. 

La afirmación anterior se basa e n las at r ibuciones dadas por la ley 
a la J AA que l e permiten planificar, di r igir , fiscalizar y reali z ar 
toda clase de obras ne cesarias para el desarrollo global del Depar 
tamento . J unto c on ello se le otorga e l financia mien to necesario 
para cumplir el mandato de l a ley. Este fin anciamiento a l canza ci
fras de tal con s i deración que incluso p uede desarrolla r programas 
de env ergadura como es e l camino internacion a l a Bolivia y anterior 
mente las obras del puerto . ( Ver Anexo III Capítulo 1 . 3 . 1 O ) 

Por ot ra parte la misma constitución de la JAA, formada por repre
sentantes d el Gobierno, Wunicipalidad, Indust r i a , Comercio, E mplea 
dos y Obreros de la región, han permitido que interven gan en su direc 
ción generalmente los hombres con más visió:1'1 y más dinámicos de ía 
z ona , s in un a mayor inge rencia política. Todos estas circunstancias 
han contribuído a que la JAA vaya más a llá de l os simples intereses 
partidi s ta s , aún cuando no está totalmente ajen a a pres i ones ya sea 
de origen econ ómico o políti co. 

La Municipalidad representa el revés de la medalla : c onstitui'.'da p o
líticamente y con mucho menos recur sos que la JAA, se ha l i m itado 
a s o luciona r p r oblemas inmediatos en que está siempre prese nte la 



3.3 .5 .2 

-139 -

petición de algún favor, que naturalmen te significa un voto para el 
lo s regidores solicitados . Ello hace q ue en las sesi on es municipal 
tengan que resolverse c asi exclusivamente p roblem a s individuales, 
perdiéndose l a visión de conjunto, e impidiendo una m a yor partid 
c ión munic i pal en la programación del desa r rollo de Ar i ca . 

Con las condiciones descritas, es evident e qtE l a JAA opaca n otabl 

mel'l.te la labor de la Municipalidad. 

Es n ecesario, por último, hacer resal tar un p rob l ema ya esbozad 
como es el h e cho que la J AA par t icip e e n el financiam ien to de mu 
obras de i nfraestructura. Ello ha creado el hábito e n la población 
pensar que la JAA lo soluciona todo y que bas t a p e dirlo. Esto e s 
serio problema que debe sol ucionarse c a mbian do la manera de pe 
tanto de los Consej eros de la JAA como de la p oblación misma , si 
restarle d i namismo a la JAA. 

Situación actual de la organizac ión comuni taria e n Ar i ca 

De las encuestas a l íderes efectuadas e n 1 7 pobl aci on es , p or DUR 
correspol'l.den al 4 0 % de l total de poblacion es de la ciu:iad; de ros 
tudios hechos en te r reno y de l os anális i s e l aborados p ·or l os org 
mas locales, exp uestos en detalle en l os T omos I y II d e l EPI de 
ca, se puede reasumir l a situación actual de las o r gan izaciones e 
munitarias de Arica, en l a siguiente forma : 

E xiste como mínimo una Junta de Vecinos por población ( Ve r pl 
de sectorización habi tacional con lista de pobl ac i on es en l a Introd 

ción de l o s Anexos ) . 

De los Cuadros Nº 60 y 61 adjuntos, en los que aparecen las pobl 
nes según características tipológicas ( Ver Anexo X ) se p uede d 

ci r lo siguiente : 

En los sectores más antiguos de la ciudad , específicamen t e e n el 
ca Vie · o, que h a superado la etapa de mej oras y er r adicación, la 
gani zaciones c omunita rias aparecen más fuertes. 

La zona industrial continúa en cohesión, al Casco Viejo. E n ter 
lugar aparecen las p oblaciones CORVI, de nivel medio bajo y las 
e r radic a ción. 
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En los niveles altos y medio-alto, la cohesión es inexistente. 

Puede señalarse que en las callampas, surge una situación similar a 
la recién mencionada . 

Los objetivos principales detectados en las Jmtas existentes están re
feridos a la solución de necesidades de infraestructura y equipamiento , 
lo que se explica por la situación ecológica de las poblaciones citadas. 

Dadas las características de las poblaciones COR VI, existe lll'la diferen
ciación de los objetivos, alejándose de la solución de prob lemas básicos 
y adquiriendo un rol distinto gue se p reocupa fundamentalmente de la 
función familiar y hogar . 

Una cierta pérdida de c ohesión organizativa de los habitantes del sector 
indus t rial, ha sido originada presumiblemente por la estabilidad socio
ocupacional del sector y por la incorporación de sus miembros a organi
zaciones sindicales y gremiales. 

Th indicio de las deficiencias urbanísticas intrínsicas de una ciudad co
mo Arica , se ve reflejada en la percepción por parte de la poblac ión de 
ma necesidad de infraestructura. 

En e l caso de las poblaciones callampas , el interés por organiz arse se 
localiza en una presión orientada a l a solución de los sigui.entes probl e 
mas : agua potable, construcción y mejoramiento de la vivienda y obten
ción de titulo de dominio sobre l os terrenos . 

En las mej oras hay un gra n interés por infraestructura y equipamiento. 
Es , por otra parte, e l único tipo ecoló.gíco qtE se preoc upa de aspecto s 
funcionales : organización de cooperativas de vivienda ; organización de 
actividades e c onómicas con fines mutualistas y de beneficencia ( hoga
res de anc i a nos y ni"íos ) . Se percibe p o r lo tanto una necesidad de di
versificación a partir de las Juntas de Vecinos . 

No obstante lo sei'í.alado se observa una cierta fa lta de integración hacia 
adentro en los ve c i ndarios que componen este sector. 

En los sectore s de alto n ivel l as Juntas de Vecinos constituyen un aspec 
to complementari o en e l ejercic io de presión ante la autoridad. 
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Al analizar las conclusiones sobre la base de la inestabil idad soci 
ocupacional en A rica, la situación organizativa territorial , es un 
lastre para el desarrollo local, ya que faltan e l ementos esenciale 
para el aporte cont r ibutivo de los vecinos, recargán dose así la la
bor de la a uto r idad . 

Se pe r cibe en forma indirecta la necesidad de una mayor sol idari
dad. Existe un potencial real para ma organización más efectiva 
de la comunidad que tenga como objetivos 

la motivaci ón de los pobladores 
capacitación de los di r i gentes y miembros de l a s Jmtas 
programación más racional de las tareas a ejecLtar por 
p onentes de las organizaciones. 

A medida que e l nivel socio-económico de l os sectores urbanos e s 
más elevado y sus nece sidades son mas refin ada s, disminuye apa 
temente e l ejercicio de la presión y la cohesión o r ganizacional. 

Por otra parte la interpretación de las directivas vecinales del s 
de sus miembros es escasa, implicando una falta 
real de los vecinos en la toma de dec-isiones. 

Conclusiones 

.E l desarrollo urbano en Arica se ha visto favorecido por l as con 
nes geográficas . 

Su fis onomía corresp onde fundamentalmente a las etapas bási cas 
crec imiento, ·destacando claramente : 

la ciudad antigua 
el crecimiento producto del auge come rci al 
el p eríodo industrial 

Es así como se aprecia un sector de v i vien das antiguas donde se 
además e l comercio, l os parques , los edificios públicos , y e l eq 
miento mayor a nivel ciudad y a nive l región. E l r esto de la ciu 
caracteriza por su improvisación, y a que no existe una estructu 
orgánica a nivel medio. Vale decir, no se observan barrios coh 
con equip amiento a de cuado a la escala de la vida comU'l.ita ria dia 



-142-

No hay un idade s vecinales, sino una yuxtaposición de viviendas i n d i vi 
duales que en gran proporción son de característic a provisoria, d e 
m ostrando el p oco arraigo de sus moradores en la ciu:lad. 

Las dos últimas etapas mencionadas han significado ~ c r ecimient o en 
dos direc c ion es principales : 

crecimien to hacia el orient e q ue significa una ocupación desc on trola 
da del valle de Azapa , con la c onsiguient e amenaza al p otenc ial agrí
cola de la c iu:lad 
c rec imiento más a llá del margen norte d el río San José . Este c r eci
miento ha s ido sólo en viviendas y con densidades muy bajas, lo que 
ha significado una dis minución de l rendimiento de la urbanización y 
del equipamien to 

Estos hechos redundan e n una congestión del sector antiguo o sector 
cén trico, ya que éste se ha constituído en la clave del funcionamieT11to 
urbano . 

Desde el p unto de vista de l a organización de la comunidad, existen tan
to organizaciones territoriales como funcionales. Sin embargo ambas, 
e:n especial l as Juntas de Vecino s y los Centros de M adres, confun den 
la es p ecificidad de sus funciones y carecen de la preparación y asisten 
cia técni c a necesaria a nivel de sus l íderes, así como también de una 

inadecuada p a rticipación d e sus miembros. 

E s ta últi ma sitraci ón se ve ag r avada por la comparac1on entre el d ina mi s 
mo desp l egado por la J AA y l a p asividad de las mencionadas orga n i zacio 
nes . 
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ANEXO I 

Recurso de Agua y su distribución 

Consideraciones Generales 

Desde e l punto de vista h idrográfico, se di stinguen en Arica dos gran 
des sistemas de características diferentes: l a vertiente del océano Pa 
cifico, cuyas quebradas de fuerte pendiente surcan e l de s ie rto, y la 
vertiente del altiplano, cuyos arroyos de pendiente moderada recorren 
las planicies del altiplano y terminan por evaporarse en grandes sala
res . El cordellerano central separa las aguas entre ambas vertientes . 

L os sistemas fluviales del departamento de Arica son alimentados por 
un régimen de precipitaciones estimulado por l a elevación orográfica 
y la presencia de un centro de bajas presiones sobre el continente sud 
americano durante el verano del hemisferi o sur . 

L a vert iente de l Pacífico 

Aproximadamente l a mitad del Departamento de Arica recibe una pre 
cipitación medio inferior a 100mm . Esta mitad occidental tiene, en 
consecuencia, un clima marcadamente desértico, y es cruzada por cua 
tro quebradas o cauces principales : L luta, Azapa o San José, Vítor o -
Chaca y Camarones, los cuales escurren de este a oeste. 

L a más caudal osa de las quebradas de la vertiente del P acífico es Lluta, 
cuyas aguas llegan a l mar durante todo el año . L a hoya de 3 . 420 Km2 . 
de l río Ll uta alcanza, de las cuatro hoyas consideradas, la mayor exten 
sión en la cordillera central, captando un gasto útil medio anual de -
1 . 800 l itros por segundo. Las aguas del río L luta, sin embargo, pre -
sentan e l grave inconveniente de poseer alto contenido salino; no cum
plen las exigencias de claidad para la bebida y permiten sólo el cultivo 
de especies r esistentes a estas condiciones, vg. alfalfa y maís . La con 
taminación salina natural de las aguas del río Lluta se produce en el cu~ 
so superior, donde su afluente el río Azufre determina características á 
cidas a través de una a lta concentración de ácido sulfúrico. Otro afluen
t e , e l río Colpitas, aporta un alto contenido de boro, nocivo para el des~ 
rrollo vegetal. Sobre el curso superior de l río Azufre, en l os faldeos 
del volcán Tacora, existe una p lanta azufrera cuyos relaves ant iguamen
te se descargaban al río. Actualmente, debido a los reclamos de los a
gricultores, el funcionamiento de esta planta azufrera está s uspendido, 
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hasta encontrar una solución al problema de los relaves. 
entes del curso superior del río Lluta son de óptima calidad, 
tiendo el establecimiento del núcleo habitacional de P utre. 

La Quebrada de San José o Azapa, cuyo cauce generalmente seco a 
traviesa la ciudad de Arica, dispone de recursos de agua poco ab 
dantes. Las precipitacion es sobre esta hoya de 3. 26 0 km2. no ale 
zan a generar un caudal superficial verdaderamente estable. Sin e 
bargo, de la napa subterránea se extrae un gasto equivalente a 500 
t ros por segundo de agua de óptima calidad. A este cauda l se oe 
sumar unos 600 litros por segundo que aporta un pr omedio el can 
Lauca, provenientes de l a veriente de l al tipl an o. Se dipone, por e 
siguiente, de un total de aproximadamente 1. 100 litros por segund 
de agua para regar l os suel os del valle, permiti endo un desar roll 
grícola de características variadas, en e l cua l predomina la chac 
ría y el cultivo de olivos . 

El valle de Vítor o Chaca es el más pobremente dotado de agua de 
conjunto en consideración, debido a q ue su h oya de 2 . 270 km2 ale 
za una participación menor en l a cordille r a central. El gasto t 
de agua se extrae del valle es del orden de 80 l itros por segundo 
empl ea principalmente en l os entornos de l a localidad de Codpa. 
do e l valle ha estado sometido en los últimos años a una crisi s de 
quía por falta de precipitaciones en las cabeceras que permitier 
cargar l a napa; el problema afecta con mayor gravedad a l sector 
rior de Chaca. 

El valle de Camarones cuenta con recursos de agua rel ativament 
bundantes, correspondientes a un gasto medio anua l de l orden de 
litros por segundo. Desgraciadamente, t anto l as aguas como los 
l os son de características salobres y no permiten un desarrollo 
cola variado. En el curso superior del río Camarones se encue 
e l embalse Caritaya, construfdo en la década de 1930, que perm 
mejorar en alguna medida l as condiciones de riego de este valle. 

3. La vertiente del altiplano 

E l altiplano cuenta con precipitaciones más abundantes que el re 
del departamento, pero e l clima de estepa de a ltura limita el ap 
chamiento sólo a la ganadería. Las precipitaciones se canalizan 
través de tres sistemas h idrográficos principales : Caquena, Ma 
L auca y Salar de Surire . 
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Las cabeceras del río Mauri ocupan 1. 400 km2 . en el extremo nor
oriental del territorio nacional, incluyendo los ríos Colpas, P utani, 
Cosapilla y Caquena, que vierten hacia Bolivia. Los recurs -,s de a
gua disponibles se estiman en algunos cientos de litros por segundo, 
que en la actualidad no tienen aplicación . 

La hoya del río Lauca, que drena 2. 400 km2 . es l a más importante 
del altiplano chileno. Generalmente se le suma la hoya de l a laguna 
de Chungara, que no tiene desagüe visible. En relación con el río 
Lauca se ha realizado una serie de obras de ingeniería destinadas a 
captar una fracción de los recursos de agua de la hoya para tras la
darlos al valle de Azapa . Tal como se ha indicado anteriormente, el 
caudal captado tiene un valor medio anual del orden de 600 litros por 
segundo. L as obras del Lauca incluyen: captación del desagüe de la 
Laguna Cotacotani, a fin de mejorar su rendimiento; toma del Lauca 
al formarse e l río en la ciénaga de Parinacota; 28 kilómetros de ca
nal revestido con s us correspondientes obras de arte para conducir 
el agua a través del altiplano hasta la cordillera central; un túne l de 
4. 5 km. para curzar este accidente orográfico; la central h idroeléc 
trica de Chapiquifla, de la ENDESA, con una capacidad instalada de 
13. 5MW, ubicada sobre un canal derivado y las obras de capacita
ción y distribución del agua en el valle de Azapa, a 60 km. de Arica. 
Estas obras representan un costo actualizado ( 1967 ) del orden de 
E,° 30. 000. 000 . -

Por último, en el extrmo sur -del altiplano de Arica existe la hoya de 
570 km2. del Salar de Surire, que tiene escasa importancia económi 
ca. Aparentemente no hay posibilidades próximas de desar r ollar l os 
recursos de agua de esta hoya. 

t. Proyectos de desarrollo de recursos de agua 

Siendo el agua una seria limitante del desarrollo económico de Arica, 
las posibilidades de desarrollar nuevos recursos revisten gran impo~ 
tancia para e l futuro del depar!:amento. Una de las obras que mayor 
estabilización ha traído para la zona ha sido precisamente la captación 
de las cabeceras del Lauca, que aseguró y extendió el regadío del va
lle de A zapa. Se describen a continuación los proyectos de desarollo 
hidráulico actualmente en estudio . 

La existencia del canal Lauca, obra fundamental de enlace entre e l 
altiplano chileno y el valle de Azapa, el cual tiene una capacidad de 
3. 200 litros por segundo, permite desarrollar la idea de varios proye_:: 
tos para incrementar los recursos captados hasta completar la capac.!_ 
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dad d€1 canal. Estas obras consi stirían en l a captación del río Chlll2. 
gará, el bombeo de la laguna Chungará, y la regulación de la creci
da anual del río Lauca, que capta el canal Lauca, en conjunto con las 
eventuales crecidas del río San José. 

El río Chungará nace en teritorio chileno al surponient e de l a l aguna 
del mismo nombre , donde desemboca finalmente . La laguna Chunga
rá ubicada también en territorio chileno, no tiene desagüe s uperficial 
y mantiene equilibrio entre los aportes que recibe y las pérdidas por 
evaporación y fugas subterráneas. El proyecto del río Chungará con
siste en captar el río antes de tributar a la l aguna, en conjunto con 
l as vertientes de Ajata y Mal P aso y el estero Sopocalane, y conducir 
esta s aguas hasta la laguna de Cotacotani, desde donde podrían ser 
distribuídas en forma regulada por e l canal Lauca. Se considera pa
ra este efecto un canal revestido de hormigón de 1 . 000 litros por se
gundo de capacidad y 25 . 800 metros de desarrollo con un costo apro
ximado e stimado de E° 3. 800 . 000 ( 1967 ) . 

E l proyecto de bombeo de la laguna de Chungará t iene por objeto in
corporar el agua embalsada en l a l aguna de Chungará a l cana l de cap 
tación, anteriormente descrito, mediante una planta de bombeo . La 
planta estará formada por dos grupos de motobombas, y e l costo de 
la obra se estima en E° 900 . 000. Se estim a que ambas obras en con
junto permitir án llevar a la laguna Cotacotani un gast o medio anual 
de 600 litros por segundo, que permit irá generar 5. 000 KW en Chipi 
quifia y contar con 550 litros por segundo adicionales para e l regadío 
de Azapa. 

El régimen de lluvias en el verano en el altiplano or igina un aumento 
del c audal del río L auca que en cierta medida es susceptible de ser 
conducido p or e l canal Lauca hasta A zapa . Por otra parte, las even 
tu.ales crecidas del río San José no se aprovechan totalmente, perdien 
dose en parte en e l m ar. E stos hechos hacen pensar en regularizar -
estos aportes para aumentar la zona cultivada de Azapa,. embalsaman
do el agua de Chusmiza, Copaquilla, Ausípar o el embalse suterráneo 
n atural del valle de A zapa . En l a eventualidad de un embalse superfi
cial, sería pos ible aprovechar alrededor de 8 millones de metros cú
b icos al afio, equivalentes a unos 250 litros por segundo. La construc 
ción de la obra importaría una inversión de l orden de E° 5 . 000 . 000 
( 1967 ) . 

En cuanto al río Lluta, se piensa en la construcción de un embalse re
gulador para aprovechar todo e l volúmen anua l de 60 millones de me-
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tr os cúbicos aproximada mente, pa rte del cual se pierde en la actua
lidad en e l mar . Una forma indirecta de aumentar los recursos de 
agua de est e valle c ons itiría en mejorar l a calidad de las aguas , pa
ra l o cual se requiere previamente de una investigación hidrológica 
detallada del s istema hidrográfico de l río Lluta. 

Un mejoramiento del sistema Vítor - Chaca se podría obtener captan 
do recursos en el altiplano con una obra similar al canal Lauca . Los 
caudales p osib les de captar se estiman en 700 litros por segundo, pe
ro no exist en mayores estudios respecto a proyectos de esta índole . 

En la quebrada de Camarones no existen programas de desarrollo hi
dráulico. Se pue de señalar, sin embargo, que una forma de obtener 
más recursos de agua consist e en alimentar e l tranque Caritaya, a c 
tualmente existente , por medio de un canal que capte aguas del río 
Ajatama . Alternativamente, se podría emplazar un tranque aguas a 
bajo de l a confluencia de l os ríos Ajatama y Caritaya para regular t~
do e l sistema de Camarones. P or falta de antecedente s, no es p osi 
ble r eferirse a las característi cas de esta obra . Se estima que e l 
caudal r ecuperable es de l orden de 2 00 litros por segundo. 

El abastecimiento de agua p otabl e para l a ciudad de Arica actualme r_:_ 
t e plantea un problema específico de encont rar mayores r ecursos. 
En efecto, e l agua p otabl e de Arica se obtiene actualmente de sonda
jes en e l sector bajo del valle de Azapa, encontrandose la napa expl ~ 
t ada en proceso de agotamiento. Para atende r y mejorar e l abaste c.!_ 
m iento, se p ie nsa en l os sondajes que l a CORFO tiene en la z ona de 
la Concordia , en las proximidades de la frontera peruana. E stos po
zos pueden dar en conjunto en gasto del orden de 150 litros por s egur_:_ 
do de agua de c laridad a c eptable . Como soluc ión alternativa se consi 
dera l a capta ción de aguas provenientes de l canal Lauca, que en e s te 
caso no se entregarían a l a agricultura . Como se ha expresado ante 
riormente , no s e puede pensar para este objeto e n los excedentes del 
río Lluta, por su mala calidad química. 

Actualmente se encuentra en de s arrollo el proyecto META, que coo~ 
dina a dive rsas ins tituc iones con el objeto de determinar l a p osibili
dad de incrementar l os recursos de agua de l a vertiente de l P acífico 
a travé s de la estimulación a r tificial de lluvias , La idea bás ica con
siste en provocar la precipitación de nubes cumuliforme que en el 
período de verano se observan en l a c ordillera central y que en c on
diciones naturales descargan l a m ayor parte de ·su contenido de agua 
en l a ve rti ente del altiplano, de manera que l as lluvias se produzcan 
sobre l a ve rtiente occidental de la cordillera. L as experiencias del 
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proyecto META se deberán prolongar por varios años hasta demos
trar eventualmente que l os recursos de agua de las quebradas se 
pueden incrementar a un costo económi camente justificado por me
dio de la estimulación a rtificial de precipitaciones. 

La ciudad de Arica no cuenta actualmente con una planta de trata
miento d e aguas servidas. El proyecto y la construcción de una 
planta de este tipo debe tener prioridad en los planes urbanos, tan
to para recuperar para el esparcimiento y el turismo las playas del 
sector norte de la ciudad, como para guiar un importante caudal de 
agua dulce para aplicación industrial. o agrícola. Los estudios pre
liminares han sido estudiados por una misión checoeslovaca. 

De continuar la actual tendencia de crecimiento de Arica, es indu
dable que en el futuro se deberá r ecurrir a la desalinación de agua 
de mar para satisfacer la demanda doméstica. La evolución técni 
hace suponer ventajosas las instalaciones desalinadoras de doble 
función: producción de agua y energía. Las condiciones n ecesarias 
para una planta desalinadora son: facilidades portuarias para la des 
carga de combustible, y mercado consumidor para energía eléctri
ca producida subsidiariamente . La ubicación de una planta de este 
tipo se debe contemplar en un sector industrial relativamente pró
ximo al mar y unido en forma expedita al sitio de descarga del com 
bustible . 

5. Conclusiones 

Los recursos de agua dulce del departamento de Arica son limitad 
y tanto e l sector urbano como el agrícola sufren una crisis de abas 
te cimiento. No exist e un sector industrial que sea específicamente 
gran consumidor de agua, y la planificación regional hará bien en 
v itar su creación . Existen proyectos de desarrollo de recursos na 
turales de agua que indudablemente tendrán prioridad en el futuro 
próximo. A plazo más largo se vislumbra la necesidad de recurr· 
a la desalinación de agua de m ar. 



-149-

ANEXO II 

Ubicación de la actividad industrial en la ciudad 
de Arica 

Ubicación General 

Considerando solamente la actividad industrial de al ciudad de Arica, 
se observa que aproximadamente un 30% de las industrias exist ente s 
estan ubicadas en el Barrio Industr-ial de Arica, y el 70 % restante , 
se encuentra disperso en la ciudad, correspondiendo en su mayor ía 
a pequeños industriales y talleres de tipo artesanal. Un gran por cen
taje de estos pequeños industriales instalados en la zona urbana , tie 
nen asignados lotes en el Barrio Industrial, no trasladándose allí p or 
falta de recusos para c cnstruir las instalaciones adecuadas, o para 
no perder su ventajosa ubicación comercial en el centro de l a c iuda d 
( panade rías, reparadoras de calzado, cerrajerías, etc. ) . 

Por otra parte , el 70% del número de industrias situado en l a z ona 
urbana, no tiene una mayor significación en el desarrollo ur b ano de 
la ciudad, ya que corre sponden a industrias artesanales de tipo ca
s e ro. Ellas no tienen incidencia económica de importanc ia, t anto 
individualmente c omo en conjunto, y no pueden influir por consi guie12._ 
te, en c ambios de estructura urbana salvo que agrupados sean ub ica
dos en otros lugares, creando centros artesanales de cierta m agni 
tud. Anterior mente se indicó que la asociación de Pequeños Indus -
triales t enían la idea de i m pulsar la creación de una serie de expos i 
ción y venta permanente de los productos de sus asociados . E sta 
idea se apoya en la dispers i ón del artesanado en la ciudad y en l a 
distancia del lugar que ocupan los pequeños industr iale s en e l Barr i o 
Industria l, r especto a los lugare s de mayor afluencia de publico . 

2. Barri o Indust rial 

El Bar rio Industria l fué c r eado como una n e ces idad para per m itir el 
acele r a do de sarrollo industria l e n Arica, estimulado por diversas l e 
y es de excepc ión . Está emplazado al n orte de la ciudad y en él s e c o12._ 
centran casi la totalidad de l a s indus trias de magnitud en c uant o a ocu
pación y volúme n de pr oducci ón. Cuenta con los servicios básicos de 
agua potable alcantarlla do y energía y gran parte de s us vías de acceso 
e stán pavimentadas . 

De acuerdo a la cla sificac ión por uso actual del sit i o , se puede obt ener 
el siguiente cua dr o: 
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Designación Cantidad % del Total 

En uso 109 41. 2 

Desocupado 29 11 .0 

Asignado y desocupado 100 37 . 7 

Construído y no ocupado 2 0.7 

Paralizado 20 7 . 5 
En costrucción 4 l. 5 

En traslado 1 0.4 
265 100 .0 

Se puede observar que el 41 % de l os sitios est á actualmente en uso, 
es decir con instalaciones o galpones que sirven a alguna industria 
o a l guna actividad no industrial . Existe un 11 % de los sitios com
pletamente desocupados y el resto, vale decir un 48% está asigna
do a algún particular o institución ya sea fiscal o semi fiscal, pero 
con situaciones diferentes en cuanto a usos, El grupo más impor
tante en este rubro es el asignado y desocupado y está formado por 
los pequefios industriales que no se han decidido a trasladarse des 
de la ciudad a l Barrio Industrial. Se observa además, que existen 
20 sitios correspondientes a industrias paralizadas, lo que repre
senta un 7, 5% del total de sitios del Barrio. En traslado se encue 
tra la industria atomotríz FIA T . 

Por otra parte, se pudo determinar la existen cia de 80 entidades 
industriales y 16 entidades n o industriales, tal es como Empresas 
Constructoras , Escuel as, Estaciones de Servici o, organismos 
estatale s, etc . Esto da aproximadamente un 83% de sitios desti
nados a Industrias y un 17% a entidades no industriales. 

De las 80 industrias existentes , un 76% trabaja normalmente, ( 61 
industrias ) y el 24% restante ( 19 industrias ) estan inactivas, ya 
sea por paralización de faenas o por no funcionamiento por razone 
diversas. 

En resumen, la capacidad del Barrio Industrial no ha sido copada 
prácticamente un50% del Barrio, en cuanto a sitios se refiere , e 
desocupado, aúnque tan sólo un 20% está disponible . 

3. Asociaciones industriales 

Cabe destacar , el papel que le ha correspondido a a l gunas organiz 
ciones en e l desarrollo de la actividad industrial de Arica . 
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La asociación de Industriales de Arica ( ASINDA ), agrupa en la ac
tualidad a un 90% de los industriales del departamento . Esta entida d 
fué organizada en Abril de 1966, como una necesidad para enfrentar 
problemas comunes a la incipiente actividad para así obtener la pro
mulgación de la ley que más tarde daría cimentación definitiva al au
ge industrial de la zona. Su labor posterior ha sido presentar a tra
vés de sus delegados ante la Junta de Adelanto, la Sociedad de Fome~ 
to Fabril y otras organizaciones tanto particulares como de gobierno, 
las indicaciones y sugerencias que, deducidas de los problemas que 
han debido enfrentar, propondieran a un mejoramiento de las condi
ciones que inciden en el desarrollo de la actividad industrial. 

Gran parte de los artesanos y algunos pequeños industriales no afilia 
dos a ASINDA, organizaron la Asociación de Pequeños Industriales, -
que en 1967 contaba con 95 socios activos y alrededor de 50 solicitu
des de admisión. Esta asociación también ha impulsado el desarrollo 
mediante la unión de estos pequeños industriales artesanos, que en 
bloque han presionado para la creación y posterior ampliación de l se~ 
tor asignado a ellos en el Barrio Industrial. Internamente presta ayu 
da a sus asociados tramitando y obteniendo para ellos el Rol Industr ial 
que otorga el Departamento de Industria del Ministerio de Economía y 
Comercio. En la actualidad esta Asocia-ción está tratando de organizar 
una central de exposiciones permanente, en que los asociados, lejanos 
a los lugares comunes de comercialización de sus productos puedan e~ 
poner y vender. 
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ANEXO III 

Financiamiento de la Junta de Adelanto 

La Junta de Adelanto de Arica se financia por las siguientes leyes: 

Ley 13. 03 9 Art. 2 O. 

Internaci6n al resto del país de mercadería fabricada, elaborada, se
mi elaborada, manufacturada o armada en Arica. 

Art. 23 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 29 

Ley 14. 824 

Derechos pagados por pasajeros 
Mercaderías que se importen 1 O% CIF 
Impuesto a las compraventas 
Utilidades del Casino ( 50% ) 

Art. 1 y 3 Correspondiente al 73% del rendimiento de todos los dere
chos e impuestos sobre las mercaderías de importación 
prohibida y del 25% del valor CIF de las mercaderías de 
importaci6n permitida . 

Aparte de estas leyes, posee recursos propios provenientes de divi-
dendos hipotecarios y de acciones, intereses hipotecarios y penales, 
reajustes de deudas hipotecarias y varios, amortizaciones de deudas 
y por recuperaciones por prestación de servicios. 

Las entradas provenientes de las leyes citadas han sido las siguien
tes en escudos de cada año. 

R endimiento -de las leyes 13093 y 14824 
Artículos 19, 20, y 27. 



Año 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
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Eti fulles de E' de cada año 

Art. 19 y 20 

Total 

442.5 
1.123 . 5 
1.993.5 
3.236.8 
4 . 373.0 
6,635.6 
9.508.7 

16. 901.0 
28 . 000.0 

% 

% 

16 
21 
27 
41 
44 
40 
34 
37 
36 

Artículo 27 

Total 

Industria 

456 
4.333 
9 . 751 

15.922 
30.000 

% 

5 
26 
35 
35 
39 

Fuente : Junta de Adelanto de Arica 
Departamento de Auditoría y Control 

Comercio 

Total % 

l. 300 47 
2 . 191 41 
3 , 201 43 
3,628 45 
4.102 41 
4.333 26 
6 .500 24 
9 . 98 1 22 

16 . 00b 19 

Los porcentajes tomados se refieren al total de la entrada de la JAA 
en cada año. Se han consignado solamente los rubros más destaca
dos ya que el resto fluctúa alrededor de un 4% para el caso del Casi
no y un 3% par·a los artículos 1 y 3 de la ley 14. 8 2 4. 

La evoluci6n indica que entre 1958 y 196 1, tuvo una importante par
ticipaci6n e lArt. 26 de la Ley 13 . 039. 
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ANEXO IV 

Estimación de la población actual 

1. Introducción 

2. 

2. 1 

2 . l. 1 

La determinación de la población actual del Departamento de Arica 
se inic ia con una determinación de población a nivel ciudad. Esta a 
su vez, se realiza a través de: 

- Métodos directos, basados en los consumos de energía en la ciu
dad y mediante la contabilización directa a partir de la relación ha
bitantes por vivienda obtenida de la Encuesta levantada por DUR. 
- Proyecciones de tipo lineal y geométrico, ajuste de parábolas y 
correlaciones. 

Población a nivel ciudad 

Métodos Directos 

A partir del consumo de energía eléctrica 

Este método se basa en los consumos de energía eléctrica tanto do 
ciliaria como de alumbrado público en determinados neríodos en q 
la población es conocida. 

Datos básicos son la información proporcionada por ENDESA en lo 
que respecta a consumo y la población determinada por el Censo de 
1960 y estimaciones de población de diverso origen para los años 
1965 y 1966. 

Tales datos básicos son los siguientes: 
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Consumo de energía eléctrica y poblac i ón de 
l a ciudad de Arica 

- -en personas y miles de KWH -

1960 1965 1966 1 967 

Consumo residencial 3.655 6 . 319 7.036 8 . 447 
Consumo comercial 2 , 787 4 . 183 4 . 529 4 . 959 
Consumo a lumbrado 
público 633 l. 179 l. 424 2.046 

Poblac i ón 43 . 400 6 1. 965 63 .776 

Fuente : Población 1960 
1965 

Censo DEC 
Censo realizado por l a Escuel a de Técni
cos Administrativos de la Universidad de 
Chile - Arica. 

1 966 

Consu mos: ENDESA 

Encuesta II Ocupación- Desocupaci ón en la 
ciudad de Arica II ODEJP LAN - Univers i
dad de l Norte. 

El análisis se basa en que ENDESA ha mantenido constantemente una 
capacidad intalada superior a l a demanda . 

Dado que e l consumo crece tanto por e l incremento de la población co 
mo por un mayor uso de implementos e léctricos, se supone una r e la :
ción de tipo: 

o bie n 

en que: 

P = X/ C 

C - Consumo de energía en KWH 
P - Población 
X = Exponente variabl e en el t iempo 
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Conociendo e l consumo de l a pobl ación puede det erminarse X a par 
tir de l as relaci ones anteriores para l os a ñ os que se indica e n e l 
Cuadro N / 1 y extrapolar mediante promedi os móviles para e-1 año 
1967, l o que permite, a través del consumo en dich o período, calcu 
lar l a poblaci ón a l 1 de E nero de 1968. 

a. Consumo r esidencial 

En l a forma señalada, se procedió para e l consumo r esidencial de la 
ciudad de Arica, obteniéndose una pobl ación a l 1 de Enero de 1968 de 
7 2. 7 90 personas. 

Por otra parte extrapol ando el consu mo per cápita a partir de l os va
l ores: 

Año 
1 960 
1 965 
1 966 

Consumo per cápita en KWH / a l año 
84 . 5 

102 
11 0 

Se obtiene un consumo de 11 2 . 3 KWH / año y por persona, que indi
ca para l os 8 . 447 . 000 KWH de consumo residencial en 1 967, una po
blación de 7 5 . 000 personas a l 1 de Enero de 1 968. 

b . Consumo res idencial - A l umbrado públi co 

Sie mpre con l a relaci ón enunciada a l comien zo de este capít ulo, se 
ha calcul ado la población de l a ciu dad de Arica a partir de la suma 
de l os consumos res idencial es y de alumbrado público, con e l ob je
to de medir el efecto de los que se 11 cuel gan 11 de la red de a lumbra 
do. 

Se obtiene así una pobl ación de 7 4 . 51 O habitantes a l 1 de Enero de 
1968. 

Por otra parte si se empl ea e l consumo per cápita se puede apr e 
ciar también e l efecto del mejor amiento del a l umbrado público a 
partir de 1960. Los valores son los siguientes : 

Año 
1960 
1963 
1966 

Consumo per cápita en KWH / año 
99 

121 
133 
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Extrapolando a 1967 se obtiene un consumo per cápita de 134 KWH / 
anuales. Esta cantidad en relaci6n a los consumos de los se ctor es 
señalados en 1967 daría 78 . 400 personas al 1 de Enero de 1968 , ci
fra que evidentemente, aparece abultada por el mejoramient o de l a 
lumbrado público que lleva implícito el consumo per cápita calcula 
do para 1967. 

d. Consumo residencial, comercial, - alumbrado público 

Se ha procedido con la suma de estos consumos a calcular la p obl a 
ción a 1968, para, tomar en cuenta en forma global el efecto de l os 
aspectos señalados en los puntos anteriores. 

Se ha obtenido así una poblaci6n de 73.610 personas al 1 de E nero 
de 1968. 

e. Conclusione s 

Se presenta un cuadro resumen con las cifras de población obtenida 
y para los proce dimientos indicados en los puntos anteriores . 

CUADRO N/ 2 

Determinación de Poblaci6n en la ciudad d e 
Arica a partir de los consumos de ener g í a 

eléctrica 
- en número de personas -

CONSUMOS 

Residencial Residencial Residencial Residencial, co-
y Comercial y Alum. mercial y A lum . 

Público Público 

72.790 72.160 74.510 73 . 610 

(WH/ a "'Í o / p e rs ,75 . 000 78.000 

Las cifras indicadas s eñalan que la población a ctual de la c iudad de 
Arica estaría comprendida entre los 72. 200 y los 74. 500 personas. 
Las cifras obtenidas de los consum os per cápita aparece n falseadas 
debido a un fuerte incremento en el uso de artefact os e léctricos en 
e l caso del consumo residencial y un notable mejoramient o en e l a 
lumbrado público en el s e gundo caso. 
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Por ello aún aplicando promedios móviles, se llega a valores muy 
abultados. Todas las referencias se hacen para el período 1960-
1967. 

A partir de la contabilización de viviendas. 

Este procedimiento se basa en la contabilización de viviendas exis
tentes en la ciudad de Arica y que dá 14. 040 viviendas al 1 de Ener 
de 1968 . 

A esta cifra se le aplica la relación de habitantes con vivienda dada 
por la encuesta obteniéndose la población de Arica a la fecha. 

Número de Viviendas 
Rel/Hab/Vivienda 
Población al 1 / 1 / 68 

14.040 
5.8 

73.000 

Finalmente, a esta cantidad habría que agregarle los no residentes 
en viviendas, para determinar la cifra exacta de población en la 
c iudad de Arica. 

2. 2. Proyecciones 

Se analizan en este capítulo proycciones y correlaciones a nivel ci 
dad principalmente. 

Los antecedentes básicos empleados para los cálculos 
e l cuadro siguiente: 
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1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
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CUADRO Nº 3 

Población de Arica se
gún Censos 

- en número de personas -

Ciudad Comuna Departamento 

9.000 12.463 16.686 
13. 150 15.912 21. 000 
14.050 16.627 21.836 
18.950 23.033 30.307 
43.400 46.686 51. 947 

Fuente: Censos de 1920 - 1930 - 1940 - 1952 - 1960 
Dirección de Estadísticas y Censos 

Proyección lineal 

Para este objeto se han usado las 2 últimas cifras de población pro
porcionadas por los censos y se ha hecho una extrapolación lineal, 
partiendo de l a siguiente relación: 

Donde : 
Pe+ x 
Pe 
Pn 
n 
X 

pe + x = pe + ( :P.a ·~ . F n ) . x 
n 

representa la población en el año e + x 
representa la población dada por el Censo anterior ac + x 
representa la población dada por e l censo anterior a e 
representa en número de años del período intercensal 
representa el núme:r;-o de años entre e l censo anterior y la 
fecha en la cual se va a calcual r la pobiación . 

Si reemplazamos en la fórmula los valores representados, obtene
mos para la ciudad de Arica una población de 64. 800 personas a l 1 
de Enero de 1968. 

Esta cantidad de población, sin embargo, solo se considera como 
el límite inferior del intervalo dentro del cual debería enc ontra rse 
el valor correcto, ya que e.sta solamente representa un cr ecimien
to aritmético, lo que es muy poco probable en una ciudad· como A
rica, afecta a fuertes migraciones. 



2 . 2.2 . 

2.2.3 . 

-160-

Proyección Geométrica 

Esta proyección dará el límite superior del intervalo y que supon 
un crecimiento geométrico de la población, se ha hecho a partir d 
la siguiente fórmula: 

Donde: 

p t X 
c Pc(l+r)t 

representa la población por deter 
minar en el año c + x 

P c representa la población del censo 
anterior 

r representa la tasa de aumento me 
dio anual geométrico de la pobla• 
ción 

t representa el número de años en• 
tre el censo y la fecha c + x . 

La tasa de aumento de la población utilizada, se ha determinado a 
partir de tasas para años anteriores extrapoladas de una receta 
tenida por medios móviles. 

Este método, dá como resultado una población para la ciudad de 
rica de 78. 900 personas en Enero de 1968, utilizando una tasa de 
crecimiento anual de la población de un 9%. 

Ajuste de una parábola 

Para obtener un valor intermedio entre las cuotas máximas y m' 
mas señaladas anteriormente, se ha ajustado una parábola de 2º 
grado que pasa por los tres últimos valores de población propor 
nados por l os Censos; · .,,.,, .. .., , ')! · 

Su ecuación es y = a+ bx + cx2 
para x = O en 1952 

Donde : 
y 
X 

a, by 
c 

representa cantidad de poblaci6 
representa e l tiempo en a ños 

son constantes que se determi
nan a partir de los puntos fijad 
por los censos. 
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Los valores con stantes son: 

a"' 18 . 950 
b = 1.997 . 13 
e= 132.39 

El valor obtenido para l a población de l a ciudad de Arica a l 1 de E ne 
ro de 1 968 es de 78 ,6 95 personas. 

Mét odo del cr ecimiento vegetativo 

Este método s e basa en lo siguiente :- la población en l a fe cha e x, 
es i gual a l a población en la fecha e, más el crec imient o vegetativo 
de l a población entre e x y e más e l saldo migratorio net o entre e~ 
tas dos fechas . Esto se puede expresar a través de l a siguiente re
lación: 

Pc+x=Pc+CV :M 
Donde: 

representa la pobla ción que se des~a 
conocer 

Pe r epresenta la población de l últ imo 
censo 

CV r epresenta e l cre c imiento vegetativo 
de la población entre e l último censo 
y e+ X 

M representa e l sal do migratorio net o 
en este período 

Para e l cálculo del crecimiento veget ativo, se usaron t asas de super
vivencia dadas por Ce l ade pa r a l os dife r entes grup os de edad, tasas 
de fecundidad calculada a base de información proporcionada por e l 
S. N.S . ( T asa anua l de fecundidad = O. 117 ) . 

El saldo migr atorio nero, se estimó a través de los datos sobr e añ os 
de re s idencia en la ciudad de Arica, propor c ionados por l a E ncuesta 
realizada por DUR . P ara estos porcentajes da dos por l a encuesta, 
permitieran e s timar e l m ovimiento migrat orio r e al de l período, se 
les debió h a ce r ajuste s por dos concept os. En primer 1-ugar , com o se 
t abularon los datos en grupos de a 5 años de r e sidencia, se debió in
terpolar e n e l período de 6 - 10 años para obtener solo el grupo 6 - 7 
a l que debía suma rse e l grupo O - 5 par a obtener 7 años de residen
c ia. E l segundo a juste , s2 debió a que l a información sobr e años de 
residencia se r eferi ría a toda la población encuest ada y no sólo a las 
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personas no nac idas en Arica, por lo que hubo de restarse a estos, 
e l grupo de O - 7 años calculado por el crecimiento vegetativo, par 
evitar que este grupo se contabilizara dos veces . 
El resultado así obtenido fué el siguiente: 

Población 1960 según censo 
Crecimiento vegetativo 
Saldo migratorio neto 

Población a l 1 / 1 / 68 comuna de 
Arica 

46. 686 
10.161 
19 .561 

76 . 408 

Para pasar de l a población de la comuna a la población de la ciuda 
se estimó un aumento de l a relación ciudad/ comuna de O. 94 a O. 96 
para 1967, debido a la fuerte atracción que ha seguido manteniendo 
l a c iudad, en especial por las oportunidades de trabajo y standard 
de vida que ofrece , ya que puede apreciarse que el movimiento mi 
gr atorio no ha perdido importan cia después de 1960. 

L a p oblaci ón determinada para l a c iudad de Arica en Enero de 196 
fué de 7 3. 400 personas . 

Correlaciones 

Se han calculado las relaciones de hab itantes provincia / país, ciu 
dad / país y ciudad / provincia para todos los Censos a partir de 
1920. Los valores obtenidos son l os siguientes : 

AÑO 

1920 
1930 
1940 
1952 
1960 

Fuente: 

CUADRO N / 4 
- en número d e personas 

y porcentajes -
POBLACION RELACION (o/o) 

P rovinc ia P a í s Ciudad Prov/ País Ciudad / País Ci 

117 .239 3. 730. 235 9.000 3. 14 0.24 
118.331 4.267.445 13. 150 2 . 64 0.31 
104.097 5. 023.539 14.050 2.07 0 . 28 
102.289 5.932.995 18.950 l. 73 0.32 
123.070 7 . 374. 11 5 43 .400 l. 67 0.59 

Censos de 1920 y 196 0 
Dirección de Estadística y Censos 
Elaboración DUR 
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Estos valores se extrapolaron mediante una recta que pasa por el 
último punto calculado y es paralela a la recta obtenida por prome
dios móviles, con los siguientes resultados: 

Relación 
Prov/ país 
Ciudad/ Prov. 
Ciudq.d/ país 

% 
l. 60 

41. 5 
0.745 

Haciendo uso de la proyección para el país dada por CELADE de 
9. 352 . 000 habitantes en 1967, y mediante las relaciones proye cta
das, se han obtenido las siguientes cifras de población al 1 de Ene 
ro de 1968. 

Población Provincia de Tarapacá 
Población ciudad de Arica por correlación 

Ciudad/ Provincia 
62.096 

. 3 Población total a nivel ciudad 

149.630 

Ciudad/ País 
69.672 

Se presenta un cuadro resumen con la población de Arica determin~ 
da por los métodos indicados en los capítulos anteriores. 

CUADRO N/ 5 

Población de la ciudad de Arica al 1/ 1/68 
- en número de personas -

Procedimiento 1,1tilizado 

Consumo residencial 
Consumo r e sidencial y Alumbrado 
Consumo residencial y Alumbrado 
Público 
Cons umo residencial, Comercial y 
Alumbrado Público 
Contabilización de viviendas 
Proyección lineal 
Proyección ge ométrica 
Ajust e parábola 
Crec imiento Ve getativo 
Correlaciones 

Ciudad/ Provincia 
Ciudad/ País 

N/ de habitantes 

72.790 
72.160 

74.510 

73.610 
73.000 
64.800 
78.900 
78. 695 
73 .400 

62.096 
69. 67 2 
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En e l gráfico adjunto se han colocado los valores del cuadro anter 
y l os calculados por los distintos métodos hasta el afio 1990. 

La proyección lineal y la proyección geométrica acotan las posib' 
dades poblacionales de la ciudad en sus rangos hasta el año 1990. 

La proyección lineal y la proyección goemétrica acotan las posib· 
dades poblacionales de la ciudad en sus rangos mínimo y máximo 
respectivamente . 

Por lo expuesto se adopta como población de la c iudad de Arica al 
1 de Enero de 1968, la cantidad de 73.400 personas obtenida por 
método de Crecimiento Vegetativo. Esta cifra es compatible con 
obtenida por el método de contabilización de viviendas consideran 
las personas no residentes en viviendas. 

3 . Población a nivel de Comuna 

Se adopta l a cantiadad de 76. 400 personas para la comuna de Ari 
de acuerdo al método propuesto en el Punto 2. 2 . 4. del presente 
xo . 

4. Población a un nivel Departamento de Arica 

Por e l método de crecimiento vegetativo se estimó la población 
departamento de Arica a fines de 1967. El procedimiento consi 
en calcular el crecimiento vegetativo de la poblac ión a partir del 
censo de 1960, a l o que se sumó el saldo migratorio neto calcula 
para la comuna. Esto, bajo el supuesto de que, no existen movi 
mientos migratorios en el resto del departamento, ya que las co 
nas que lo componen son casi exclusivamente de tipo rural, dond 
puede prever que exista sol amente crec im iento vegetativo. 

E l resultado fué el siguiente: 

Población censada en 1960 
crecimiento vegetativo 

entre 1960 y 1967 
Saldo migratorio neto 

a la comuna 

Población estimada 

51. 974 

10.264 

19.561 

Adoptándose 81. 800 personas en el Departamento a esa fe cha. 
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ANEXO V 

Estructura df:: la población por edad 
Ciudad de A rica 

TRAMO DE J. 9 5 2 1 9 6 O 1 9 6 8 
EDAD Nº % Nº % Nº % 

0-4 2.262 11. 9 6.417 14.8 9.542 13 . O 
5-6 829 4.4 2.224 5. 2 5.138 7.0 
7-8 794 4.2 2.017 4.6 4.184 5.7 
9-10 695 3.7 1.796 4. ·2 3.743 5. 1 

11-12 688 3.6 1.674 3.9 3. 303 4 . 5 
13-14 67~ 3.5 1.643 3.8 3.376 4.6 
15-16 690 3.6 1.532 3.5 2.496 3.4 
17-18 771 4.0 1.687 3.9 3.303 4.5 
19-24 2.892 15.3 5.560 12. 8 7.640 1 º· O 
25-30 2. 119 11. 2 4.933 11. 4 7.634 1 º· 4 
31-40 2.641 13.9 6.070 14.0 9.542 13. O 
41-50 1.771 9.4 3.770 8.7 6.019 8. 2 
51 -60 1.237 6.5 2. 36 9' 5 •. 4 4 . 331 5.9 
61 y más 823 4.3 1,671 3.8 3.376 4.6 

Sin datos 88 0.5 ... - 73 º· 1 

Totales 18.973 100.0 43.363 100-.--0 73.400 100.0 

Fuentes : Censos de 1960 y 1952 Direc. Estad . y Censos 
1968 Encuesta D. U.R. y población adoptada anexo IV 



ANEXO VI 

NIVEL DE INST RUCCION DE LA POBLACION 

COMUNA DE ARI CA 

GRUPO DE EDAD S • 14 15 • 24 25 y más TOT AL 

AÑO 1952 1960 1952 1960 1952 1960 1952 1960 

H 1,534 3.020 1,648 2.903 3.639 S.897 6.821 11,820 

Primario M 1,635 2.895 1,442 2.219 3.080 S.233 6. 167 10.347 

T 3. 169 S.9 15 3.090 S. 122 6.719 11, 130 12.988 22.167 

H 83 116 557 1,552 984 2.484 1, 629 4.1,.. 

Secundario M 99 )19 526 1,209 799 2.49 1 1,424 3.Slt 

T 182 235 1,083 2.761 1,783 4.975 3.053 7,971 

H 23 21 139 358 162 37' 

Universitario M 18 22 52 128 70 

T 41 42 191 486 232 

H 42 34 304 646 443 1,235 789 

Especial M 22 42 228 537 157 730 407 

T 64 76 532 1,183 600 1,965 1,196 

H 224 1,84 1 200 100 261 508 685 

Sin Instrucción M 215 1.760 67 178 485 822 767 

T 439 3.601 267 278 745 1, 330 1,452 

H 60 89 64 57 315 264 439 

Sin datos M 72 72 53 64 224 177 349 

T 132 161 117 121 539 44 1 788 

H 1,943 S. 100 2.796 S.279 S. 781 10, 746 10,525 

TOTAL M 2.043 4.888 2.334 4.228 -4.807 9, 58 1 9. 184 

T 3.986 9, 988 S. 130 9,507 10, 588 20,327 19,709 

FU ENT E, C ensos indic ados 
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ANEXO VII 

Jerarquización de centros poblados 

Para la jerarquización de los centros poblaq.os del interior del 
Departamento de A rica, se procedió a clasificarlos de acuerdo a 
la siguiente existencia de equipamiento, según los siguientes in
dicadores 

RUBRO CALIFICACION INDICADOR 

Salud Posee hospital 3 
Posee posta 2 
Posee posta socorro 1 
No exi~te local o 

Carabineros Comisaría 3 
Tenencia 2 
Retén 1 
Inexistente o 

Educación Profes ion al 3 
Secundaria 2 
Básica 1 
I:t:iexistente o 

Comunica-
ciones Correos, telégrafo) 

y/o radio 2 
Solo uno de los ~nte ,-
riores 1 
Inexistente o 

Con estos indicadores se preparó el s:i.gu~e:r¡.te cuadro 
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C U A D R O Nº 1 • -

Existencia de equipamiento -Centros poblados del Dpto. 
de Arica 

Centro Poblado Salud Educacion Carabineros Comunic. Total 

Arica 3 3 3 2 11 

Est. Central o 1 1 1 3 

Poconchile o 1 1 2 4 

Paquica o o 1 o 1 

Azapa 3 1 1 2 7 

Visviri 1 1 2 1 5 

Futre 1 1 2 2 6 
Socoroma o 1 o o 1 

Chile aya 1 o 1 1 3 

Belén 1 1 1 2 5 

Chapiquiña 2 1 2 1 6 
Codpa 1 1 1 2 5 

Camarones o 1 1 o 2 

Fuente 
Sal ud S . N. s. 
Educación Minist erio de Educp.ciÓn 

Carabineros Direcci ón General de Carabineros 
Comunicaciones Plan Andino JAA 

Naturalmente se excluyeron de este cuadro aquellos pueblos que 
no contaban con ninguno de los elementos señalados~ 

Se esta primera aproximación se obtuvo, por consiguiente la si,. 
guiente ordenación: 

Arica 
Azapa 
Futre - Chapiquiña 
Visviri- B e lén- Codpa 
Poconchile 
Est. Central- Chilcaya 
Camarone s 
Puquis - Socoroma 

Con esta s e l e cción se procedió a cuantificar cada rubro de equi-
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pamiento existente , según los siguientes indicadores 

- Población : 
Distribución porcentual de la población de cada 

centro, sobre la población total del departamento. · 

- Salud: 
Por carecer de información referente a horas/ 

profesional empleados en los establecimientos de salud exis
tentes, que parece s e r la forma más adecuada para determi
nar la capacidad d e ate nción del servicio, se utilizó e l núme
ro de atenciones otorgadas en 1967, pese a que esta informa
ción involucra características de la población misma: volun
tad de ser atendido : grado de salubridad existente, etc. 

- Educación : 
En este caso el indicador se refiere solamente a 

la educación básica. Se adoptó el criterio de medir la propor 
ción de aulas primarias existentes en buen estado en cada cen
tro, respecto al total de e llas. Este indicador se complemen
tó con el de la proporción de profesores fiscales existentes. Se 
estima que un indicador combinado mide en forma efectiva la 
capacidad de entregar enseñanza primaria. 

- Carabineros: 
Se tomó la distribución porcentual de la dotación 

de este servicio en cada centro poblado. 

Sin embargo, después de una primera revisión a la aplicación ; 
de estos indicadores, se excluyó el rubro carabineros, pues dis -
torsionaba el hecho de existir alta dotación en pueblos fronterizos. 

El r e sultado de la aplicación de este proc edimiento, se mue stra 
en el Capítulo 2. 4. 



-170-

ANEXO VIII 

Red de Distribución de A gua Potable 
Ciudad de Arica 

Red D Long. % % Nueva m/casa 
mm 

Nueva 75 29.575 19.2 24.1 2.20 
100 53 . 795 43 . 8 43.8 4 . 00 
150 12.600 8.2 1 º· 2 0.94 
200 8.275 5. 4 6.7 0 . 62 
250 9 . 870 6.4 8. O 0.73 
350 3.460 2.2 2. 8 0.26 
400 2.255 1. 5 1. 8 º· 17 
450 2.930 1.9 2. 4 0.22 
600 190 º· 1 0 . 2 0 . 02 

Antigua s /dat. 31.315 20 . 3 2.32 

Totales 154. 265 100 . 0 100. 0 11 . 48 

Fuente : D. O. S. 

Red de Alcantarillado Ciudad de Arica 

Red D Long. % % Nueva ro/casa 
mm 

Nueva 175 58. 321 49 . 0 69.8 7~25 
200 10.155 8.6 12. 1 1. 26 
250 4.680 3.9 5.6 0.58 
300 4 15 0.3 0.5 o. os 
350 4 . 550 3.8 5.4 o •. s1 
450 2 . 885 2.4 3.4 0.36 
600 2.675 2.2 3. 2 0 . 33 

Antiguo s/dat. 35.270 29.8 4.38 

Totales 118. 951 100.0 100.0 14.78 
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ANEXO IX 

Definición d e la Tipología de Viviendas 
- Ciudad de A rica -

1. - Callampa neta: 

Vivienda de mala calidad, generalmente construída con materia
les de deshecho, cajones de automóviles, etc. instaladas en las 
proximidades de basurale s, lecho de río o faldeos de cerros, con 
ocupación ilegal de los terrenos a través de invasión o simple ins -
talación. Este tipo de población carece de toda clase de urbani
zación . 

2. - Mejora 

Son todas aquellas viviendas construídas por sus moradores, en 
terrenos con loteo oficial asignados en sitios individuales sin tí
tulo de dominio, pero con autorización por parte de las institucio
nes !oteadoras oficiales. Generalmente se han asignado_ sitios per
tenecientes a Bienes Nacionales. 

Las soluc iones de viviendas son generalmente de tipo espontáne o 
y de material ligero y en algunos casos hay acciones orga:pizadas 
por parte de la comunidad para la autoconst rucción y /o autourba-. . ., 
n1zac1on. 

Este tipo de población en general carece de urbanización propia, 
salvo d e urbanización periférica, algunas poblaciones cuentan con 
urbanización la cual se les ha dado con posterioridad a su instala
ción. 

3. - Er r adicación 

Son todas aquellas poblaciones con viviend-as construÍdas con pro
ye cto. La urbanización es previa al traslado de los moradores des -
de las antiguas viviendas. Generalmente provenían de callampas, 
o casco v i ejo d e la ciudad, y han sido trasladadas por i n stitucione s 
oficiale s como ex - Fundación de Vivie ndas d e Em e rgencia, COR VI , 
CORHABIT , e t c . En general cuentan con título de domin i o o e stán 
en proces o d e obtene rlo. La acción fué la d e erradicar. 

4. - C asco vie jo : 

Vi vi endas pert en ecient e s al sector antiguo d e la c iudad, e ste s ecto r 
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cuenta con urbanización completa, con título de dominio. 

El tipo de edificación de este sector es facilmente reconocible, 
tanto por su localización dentro de la ciudad como por sus carac
terísticas. Son viviendas de uno o dos pisos, de fachada con
tínua, de estructura básica sólida y de carácter estable. Este 
Último hecho no es definitorio de estado de conservación. 

5 . - C OR VI, AAPP., JAA. , etc : 

Se han c alificado en esta categoría todas aquellas viviendas de 
calidad media alta. Correspondena grupos de viviendas unifa
miliares o bloques d e edificios de departamentos. Cuentan con 
título de dominio y urbanización completa. 

6. - Otras instituciones : 

Se han agrupado e n esta calificación las viviendas construÍdas 
por empresas industriales para su personal por Fuerzas Arma
das, u otras organizaciones. 

7. - Viviendas de diseño exclusivo: 

Se han considerado aquellas viviendas de alto nivel que han sido 
proyectadas especialmente y cuentan con permisos municipales. 
Se ubican en sectores con urbanización completa y correspon
den a operaciones individuales. 



ANE XO X 

DEFINICION D E CAT E GORIAS DE VIVIENDAS POR ESTADO Y 

CLASI FICACION 

• viviendas malas I rre cupe ra bles: 

SEGUN SECTOR 

son aquéllas que da das s us c aracter ís t i ca• est ructura les y po r la s mate r' al e s que 
l os con s tituyen. no jus t i fi can con siderar su re paración. Inclu s o puede n p resen~a , 
peligro de derrumbe. Son irrecup era bles por cu anto su s ma teri a l e s o e l esta do de é5 .. 
tos t ampoco permi t en que con curran a l o con s tru cción, aun que sea e n fo rma p a rcial, 

de uno nuevo vivi enda. 

• vi vi endas malas repara bles (recuperable s): corresponde n a este grupo de viviendas aqu éllos que, dado s s u s coracterís .. 

ticas actuales, h oce n que sean calificados como molas, esp e ci a lment e en cuanto o 

elemen tos no estruct urales ( muro s., t abiques, conservac ión, etc. ) p e ro cuya e struc

tura o e lementos e s tru c tural es p ermiten medi an t e rep araciones, su re cup e ra ción. 

• viviend as regulare s: en general son viviendas de materi al li gero, en buenas condiciones, de materi al pre fabri cado, o 

material sólido que requ ieren reparaciones menores, y consti tuyen la p rimero ca tego .. 
ría de v i viendas que por su estado, no constituyen déficit. 

- vivi enda s buenas y muy buenas: son viviendas que na requieren rep araciones y l a d iferencio entr e ambos c ategorí as se 
estable ce principalmente en c uanto a la c a lidad de los materi a les y o l g rada d e con• 
ser vocl ón. 

CLASIFICAC ION DE LAS VIVI ENDAS POR SECTOR, SEGUN ESTADO 

2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 131 141 151 la t a l % 
c iu dad to ta l 

491 59 642 103 40 35 1, 608 11. 5 

7 11 230 432 50 60 1, 391 184 3. 058 2 1, 9 

1,094 187 690 345 76 230 382 1,391 430 4,825 3-4.7 

1. 126 511 48 116 238 76 230 179 632 167 246 3.609 25.9 

327 40 163 47 23 86 40 42 768 5.5 

40 32 12 0, 5 

3. 749 417 1, 340 163 95 1, 558 324 305 6 40 179 1,056 3.2 19 860 35 13.940 100. 0 

En cues to DU R 

Con stataci ón Ari co 
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ANEXO XI 

Metodología para d e t e rminar el Hacinamiento en viviendas 

Con el objeto d e determinar el déficit habitacional al 1 ° d e Enero 
de 1968 por concepto de viviendas hacinadas se ha procedido de la 

siguiente manera : 

í Se han fijado los límites para determinar 3 standards 

habitaciones : 
alto, m edi o y bajo. A est e Último l e correspondería un 
grad o d e hacinami ento, que povoca déficit d e vivienda. 

ii De una tabulación especial de algunos datos de la encues• 
ta ( N / de habitantes y N/ de piezas ) se obtie n e la rela
ción expresada en habitante s por pieza ( Co.) 

iii Esta r e lación se compara con los límites fijados en e l 
p u nto 1 determinándose para cada sector e l porcentaje 
que corresponde a cada standard y e l valor medio de Co. 
para e l sector y e l standard correspondiente. 

iiii Los porcentajes anteriores determinan el hacinamiento 
bruto, esto es e l número total d e viviendas que tienen ha• 
cinamiento. Para consignar el déficit es necesario cono• 
cer cual es e l número de personas a la que es necesario 
otorgarl es v iv i enda para que las viviendas hacinadas su• 
ban de standard. Este número d e personas expresado en 
vivi endas repres e nta el hacina miento n eto , y correspon• 

de al déficit. 
iiiii Para determinar e l déficit neto hay que proceder en la sí 

guiente forma : 

- Calcu lar el valor medio por secto r de las piezas por e 
sa, que con e l total de casas con standar~ bajo dá e l tot 
de p i ezas con hacinamiento . 
- Calcular l a diferencia entre e l Co. medi o del sector y 
el Co . aceptable para e l sector. (Co. = función del valor 
medio d e piezas por casa ). 
- M u l t iplicar el C o. por e 1 número total de p iezas con h 
cinamie nto lo que dá e l total de personas que conforman 
e l déficit . 
- Div idi r el total d e personas por e l valor m edio d e habi 
t e s por casa d e l s e ctor , para obte ner el núme r o de cas 
que r esu e lve el problema. 

Este sistema f u n c i ona en e l s upu est o d e que s e p rodu c e u na reorde 
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ción d e las familias e n las viviendas existentes una vez que se 
construyen las viviendas para resolver el déficit de hacinamiento . 

P or otra parte estas nuevas viviendas tienen que ser tales que 
no vuelvan a producir. desde la partida e l probl ema de hacinamien
t o. 

Determinación de límites. 

Para la determinación d e los lÍmites se analizó la clasificación 
adoptada por el ler. Cen so Nacional de Viviendas ( 1952) cuyo 
límite de hacinamiento es aquel que va más a llá de l os valol'es de 
la tabla siguiente: 

Personas Piezas de la vivienda Co. 
3 1 3 . O 
5 2 2 , 5 
6 3 2 . 0 
8 4 2.0 

10 5 2.0 

Además se consideró e l valor adoptado en l a Tesis de Grado de la 
Escuel a de Arquitectura U. C. titulada II Programa de vivienda para 
los obreros afiliados a la Caja de Compensación ASIME·'F "que es 
de 1, 33 p e rsonas por pieza. 
Para ambos casos s e consideran p i e zas de una vivienda todas las 
habitaciones e xcluyendo baño y cocin a-. 

Como se vé , ent r e las dos fuentes de información consultada, hay 
una dife r e ncia muy grande , por l o cual se elaboró una tabla basa 
da en los s i guientes criterios: 

1 

2 

3 

4 

5 

1 dormitorio para la pareja 
3 individuos para cada pieza r estante ( excluyendo estar 
come d o r y escritor io ). 
1 i ndividuo en estar - comedor ( hasta en casas d e 4 p i e 
zas ). 
casas d e 5 o más pie zas tien en estar comedo·r sin uso 
como dormit orio. 
c asas d e o p i e zas o más tienen una destinadaa otro s usos 
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escritorio, taller, etc. ) 'en la cual duerme una 

persona. 

Límite entre el standard medio y alto 

2 individuos por pieza 
estar- comedor sin uso como dormitorio 

1 
2 
3 casas de 7 piezas o más tie nen una destinada a otros 

usos ( e 9critorio, taller, etc. ). sin que duerma 
nadie. 

Estos límites dan origen a la siguiente tabla : 

N / Pie zas 

Límite B 
Personas 

Standard· bajo 
Pers. /pieza 

Límite A 
personas 

Standard alto 
pers. /pieza 

1 

2 

2.00 

2 3 4 5 6 7 8 9 

3 6 9 11 14 17 20 21 

1 • 5 O 2. O O 2. 2 5 2. 2 O 2. 3 3 2. 4 3 2. 5 O 2. 34 

2 4.00 6 8 19 10 12 . 14 

1 • O O 1 • 3 3 1 • 5 O 1 • 6 O l. 6 6 1 • 4 3 1 • 5 O 1 • 56 

Los valores de Co. calculados para cada una de las viviendas en
cuestadas se comparan con los Imites establecidos, quedando en el 
standard bajo si son mayores o iguales que los fijados en el l{mite 
B . Quedarán en el standard medio los comprendidos entre los lími
t e s A y B y pertenecerán al standard aJto los que sean iguales o me• 
nores que el lÍmite A. 



DETERMINACION DE HACINAMIENTO 

PROCEDIMIENTO DE CALCULO 

Estándor bojo Estándor medio Estándor olto 

Ene. " Promedio N/ ene, " Promedio N/ ene, " Promedio ,,. / ene, 
sin Co Co Co 

2 1. 5 2.63 9 6.5 1,60 34 24.8 0.89 92 67,2 

2.72 6 28.8 1,59 7 33.3 0,84 8 38. 1 

1. 5 3.01 11 16.2 1, 74 29 42.6 1,08 27 39,7 

o.o 1,63 4 so.o 1. 13 4 so.o 

1.00 25.0 1, 15 3 75.0 

2.60 11 16.2 1,70 27 39,7 1. 10 30 44. 1 

1,67 5 31,2 1.05 11 68 

2.33 4 33.3 1,60 4 33. 3 0,98 4 33.4 

2 6. 1 2.94 3 9. 1 1.56 14 42.4 1.00 14 42.4 

1,68 2 20.0 1.03 8 so.o 

2,97 11 23.4 1,63 22 46.8 0.86 14 29,8 

1.0 2.61 26 27,4 156 32 33. 7 1.00 36 37.9 

2 7,2 2.61 6 21,4 1,72 14 50,0 1, 15 6 21,4 

S. 19 1.6 2.75 92. 11 16.8 1.46 191,82 35.0 0,94 255.32 46.6 
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Introdocción 

El presente Volumen constituye la Segunda Parte del Fstu:lio Pre
Inversional y de Desarrollo Urbano para la ciu:lad de A rica. 

Su contenido II Estrategia General de Desarrollo y Proposiciones 11 

dice relación con el Diagnóstico Regional y U-.-bano del Departa -
mento de Arica, según los antecedentes expuestos en la Primera 
Parte de este Estudio . Se incluye una estimación de población 
al plazo que fija el Estudio y se determinan las neces idades de 
acuerdo al crecimiento poblacional y al rol fcturo de Arica. 

Se plantean estrategias de desarrollo para la región, los poblados 
del interior y el polo urbano, en función de las posibilidades que 
poseen. para cumplir el rol determinado y propuesto para el Depar
tamento de Arica . 

El análisis de las inversiones se ha efectuado en moneda de 1968, 
hecho que debe tenerse presente al utilizar los presupuestos del Ca 
lendario de Inversiones. 

Finalmente, se han incluído en Anexos, todos aquellos aspectos 
indispensables para la comprensión, tanto de las estrategias como 
de las proposiciones que incluye el texto 



DIAGNOSTICO 

Potencialidad de la región 

El Departamento de Arica constituye ma micro-región en l a eral se 
distinguen claramente dos áreas : una marítima y otra de corte emi_ 
nentemente mediterrán ea . Esta diferenciación se debe principalme~ 
te a condiciones de geografía física, expresadas por la orografía y 
el clima . Así, el área marítima posee un c lima desértico en el cual 
la actividad se sustenta en forma natm-al en la medida qlE existen re
cursos de agua y lugares apropiados para el asentamiento hum.ano. · 
En cambio el área interior _comprende desde las zonas desérticas ma2:_ 
ginales hasta el altiplano, donde el clima ofrece precipitaciones de 
moderada magnitu:l y grandes fluctuaciones diarias de tenperatm-as. 
Esta sub-región es la que presenta mayores accidentes geográficos, 
acentuados hasta la cordillera de los Andes , pasada la eral se extien
de el altiplano de menores dificultades físicas, pero de gran altm-a . 

La estructura demográfica del Departamento es el fiel reflejo de las 
condicionantes descritas : más del 90 % de la población se reune en la 
Comuna de Arica, mientras qlE el 1 O % restante se encuentra disperso 
en numerosos núcleos poblacionales del interior, ningmd de los erales 
alcanza a tener 500 habitantes . 

Estas mismas características han actrado como determinantes en el 
desarrollo e c onómico del Departamento. Por ma parte e n la ciudad se 
conc entra casi la totalidad de la infraestru::tm-a y actividad económica, 
careciendo casi por completo el interior de equiparri.ento, flEntes de 
trabajo y comodidades para las comunicaciones y asentarri.e nto hum.ano . 

La sitración global se aprecia claramente al revisar m forma sinóptica 
las posibilidades de desarrollo de cada sector económico qlE tiene inge

ren cia en el deven ir ariqueño. 

Agricultura 
La agricultura de Arica presenta algmas características de importan 
cia. Los valles de Lluta y Azapa c on más de 3. 200 Há constituyen c a
si el 70 % de la superfici e agrícolamente explotable del Departamento . 
El 30 % restante se reparte en valle como el de la Quebrada de Vítor, 
Camarones, y en ciertas zonas de la pre- c ordillera y el altiplano en 
que existen recm-sos de agua. 



Estas 4 . 50 0 H á s on suscep tib l es d e a mplia r s e a una s 1 2. 000 Há que 
cor re s p ond e a l potencial a g r íc ol a del D epartamen t o . 

S i n e mba r g o s e v islumbra a cor t o p l a z o , e l a p r ov e c hami ento t otal d el 
r ecurso c on sid e r a ndo l a lim ita nte del agua. En todo cas o los v a lles 
de L lu t a y A z a p a p odrían a m p lia r sus área s cultiv a bles a m ás de 6. 000 
H á, racion a liz a !ld o e l s i stema d e r e gadío mediant e la c ons t ru:: ci6n de 
t r a nques de almac e namien to o inco rpo ran d o e l r e sto d e l o s r ecur s o s 
de agua q u e puedan p roveni r d e l a ltip l a n o , o de c aptación d e nap a s sm
te r r á n eas . 

E n e stas c on d i cion es , la a c tual c apac i dad de e m p l e o , a l r e d e d or d e 
· 2 . 0 0 0 p e r s onas, s e m a n t e n dría hasta 1973 , elevándose a tmas 3 . 900 
personas e n u n plaz o mayor ( 19 85) . Debe des t a c a rse que es p roba ble 
que e ste aum e n to de e mpleo sea a provec hado m ás bien p o r ge n te prov! 
niente d e l A ltip l a n o que por p e rs onas de la m i s m a comun a de Ari c a. 

E n r e a lidad el impacto de la regi 6n agríc ol a sobr e la c iu:lad p odría p r e
v e ni r tan s o l o d e l os m enci on a d os valles , en l a m edi d a q ue sus p rodoc -
tos sean com e r cia liza dos e i n du s tria lizado s en e lla , 

Desde e s t e pu n t o d e v ista s e ha ob serv ado un r e troces o r elativo de l a 
p r odu c ción oliva r era , r e e mpl a z a d a p or un a ument o de la c hacare r í a en 
fu nción de ciertas lim itaci one s en l a com e rcializaci6n d e l a ace ituna 
y p or la posi b ilidad que han brinda d o l os m ayore s rec urs o s de a,gm pa
ra e l cu lti v o de t o m a t es y por otos v erde s , especialm ente e n Azapa. Se 
p r e v é q u e esta s itw.ci6n c a m biaría en e l fttu r o, v olvien d o a t om a r e l 
olivo una p osición preponderante . 

Sin e mbarg o un a m ej o r c ome r éialización y qui z á s una industr ializ ac i ón 
de l t om ate y e l p o r o to v e r de pod r í a significa r para A r ica un a interesa!! 
t e fu e n t e de i n g r esos y e mpleo. Debe t om a rse en cuenta que la i ndustria 
li z ac i6n ( c on s e r v a ) de d ich o s p r odu::to s contaría con fue r te s competí -
dores c on las fá bricas del centro del país , p e r o que s u pos i ción frente a 
la p otencia lidad d e l os m e r c a dos p e r ra.no s y princip alm ent e b o.livia.n o-s 
s on fac tore s que d e b e r ían p e s a r f r ente a e s a competen cia . 

E l r e sto de l os c ultivo s c om o plá t a n o s , c ítricos , alfalfa , m a í z, etc . , 
s on e n l a a c tu alidad de m eno r i m p or tan cia, p ero hab r í a que p ens a r en 
aqu e llos qu e n o se produc e n e n el r e s t o del paí s , p ara i n t ensificarlo s . 

En el c aso de L l u ta, la salin idad de l a s agu as que lo r iega n i m piden ma 
gran v a r iedad de c ultiv o, d e s tac a ndo e n l a actu a lidad la a lfalfa y e l maí 
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Este últim o ti er:>.e una gran limi tan t e en el mercad o c onsuridor , y a q ue 
su variedad es sólo apta para el con sumo en f orma de choclo . L a al
falfa brin da mayores posibilidades y p od ría s e l a b ase de u na industr i a 

lechera q u e a b a s t e ce r ía l a región. 

En el aspec to gan adero, son las áreas pre- c o rdillerana s y del altipla
no las que pre sentan ciertas posibilidades sobre t od o en especies como 
las llama s y alpacas . La explotación e intensifi cación de la crianza d e 
estas v a r iedades está e n estudio y en t odo caso su incide ncia gravita 
más bie n s obre l o s pueblos de e sas regione s que sobre la ciud a d de Ar_!, 
ca misma . Aún en el caso de lograr u n inc remen t o considerab le en e~ 
tos aspe c t o s, la i n d ustri alización de las lanas p rov eni entes d e d i chas 
especies debería dejarse e n manos de la gente que v ive en el interior . 
Se les p odría aytrlar aportán doles asi stencia técnica y crediticia y ase
gurándoles la ·c omercialización de sus produc t os . 

Pue de c o n cluir s e, en d efinitiva, que el aumento del sector agrícola del 
Departamento de A r ica va a depender fundamentalmente de l a s obras 
de regadí o que se ejecuten y su importan cia se .ha.s-a en la m ayor supe_E, 
ficie incorporada a la produ::ción que p odría dar fundamentos a u na ex
plotac ión en. gra n es c ala de productos de exportación d e l a r egión, tale s 

como l a aceituna d e Azapa . 

El desplazam iento de las pri m icias del m ercado de Santiago, que se v is 
lumbra a largo plazo p or l a incorporación de nuev as técnica s agrícolas 
en la z ona central del país, puede supli r se p o r e l aumento de l m e rcado 
en la z ona nor t e, derivado del cre cim ien to p oblacional. En tod o caso , 
la baja r entab ilidad de algunos prodocto s en la ac tualidad ( por ot o s veE_ 
des por ejemplo ), provoc ará u n desplaza m i ento de la c hac arería hacia 
el olivo y o tr o s p rodu c t o s que puedan ofrecer p o s ib ilidad es de industr i~ 
lización. C on ello s i gue observá n dose la ventaja l o cacional de A rica 

fr ente a l m e r c ado b olivian o . 

Pesca : 
Despué s de la ave n tura que signific ó el sobredimension amien t o de la 
industria pesquera en el norte d e l p a ís , conse c uencia directa del des
conocimiento d e la r iqueza e c ológica de la zona, s e procedió a i ntegrar 
el resto d e las industrias que s obrevivieron a la c r i s i s . A s í , Arica 
quedó con 4 industrias r e duc toras con una capacidad instalada de 200 
t on/h ora, atend i da p o r u n a flota c ompuesta por 31 u nidades q1E operan 
279 p e rsonas e n t r e e mpleado s y obreros . 
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En tales condiciones no se observan mayor e s perspectivas de desa
rrollo en el sector p e squero industrial y puede supone rse que por lo 
menos a corto p lazo y mediano éstas se man ten gan a m nivel simi -
lar al a ctual. 

Por otra parte, la p esca artesanal con 105 pers onas ocupadas , pre
sentan cie rtas p e rspectivas de desarrollo siempre que se fomente el 
consumo de p escado fres co en. la ciuiad de Aric a , que podría signifi 
ca r un buen sustituto de l a car n e de vac uno argentino que se consume 
en la a ctualidad . Para ello se requeri r í a organizar u n a eficiente co~ 
perativa de distribución e n que l os mismos pesc adores p odrían parti
cipar . E n la a ctu alidad se ha propendido al desarrollo del c ultivo de 
miti lidos ( c h o r o s y c holgas ) que parece ser pro metedor, a tal pui
to que en 1 980 podrí an existir 50 balsas con ma prodocción media de 
50 tonel'a:das p o r año y p o r balsa . E s t e rubro sería absorbido por el 
s ector pesquero artesanal y vendría a aumentar los ingresos de este 
sector más que a c rear nuevas fuentes d e trabajo. 

Es interesante señalar además que las posibilidades que presen ta el 
merc ado b olivian o para el consumo de estos productos. A dic ho mer 
cado p odría llegars e a t ravé s de la conserva , o del pesca do friforiza
d o, a provechando las faci lidades que empieza a otorgar el m ejorami eE_ 
t o de las comun i caciones , ya sean aéreas , v iales e incluso fer rovi arias . 

También esto reque rirí a de u na preparación mediante la instalación 
de frigorífi c os u otro·s equipos que aseguren la conse r v a ción de la pesca. 
T odo ello s in olvida,r las actuales r e laciones con el res to del altiplam . 

Cabe d e stacarse, por ú ltim o, que e n Arica e stá en su última fase de 
i n stalación u n dique s eco que permitirá la reparación de e mbarcacio
nes n o s olo de la z ona sin o que incluso pod ría ofrecer sus servicios 
a l o s b a r cos peruanos qlE operan e n las inmediacione s del límite juri_ 
d i ccional. 

E n resumen, la situación de l sector p esque r o no presenta per s pectivas 
oc upaciona l es a corto p lazo , Y para que pasara a ser un sector diná -
mico a u n p laz o mayo r se r eque riría estuiiar a fondo l a s condiciones 
de mercado ínter-regional y analizar el efecto de una buena propagan -
da en el consumo doméstico, sin desc uidar naturalmente, u n conoci
mient o más cabal de l potencial ecológico de la z ona . 
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- Minería 
En Arica el se c tor m inero ha tenido una reducida participación en la 
economía regional habiendo sido el a .::míre hace 6 años la actividad 
de mayor importancia . 

Sin embargo y a raíz de los co:ivenios JAA-ENAMI , y JAA - Instii:uto 
de I nvestigacion es Geológicas , se ha l o grado detecí:ar tm potencial 
m inero, que aún cuando no se con oce1'. con exact:itu:i sus m a gn itu:les , 
da la p osibilidad de un a importan te exp a n s i ón del s ector. 

Este hecho se ve reflejado e n gran medida al a n alizar l as p erspec ti
vas cupreras, que i ndican un c recimiento de alrededor de l. 000 tone
ladas anuales en la actualidad, a más de 8 . 000 ton/ anuales en 1973 y 
en una alternativa optimi sta a 30. 000 ton/a males e n 1985, inclui'da me
dian a minería de Belén - Tign amar. · 

Este inc remen to en la produ::ci6n de c obre s i gnificaría tn aumento de 
la ocupación e n el .rubro que p odría llegar a 830 per s onas e n 1973 y 
2.100 en 1985, frente a las 220 ocup adas en la actualidad. 

Se ve pues que el sector m inero de ma posi ción d~ es c asa importan -
cía o cq,acional, p odría llegar a medi a n o y l argo plazo a ser fuente de 
trabajo de c onsideración . Más aún., s i se c on-s.idera u n índice multipli 
cador 2 para la minería, significaría la p osib ilidad de m ante n er una 
fuerte ocq,ación adicional en sectores c o m o t r a n sportes, servicios , 
etc. 

Por otra p a rte la azufrera del Tac ora p od ría estar e n producción a 
1973, originando ocupación para mas 500 pers o:r..as, con 15. 000 tone
l adas al año de azúre . A u n p lazo mayor el azufr e prácticamente no 
cambi aría en producción y ocupación , p o r la puesta en marc ha de otros 
rec ursos tales com o Plato de Sopa, al interio r de Talt&l. 

Un efecto directo de la explo tación de los rec ursos miner os de la re
gión podría traducii:se e n l a i n stal a c ión o a mpliación de i n dU5trias de
rivadas, como son l o s c oncen ~r ados de cobre . Tal asp e c to ampliaría 
las p osibilidades de i ndus t rialización de los p roductos de la zona y 
podría sentar las bases para u na complemen t ación con los países veci
n os . E n todo caso estas perspectivas deben compa-.tibilizarse con la 
escasez del rec urso de agua que p odría gravitar seriamente en su·de -
-sarrollo. 
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En resumen, la oferta de empleo directo p o r parte del sector mi
nero alcanzaría a 1 . 400 personas en 1973 y 2. 600 en 1985, siendo 
los efectos indirec t o s de ocupación imprevisibles ya que tan solo 
para el cobre se estima un f actor multiplicador 2, que daría origen 
a empleo en transp ortes, comercio y servicios . 

Industria 
La industria man ufacturera ariqueña representa en la actualidad tn 

factor din ámico de desarrollo . Significa t.n poder ocupacional que 
sobrepasa el 25 % del total de a c tiv os de la comtna, alcanzando a 
m 28 % e n la c iudad. Parti cipa , en conjun to en más de t.n 70 % del 
fi na n ciam ien to de l a JAA, lo que se ha traducido en un progreso i~ 
discutible para Ari ca, man ifestado a través de la constru::ción de 
importan tes obras de infraestructura . Finalmente los sueldos y sa
larios que p aga e ste sector son los más altos en promedio, lo que 
se ha traducido e n u n aumen to del standard de vida de u n fuerte sec
tor de la población . 

Por otra parte , el progres o del sector manufacturero se ha basado 
en un cue rpo legal de exc epción que ha permitido sortear con éxito 
las serias limitantes a que está afecta la región misma y que en de
fin itiva la h a c en p oc o apta para un desarrollo sólido en las condi cio 
nes en que es tá planeado. 

E n tales con diciones la JAA, contando c on la asesoría de ODEPLAN, 
ha i n iciado una p olítica de desarrollo del sector i ndustrial, otorgán 
dole e n primera instancia, el respaldo financ iero necesari o a los i~ 
dustriales que deseen instalarse en Arica. Conjuntamente c on ello 
ha con seguido l a seguridad p or parte de la Comisión Elec trónic a de 
COR FO, que cierto t ipo de industrias eléctricas y electr6nicas pue
dan desarrollarse sin dificultades en la región . 

Estas determina cion es han solucionado en gran medida el problema 
de la desoc upación que se veía venir al trasladarse a l centro del país 
parte de las armadurías de vehículos, asegurando, por otra parte, 
que los ingresos de la JAA se mantengan en niveles que posibiliten el 
avance regi on al. 

Sin embargo, la i mplicancia que de las medidas tomadas puedan tener 
a un p lazo mayor que el mediano y corto, no se ve clara, ya que todas 
se basan e n el mercado nacion al, para lo cual Arica deberá seguir co~ 
tan do con u n mínimo de medidas protec c i onistas . Esto último v a en 



contra d e la i dea de int e gración , meta a la e ral Arica d ebería pre
pararse, dado que su vencajo sa p o s ición. geográfica l e ofre c e bue -
nas espectativ a s en ese c a mpo . 

P or e llo, el desarrollo industrial a largo p lazo debería estab lecerse 
a ba se de indus t r ias que puedan competir t a nto e n el m e r cado nacio 
nal com o inte r n a cional y que , ade má.s aprovec hen e l c r ecim iento de 
s ectores tales como e l turismo , el c omerc io y l o s servicios . 

E n s íntes i s , las p o s i b ilidades ocupacionales de este sector a 1973, 
a lcanzarían a u nas 7 . 600 p ersonas, s i en d o imposible e s tim a r su de
sarrollo a un p l azo mayor . E n t odo caso, si se p iensa en una p enetr~ 
ción hacia el mer cado i nter nacional , especialmen te boliviano y e l pe
ruano , apr ove c han d o el puerto , la red ferroviaria , el camino inter 
nacional e n construc ción y los servicio s exi s ten tes, es indi s c li:ible 
la impo rtancia que p odría te::ier e l se c tor industrial en 01 futuro . 

- C omercio : 
E l sec tor com ercio representa en Arica ma i mportante fuente ocupa
cional y participa en u n 2 O % del financiamie nto de la J AA . 

El com ercio m ayoris t a y gene ral se c oncentra e n e l Casco Viejo, y 
el c om ercio bás i co se reparte e n t odo s los sectores de l a ciudad . El 
a b a stecim ient o a través de este últi m o es sati sfac to rio . 

Desde el pun t o de vi s ta de oferta ocupacional, a e s t e sector no se le 
observan clara s pers p e c t iva s, si se man tien e n las a c tuales condicio -
ne s , ya q u e incluso un c r e cim ien to p oblacional rmderado no j ustifica 
r ía u na mayor a mpliación de lo existente . 

Sin embarg o la l egislación de ciert o tip o d e com ercio que existe en la 
actualidad hacia los países limítrofes, p odría inc rem entar e n c ierta 
m edida el desarrollo del s ector . E llo se refiere a produ::to s c o m o 
las m a n zanas qre son llevadas a T acna y a r tíc ulo s de lana y textile s a 
Bolivia, ent r e o t ros . E l f omento a la exp ortación de productos del 
Centr o y Sur del país a t ravés de Arica, i mplicaría m. a provechamie~ 
to ".integral ere -sus-v ent~ja.s · l ocacion.1.les , -a· l a v ez que c rearía mayore s 
posib ilidade s ocupacionales . 

Arica c uenta con u n a infraestructura a p r opiada p ara el comercio inte2:_ 
naciona l; con casas i mpo rtadoras y e qui pamien t o com ercia l g ener al y , 
lo que es fundamental, con u na v ocación din ámica comercial, herencia 
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de la actividad desplegada en los últimos 1 5 años . Es inne gable que 
su aprovechami ento debe ser materia de discusión prefe rente al pla~ 
tearse alternativas de desarrollo regional. 

Transporte y Comunicaciones : 
La ubicación geográfic a de Arica requiere de sistemas de t ranspor
te y comunicaciones que la u nan al resto del país y a las regiones y 
áreas c on que tengan algún tipo de relaciones, sean estas comercia
les, de servi cios , culturales, etc . 

Desde este pun to d e vista la infraestructura cami n era, por tw. ria , fe
rroviaria y aérea existente ha logrado sacar casi totalmente a Arica 
de su arrinconamiento geográfi co- físico . 

Tan s olo hacia el interior del Departamento, donde las condiciones 
físicas hacen difícil su a cceso, se advierte i.m.a menor eficiencia. 
Sin embargo existen proye ctos, como el de la Carretera de penetra-
ción hacia B olivia , que podría remediar esta situación, brindando 
la oportunidad de un mayor contacto con los p oblados y con los r e
cursos materiales del interior . 

En el aspecto ocupacional se observa un aparente sobredimensiona
miento produ:to d el exc eso de vehículos de locomoc ión particular 
( citrotaxi s ) y p or el tran spo rte derivado de la produ:ción industrial 
que ha i mplicad o un gran n úmero de p ersonas dedicadas a este rubro. 

Por e llo, el desarrollo de este sector, tiene r elación directa con el 
auge i ndustrial y comercial que se verifiqtE en e l Departamento , con
juntamen te c on las p osibilidades de progreso qtE se vislunbran para 
e l turismo . 

S i n embargo existen otros factores que hac en atractiva la sitw.ción 
de los transporte s . El primero de ellos lo · constituye la importan
te parti'C'ipación de l tráfic o de mercaderías hacia Bolivia y de mate
rias pri m a s del país del altiplan o hacia el exteri or. El segundo lo 
constituye el abastecimiento del sur del Perú y la evac w ción de mine
rales, algodón, aceitunas, etc. desde esa región . Estos dos t ráfi
cos otorgan las posibilidades de incrementar el volumen transporta
do a través del puerto de Arica ál u nir la regi ón del interior del con
tinente con una carretera como la proyectada . Debe recordarse que 
la ruptura de relaciones con Bolivia y la situación e conómica de ese 
país provocaron una ba ja del volumen transportado, que fl.É parcial-
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mente desviado hacia Perú y el Atlántico. Ese tráfic o puede ser 
recuperado otorgando las facilidades necesarias que }lagan expe 
dito su despacho y coordinando la acción del puerto con el trans
porte ferroviario y carretero hacia el interior . 

Turismo: 
Se destaca a Arica con irt eresantes perspectivas turísticas, en re
lación al crecimiento que ha tenido en los últimos años el flqj o turís 
tico, tanto nacional como internacional. 

Este flujo puede verse fortalecido con la habilitación de l~ares de 
atracción y el aumento y mejoramiento de la infraestructura exis 
tente, previéndose la construcción de varios hoteles más, y la adap
tación de la ciudad para tales efectos . 

El auge de este sector implicaría un aumento de las posibilidades o
cupacionales directas, pero su mayor impac to se vería reflejado se 
guramente en el comer c io y es probable que hasta obligue a la insta
lación de industrias que fabriquen produ:tos que hagan atractiva la 
venida de turistas a la región. 

De lo descrito puede concluirse que la potencialidad de la reg1on re
side en su posición geográfica más bien que en los re c ursos naturales 
con que cuenta . Hacia este aspecto, entonces, deberán dirigirse to
das las líneas de acción que tiendan a desarrollar el Departamento 
de Arica . 

De este modo, podrán ser aprovechadas integralmente las ventajas 
locacionale s detectadas, tanto para la ciudad de Ari ca como para el 
resto del Departamento . 

V oc ación del Departamento de Arica 

El Departamento de Arica participa en gran medida en la vocación natu
ral de la Provincia de Tarapacá ( I Región), que, a grandes rasgos se 
exterioriza bajo los siguientes aspectos : 

Zona extrema del país, con posibilidades de vitalizar a través de su 
desarrollo, a las regiones intermedias entre ella y el centro-sur del 
país . 
Zona limítrofe prácticamente con tres países, que ofrece grandes 
perspectivas para la integración latinoamericana 
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Zona con vocación exportadora, basada en los recm sos pesqueros 
y mineros. 

Sin embargo estas características generales de l a Región I, no son su
ficientes para definir la realidad existente en ella, ya que pueden dis
tinguirse dos áreas de desarrollo vertical, incluso competitivas entre 
sí, como son el Departamento de Arica y la formada por los Departa
mentos de Pisagua e Iquique . 

El origen de esta diferenciación tiene ante c edentes históricos reforza
dos por la difícil topografía que aisla a Arica del resto de la prov in -
cia a partir de la Quebrada de Tana . 

La sitw.ción en conjunto no es otra que un caso extremo He l modelo de 
desarrollo histórico de América Latina, en qU:? el desarrollo vertical
costero es una fase deformada, pero superior, de la economía de en
c lave . 

Por ello, el Departamento de Arica, compartiendo la vocación de la 
Región I, queda más claramente definido tanto por el promnciado a
rrinconamiento geográfico político al extremo norte del país, c omo 
por su mayor cercanía a Perú y en especial a Bolivia . 

A estas vocaciones naturales se les puede agregar a l gunos roles espe
cíficos de importancia fundamental para su propio desarrollo, tale s 
como: 

región abastecedora de importantes rubros agrícolas para el Norte 
Grande 
potencialmente ofrece perspectivas mineras, especialmente cob re 
y azufre , y pesqueras por su cercanía a z onas de gran riqueza ic
tiológica 
constituye fuente natural de salida del país altiplánic o y por consi
guiente elemento de relación e intercambio chileno- boliviano 
potenc ial turístico 
centro manufacturero de materias primas provenientes del interior 
del continente . 

Por el mismo carácter de Departamento limítrofe que como ya se men
cionó, le acentw. su vocación natmal, se ha propendido a fortalecer es 
te conjunto de factores a través de posiciones de política regioral deri, 
vadas de metas nacionales y de desarrollo qU:?, fundamentadas en leyes 
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de excepci6n en un comienzo y franquicias para la instalaci6n indus -
trial posteriormente , han consolida do ma poblaci6n estable y de ca 
racterísticas d efinidas, y la han diferenciado definitivamente del 
resto de la Región I. 

Por otra parte , el Departamento de Arica a su vez pre s enta dos sub
áreas bien d eterminadas : 
La primera formada por la ciulad de Arica y por los valles de Lhta 
y Azapa, y la segunda, formada por el resto del Departamento que 
incluye una serie de poblado s pre - cordilleranos, de desarrollo dife
rente y casi sin conexiones entre ellos . 

La primera sub 1 área, pre dominan temente urbana , coincide con la 
Comuna de Arica y la ciudad comparte y prácticamente concentra el 
total de las carac terísticas que constituyen la v oca c i ón del Departa
mento . El resto de éste ha estado marginado de los beneficios repor
tados por la i mplantac i6n de polític as de desarrollo y en el fondo ha 
sido perjulicado por la emigración de su población hacia la cabecera 
departamental. 

Esta situación determina en parte, la estrategia de desarrollo de Ari 
ca . Así, en primer lugar deberá establecerse la posibilidad de de
sarrollo que ofrece en su conjunto, pero considerando como prepon
derante a la ciudad; y en seguida, analizar la inciden cia de este desa
rrollo en l o s p oblados del interior, para fij ar e n qué medida éstos de
ben integrarse fortale ciendo un c recimiento homogéneo del Departa
mento . 

La conjugación de a mbos aspectos y la i n te r - d e pendencia Arica- polo 
con Arica-inter i or, puede visralizarse mejor al estuliarse e l rol es
pecífico de c ada nú::leo económico- poblacional frente a las posibilida
des plant eadas anteriormente. 

Rol de los focos urbanos del interior 

Basándose en el o rden d e la jerarquía de centros poblados y en el 
a n álisis d e l interior del Departamento de Arica, se definen los si
guientes roles para l os principales centros poblado s del inter i or 
( están colocados en el orden de jerarquía según el Diagnóstic o, v er 
gráfico adjunto ) : 
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Debe asumir su rol de c apital del interior . No s 6lo l o predispon e a .,_ 
ello su a ctual i mpo r tan cia relativa en p ob l a ción y equipa miento s ino 
su posición geográfica e s t raté gica que l o ubic a e n tre las region es 
costeras y altipláni cas y al centro d e la región pre-cordillera na. 

Den trd del r o l a futuro de l i nterio r d e l D e p artam ent o y principal -
mente en relación al desarrollo de l o s t ran sportes p or carre t era 
( carretera internaci onal a B olivia, e n c on strucción ) y d e l a red d e 
caminos del i n t e r io r , Put re ver á c r ecer c ons i d era ble m ente su i m
portan cia. Además los p roy e c tos y l os programas del e quip a m iento 
del inte r i or des ta c a n a Putre com o c e ntr o equipador regional ( cen
tro industrial, arte sanal , de c omerciali z a ción , es c uelas técn ico vo
cacionales, centro s asistenciale s y c ulturale s , etc. ) 

Las c omunica ciones regionales ten drá n igualmen te su centr o en Putre . 

Por otra parte el aeropuerto del int e rior se sitúa a pocos ki16m e tros 
del pueblo. 

Por último, s erá el cen t ro regional turí s tico c on su hos terí a, la prin 
cipal de la región y sus t erma s . La e s tadía d e los turistas s e rá nece 
saria para l a a climataci6n previa a l viaje t u rís tico al altip lano . 

Codpa : 
Debi d o a su a i sla miento r ela tiv o a l sur d e la r e gión y a l hecho que 
es la c abecera de u n a z ona agrícola muy e s pec ífica se destac ará c o 
mo u n c e n tro sec u n dario, c uyo equipa miento d e b erá s e r r efor z ado 
más allá d e l a i mpo r tancia relativa d e su población propia . 

Codpa reme l a s a ctividades a g r ícolas de sus valles propi o s y de 
Quebrada V ítor. 

El d e sarrollo d e a lgun as industri as d e rivadas de l a agricu ltura y d e l 
aument o d e produ cción de é s ta , r e f o r zará s us a ctividade s e conómicas . 
La arte s anía regional d e be e ncontra r e n C odpa s u centro de c omercia
lizaci ón. 
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c Chapiquiña : 
Es e l centro energético regional; con la p~sta en marcha de la se
gunda e tap a de crecimiento de su planta hidroeléc t rica verá así re
forzado su papel. Además c u e n ta con varios servici os asistencia
les y de carabineros que le dan un papel esp e c ífico en la zona , 

d V i svi ri : 
En el extre mo N o rte de la r egión del interior del De_partamento, 
tiene una p osic ión e s t r atégi ca en el vértice fronterizo entre Chile, 
Bolivia y Perú . Es tambié n el ptnt o d onde se unen el ferrocarril 
de Arica a La iPaz y el camin o longituHnal del altiplano chileno en
tre Visvi r i y la carret e ra internacional a Bolivia en Parinacota. 
Su equipamiento deberá ser desa rrollado en consec uenc ia. 

e Belén : 
Debe ser el cent r o d e la reg i ón pre-cordillerana central al sur de 
la c arretera in ternacional a Bolivi a y al centro d e la red caminera 
longi tudinal de la pre-cordillera , Centro minero y a g•r íc'o la por 
excelencia se deberá desarr ollar principalmente con el incremen -
to de la minería del cobre que tiene algunos d e sus yacimientos más 
importantes en l a · zona de Belén. Se conec ta con Chapiquiña, Zapa
huira y Tignamar . 

f Poconchile : 
Es e l centr o que u ne los s i stemas agrícolas de los valles bajos del 
Lluta y de Azapa, su importan cia se ve opacada p o r la ce rcanía 
del polo urba n o p e ro deriva una importancia añadida por su valor 
turístico cercano y su posición topográfica atractiva en la carrete
ra a Bolivia . 

g Parin a cota : 
Actualmen te e s u n simple caserío . S i n embargo tiene m futuro im
portante como cen tro turístico p o r la bellez a i n c omparable de sus 
lagmas ( Chmgará y Cotacotani ) , sus volcanes ( Pallachatas y Gua
llatiri ), su a rquitectura histórica, sus paisajes y su forma silves
tre . Es también el punto de enlace de la c arretera a Bolivia y del 
cami n o d e l altiplano c hilen o . Espec ial cuidado deberá observarse 
para que l os programas de c on strucción n o desfiguren las cara c te
r í stica s regionales y sus formas d e c u lturas a u tóctonas . 
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Debería también ser punto de reunión para todas las actividades 
folklóricas y la artesanía propi a del altiplano chilen o-boliv iano . 

Sería la sede de u n centro turístico de i mportancia con i.na hoste
ría . 

Se r elaciona con l os pueblos de Caquma y Cosapilla . 

Rol de la ciudad de Aric a 

De c onformidad con l o expuesto, la ciu:lad de Arica reune todas las 
características enumeradas de la definición de vocacione s naturales 
del Departamento de Arica. Si a ellas se les agrega a lgmas vocacio
nes inducidas provenientes del esfuerzo del resto del país para forta
lecer la p ~esencia nacional en esta región limítrofe, tal como el caso 
del desarrollo industrial, se obtienen los elementos q"LE permiten espe
cificar su futuro rol. 

De la posición geográfica se deducen una serie de vocaciones natura -
les tales como el 1turismo, el comercio y los transportes. Y esta mis r 
ma posición permite prever como vocación inducida, el fortalecimie°7i
to de la actividad industrial. 

En todo caso estas vocaciones que conj~adas definen el rol de Arica, 
deben perfeccionarse paulatinamen te en fmción del tiempo que demore 
su asentamiento, de la utilidad q"LE representen como generadores de 
empleo y de la posibilidad de financiamiento continoo que brinden para 
el organismo rector de la actividad ariq"LEña : La Juita de Adelanto de 
Arica. 

Es evidente que los serv1c1os, en todas sus formas, serán un comple -
mento obligado de cualquier tipo de desarrollo que se plan tee para Ari
ca y su importancia estará medida por el grado de generación de empleo 
que se l ogre de las actividades motoras definidas por el rol. 

Perspectivas de desarrollo 

Las consideraciones esb ozadas en los cap ítulos anteriores, permiten 
e stablecer dos etapas complementarias en el tiempo, p ero regidos por 
un mismo objetivo, como es orientar los esfue r zos hacia la au:oswtenta
ción económica de la región , que a su vez podría significar el pri mer y 
más p ositivo paso, en el contexto nacional· hacia la integración multi
nac ional . 
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Estas dos etapas serían las siguientes : 
Asegurar para Arica u n a estabilidad ocupacional compatible con un 
c recimi ento poblacional determinado 
Asegurar para Arica una i ndependencia económica, de modo qte su 
desarro llo esté liberado de 1.m proteccionismo legal, qte debilita el 
afianzamiento de su estruc tura socio - ocupacional. 

Estas dos etapas pueden hace rse coincidir en el tiempo c on u n desarro
llo a mediano plazo, en el caso de l a estabilidad ocupacional, y en el 
largo plazo, e n el caso de l a autosusten tación económica . 

Evi dentemen te que s i las condi cion es son favorables para el proceso 
de integración latinoameric a na, se plantea 1.ma tercera etapa de desa
rrollo, en que Arica se abre a la integración recibiendo todos los bene
ficios que tal posibilidad i mplica. E n esta etapa Arica pasaría a ser 
capital de u na vasta región en la que los r ecursos naturales son incuan
tificables y c uya salida l ógic a hacia los merc ados extracontinentales 
sería por el puerto ariqueño . 

Es por ello que las dos etapas originales requieren de acc iones diferen
tes y esfuerzos dirigidos a sub-sectores que n o necesariamente vayan 
a ser rep resentativo s en la consecusi6n del rol. Ambo s , sin embargo, 
deben complementarse de modo que en el medi a n o plazo no se facilite 
el desarrollo de determinados proyec tos, que am c uando puedan amor
tiguar el efecto de desempleo, a la larga deban ser sustituídos por no 
posee r perspectivas dentro del rol que implica uia decidida base integr! 
cionista . 

Unie ndo e stas c onsideraciones de tipo general a 1.m rol fu:uro de Arica 
como el descrito , se p lant e a n a continuación, los campos de acción de
finidos en el t iempo como perspectivas a med iano plazo - 197 3 y largo 
plaz o - 1 985 . Se ha t omado 1 985 como fecha a largo p lazo por repre -
sentar el pun to de iniciaci ón de la integración latino-americana . 

a A mediano plazo - 197 3 
La s i tuación a este plazo implic a para Arica asegurar una estabilidad 
ocupacional y resguardar los ingr e s os de la Junta de Adelanto, por 
rep res e n tar ello u n elemen to de vital i mportancia para lograr el desa
rrollo i ntegral del Departament o . 



En este senti do pare.c e ser la indust r i a el sector de mayor dina
mismo que puede cumplir con ambos objetivos . Así lo ha com -
prendido la JAA, asesorada por ODE_?LAN, qi..e han destinado par
te importan te del presupuesto de la JAA ( 25 % aproximadamente) , 
para el desarrollo industrial en l o s próximos años . Con este nue
vo enfoque y a pesar del traslado de algunas industrias au:omotrices 
de Arica hacia e l c entro del país, e l problema de desocupación a 
corto y mediano plazo parece estar solu::ion ado , como asímismo e l 
financiamien to de la J AA . Esto último a través del incremen to de 
producc ión de rubros c omo e l elec tróni co. 

Los programas específic o s det ectados a c orto plazo se a n alrzaron 
en el capítulo l . 1 

Conjuntamente c on esto, y c omo una preparación hacia bases eco
nómicas p r opias, c omo sería el cas o del desarrollo turístico, se 
ha orien tado el esfuerz o hacia el mejoramiento urbano, que impli
ca remodelaciones, n uev as c onstruc c iones, habilitación de lugares 
y espacios para aprovecharlos en l a a c tw.lidad, etc. Esto trae co
mo con secuenc ia un auge e n el sector constru::ción, qi..e de t ermina 
la creaci ón de nuevos emple o s por lo meno s en el corto y mediano 
plazo . 

En el campo de l o s tran spo rtes, se c omplementarían las obras por
tuarias y el cami no hacia el interior y la renovación del material 
de ferrocarriles, que c onjun tamen te c on una acción administrativa 
que fa c ilite y agilice la í n ter-acción de pi..erto -transporte ferrovia
rio y puerto -tran sporte caminero crearía en el mediano plazo fue~ 
tes ocupacion a l es adicionales y prepararía e n el largo plazo a Arica 
como n udo de transporte a n ivel intern acional. 

Todas estas acciones deben apr ove c har e n un a prime ra instancia, 
el mercado intern o y las facilidades momen tán eas dadas por los 
mecanismos legales existen t e s . Esto i mplica iniciar una acción 
con jun ta de instal a ción de i n dustrias basadas e n un mercado inter -
nac i onal y que sea n c apac es de indepen d i zarse de la protec ción que 
sign ifica el c uerpo l egal de exc epción exi stén te . 

En esta etapa el sector priv ado , apoyado p o r la acción de la JAA, 
debe poseer u n papel prepond e ran t e e n la a c tivac ión del desarrollo 
ariqueño . Ejemplo clar o l o constituye la posibilidad de integración 
con empresas de países v e cinos e n armaduría de artículos eléctri
cos y elec trónicos. 
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b A largo plazo - 1985 
A un plazo mayor, como es 1985, año que tan solo sirve de refe
rencia según lo indicado anteriormente, deben establecerse po
líticas generales de desarrollo económico-social con directrices 
dadas por e l rol futuro del Departamento de Arica . 

Como ya se mencionó, la vocación de Arica está definida por su 
ubicación geográfica, en un extremo de Chile p ero en el centro 
de gravedad de los países latino- americanos que dan al Pacífico. 
Esta situación, confluencia de tres naciones ,r pu'ntol-d~' ip:mi.e.t.ra·d:ón 
al interior de Sud-América y puerta natural de salida del país al
tiplánico, indica casi a priori que Arica debe desarrollar y robus
tecer el transporte y las comuücaciones, debe brindar facilidades 
al tmismo y al comercio y debe dar cabida a industrias que, apo
yando las actividades descritas : turismo, comercio y transporte, 
puedan competir tanto en el mercado nacional como en el ínter -
nacional. 

Estas anotaciones encierran en sí las ideas básicas sobre que ru-
bros específicos deben desarrollarse en el largo plazo . Como 
ejemplo inmediato puede señalarse el c aso del camino internacio
nal a Bolivia que prestaría servicios al come rcio, a los transpor
tes y al tmismo, acarreando posibilidades dificilmente cw.ntifica
bles en los rubros señalados y en otros complementarios, pero no 
por eso menos importantes . 

La vastedad de los sec tores que configman el rol de Arica, obligan 
a un análisis detallado de cada uno en su orientación ft.tura . Sin 
embargo, ya en los antec edentes se -señalaban alguias tendencias, 
tanto naturales 'como inducidas, que facilitan el pronóstico ft.tur o 
dentro del contexto g l obal que significa el rol. 
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ESTIMACION DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Estimación a partir de tendencias históricas 

Tal como se planteó en el Anexo IV d@Já la . part~ del Estu:lio Preinver
sional de Arica, la población estimada para la ciudad de Arica al 1 º de 
Enero de 1968, alcanzaba a 73 . 400 personas . Esta cifra quedaba com -
prendida entre la proyección parabólica y la correlación ciu:lad/país, 
que sirven de límite superior e inferior, respectivamente en la deter
minación de una cwva de crecimiento poblacional a largo plazo. 

En el gráfico que acompaña a este capítulo, se indican dichos límites . 

En todo caso estas curvas, obtenidas a partir de las cifras ce.nsales de 
1940, 1952 y 1960, representan solamentes rangos entre los que podría 
variar la población de Arica y no bastan para fijar la población a futwo 
dado lo fluctuante de su crecimiento en los últimos años. 

Esto se ve reflejado claramente en el siguiente cradro : 

Cradro Nº 1 

Tasas de crecimiento históric o de Arica 

Departamento Comuna Ciu:lad 
Año Período Pobl. Tasa Pobl. Tasa Pobl. Tasa 

1940 21 . 836 16.627 14.050 
1952 30 . 307 23.033 18 . 950 

40-52 2.8 2.7 2.5 
1960 51 . 947 46.686 43 . 400 

52-60 6 . 9 9 . 2 10 . 9 
1968 81.800 76.400 73 . 400 

60-68 6.7 7 . 3 7 . 8 

Fuente 1940 1952 - 1960 Censos DEC 
1968 Estimación DUR ( Parjel Anexo IV ) 

En tal es c ondiciones es necesario fundamentar en el desarrollo económico 
de la región, la población futura del área en estu:lio. Sin embargo y toma:,: 
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do en cuenta algunas tendencias generales de crecim iento de los ce~ 
tros urbanos en el país ( alrededor de U1 4. 4 % am.al : Ver Anexo I, 
Crecimiento de algunas ciudades de Chile ) y, sobre todo el acentw.
do crecimiento poblacional de la ciu dad de Arica en los últimos quin
ce años, se propone una primera aproximación de su población fut •1 -
ra según el sigui.ente esquema : 

Mantener la tendencia de c reciente de la tasa de aumento poblacio
nal de la comuna en un 6 . 2 % acumulativo anw.l c omo promedio de 
los próximos cin co años, basado en las cifras del Cuadro Nº 1. 

Suponer una tasa de c rec imiento anual de un 4 . 2 % en el período 
1973-1985 , tasa que se desprende del análisis del c recimiento a
nual urbano del país, según se observa e n el Anexo l. 

Con las dos tasas anotadas : un 6 . 2 % para el período 1973 - 1985, se 
ha procedido a c alcular las curvas de población para Arica, qre se 
señalan en el Cuadro N º 2 . 

Cw.dro Nº 2 

Estimación de la población de la ciu:iad y comuia de Arica 

Año 

1968 
1973 
1985 

Tasa acumulativa 
anual ( % ) 

(7 . 8) 
6 . 2 
4 . 2 

1968-1985 ( 4. 8) 

Población 
Ciudad 

73.400 
99 . 000 

162 . 000 

Comma 

76 . 400 
105.200 (1) 
172.400 (1) 

(1) Para la Comuna de Arica se ha supuesto la relación O. 94 
entre ciu:iad y comuna 

Fuente: Estimación DUR. 

Los valores obtenidos se han llevado al Gráfico Nº 1, observándose 
que esta primera aproximac ión para la determinación de la poblaci6n 
de la ciudad de Arica, lleva los valores de 1973 y 1985 a puntos inter
medios entre las curvas límites ya mencionadas . 
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El acercamiento hacia la curva obtenida por c orrelac ión ciu:lad / país, 
indicaría una estabilización poblacional de Ari ca cada vez mayor. 

Esta primera aproKimación está relacionada c on un desarrollo urbano 
que, aunque más a c elerado que el resto del país, tiende a asimilarse 
a su tasa general. No se c onsidera la posibilidad de una apertura de 
Arica a su plena fmción internacional. 

Estimación a partir de población a c tiva . 

Al definir el rol futuro de Arica se observ ó q u e existen actividades de 
tipo estratégicos o motores , tales como : 

La industria manufacturera { en espec ial aqrella qre ocupa mano de 
obra altamente c alificada) 
El turismo 
Los transportes y 
El comercio 

La consecusi ón del rol se basa en qre el desarrollo de estos sectores p~ 
da lograrse en forma coordinada y consecuente con la paulatina apertura 
del mercado internacional. Ello implica además que e l resto de los se~ 
tares, vale decir : agricultura, min ería y pesca, basados e n la exi sten
cia de recursos naturales regionales, alcancen una participac ión máxima, 
y qre la ~constrocción y los servicios se desarrollen cmnto sea necesari o 
para satisfac er la demanda que origine el crecimiento de los primeros. 

En estas c ondiciones, y al c onoc er solamente las posibilidades reales 
de aumento de la población activa del primario, vale decir : agricultm-a, 
minería y pesca , la estimación de la población activa se efec túa hasta 
1985 con los siguientes antecedentes : 

Agricultura : 
En e l capítulo 1 . 3 . 1 de los Antecedentes ( Ia. P A R T :$) se estableció 
que, e n condiciones raz onables, c on un aprovec hamiento integral de 
los recursos de agua y la inc orporación de toda el área potencialmen
te cultivable en los valles de Lluta y Azapa , a 1985 podri'an existi r 
3 . 950 activos en el sector agríc ola , todos en la Comuna de Arica. 
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Pesca 
En el capítulo 1.3 . 2 del citado volumen se establece que a 1985 tra
bajarán alrededor d e 410 personas en este sector, considerando 130 
pescadores artesanales y 280 entre obreros y empleados de flota. 

Minería 
El análisis del sector minero ( Capítulo 1 .3 .3 . ) , estableció: que en 
condiciones medias, la posibilidad ocupacional del sector, a nivel 
Departamental alcanzaba a 2.100 personas en la minería del cobre y 
uias 500 en el azufre . Al efectuar la desagregación a nivel Comuia 
de Arica, se estima que sólo uias 500 personas trabajarán en ella, 
ya que el azufre y la mayor parte de los activos del cobre laborarán 
en el interior del Departamento. 

Con estos antecedentes se determina el siguiente cradro 

Cradro Nº 3 

Total activos sector Primario 
Estimación a 1985 

Agricultura 3.940 
Pesca 410 
Minería 510 

Total 4.850 

activos 
111 

11 

activos 

De esta. cifrá '' se pueden .suponer ·tres alter·nativa's - :•.· : 

Alterhatrva· A.~: "' 
Las· 4 :- 85.0\ person a:s d.eLsector· primario representan:. a: . lo menos. ui 1 O % 
del toflil de activos de la Comuna de Arica . Ello implica mantener aproxi 
madamente las condicion es a _ctuales de participación del sector primario 
en el total de activos ( Ver Anexo II ) y significa que cualquier crecimiento 
en este sector, disminuirían los activos relativos del secundario y tercia
rio. 

Esta alternativa puede considerarse pesimista frente al desarrollo presu
puestado para Arica, ya que el sec tor primario , am contando con recur
sos limitados, tendría una participación similar a la de regiones poco 
industrializadas y consideradas netamente explotadoras de las riquezas 
naturales ( Ver Anexo III ). 
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En tales condi c i ones se tendría u na p ob lación activa total que alcan
za ría a la s 48 . 500 personas . 

Alternativa B : 
Los 4. 850 activos del prima.río sign ifican un 9. O % del total de traba-
jadores en la Comun a de Ari ca . 

Esta situación implica mantener una participación re lativa de l sector 
primario similar a la observada en Santiago en 1960, ( Ver Anexo III') 
y puede considerarse concordan te c on una etapa de desarrollo normal 
del resto de los sec tores , en función del rol y de otras posibilidades 
ocupacionales que brin dara el s ecto_r s e rvicios . 

Con los valores in d icados , se estima e n unos 54 . 000 activos la canti
dad de población trabaj adora en la Comuna de A r ica . 

Alternativ a C : 
Se plantea esta altern ativa c omo una situación de desarrollo en que pre 
dominan los sectores motores , s i n que ello sign ifique que el primario 
descienda en números absolutos . En otras palabras Arica estaría en
tra ndo a cumplir el r o l asignado y la industria, transporte, comercio 
y turismo se habrían desarrollado lo suficiente como para mantener 
ma actividad de orden i n ternacional en la región . ( Ver Anexo VII ) 

La participación del primario habría descendido a menos de ui 8. O % 
sobre el t o tal de activos , lo que significaría la existencia de 60. 500 
personas trabajando en la Comuna de Aric a. 

En el Cuadro Nº 4 se incluyen has p oblac ion es resultantes e n cada alter

nativa . 
Cradro Nº 4 

Población de A r ica según altern ativas de participac ión del sector 

primario en e l total de a ctivos al año 1985 

Alter - A ctivos Partici Total Total ( 1) Total ( 2) Tasa 

nativa Primario pación A c tivos Población Población Período 

(Comun a) (%) (Comuna) ( Comuna) Ciudad 68-85 

A 4 . 850 10 . 0 48 . 500 167 . 400 157 . 100 4.6 

B 4 . 850 9.0 54 . 000 186.400 175.100 5. 1 

c 4.850 8 . 0 60 .500 208 . 100 196.000 6.0 

Fuente: Elaboración DUR 
(1) Supone un 29% de a c tivo s sobre el t otal de la población 
(2) Se emple a la relación O. 94 entre l a ciudad y la c omuna de Arica. 
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2. 3. 1 

:EYn ~ l GráÍico ' N'º 1 adjunto sé han 'dibujado laB •c urvas dadas por •tac 
alternativa a partir de 1968. Puede observarse claramente q~' lá• 
alternativa A, en que se preconiza una mantenci6n de la proporci6r 
de activos en el primario respecto al secundario, tertia:rro, ·ooinci 

,-lhá'.sta' 'l97·3 'cbn' la.' cur'va det>ermina'.da por tasas 1 hist6rícas. , , I i",l 
J , • ,u br,l 

Por otra parte , en caso de acelerarse el proceso de integraci6n, e 
··' 1>?6b~ble ' que sea la -alternativa O la que predomine·, llegando a-.tene 
( L-11'0. 0"00 habita½fé"s- .Arica al año 1973 y cerca de 20-(h"000 al añoi t98 

'XLá'-ape:thI :ra 'lot'a l al campo' de la integraci•6n podría ' tener conset::ue1 
3cfa-s' 1riiayó'res~,"1 supe·rando incluso lá cifra dada p'ara e •sta·últimaiait. 
nativa . e ' n, é --- · ,1;c r, v 

•-En'. tddo cas·o, pór e'l objetivó mismo del estudio, 1se -tratará'. ·die cor 
borar la cifra dé poblaci6n ál año l 973~ por medi!o de ilos' proye'ctoe 
específicos detectados en la actualidad. 

Póbla'.ci:6nJ de Arica al año 'l. 973 l , .J f., 
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,~J . .s!q e 

e • ci ,1~~ 1rrr;af, 

" 1 A. n.H-el ciudád Y' comuna ,S .·,j !=f.) 

' ""1 { ~ ( t l f ';) ' 

' En' l'os· ré apítúló·s anteriores se establedófla pobla'cí6n de larich1dad 1
) 

(cor{iuha de Ari:c éi a 1973, por tasas hist6ricas err •el primer caso y ; 
partir de alternativas de desarrollo en funci6n del sector primario 

1 eil el s~gmdo caso. ; ,., ·;q r, 

{ J : • ··""' ;-~ ' $: • / ... ~ ~ 1 J "' J ~, · .... \ ; 

Corresponde efectuar un ;corte de · implementaciónra , esá m1sma ft1 
a partir de programas específicos de desarrollo detectado. 
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Tales programas fueron detallados en el capítulo 1 . 1 del presente· 
lumen y en el Análisis de fa Estructura Económica dela Ia:. Pa--r1e\n 
dentes, con los siguientes resultados~ 
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Cuadro Nº 5 

Total activos sectores B-imarío y Secundario 
Estimación al año 1973 

Sector 

Agricultura 
Pesca 
Minería 

Sub Total Primario 
Industria 
Construcción 

Sub Total Secundario 

Total 

Fuente : Elaboración DUR 

Comuna de Arica 

Nº Activds · 

2 . 350 
390 
300 

7.550 
1.740 

3.040 

9 . 290 

12.330 

A estos 12 . 330 activos ocupados en los sectores Primario y Secunda
rio de acuerdo a posibilidades deri~radas de programas actuales, debe
rá agregárseles los activos del Terciario y los no especificados. Al 
no conocerlos, se supone que se mantendría la sitmción global al año 
1973, desde la estimac ión de población activa de 1968. Sin embargo, 
el rubro no especificados se aumenta a un 2 % ya que el O, 8 % actual p~ 
rece excesivamente bajo. 

En tales condiciones la situación en general sería la siguiente al año 
1973 : 

Sector Primario 
Sector Secundario 

Sub Total 
Sector Terciario 
No especificados 

Sub Total 

3 . 040 activos 
9 . 290 a c tivos 

56. 7 % sobre el total activos 
2. O % sobre el total activos 

58. 7 % sobre el total activos 

12. 330 

Por consiguiente los 12. 330 activos que forman el Primario y el Secun
dario representarían un 41 . 3 % del total del activos, siendo en c on se -
cuenda 29. 850 personas el 100 % de los activos. 
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Con estos antecedentes se ha preparado un Cuadro en el cual la re 
distribución del Terciario se ha hecho de a cuerdo a los anteceden
tes de los períodos anteriores 

Cuadro N º 6 

Distribución de la población activa según rama de la actividad 
,, . 

econom1ca 
Comuna de Arica a Enero de 1973 

Rama de Total ac - Distrib . Distrib;. - . Total 

actividad tívos Porcent. (1) Porcent . (2) Activos 

Agricultura 2.350 ( 7 . 9 ) 2.350 

Pesca 390 ( l. 3 ) 390 

Mine r ía 300 (LO) 300 

Sec. Primario 3 . 040 10 . 2 

Industria 7 . 550 ( 25 . 3) 7 . 750 

Construcción 1 . 740 ( . .5 48) 1.740 

Sec. Secundario 9.290 31.1 
E lec., Gas , Agua ( ~1.6) 480 

Comercio ( 13 . 9) 4. 150 

Transporte (17 . 1) 5 . 100 

Servicios ( 24 . 1 ) 7.190 

Sec . Terciario 56 . 7 56 . 7 

No especificados 2 . 0 2.0 600 

Total 100 . 0 29.850 

Fuente Elaboración DUR 

(1) Se supone que el Sec tor Terciari o mantiene su participación por
centual entre 1968 y 1973 y que los . 'ho especificados " alcanzan 
a un 2 %. 

(2) La distribución porcentual toma c omo base los sectores prima
rio y sec undario . El terciario se distribuye de ac~rdo a lo 
planteado anteriorµrente . 
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Con los 29 . 850 activos se puede ob t ener la población total de Arica 
según las siguientes posibilidades : 

a Conservar la actual relación de activos : es decir m 28. 4 % sobre 
el total d e la población, lo que da 105 . 1 00 per sonas en la ComU1a 
de Arica a 1973 . La relación entre la Ciu::lad y la Comuna es 0 . 96 , 
obteniénd ose u n total de 1 00 . 900 personas para la ciudad de Arica 
a esa fecha . Con esta estimación se comete u n error ya que en lo 
rural de la C o mun a l a relación activos sobre e l t otal p oblacional 
es much o mayo r . 

b Se aumentaría a u n 29 % la relac ión a c tivos sobre el t otal poblaci~ 
nal, corrigiendo así el error emnciado . En estas condiciones se 
obtienen 102 . 900 habitantes a nivel Comunal y 98 . 800 para la Ciu
dad con el coeficiente mencionado . 

Esta últi ma cifra llevada al Gráfic o Nº 1 indica que prác ticamente se 
cumple con la predicción dada por un inc remento anual d e 6. 2 %. 

Por tal razón se ha adoptado para todos los efectos de análisis en el 
presente estudio, la cantidad de 9 9 . 000 habitantes en la ciudad de Ari
ca al 1 º de Enero de 1973 . 

A nivel D e parta mento . 

Para determinar la p oblación a nivel Depart amento, se ha procedido 
a calcular el crec i m iento veget ativo de la p oblación excluída la mitad, 
a partir de la estimación r ealizada al 1 º d e Enero de 1968. 

Según los antecedentes pr op orcionados p or el Anexo IV de.la Ia. Pa r t e 
del presente estudio, las estimaciones al 1 º de Enero de 1968 son las 
siguientes : 

Población Dep a rtamen to de Aric a 
Población Ciudad de Ari ca 
Poblaci ón excluída la ciudad 

81 . 800 habitantes 
7 3 . 400 habitantes 

8,400 habitantes 

El c recim iento vegetativo con u na tasa del 2. 3 % a cumulativo anual da 
Ul total de 9 . 400 personas más en 5 años , aplicado sobre los 8 . 400 
habitantes indicados . 

Por otra parte , s i se supone que c iertas comunidades del inter ior se
rán fortalecidas con la explotación de recursos naturales, com o e l 
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área Belén - Tignamar con la producci6n de cobre y la zona del T 
ra con el azl.Íre entre otras, puede estimarse que la población del 
rior aunentará sobre su crecimiento vegetativo. Parece razonab 
4 . 500 personas más al considerar que unas 500 personas ocupada 
la minería del cobre y unas 500 en el azufre representarían un 30 
de activos sobre el total de la población. 

En tales condiciones, se estima que a 1973 vivirán en el interior 
Departamento alrededor de 14. 000 personas . Esto daría, con la 
fra a nivel Comuna ya planteada , un total de 113 . 000 habitantes en 
da la región ariqueña a esa misma fe cha . 

Cabe señalar, por últi mo , que el proces o migratorio hacia Arica, 
servado en los últimos años, tanto del interior como de otras re 
del país, no puede c ontinuar en la magnitud que lo ha hecho . En 
aspecto las políticas de fortale c imiento del int erior son v itales 
detener un fluj o que aumenta hasta en un 3. 8 % la poblac ión de la 
dad de Arica, anualmente . 

Confrontación de la situac ión ocupacional 

En el Cuadro N º 7 se incluyen las variaciones 
c ión activa en el p e ríodo 1968 - 1973. 
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Cuadr ó Nº 7 

Redistribución porcentual de la población económicamente activa 
para la Comuna de Ari c a , según Sector y Rama de la Actividad 

Ec onómica 

Rama de Activ idad -· Variación en cada Sector ( en % .) 
Primario 

- º· 8 

Secundario Terciario 
Agricultura y Pesca 
Explotación m inera 

Total 
Ind . M amfacturera 
Construcción 

Total 
Electricidad, Gas 
y Serv . Sanitarios 
Comercio 
Transporte 
Servicios 

Total 
No clasificados 

+ º· 1 
- º· 9 

- O. 5 
+ 2 . 2 

- º· 3 

Fuente : 1968 Di s tribución población activa Encuesta DUR 
1973 CuadroNº 6 

De este Cuadro pueden deducirse las siguientes conclusiones : 

- l. o 
o.o 
o. o 

+ 1.0 
.o .. o 

a En el plano más general , un e stancamiento de la situación ocupa
cional, a pesar de las nuevas inversiones proptestas . 

b En el plano de los Sectores , u na disminución del Primario , en 
cuanto a generación de empleo, lo que es normal en u n a sitración 
de urbanización . Una disminu::ión del empleo en e l Secundario, 

+ l. 2 

que reflejaría la tendencia a notada en el Diagnóstico ( y que corres
ponde a la tendencia nacional ), en cuanto al énfasis en una tecnolo
gía expulsora de mano de obra . 
La variación cero en e l T e r c iario fué fijada para dete rminar la po 
blación a c tiva to tal a 1973 . También se determinó un aumento res
pecto a 1968 par.a l os n o especificados , acorde a lo reflejado e n el 
análisis de este valor tanto en otras ciudades del país c omo en Ari 
ca mismo . 

c Lo a nterio r (b), t omado de conjunto , podría significar una dinámica 
ocupacional más equilibrada a 197 3, puesto que la rac ionalización 
que estaría implícita en el Secundario, no implicaría un abultamien-
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to del Terciario, sino una mejor adec uación, automática, de éste 
frente a los cambios en el Secundario . 

d Sin embargo, y en referencia a (a) , el examen intenso de los secto
res refleja que , rp.ient:r._:as:·e1 comercio y los transportes se manten" 
drían en mejor equilibrio frente a la industria mamfacturera, ésta 
disminuye en una relación de 2 a 1 respecto a los servicios . En 
consecuencia, y dada la composición y calificación de las personas 
involucradas en Servicios , la redistribución mirada desde el punto 
de vista de estas ramas , estaría implicando 1.n aumento del sub -
empleo . 

e De ser lo anterior así, la mayor productividad de lo manufacturero
fabril no significaría , a meno s que se tomaran ciertas medidas en 
cuanto al ingreso a fuentes estables de empleo de ma población que 
quedaría enmarcada en "servic ios 11 según el Cuadro Nº 7, una din~ 
mica ocupacional t endient e a un mayor desarrollo socio - económico 
global. El aumento de la rama 11construcción 1 1 puede ser un palia -
tivo, pero no refleja necesariamente , en la estructura, 1.na tenden
cia de asentamient o o cupacional. 

f En términos porcentuales , la dispersión entre 1'industria manufac
turera11 y 11 servicios'1, representa un incremento de ln 1 % de los 
últimos frente a una igual disminución e n la primera, entre 1968 
y 1973, afec tando en 1 968 a un 23 % de la población económicame~ 
te activa y a un 24 % en 1 973 . La industria baja de un 26 % a un 
25 % e n tre ambo s año s . 

El estancamiento y riesgo de mayo r sub-empleo que presionaría sobre 
toda la estructura e c onómic a y aume n taría la presión soc ial en un sen
tido no c ontributivo , puede verse también desde el punto de vista del 
coeficiente de dependenc ia econ ómica . 

Cradro Nº 8 

Participación de la población activa sobre el total 

Año 
% 

1 952 
38.0 

1960 
37 . 0 

1968 
28 . 4 

1973 
27 . 5 

Fuente 19 52 y 1960 D . E . C . 
1 968 Estimac ión DUR Anexo V de la Ia. Parte 
1973 Cuadro Nº 1 

Mientras entre 1952 y 1960 la proporción de activos sobre inactivos 
decreció en un 1 %; entre 1960 y 1968 disminuyó en un 8 . 6 %, indican 
dom aumento de población escolar . 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL 

Considerando que la región de Arica , s e identifica con el Departame~ 
to y reconociendo la dualidad Arica- c i udad , Arica- inte rior , se plan
tean líneas de a cción que guíen el desarrollo de la región ariqueña , y 
que impliquen tant o la idea de un pla n t eamiento polític o general , como 
la solución a l os fallos estructur ales que entraban el p roceso de despe 
gue económic o - social. 

La c onjugación de amb os factores aplic a dos en l o econ ó m ico, en lo so
cial y en lo administrativ o , deben asegurar una e s t abilid ad ocupacional 
mínima , frente a u:1 sub - e mpleo en el cort o plazo; y una independencia 
económica que libere la r e gión en el largo plazo , del proteccionismo 
legal a que está s ometida por l a s desventajas de m e r c ado y de distan -
cia frente al res t o de l país . 

Por consiguiente, l as l íneas de acción que se presen .:an tienen por me 
ta la con secusión de l o s objetivos señalados , aprovechando t a nto lapo-
sición geográfic a c omo los rec u ra o s naturales existentes y la capaci 
dad del elemento humano que habita en la zona . 

A raíz de la d u alidad s eñalada y dada la p reponderancia de Arica - ciudad, 
sobre el res to de l a región , en muchos caso s las l íneas de acción se 
referirán a se c t o res econó m icos que se desarrollan exclusiv amente en 
la ciudad. Por tal razón en los cap ítulo s 4 y 5 sigui.ent es, se plantean 
estrategias de des a rrollo d el interior y del polo urbano, respectivamen
te , en que se define n líneas específicas y que involuc ran , en t odo caso, 
l o exptesto en l a estrategia de d esarrollo regional. . 

En lo e conómico 

El fortale c imiento de la a c tividad económica se prevé a travé s del desa•
rrollo d e la i n d u s tria , el comerc i o, l o s transportes y el turi smo, funda
mentalmente . S in e mbargo, la a g ricu ltura y la minería deben aportar 
al des a r rollo parte signifi c ativa e n la generac ión d e empleos y en l a 
producción, en func ión del m ejor aprovechamiento de los recursos exis 
tente s . 

a Indus tria menufacturera 
E l desarrollo industrial de Arica debe p lantearse a dos niveles : 
el pri mero corresponde a la m e diana y g ran i n dustria, en qte los ru-
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bros electr6nicos, automotríz y metal - mecán ico liviano s on bá
sicos, y el segU1do a la pequeña industria y artesanado, ya sea 
como c omnlemento de la anterior o simplement e como nuevos 
rubros acordes a las condiciones de mercado regional o inter 
regional abarcando la zona de Tacna , 

El primer niv,e l ha sido preocupación prefeJ:ente de las autorida
des tanto nacionales como regionales . Sus bases están plantea
das por la liberac i ón de dere c hos aduaneros a las maquinarias 
para la insta lación industrial , y a l as materias primas , partes 
y piezas p a ra incorporarles valor agregado a través de mano 
de obra regiona l. 

La soluci6n dada , con apertura de crédito para la instalación 
de industria, liberación de derechos y otras facilidades de orden 
infraestru c tura! parecen razonables en el c o rto y mediano plazo , 
pensando principalmente en abastecer el mercado nacional. 

Sin embargo, y determinando un lineamiento en el largo plazo, 
deben aprovec harse l as garantías mencionad as para iniciar des 
de ya uia integración industrial de acuerdo a l o pr opiciado po r 
el Supremo Gobierno . 

En este aspecto la cercanía de algunos paíse s componentes del 
Grupo Andino y el buen y fácil entendimiento que puede lograrse 
a través del contacto de empresas particulares , deben aprovechar
se al máximo e incluso ser fomentadas por las autoridades perti-

nentes. 

El Tratado Come1:cial de 1945 entre Perú y Chile aporta las he
rramientas para concretar estas ideas, funcionando a través de 
uia comisión m ixta peruano--chilena para la interpretación, apli
cación y regulación de dicho tratado en la zona fronteriza de Tacna 
y Arica . 

Específicamente, a trav és de e s te Tratado puede fomentarse la in
dustrializac ión de Tac na y Arica , mediante ui intercambio de CO!!,: 

pleme ntación en que las parte , piezas y m aterias p r imas produci
das en uno de l o s ·1ugares , puedan c ambiarse por un valor equiva
lente de productos complementar ios del otro lugar . Estos produc
tos , se considerarán nacionales para todos l os efectos legales en 
los respectivos p aíse s . 
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Con ello se logra una notabl e di s m inu ,. i ón de los costos al dupli 
car se o triplicarse l a producción de parte s y p iezas, que lleva
dos a armadurías en cada paí s , permiti ría absorberla c on la 
ampliación del m e r cado Ím plicito en la integración . 

Sin embargo , e l p roceso industr ializ ación no sería completo si 
no se fortalece ade m ás al se c tor artesanal y pequeña industria, 
establecie n d o núcleo s que hagan partícip es a la comuni dad de 
ma fase m ás amplia y segura sobre la c u al progresar . 

En otras palabras , a l casi n o e x is t ir p equeña industria y a l ofre
ce r los talleres artesanales p oca b ase para p rogramar un de s a
rrollo acorde a l a s necesidades a largo plazo , es imprescindible 
ma reori:enta ción de inversion~ s p ara fomentar una elevación de 
los niveles técnicos e n con.cordancia con los requerimientos de 
la comple m entaci6n . 

Específi cament e el Se r vicio de Cooperación Téc nica c onjuntamen
te con el Ins tituto Nacional de Capacitación, d eberán estu:liar las 
peq~ñas indus trias que es necesario fortalecer, com o asímismo 
preparar e l personal adecuado para su atenc ión. 

b Comerci o 

El intercambio comercial c o n T acna y la exportación de produc 
tos d esde el resto del p aís hacia P erú y Bolivia , debe correspon
der a la idea c entral sobre la cual desarrolla r e l comercio e n 
Arica . 

Por una parte la existencia de una i!(\Jraestru ctura y una v ocación 
comercial des tacada , herencia de l a época del puerto libre; y p or 
otra l a es tratégi c a ubicación de Arica , p odrían c onjugarse para 
convertir en el fut u ro a esa regi6 n e n uio de l o s l uga re s más atra~ 
ti vos e i mpo r tantes para l as t r ansaccione s com erciales de Chile, 
Perú y B olivi a . 

E llo requ iere , por p art e de Chile, i mplantar un sistem a d e com er
cialización f avor ecido p or líneas c rediticias, de m o do que los pro
ductos n a cional es puedan competir v entaj o samente en los p a í s es ci
tad os, frente a otros prod u c tos p rovenie n tes del extranjero. 

Además , desde e l punto de vista nacional es necesar io reestudi ar 
el sistem a adua nero para e vitar q u e cie rto s produ c t os importados 
s algan notab lemente más barato s en Tacn.a , c on el consiguiente 
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atractivo que ello s i gnifica para los chilenos q ue visitan Arica, 
y aÚJ. para los mismo s ariqueños . 

F i nalmen te la estrategia del desarrollo de este sector debe orien~ 
tarse también a mejorar la eficiencia del sistema de di stribución 
de los productos agropec uarios regionales, a través de canales 
que establezcan un contacto más directo entre los productores del 
interior , en el caso agrícola y del mar, en e l caso d e la pes c a . 
Este último comercio con la c onstruc ción del camino internacional 
podría increment arse notabl e ment e en el futur o . 

c Transporte y Comunicaciones 
El desarrollo del sec t o r t ransporte se verá notablemente favorecí 
do con la carretera internacional a Bolivia . 

Es en este aspecto d onde deben conc retarse todos los e sfuerz os p~ 
ra que su habilitac i ón sea realidad a c orto plazo . C on j untamente 
con ello, el robus tece r ias conexion e s intraregionales, pe r mitirá 
incorporar re c ursos a ctualme nte de difícil acceso al desarrollo 

global del Departa m ento . 

En el transporte ferroviario , es p reciso estu diar m mej or aprove
chamiento de l a infraestructu ra ins t alada y c oor dinar s u a cción con 
el puerto p ara log rar u na alta eficiencia en ambos s ervicios . 

El sector transporte en general p osee una estrecha relación con el 
resto de los sec tores de la ec on o m ía ariqueña y su desarrollo con
tribuirá indisc utiblement e a facilitar el auge del inte r c ambio come2:_ 
cial, la implantac i ón de una industria r egional de c arácte r n acional 
e inc lus o multi nac i onal; y el respaldo s u ficiente para que el turis -
mo se convie r ta en una realidad al alcanc e de p ersonas d e diversos 
recursos e con ómicos, provenientes del resto d el país y cjel extran

jero. 

La intercomuni cación con B olivia a través de la Empresa de Telew 
comunicaciones se rá otro pas o decisivo en l a s uperación de l aisla

miento geográfico de Arica . 

d Turi smo 
De a cuerdo a las prev1s1o n es anotadas en el Diagnós tico , e s te sector 
posee a mplias p osibilidades de de s arr ollo, tanto por la creciente 
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afluencia de turistas int ernacionales favorecida p o r la ubicación 
de Arica , com o p o r la venida de turistas nacional es ya sea apr~ 
vecha ndo l as bondades del clima , l a existencia de a lgÚl comer -
cio de productos i mportado s , o simple ment e para asistir a c on
gresos y reuniones . 

Este incremento del turism o exige que la ciudad se prepar e para 
brindar buenas y e conómicas a com odaciones , lugares de atrac
ción y ent r etenciones, y todos aquellos servicio s adicionale s aue 
faciliten e l acceso a la c iudad y a l os l '-l5ares de i n terés turístico. 

La incorporación de l os valores culturale s y p aisajista s del inte 
rior del Departamento a través de la creaci ón de rutas turísticas 
con acomodaciones apropiadas, debe inc luirse en la planific a c ión 
del d esarrollo turístico integral de Arica . 

En resumen una protección de los lugares turísticos , hal:i.litación 
de equi pamiento, y organización y f omento a esta a c tividad debe -
rán s e r de atención preferente por parte de las at.toridades loca-
les . 

e Minería 
Tal como ya se !a planteado en numerosas ocasione s , para lograr 
i.n de sarro llo integr al del Departa mento d e Arica , es necesario 
que s e incorporen a él todos los rec ursos con qlE c uent a la región . 

Por consiguiente deben incre mentarse los estu:iios y a iniciados so
bre los recursos naturales y a c tivarse la explotación de aquellos 
conocidos . L a construcción de vías de acceso al interior facilita
rá e s ta l a b o r . 

La iniciación de la explotación d e l a s reservas de cobre en el dis 
trito Belén- Tignamar, serán i.n valioso a porte a la incorpor ación 
d e las r egiones intermedi as al p roceso de desarrollo regional. 
Se or ci.g inará e n esa zona u na a ctividad ex tractiva que p odría dar 
empleo directo a una s 1 . 000 pers onas , e indirecto a otras tan t as . 
Con ello se l ograría c rear un centr o en la zona pre - c ordille r a na 
que , d otad o de equipa miento y servicios , a p or t aría un es labón a 
la cadena de f oco s de desarrollo necesarios al fortalecimien to del 
a sentamiento humano en el interior del Departamento , 
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f Agricu ltu ra 
Aprovechar al max1m o e l territo rio agrícol a de la reg1on, 
cual se propone u na especialización en los cultivo s de 
en funci ón de la calidad de las aguas y los terrenos . 

La racionalización del u so del agua, con la construcción de t 
a lo larg o de ambos valles deberá t ener una atención prefente 
parte de las autoridades enc argadas de la planificación agríco 

La incorp o ración d e nuevas áreas agrícolas tanto de dichos va 
como de las p lanicies del altip lano, perm itirá e l incremento 
fuentes de trabajo para las poblaciones de esas regiones . 

El fomento de la ganadería de altu ra serviría 
dustria artesanal de a lto valor turístico. 

En l o social 

Para lograr u n desarrollo r egional integ r al, deberá c onsegui rse 
equilibrio entre el desarrollo económ ico y e l desarrollo social. 

Esto se obtendría i n tegrando la p oblación al desarrollo 
creación de una b ase m ás a mplia del e mpl e o . 

La a r tesanía , las c ooperativas de p equeñas i ndustrias , el incre 
de la ganadería del altiplano y l a inten sificación de la explotaci6 
nera servirían de u na primera p latafo rma para a mpliar y diver 
car la estru ctura del empleo . El increm ento de la c onstrucci6n 
se vislumbra en el período próximo será tan solo m paliativo de 
depresión que se prevé en la ofe rta de e mpleo dado el crecim ien 
blacional pronostica d o . 

Funda mentalmente es l a o rganización de la comunidad, a provec 
la legis lación vigente , la qu,: , en m ayor medida podría aportar 
herramienta para la incorporac ión de vasto s sectores de la pobl 
al des arrollo glob al. P o r e llo, al programars e la c onsolidaci6n 
núcleos urbanos , será p rec iso tom ar e n c uenta n o s olo los hech 
s ico s -urbanos y económ icos, sino qu e m uy espec ialmente la est 
ra que presenten las o rganizaciones comunitarias dentro de ésto 
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Ello i mplica t ambién la p r eparación d e los líderes que dir i girán a la 
comunidad en e l futuro , lo que se lograría a t ravés de u n a cu lturiza
ción t e órico- práctica dad a p or institu c i ones públicas o privadas exis 
tentes para tales efectos . 

Por otra parte exi s tiendo u na tendencia hac ia l a industr ializ a ci6n de 
la región, s ob r e tod o a una i ndust r i a q\E ocupa personal altamente 
calificado, la edu cación técnica debe ser reforz a da en aquellos cur
sos que de alguna manera con tri buyen a ace lerar el proce so de incor 
p ora c i 6n de m ano d e obra e spec ializada de la m is m a r egión . 

Este m i smo i m pulso a l a educación p odr ía servir de p lataforma para 
iniciar curs o s en que p a r ticipen es tudiant es extranjeros, base de un 
futuro entendimi ento con l o s países v ecinos. 

En l o a d m ini strativo 

Una p olítica para log rar la c oorainación de todos los servicios públi
cos que hagan operable una e fectiv a labor descentralizador a, e s vital 
para el desarrollo de Arica. 

Ya la J unta d e A delanto repr esenta un p aso positivo en este aspecto. 
Sin emba rgo aún exist e un g rado de des coordinación que dificulta i n 
clus o la acción bien intencionada p or p a r te de l as autoridades locales 
para fom entar el crecim i ent o p lan ificado de la ciu:l.ad y de la región . 

En t odo c a s o, l a descentralización d ebe lograrse a través de una ad
m inistración pública c u yas ins titu:iones estén es t ru:::turadas en forma 
a d e c u ada para servir d e base a esta p olítica . Y ello es rnat eria de 
le gi s lación especial. 

Será necesario a p r ovechar l a estructura a c tual de la o rganiz a ción de 
Arica, definiendo muy clar a mente las at r i buciones y campos d e ac ~ 
ción t anto d e l a Junta de A delanto de Arica, com o de la M unicipalidad . 
De e sa m anera se evitarán roces y esfre rzo s duplicados que p e rjudi 
can eno rmemente el inte rés general, p or la s o luc ión de c asos particu
lares . La l abo r de la Oficina de Bienes Na cionale s debe estar subor
dinada a las estrategias de desarrollo urbano qre se p l a ntean, coordi
nándose s u acción con la de CORMU, J AA y dem ás i n stitu ciones pla
nificadoras de l a región. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL INTERIOR 

P olíti c as de desarrollo 

Al efectuar e l anális i s regional se dejó establec ida la existenci 
ma subregión interio r del Departamento ,de Arica que contenía 
dedor de u n 1 O % de su población total ( unas 8 . 000 personas ), 
p a r tidas en m s i nnúmero de caseríos y agrupaciones qu e escas 
te r e b a saban el núcleo familia r . 

Quedó clara, también , l a p o c a conexi ón existente entre estos e 
ríos p o r las dificultades qu e pres e ntaba la estru::::tura fís ica del 
rior . 

Esta situación ha definido el carácter del interi or del Departa 
y sobre esta b ase deb e prop enderse al fortalecimiento de las e 
dades que lo forman p a r a evitar el drenaje de su p obla c ión hac· 
polo urbano de la ciudad de Arica y com o una necesidad para p 
rar el r o l i n tegral en lo que se refi ere a comunicaciones y turi 

En estos aspectos es impor tante recordar que las p obla ci ones 
terior de origen aym.ará, se confu nden con las del resto del al 
formand o un solo conjunto étnic o -cultural situado a ambos lado 
la f rontera c on un laz o de uni ón determ inado por l os habitantes 
humantes basados en la crianza de ganado . 

Su pertenencia a una u otra nacionalidad es menor que e l senti 
de l a u nidad de s u m odo d e vida , d e s u raza y de su cultura . 

El problema fundamental , al pretender plantear políticas de de 
llo , reside en la fuerte atracción que produ c e la ciulad de Aric 
la enorme diferencia de nivel económico y físico entre el ínter· 
el polo . 

No parece ser s o lu::ión , por las razones expue stas , el absorbe 
homogeneizar las poblaci ones de origen altipl ánic o con las de 
ta, d e b i do a su difícil adaptación fis i ológica y p síquica . Por o 
parte e l de spob lam i e n t o del altiplano chileno , no admite , por 
dio físico durísim o , u n reemplazo de personas pr ov enientes d 
to del paí s . Ello trae com o consecu enc ia una fue rte migraci6n 
poblacion es boliv ianas que llenarían l o s vac íos resultantes, e 
fuerte c arga para Chile. 



1 

- 38-

En general , las p olíti cas de desarrollo deben fundame ntars e más 
bien en lograr ma permanencia de p ersonas nacidas y c riada s en el 
altiplano chileno , organizándola y dotando a dichas c ommi dades tan.
to de fuentes d e trabaj o como de un equipamiento m í n i m o que cubra 
sus nec esidades vita l e s . 

Ello tendría com o conse c uencia di r ec ta e l aprove c hamiento de los 
recurs o s naturales del interior , l o que redundaría en f acilitar el de 
sarrollo global planteado para la regi ón de Aric a e n los próx imos 
años . 

Específicamen te l as políticas de desarrollo serían las s i gui e n tes : 

Reempl a z ar la econom í a de subsi stencia , por una que signifique 
mejorar las condiciones de v ida e ingres o s de l a pobl a ción del 
interior . 

Crear nuev as f~ntes de tra bajo a m e dida que los es tu dios d e los 
recursos naturales determinen la ub i cación y cuantificación de ello-s . 

Fortalece r comunidades de la pre -cordillera y del altiplano en lu
gares tal es que signi fiquen " es c a lones 11 d e subida y b a jada para 
la pobl a ción proveniente del a ltip l a no. 

Dotar d e equipami e nto básico a esas c omuni dades para facilitar 
el arrai gamiento de sus p obladores . 

Otorgar representativid a d a dich as c o munidades en org ani smo s c o
mo la JAA y la Muni c ipalidad. 

Programas de desarrollo 

Entre los prog r amas destacan 

Desarrollo a grícola y ganadero , en base a un mejor aprov e·c h a mie nto 
,d·el p otencial agríc ola , que está suj e to a la existencia del recurs o d e 
agua . En la pre -cordillera es p o sibl e fo restar con p in o s -mejica no s 
de altura y eucalip tus e n las z onas de S o c o r oma, Futre , Belé n y C ha
piquiña . 
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Por otra parte el cultivo del orégano es tradicional en pueblos co 
Cobija , Esqui.ña, Belén y S ocor oma . Su fomento dependerá de la · 
gerencia de INDAP ( al que le corresponde en esos lugares otorga 
a s esoría técnica ) y ECA , facilitando el proceso de comercializac 

La ganadería , principal recurso d e la zona altiplánica, debería e 
c on asistencia técnica de agrónom os , con el objeto de desarrollar 
tancialmente su rendimiento a través de selección, cruces hibrido 
emp astados artificiales , praderas mixtas , etc . 

En general , el establecimiento de explotaciones extensivas de g 
para carne en los pasto s pobres de las mesetas andinas , es desta 
por una misión de especialistas británicos que realizó m. estudio e 
región ( The Economist, Nov . 1968 ) . 

D esarrollo Minero . Ya en el capítulo 1 . 3 . 3 el.e la Ia. parte., se hab 
señalado la posibilidad de explotar cobre en el distrito minero Be 
T ignamar . Asímismo se expuso la posibilidad de reactiva r el az 
del Tacara . 

El desarrollo de la minería sería un a porte impo rtante para la o 
ción de mano de obra altiplánica , que está a condicionada al traba 
grandes altitudes . Se destaca , en términos generales a la miner 
como m o t o r fundamental del desarrollo del interior de Arica, qua 
dría incluso cambiar el fenómeno de fuga de población por mo de 
arraigamiento , f omentando paral elamente a o tros rubros e c on6 

Cabe destacar , s in emba rgo, la existencia de un problema de co 
tencia por el re c urso agua entre la m inería , la agricultura y lag 
ría. La s o lución a éste debe partir de la base del respeto a las D 

dades de los Últim o s ( agric u ltura y ganadería ), p or estar muy r 
a l as formas de vida más estables y arraigadas de las poblacione 
tiplánicas . 

Desarrollo de l a infraestruc tura y equipamiento. Los programas 
lacionado s con la infraestructura y el equipamiento tiene por obje 
facilitar la comunicación al interior y otorgar las c om odidades n 
sarias a l os comunitarios para una existen c ia digna, a la vez que 
corporar al proceso de desarrollo ya c o m entado. 
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a Caminos 
En mate r ia de cam inos se p la!ltean actualmente dos pro gramas : 
- El cami n o inte rnacional de A r ica a l a frontera con Bolivia, en 

Tambo Quemado , y 
- La complementación de la red de c aminos en el interior del De

partamento para relac ionar l o s c e nt r o s p oblacionales entre sí, 
con las fuentes de t rabajo y con el polo urban o . 

El cami n o inte r n a cional está actual men t e e n c o ns trucción y se es
tima que s u a v ance es len t o f r e nte a los requ erim ientos urgentes 
de dotar a Arica de un e lement o que r e laciones a dec u adamente su 
puerto con el a ltipl ano central sudam ericano . Este programa es 
fundamental para el desarrollo global de l interior de Arica, que 
sufre muc ho p or su aislamiento . Por otra parte es bás ico para 

que Arica pueda asumir su rol c omo puerta del altiplano . 

Además de este camino tronc al se r e quiere u na r e d de cam inos 
locales { actralmente en desarrollo c on apo r te de tra b a jo y eroga
ciones de las Comunidades l ocales , de la JAA ) . Segfu las reco
mendaciones de l .[ efe del Departamento de D . C . y Plan Andino de 
la JAA se propone para l o s próximo s años ( hasta 1973 ) el siguieE: 
te plan : 

Mejoramiento del cam i n o Arica,~Chilcaya ( pasando p o r Timar, Ti_a 
namar y T i m alchac a ) y del camin o Arica- C odpa ampliándol o a Es 
quiña y a Carita y a u n i éndolos por alto s de C halcaya y Timar con el 
camino Arica- Chilcaya y un p aso fr onterizo en Quilhuiri. 

Estos s istemas o riente- poniente se enl a z arían con la red Norte 
Sur del altiplano norte desde Vi sviri a Cosapilla , Caqu ena y Pari
nacota e n la carretera intern a c i onal, ( Este cam ino que u n iría el 
Ferrocarril Ari c a ~ La Paz con l a c a rretera i nternac i onal debería 
pavi m entarse para p oder ser transitable en l a poc a de lluvias ) . 

Mejoramient o y ampliación del cami no de pre- cordillera entre Za
pahui ra { e n l a carret era intern a cional ) hacia el sur pa ra conectar 
se con Chapiqui ña y B e l é n uni e ndo este último puebl o , por el oriente 
del cerro del mismo n ombre ( zona m ire ra ), con T i gn a mar en el 
camino o riente - p oniente prev i amente descrito . 

En la p amp a la c arretera para m e r i cana relaciona los tres sistemas 
carreteros o rien te - p oniente en c ondiciones adecuadas . Faltaría só
lo que uniera Pampa L a rga con P o conchile lo que relacionaría los 



valles de Lhta y Azapa y prop o rcionaría e n s u part e alta un pun to 
de vista excepc i onal s obre l a regi ón . Esta r ed caminera equipa
ría adec uadamente e l Depart amento tanto desde e l punto de vista 
de una infrae s tructura b á s i ca e con ómica , como turística . 

La inversión principal estaría en l a Carretera Internac ional a B o
livi a , el res to de l o s caminos propuestos sól o deben ampliarse sie.!! 
do el gasto mayo r el del c amin o a ltiplánic o d e Visviri a Parinac ota 
debido a las c ondicion es climáticas d e l a ltiplano . 

b Ferrocarril 
Cabe c onsiderar que con l a a pertura de l a Carretera In ternacional 
a Bolivia y c on la habilitación del camino a V isv iri a Parinacota 
su importancia relativa para el interi or d e Arica en cuanto al tra~ 
porte de pasajeros y carga va a disminuir c onsider ablemente sien
do su papel principal en e l futur o e l del servicio de carga entre Bo
livia ( La Paz)y e l Puerto d e Arica. Por este m ot ivo no se analiza 
en mayo r detalle su impac t o para el inte r i or . 

c Transporte aére o 
El transporte aére o en el interi or está condicionado por la difícil 
topografía de la pre - cordillera y la gran a ltu r a del altiplano que 
constituyen obstác u los de c onsiderac i 6n para el desarrollo de las 
comunica ciones aéreas . Se e stá termina n d o en la actualid ad el 
a e ródromo de Putre ( Zapa hui ra ). No tien e aún pavimento adecu~ 
d o y carec e de instalaciones . 

Las nec esi d a des futuras del turi smo y el desarro llo del plan META 
req~rirán de u n aer opuerto en e l altip l ano en Parinac ota y de varias 
canchas de eme rgencia e n el a lt ipl ano y e n la p r e -cordill era en la 
región min era de T i gnamar y e n Codpa. Est a inf r a estructura debe 
ser objeto de u n estudio espec ífico. 

d Equipa miento y v ivie nda 
En el cuadro N º 50 de ' l a la. Par le del pre sente estudio se ha deta
llado la exi s t e ncia a ctual d e equipa mien to d e los c entros p oblados 
del interio r . 

En general se debe anot ar l a nec esida d de c rear un cen tro que absor
ba problemas administrativ os del interior. Esto se l ogrará fortale -
ciendo el r o l de Putre para e v itar q~ t odos l o s serv icios del interior 
converjan hacia Arica . Es t a p olítica r e f orz ará l as relaciones econó-



micas y culturales del a ltiplano c hileno c on e l de B olivia y contri 
buirán a hac er de Chile o tro paí s de l núcleo altip l ano sudamerica
no. Así Futre se c onfigurará c o mo c apital del int eri o r rec ibiendo 
población esc olar d el alti plano; prestando serv icio s médic os , de 
técnica agropecuaria, de abas t e c imiento para l o s d i stintos pueblos ; 
creando un c entro de comercializa c i ón para el me r cado lanar y una 
estac ión experi mental para el f omento de la agric ultura , ganadería, 
forestación y arte sanía para t oda l a regi6n . Putre será también la 
base del turismo local. Este programa permi tirá evitar una exce -
siva d i spersi6n de l o s recurs o s por toda la vasta región del interior 
y equilibrar el excesivo s i fon a j e d e l a p obla ción a ctiva hacia la cos 

ta o al resto de l paí s . 

Las líneas gener ales de un plan habita cion al y de equipamiento para 
loa pueblo s de l i n t e rior de A r ic a d ebe n ser m otivo d e un estudio es
pecífico basad o e n u n a encuesta d e l o s déficit actuales de vivienda 
que parece ser muy s e rio t a n to p o r l a m a la calidad de l as vivi endas 
como p or el hac i n a m i ento que se observ a en muc has de ellas que 
tiene n una superfi c i e y un programa extremad amente reducidos . 

Las n ecesi dades de v ivienda se ve r án fue rtemente in c rementadas 
c on l a implan t ación de l Plan Andino y su c onsiguiente fij ac i ón de la 
pobl a ció n en la regi ón . En efecto é ste p r ácticame n te n o h a v ariado 
en l o s pueblos d el i nterior deb ido a la fue r t e e migración a ctual que 
está c onc entrada en las g enerac ione s m á s a ctiv as y fecund as . Se 
puede esperar e nton c es un fue rte i n c r e ment o demo gráfico en toda 
l a z ona en e l próxi m o d e cenio , 

Desarrollo d e la c o munidad 

El desarrollo d e la comunida d , p o r últim o a parec e com o base ese n c ial 
para que t od o e l plan para el i n teri o r de A ric a llegu e a s e r un é xito . 
Hay que recon ocer que , t a l com o de s taca el Jefe d e l DC UR de la JAA , 
Sr. J o rge Vallejo A ., 11 e l e l e mento humano de la región rural de Ari 
ca se carac t e riza p or u na e struc tura g rupa l d e c a r á c l;e r primitivo con 
un cierto individu ali smo e n s u acción ( p o co e spíritu comun itario ) , 
ui cierto g rad o d e d e s encanto que lo hace se r pasivo y u na cierta len
titud en su rea ccionar m oti v a da p or u n ais l amien t.:> de años y un medio 
a menudo a gresi v o , S e puede agregar com o u n a c aracterís t i c a impor
tante o destacabl e un c i e r to d e s a rr ollado espír i tu migr ato rio, natural 
ante el atractivo de l a ciudad . Su cul tura s e basa en valores de t i po 
profundamente rural que obv iament e no coinciden con l a v ita lidad y las 
exigencia s de l o s g r upos urbano s , lo que por otra parte lo han mante 
nido un tan to ajeno a l o s avances tecnológ icos d e la é p oca 11 



Hay que observa r que estas características son e n parte producto 
de Ula brusca confr ontación de niveles económicos sociales y cultu
rales correspondientes a dos sectores de la p oblación de la provin
cia . Uno que m onopol iza el Polo Urbano de A r ica y que es parte 
de un sistema de vida contempo:i.áneo fuert e mente homogenizador 
y el otro disperso en p oblados pequeños en contacto con una geogr~ 
fía difícil, sostenido por un sistema de v ida patriarcal fuertemen
te arraigado a los valores rurales y tradicional arcaicas que le han 
permitido sobrevivir en u n medio excepcional. 

Es d e toda conveniencia si se conside ra el futuro del altiplano defe~ 
de r esta p e queña res e r va- c u ltural como e l germen de nuevas formas 
de de desarrollo regional por que sus condiciones las hacen irrem
plazables para efectuar las t a reas propias del medio ambiente alti 
plánico y cordillerano. 

Por este motivo hay que terminar con l a sensación de humillac i ón de 
sus valo res que afe cta a los habitantes de l interior, s obre todo a 
los jóvenes, que ent r an en contacto con el medio urbano de la costa 
dándole una c oncie ncia adecuada de sus valore s y e l estímulo nece
sario para que no deserten sus puebl os y s us actividades . 

El desarrollo comunita r io es ma condición básica de este programa 
de ac c i ó n . Deberá efec tuarse con sensibilidad e imaginación , sin 
imponer sistemas o modelos ajenos al medio y a sus características 
culturales . Los planes e duc a cional e s deberán ser adaptados parale
lamente a estas líneas , 

Es de importancia adec uar l o s aspecto s del futuro Reglamento de la 
L e y que crea las Juntas de Vecinos a las carac terísticas de los pe 
queños grupos dispersos que fo rman la s p oblaciones del interior de 
Arica . Se sugier e que estas o rganizaci ones puedan ser repr e sen ta
tivas con unas 50 personas , r es petando , e n todo caso, la actual for
ma un tanto patri arcal de su estru ctur a . 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL POLO URBANO 

Las estrategias que se plantean a continuación pretenden lograr pa
ra Arica un crecimiento armónico en que se c onjuguen los aspectos 
económico-regionales que tienen incidencia en el polo urbano, los a~ 
pectas propi os de la ciudad que se han analizado desgl osados en ten
dencias de c recimiento histórico, uso actual ·del suelo y funciones ur
banas en el Volumen I, del presente estudio y finalmente, las carac
terísticas propias del asen tamiento humano en sus aspectos económi
c os y organizacionales . 

En ese estudio , el presente capítulo se ha abordado especificando en 
primer lugar las políticas de desarrollo urbano, con sus respectivas 
líneas de a c ción y mecanismos para llevarlas a cabo; luego las polí
ticas de desarrollo de la comunidad, concluyendo con programas y 
proposicione s que concreten las acciones definitivas y las evaluacio
nes económicas de los rubros de infraestructura urbana más sobre
salientes . 

Políticas de desarrollo urbano 

Definición de políticas 

Se pretende adecuar la ciudad de Arica para el c umplimiento del rol 
que se le ha asignado , pro gramando la infraestructura propia de es
te rol y, al mismo t iempo, prepararl a para que a coj a en debida for -
ma , las funcione s urbanas que ello implica . Con el fin de encauzar 
este desarrollo urbano a largo plaz o, se definirán las necesidades en 
cada caso, y se enunciarán las pol íticas gene r ales a adopta,r. 

En el análisis de la situación al a ño 1973, se plantearán soluciones 
tanto para las nec esidades de vivienda que se cQ:1.ntifiquen, como pa
ra las necesidades de infrae structura para estas viviendas . Estas 
necesidades deberán ser soluc ionadas de a c uerdo a las directrices 
que se estipulan a continuación. 

Preparar a l a c iudad para dar cabida al rol industrial q u e se le ha 
asignado, haciendo u na diferenciación de programas en lo que se 
refiera a industria artesanal, industria de personal altamente· es
pecializado e industria pesada . Las dos primeras tendrían cabida 
dentro d e l os límites urbanos , mient ras que la última constituiría 
un núcleo satélite . 
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La industria artesanal se presta especialmente para integrarse 
la vivienda y el equipamiento constituyendo núcleos urbanos. 

Adecuar la ciudad para que pueda asumir su rol turístico dotán
dola de la infraestructura que se estime necesaria. 

No perder de vista la necesidad de atractivo turístico al progra 
las soluciones a los déficits que se detecten en los rubros rest 
de modo que todas estas soluciones contribuyan armón icamente 
este mismo propósito . 

Organizar el crecimiento urbano de modo que se adapte a las n 
sidades fli:uras y se compatibilice c on los programas de materi 
zación de los roles de modo de lograr relac iones urbanas eficie 
que hagan de la ciudad un hecho armónico. En este sent ido de 
propenderse a densificar la ciudad , antes que darle un c recimi 
extens ivo desorden ado . 

Controlar la expansión ext ra- urbana por intermedio de 
con autoridad sobre estos ter r itorios . 

Dotar a la ciudad de vías expeditas de penetración y acceso 
lac ionen en forma eficiente los centros de trabajo con l os de vi 
da y esparcimiento. 

Líneas de a cción 

Como se estableció en las conclus i ones del Análisis del Polo Urb 
( Cap. 3 . 4 de la Ia. Parte), el crecimiento de la c iudad de Arica, 
partir de la época del puerto libre, se orientó en dos dire ce iones 
cipales : 

Crecimiento h acia el oriente ( tendencia a oc upar los terrenos 
colas del valle de Azapa ) 
Crecimiento m ás allá del margen nor te del río San José. 

Este crecimiento, efec t uado en un corto período de tiempo se ha 
festado en forma desor d enada y p recip itada . La extensión ilimi 
ido c reando serios prob lemas en las rela c iones urbanas ya que, 
medro de otras funciones urbanas , el crecimien to ha sido s6lo e 
da. 
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Las tendencias actuales del crecimiento espontáneo se deben al 
advenimiento de masas laborales atraídas por las fuentes de trabajo 
que han emergido. Estas no manifiestan un claro arraigo en la ciu
dad, lo que se traduc e a mala calidad de la vivienda y a desorden en 
su implantación . 

Este tipo de crecimiento, que alcanza aproximadamente a los 2/3 de 
la ciudad , se manifiesta por el mismo camino anotado, situación que 
reviste mayor gravedad ya que : 

La ocupación de scontrolada del valle de Azapa, significa la dismi
nución del potencial agrícola de l a ciudad . 
La extensión ilimitada de las viviendas hacia el Nor Oriente, ha au
mentado los proble m as de infraestru::tura ya que han aumentado las 
distancias al centro urbano , que en Arica constituye la clave del 
funcionamiento de la ciudad y han disminuído considerablemente las 
densidades l o q~ ha bajado el rendimiento de la urbanización y el 
equipami ento . 

Es necesario tene r presente también lo expuesto en el Cuadro Resumen 
de la situación en vivienda, en que se indican las densidades y el total 
de viviendas p or sector de la ciudad, para comprender los m ecanismos 
y programas que se exp onen a continuación . 

En síntesis, y en relación a lo expresado anteriormente y en e l Volu
men de Antecedentes, se p ropone adoptar las siguientes líneas de ac 
ción : 

Contener el crecimiento espont áneo h acia el Valle de Azapa 
Denaifica r las z onas de v i vienda existentes 
Dirigir y programar e l c r e c imiento natural de la ciudad en forma 
armón ic a y hacia e l Sur hasta una altura en que el abastec imiento 
del agua sea p o s i b le 

Mecanismos 

Para contene r e l creci miento esp ontáneo hacia el Valle de Azapa y de
fender su p otenc ial agrícola se p ropone : 

a Terminar con los programas de c esión de terrenos por parte de la 
Oficina de Bienes Nacionales en este sector de la citrlad 
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b Programar una avenida de circunvalación, i n mediatamente al 
oriente de las viviendas ya existentes . 

c Fijar m límite urbano a la altura de la avenida de circunvalación, 

en esa zona . 
d Crear una zona suburbana i nmediatament e al o riente de la avenida 

planteada dedicada al procesamiento de los productos agrícolas, 
que actúe simultáne amente como barrera a la expansión de la zona 

de viviendas. 
e Orientar el interés por construir viviendas de alto nivel en esa 

zona, hac ia un núcleo ur•bano que se propone ubicar cercano a la 
desembocadura del Valle de Lluta . 

Para densificar la zona de viviendas existente, se han detectado 
todas aquellas áreas d-e vivienda en mal estado que habría que re
poner . Se propone e f ectuar l a remodelación de estas áreas paulati
namente , planteando viviendas en altura para lograr densificar el 

~_ .sector y, por ende, dar mayor grado de aprovec hamiento a la infra
estructura con que se c uenta , 

Se trata además , de ir hacia l a construcción en altura en todos los 
niveles soc io-económicos , com o se verá en las proposiciones de 
vivienda. 

Se pretende lograr así, la m ayor eficiencia de la infraestructura y 
la posibilidad de dotar a las viviendas de la mayor cantidad de equ.
pamiento que sólo se j u stifica e c onómi c amente con la concentración. 

Para dirigir y programar el crecimiento n atural de l a : ciLrlad, en for 
ma armónica , se p rop one 

Crear n ú cleos que é Onsoliden la estructura urbana dándole ma for -
ma orgánica de crecimien ~.'.> . 

Se e n tiende p or núcleo urbano, una ag rupación de viviendas, qtE o
cupando un ter ritorio físico re conocible dent r o de la c i uda d, posea 
sus propios centros de equipamiento y t rabaj o . Vale d ecir , identi
ficar un grupo humano satisfecho y abastecido en sus n ecesidades 
básicas, con una u nidad territorial f ísica, inc orporada orgánicame!' 
te a un tejido mayor denominado ciudad . 

Un agrupamiento d e núcle o s u r b anos alrededor de m equipamiento 
que t rasciende l o s límites de cada componente , y al r ededor de una 
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zona de trabajo para sus moradore s, constituiri'.an sectores urba
n.o-s, los que organizados según hechos geográfico- urbanos, y por 
razones de funcionalidad; a l ser r-elacionado entre sí por eficientes 
vías de circulación, constituirían el hecho urbano denominado ciu
dad . 

_Siguiendo la política de núcleos ya planteada y para impedir que es
te crecimiento signifique que Arica se transforme en una ciu:iad de 
suburbios deteriorados que se suceden uno tras otro , a raíz de su 
crecimiento divergente desde su centro, se propone : 

Concentrar el crecimiento en el centro por una parte, y como con
trapartida, crear núcleos urbanos aislados, de buena calidad en los 
extr.ernos de la ciudad que s i rvan como punt o de partida para su cr~ 
cimiento futuro que tendría e n ese momento, vario s p o los de creci

.. miento . 

,Polític-as de desarrollo de la comunidad 

Tal comos-e planteó en el Capítulo 3 . 3 . 5 de.la la. Part_.~,la comunidad 
ariqueña pre-senta una organización de base dispersa y una Junta de A
delanto con grande-s re c ursos económicos y atribuciones que Je otorga 
m poder de decisión que opaca el resto de las org-aniz-aciones a ese ni
vel. 

Ya se céfinió que en la Junta de A d elanto de Arica parti cipa tanto el Go
bi-erno Central a través del Gobernador y l a asistenc ia técnica de 
ODEPLAN, como la Municipalidad, representada por el Alcalde y o.l'·g.a
nizaci:one-s de .la producción, del comercio, empleados y obreros de A
ri·ca . Apa rentemente existiría u na representatividad de las bases po
pulares de Arica a través de alguna de las instituciones mencionadas, 
sin embargo ello no o c urre ; en el sentido de participación activa de la 
comunidad por razones propias d e la misma organización de la JAA 

Por tal motivo será indispensable fijar las fac ultades ·de la Gobernación, 
Municipalidad, y Junta de Adelanto, de modo que no se entraben sus a ·c-

. tividacles y l o s esfuerzo.s dirigidos a diversos niveles se.an aprovechados 
integr.almente para el desarrollo económico-social de Arica. 

La-s funcior-,<>s de la JAA ya han sido descritas en el Capítulo 3. 3 .. 5 . 1 
:d·e .1a 1-a. Parte. 
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L a Gobernación actúa como rectora del de sarrollo de la comuni 
a t ravés de l a J AA; el resto de sus funciones : administración p 
tica del Dep artamento, resolución de conflictos l abor ales , rela 
n es con el Gobierno Cen t r al , los efec túa s in mayore s p roblemas 

La Municip alidad a su vez , aún cuando actúa en la J AA, dedica 
esfuerzos a r esolver situaciones particulares de vivienda y urb 
ción en cooperación con la comunidad . 

Resp ecto a l as organizaciones de b a se como las J u ntas de Vecin 
Centros de Madres , etc . , se p r oponen las siguientes líneas de a 
ción : 

Motivar a los pobladores y capacitar a los dirigentes y miem 
de Juntas Vecinales, esp ecialme nte en aquellos secto res don 
a p recia mayor c ohesión social. 
Darl e rep re sen tatividad a nive l local y naci onal a estas org 
ciones , por intermedio de organismos que las incorporen a la 
de decisiones , frente a las autoridades , de modo qll:! dejen de 
sól o grup os de presión . 

L a Municip alidad a su v ez, debe abrir un regi stro para insc 
a todas l as organizaci ones comunitarias , t anto funcional e s co 
terri t o r iales, que cumplan con l os r e qusitos establ ecidos po 
l ey . Con ello se lograría aclarar definitivamente cuale s y e 
deben ser la s o rganiz a ciones que puedan tener existencia leg 

Como la JAA p osee objetivos diferente s de los de la Munici 
p ero que se o rientan del mismo modo hacia e l bienestar de 1 
munidad, se cons i dera que necesariamente las J untas Ve cin 
deben estar representadas t a mbién allí . Para ello se podr{a 
vechar el Art. 44, Título IV de la Ley 16 . 880 , que determina: 
p osibilidad . El cumplimiento de esta posibilidad, inc entivar 
su vez a los sectores de tnás alto nive l , que tienen más diíic 
en organizarse . 

Programas q ue contribuyen a la materi a lizaci ón del rol 

Industria 

Para adecuar l a ciudad a dar ac o gida a l desarrollo industrial se 
zan l as siguientes proposicione s : 
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a Terminar con la obligación existente de ubicar todas las industri.as 
artesanales en el actual Barrio Industrial. 

b Crear zonas de industria artesanal ( como panaderías , confecciones, 
etc . ) dentro de los núcleos urbanos de las zonas de vivienda - trabajo 
e industria - comercio , en esos sectores; y una característica propia 

~a ·cada una de ellos·;·· Hay-qu~ aclarar que ,estas peq~ñas 'intlu·striá.s 
deberán cumplir con cie rtos requi sitos que habrá que establecer ca 
tegóricamente en una reglamentación especial. Esta se refe rirá a 
situaciones c omo : ruidos molestos , emanaciones perniciosas, ta
maño de la s instalacione s , tamaño d el per sonal , e tc . 

c Crear una nueva zona dedic a da a la industria altamente especializa
da hacia el Nor Oriente del actual Barrio Industrial , planteando co -
mo una prolongación del mismo, y ubicado entre el ferrocarril y la 
carretera de circunvalación en forma lineal, de modo de obtener la 
mayor eficiencia de la infraestruc tura . 

d Confeccionar una reglamentac ión especial para la z ona industrial 
altamente especializada que la obligue a adoptar características de 

parque industrial. 
e Reservar terrenos en las a.fueras de la c iudad, hacia el Norte del 

:río Lluta , como futuro satélite industrial destinado a industria pesa

da . 
f Solucionar en forma adecuada los problemas de infraest ructura para 

la industria planteada , especialmente las que se refieren a agra pota

ble y energía . 

Turismo 

Como forma de preparar a la ciudad para cumplir el rol turístico que le 

corresponde, es necesario 

Preparar una zona l o suficienteme-nte amplia para el esparcimiento 
de la ciudad cercana a los núcleos de viv ienda, de modo de evitar po
sibles inte·rferencias entre la rec reación de los habitantes y las acti 
vidades de los turi stas . 
Proporcionar l a mayor cantidad de p osibilidades de esparcimiento pa
ra permitir al turista la libre elección de actividades de recreación y 
para atraerlo a permanec er en la ciudad el mayor número de días . 

a Habilitar toda la franja costera al Norte del puerto para zona turísti

ca . 
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b Zonificar adecuadamente esta franja, definiendo áreas para el 
esparcimiento diario de la ciudad, zona hotelera, zonas de de
portes act.áticos libres, zonas de camping, zonas de deportes o 
ganizados; dimensionándolas de acuerdo a las necesidades que 8 

calculen . 
c Terminar la adecuación de la franja cos tera ubicada desde la Is 

del Alacrán al Sur dedicándola al esparcimiento turístico acuá 
dándole características especiales a su equipamiento para prod 
ma diferenciación respec to a la zona anterior . 

d Crear una zona franc a aduanera ubicada entre el ferrocarril y 
costanera, para dedicarla a rec into de exposiciones internado 
les y espectáculos masivos . 

e Crear la vialidad nec esaria para relac ionar estas zonas dándol 
su debida importancia a la costanera, de modo de vincular és 
en forma fluída y crear u n circuito turístico urbano . 

Transporte 

Como forma de desarrollar el transporte y las comunicaciones q 
sirvan a las actividades anteriormen te menc ionadas, se propone: 

a Eliminar al máximo p o sible l os problemas creados por la mul 
ciclad de líneas férreas haciendo u n trazado que permita a am 
ferrocarriles tener vías paralelas duran te todo el recorrido d 
el puerto hasta el punto de bifurcación a la altura del Río Llut 

b Hacer que el t raz ado del ferrocarril bordee la zona industrial 
modo de permitir un acce so rápid o de materia prima y una fá 
salida de produc tos elaborados. 

c Llevar el nuevo trazado del fer r ocarril por la depresión natur 
existente de m odo de no significar un nuevo corte en el espaci 
bano. 

d Darle una nueva ubicación a la maestranza , 
las zonas de v ivienda e implantarla dentro de la zona de indus 
ya que tiene mayor relación con ella . 

e Darle una nueva ubi cación a l a Estación de FF . CC . de pasaje 
de manera de mantenerla cercana al centro de gravedad de la 
dad y relac ionarla con un termin al de transporte carretero y 
ui terminal de transporte urbano . 

f Ubicar este terminal general de v í as de comunicación en un p 
en que estas confluyan . 

g Crear nuevas vías principales de circulación para fac ilitar t 
accesos a la ciuiad c omo las relacione s viales dentro de ella, 
diendo específicamente a descongestionar el centro . 

h Solucionar los nudos de c irc ulac ión que se produ:::en en las pr 
les intersecciones . 



i En las afueras de la ciudad, a la altura del Valle de Lluta, crear 
un terminal de transportes tanto ferroviario como carretero espe
cialmente dedicado a la industria , de modo de servir a la industria 
pesada y a la altamente especializada en forma simultánea . 

j Terminar la ampliaci6n del puerto para aumentar su capacidad y 
dotarlo de todos los edificios que requiere, ubicándolos en las co~ 
tas más bajas para que la ciudad aproveche de sus cubiertas q"Le 
servirían de m iradores hacia la a ctividad portua ria . Así estos 
edificios no cortarían la vista de la ciudad desde e l mar ni tampo
c o la vista del mar desde la ciudad. 

Comercio 

Crear una zona comercial para el turismo, distinta de la de l centro 
de la ciudad, especializada en la venta de artesanras p roveniente s 
del interior . Esta debe funcionar bajo la organizaci6n d e l as univer
sidades ya que será una forma de c umplir con uno de sus objetivos, 
cual es, pro mover y dar a conocer la tradici6n, folklore y artesanra 
del Departamento. 

Lograr q"Le esa zona comercial espec ialmete destinada a servir el tu
rismo, descongestione el actual c entro comercial de la ciudad en lo 
que al turismo se refiere . 

Proposicione s 

Las proposiciones que se exponen a continuación se han deducido de 
las necesidades propias al crecimiento de la ciudad y de la actual ca
rencia de alguno de los i tem s p ropuesto , todo ello enmarcado en los 
requerimientos básicos para el desarrollo orgánico de la t rama ur
bana en ft.nción de la consecusión de un rol determ inado. 

En algunos as pectos las proposiciones se han planteado más allá de 
los límites que fijan los plazos del estudio, como es el caso de la in
fraestructura general y determinados tipos de equipamiento, con el 
objeto de establecer con mayor claridad las prioridades de proyectos 
que necesariamente incurren en inversiones c uantiosas y de largo 
aliento . 

En todo caso, al conjugar los rubros q"Le conforman la infraestructura 
con las neces idades de crecimiento de la ciudad para l a constru cción 
de nuevas viviendas , la expansión de la industri a y de iugares para 
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esparci miento y el turismo , se determinarán en forma más 
las verdaderas necesidades de la t rama urbana en lo que se refier 
a vías tanto de acceso como de penetración, en los plazos que fija 
es tu::li o . 

Las necesidades al plazo d el estudio, sobre el cual se basan las p 
siciones que s e incluyen en este capítulo, se detallan en el Anexo 

Infraestructura general 

Se incluyen p roposiciones de vialidad , 
ción de terminales y a lgunos a s pectos sobre comunicaciones inte 
cionales . 

a Vialidad 
- Avenida de Cir cunvalación Oriente , de s d e nudo de circulación 

al Valle de Azapa , hasta nudo de c irculación en Llut a , con 1.11a 
tud de 1 O, 5 Km. aproximadamente . Esta a venida tendría por 
facilitar el. acces o di r ecto hacia la zona industrial , sin provoc 
blemas d e ci r culación interna en la ciudad . Además permite 
so expedito d esde Azapa y la Carretera Panamericana hacia 
te r as de Perú y B olivi a y hacia e l aeropuerto i nternacional de 
lluta . 
Se plantea en u na primera instanci a una nta de dos pistas, co 
bi lidad de ampliar a cuatro , de acuerdo al tráfico . 
En la primera etapa deberá construirse hasta la calle Azolas , 

Avenida de Ci r cunvalación Sur, desde el actual ac c eso a la ci 
por Azapa hasta rotonda frente a l puerto . Está vía tendría p 
jeto dar acceso expedito a l a zona portuaria pudiendo c analiz 
tráfico d esde el Norte a través de la Avenida de Circunvalad 
te para desembocar en ésta y finalmente en e l Puerto . Se co 
además, frente a la Población Cerro de l a Cruz, con vía de a 
l as p esqueras . Con ello se preserva de trán sito pesado a las 
turísticas de la Aven ida Costanera . · 
La longitud d e la vía alcanz a a unos 5 Km . con doble pista y 
l idades de ampliac ión futura y su cons truc ciín se prevé dentr 
los c inco próxi mos años , 

La construcción de dic has Avenidas , requiere la solución a n 
de c irculación ubi cados a l a entrada del Valle de L luta ( Gire 
ción Orien te con Panamericana Norte y c ami n o hacia Lhta ): 



- 54-

trada de Azapa ( Circunvalaci6n Oriente, camino hacia Azapa; Ca
rretera Panamericana, Circunvalación Sur y vías de acceso a la 
ciudad ); y frente al Puerto ( Circmvalación Sur, Costanera y vías 
de penetración al Centro de la ciuiad ) . 

Vía Turística , desde las pesq~ras, pasando por playas al Sur de 
la ciudad hasta el Puerto, lo que corresponde a la costanera exis
tente. 
De:sde el nudo de circulaci6n, frente al Puerto se propone un tramo 
que vaya entre los últimos edificios ( Casino , Hotel El Paso y Uni
versidad ) hasta empalmar con el resto de la Costanera. 
Se propone además , conti nuar la vía turística, a partir del río San 
José entre la línea férrea y la playa hasta empalmar con vía de 
penetración al Valle de Lluta . 

Vías de Penetración. 
Se propone reforzar la penetración a la ciu:lad a través de las sigui.e~ 
tes vías : 
Actual calle Renato Rocca , con el objeto de facilitar el acceso alba
rio industrial y delimitar el área de viviendas . 
Avenida 7 de Junio, como vía de acceso hasta el terminal de pasaje
ros . 

- Calle 18 de Septiembre , como vía de acceso al centro comercial ac
tual . 
Habilitación de parte de calle San Martín , como continuación de la 
Avda . Santa María para empalmarla con Circunvalación Sur . Con 
ello se obtiene ma vía de distribución y de protección a la zona cén 
tri ca de la ciudad . 

b Ferrocarril 
Se propone trasladar las líneas a c tuales de los FF. CC . a Tacna y 
a La Paz al pié del talud existente al poniente de la Avda . Costane 
ra cruzando, mediante un desnivel, la Avda . Santa María hasta em
palmar c on el trazado actual del FCALP. 
La vía férrea a Tacna , pasado el río Lluta, se empalma al trazado 

existente . 

c Terminales 
Con los nuevos trazados propuestos , se requieren los siguientes ter
minales : 
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Terminal es de Buses y estaciones de F'e rrocarril : Se propone 
cons truir un te rminal de pasajeros , integrando el s istema de 
buses i n terurbano s y el ferroc arril en un mismo espacio, dejan
do la posibilidad de establecer en el mismo lugar m helipuerto . 
Para esto se ha desti nado el terreno actualmente oc upado por los 
estanques d e la ESSO, que deben ser trasladados a un lugar qoo 
no exponga a peligros a la ciu d a d . Ello requiere algmas obras de 
canalizaci6n en e l r ío San José . 
Terminal de Carga : Se propone habilitar un terminal para camio
nes que c uente tanto c on el equipamiento para lo s vehículos y el 
personal que l o s ati ende , como con bodegas de a lmacenaj e de ca r
ga m enor en tránsito al c o merc io del interior de la ciudad . Esta 
c arga deberá distribuirs e en vehícul os livianos . 
Se sugiere como ubicación a lgún anexo a la Vía de Circunvalación 
Oriente . 
Patio de Armado de T renes : Se propon en dos patios de armado de 
trenes : 
El primero ubic a do en la exte n sión de la actual zon a industrial, y 
tiene por obj eto a rmar l o s trenes qu e circulan desde o hacia el 
puerto . Con esto se deja más expedito el flncionamiento de la zona 
portua ria. Anexo a este patio , consider ado como ma industria 
más , se pr opone ubicar la maestran za de fe rrocarr iles . Lo s te -
rr enos de la actual maestranz a se destinarían a v i v iendas de alto 
nivel , contribuyend o su v e nta a fin a nciar l as m odific a ciones pro
puestas . 
El segundo p atio es t aría u bicado en Llu ta, contigoo al sátélite de 
industria pesada plante ado en esa z ona. 

Puerto 
Protecci6n obra exi sten te : 
Es nec esario prolon gar el espigón que nace de l a isla El Alacrán 
y corre en direc ción n orte a proximada mente . Ello ti e ne por ob
j eto pro teger d el oleaje que en ocasiones alcanza grandes magni
tudes e impa c ta en una zona del muro r o mpeolas c arente de pro
tección con tetrapodo s . 
Con esta prolongación también se soluciona la erosión de que es 
víctima el terraplén de acceso a la Is la y se le oto rga una mayor 
amplitud a la poza d e deportes náuticos que ya es insufic iente . 
Prolongac ión espigón existente y c onstruc c ión M uelle Peruano. 
Es necesario ejecutar estas obras , ya que la capacidad actual 
de servicio está sien<lo copada rápi damente . 
Por otra parte la p r ol ongación del esp igón mayor , p e rmitiría 
m m ejor aprovechamient o del malecón situado en dirección E-W, 
a l amo rtizar el olea je que se p roduce en l a poza . 
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En las ampliaciones deberá estudiarse un aumento del perímetro 
Ú:il del malec6n . 
Infrae stru::tura del puerto : 
El equipamiento del puerto deberá comprender m número y tipo 
adecuado de grúas para acelerar el proceso de carga y descarga 
y reducir sus costos , permitiendo competir favorablemente en 
el me reacio internacional. 
Se debe prever un sistema expedito de vías férreas y circulacio
nes que faciliten el tráfico de mercaderías . Asímismo no debe 
olvidarse la reserva y el equipamiento de lugares para el desem
barco de turistas que llegan a través del puerto . 

Complementando lo expuesto existe la necesidad de c onstruir edifi 
cios portrarios tales como Gobernación Marítima , Aduana , Admini~ 
tración del Puerto , Compañías Navieras, Bodegas, etc . 
Todos los ediíicios deben proye ctarse conformando un conjmto armó
nico entre sr y c on el área exterior c ircundante . 
Para ello se requiere una estrecha coordinación entre los diversos 
equipos proyectistas de cada institución, rigiéndose el conjuüo por 
ma reglamentación determinada previamente . 

Dentro de esta reglamentación debería incluir se m sistema de ram
pas peatonales que permitan integrar la c iudad con los atractivos 
de la zona portw.ria . 
De esta prop o sic ión se adj unta un esquema con la idea básica . 

Aeropuerto 
El aeródromo de Chacalluta está dentro de la categóría 11 internacio
nal 11

• Est a categoría n o se está c umpliendo plenamente al no existir 
un servicio de aduana , inspección de sanidad vegetal, ni policía in
ternacional en forma permanent e y sin costo adicional para los usua
rios . Actualmente funciona a bases de funcionarios que por turnos 
acuden a d espachar l as aeronaves , p revia solicitu:l . 
La carencia de un sistema de informaciones adecuado tanto para el 
turista pasajero com o para el turista que viene en avión propio, <lis 
minuyen las perspec tivas d e re torno de los visitantes . 
Estas deficiencias deberán ser resueltas a la brevedad para otorgar
le al aeropuerto u n verdader o carácter internacional. 
El a c ondicionar l a p ista para recibir los aviones que se vislumbran a 
futuro ( por ejemplo Aerobus c on capac idad para más de 400 pasaje
ros ) , podría justificarse si se piensa que existe un gran potencial 
turístico en las zonas altas de los países vecinos , a las cuales este 
tipo de aeronaves no puede llegar , por condiciones de altura y topo-
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grafía . En este aspecto A r ica se r ía una estación de e nlace inte r
nacional con vuelos en aeronaves apropiadas para las condi ciones 
descritas. Deberá alargarse l a pista a 2 . 000 metros . 

d Com unicaciones internacionales 
El estab lecimiento de una línea de comunicación internacional c on 
Bolivia a través de Arica debe a c elerarse al máx imo. Las gestio• 
ne s efectuadas por personer os de la JAA con la Empresa de Tele• 
comun icaciones Bolivianas deben estimular s e para converti rlas en 
realidad a la brevedad . 

Turismo 

La infraestructura que sirve a este rubro está en general incluída en 
l as otras p r oposiciones ( vías turísticas, redes de urbanización, etc, l 
Aquí solamente se propondrá la ubicación de l as necesidades de playa 
detectadas . 

Los 175 metros lineales de playa para satisfacer las necesidades del 
turismo al año 197 3, se propone ubicarlos en La L i sera , que c ombi.• 
nado con un equipamiento hotelero adecuado, puede ser la exclusivi
dad de esta playa turística . 

Si se cumple lo p rop uesto será necesario habilitar nuevas playas ( El 
Laucha y Chinchorro ) , para el espar cimiento de la ciudad, que a 
1973 alcanza a una demanda de 3. 100 metros lineales de playa. 

Debe reservarse en las inmediaciones de la desembocadura del r(o 
L luta una zona para hoteles y mote l es , c on sus r espec tivas p layas . 

La habilitación y mejoramiento de lugares de interés turístico tanto 
dentro de la c iudad como en sus a l rededor es, deberá ser abordado 
según l as recomendaciones de l Estudio T u rístico realizado por el 11 
tituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Chile . 

Industria 

Se prop one la reserva de terrenos comprendidos entre la vía de cir• 
cunval ación Oriente propuesta y el trazado modificado de los ferro .. 
carriles para la instal ación de industrias de carácter intermedio. 

Para la industria pesada, peligrosa y con emanaciones nocivas , d 
reservarse una z ona elevada que existe en la salida del valle del 
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Lluta . Estas zonas se aprecian claramente en el plano adjunto al fi
nal del capítulo . 

Finalmente se recomienda modificar la obligación de la industria ar
tesanal para cambiarse al lugar destinado a la peqU:lña industria en 
el Barrio Industrial, con el objeto de integrarla a las zonas de vivien 
da . 

Agua 

Después de analizadas las necesidades de agua se vé que hay qU:l dispo
ner de una planta de tratamiento de aguas servidas en los alrededores 
de 1973. Por tal motivo la reserva de un terreno { 6 Há ) para ella 
se hace indispensab~e . 

La ubicación de dicho terreno está por definirse en función del Infor 
me emitido por la Comisión Checoeslovaca que realizó i.n estudip al 
respe c to. 

Dicha comisión plantea tres alternativas : 
A los pies del Cerro Chuño, al norte de los estanqtEs de Sica-Sica 
A los pies del Cerro Chuño al sur de estos estanques, en la entrada 
del Valle de Azapa 
En una zona próxima a la costa. 

Técnicamente la última alternativa es aparentemente más conveniente, 
pero presentaría problemas con el rol turístico y de esparcimiento 
asignado a la zona. 

Vivienda 

a Terrenos 
De acuerdo a lo planteado en el Anexo IV, la demanda total de vivie~ 
das al año 1973, distribuídas según los diversos canales de financia
miento existentes y por ende el tipo de operación, lleva a determinar 
la siguiente necesidad de nuevos terrenos, en el supuesto qi.E las re
modelaciones { densificaciones ) no tengan un auge significativo . 
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Cmdro Nº 8 

Necesidad de nuevos terrenos 

Tipo de Super:6 .. p/ Nº de Superf . Superf. Densidad r 
. ,, operac . operac . Neta total sultante operac1on 

(m2) (m2) (1) Hab / Há 

PAP la . . 180 60 10 . 800 15.100 206 

PAP 2 180 336 60.500 84 . 700 206 

PAP 3 180 610 109.800 153 . 700 206 

PAP 4 180 1 , 216 218 . 900 306 . 500 206 

PAP 5 2 . 591 336.800 400 (2) 

AAP-A 220 6 , 622 136. 000 191 . 500 169 

AAP- B 300 128 34 . 400 53 . 800 124 

AAP-C 95 9 . 900 500 (2) 

Sin financ . 180 76 13 . 700 19 . 200 206 

Total 5 . 734 1 . 171 . 200 255 

Fuente Elaboración DUR a partir Cuadro Nº 1 del' Anexo IV 

(1) Sq,erficie total (m2) es igual a la superficie más un 40 % adici, 
nal para vías de circulación y equipamiento . 

(2) Se ha sq,uesto 500 Hab/ Há para edificio en altura de AAP y 400 
Hab / há para tipo 11 remodelación 11 del MINVU . 

La nec esidad total de terrenos incluyendo lo destinado a circulación 
y equipamiento alcanz a a 11 7 . 12 Há para las 5 . 734 ntEvas viviendas 
a construir en el período 196 8 - 197 3 . 

Por otra p a rte la disponibilidad de terrenos dentro del área urbana ac
tual alcanza a 156 Há sin considerar el R egimiento , la actual maestran 
za y patios de ferrocarril. 

La ubic ación de estos predios y sus dimensiones se ptEde observar en 
el plano incluso al final del Capítulo . 

En c onse c uencia, para absorber las necesidades de nlEvos terrenos al 
año 197 3 no es necesario sobrepasar la actual extensión construída de 
l a ciudad , sino : que m ás bien aprovec har los terrenos disponibles den
tr o de la trama urbana , 
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La ubicación y dimensión de estos terrenos se presenta en el 
siguiente cuadro : 

Sector 

4 
6 
7 

9 
9 

10 
13 

Cuadro Nº 9 

Disponibilidad potencial de terrenos en la ciudad de 
Arica 

Te'r'reno 

b 
c 

d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
1 
m 

Superf . Há 

3 
14 

3 
12 
14 
25 
30 
23 
22 
13 
13 

9 

' Observae'ione-s ·· · e 

Lado Pobladón O..! Higgins 
Prolongación sector 6 
Varios terrenos aislados 
Próx . a modernizadora Arica 
Actual Regimiento 
Actual Maestranza FF. CG. 
Propiedad de Oliva rera Azapa 
Propiedad d e Cía . Teléfonos 
Adyacente a Cía . de Teléfonos 
Terrenos Rad io El Morro 
Población Banvarte 
Población Bilbao 
Poblac ión Bilbao 

Total terrenos 181 Bá 

En esta contabilización de t errenos s e ha inc luíd o el regimiento, cu
ya disponibilidad no se prevé a corto plaz o , sin embargo, se han omi
tido todos los pequeños terrenos aislad os, por consiguiente , se estima 
que la disponibilidad real inmedi ata sob repasa h olgadamente los req~ 
rimientos de terreno hasta el año 1973 , Esto no significa qtE se plan
tee ~una re s tricción de la construcción fuera de e sto s límites . Para 
encauzar el crecimiento a largo plaz o d e la c iudad, según las políticas 
planteadas, podría autoriz arse desd e ya la implantac ión de un núcleo 
urbano de alto nivel, específicamente e n la d - semboc adura del río 
Lluta , que sirviera de punto de partida para el c rec imiento pr evi s to 
en ui futuro lejano . 

Resumiendo, se propone ubicar a las v iviendas de nivekba jb y medio, 
exclusivamente dentro de la a c tua l extensión urbana d e modo de que 
signifiquen la menor inver s ión posible en infraestructura . Para las vi 
viendas de alto niv el en c ambio , s e dan dos posibilidades : o se asimi 
lan a los sectore s de alto nivel con disponibilidad de terrenos , c omo 



el Sec tor 7 por ejemplo. o bien , se concentran en ui nuevo núcleo 
urbano satélite, siempre y cuando , sus posibilidades económicas 
le permitan hac er las inversiones de urbanización e infraestructu 
ra correspondiente . 

b Tipos de vivienda 
De acuerdo a las posibilidades económicas de las familias, s e han 
asimilado las necesidades de vivienda a las operaciones que ofre 
cen actualmente las organizaciones financieras de vivienda ( AAP 
y PAP ). 

Así, las necesidades de vivienda planteadas en el Anexo IV y el 
financiamiento de ellas según la capacidad de pago de las familias 
y los si s temas vigentes para este tipo de operaciones, que se de! 
criben en el Anexo V, han permitido deduc ir el siguiente c uadro : 

Cuadro N º 1 O 

Cantidad de soluciones habita c iona les en f mción de 1 a 
,.capacidad fina'nciera 'd e .las familias 

Cantidad 
Tipo de Con terreno 
Operación 

PAP la . 60 
PAP 2 336 
PAP 3 610 
PAP 4 l. 216 
PAP 5 2 . 591 
AAP-A 622 
AAP- B 12 8 
AAP-C 95 

Sin f inanciam. 76 

Totales 5 . 743 

Fuente : Elaboración DUR 
Anexos IV y V 

de Soluc iones 
Sin terreno Total 

60 
130 466 
181 791 
338 1 . 554 
912 3.503 
144 766 

26 154 
26 121 

26 102 

1 . 783 7 . 517 
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De este cuadro se desprende que las capacidades financieras detec
tadas dan la posibilidad de plantear un gran núm 0ro de soluciones 
del ripo 11 remodelac i6n 11

• Esto conci.Erda plenamente con la polí
tica de densificación enunciada, dadas las característic as de dispe.!:_ 
si6n qi.E presenta la trama actual de la ciudad . 

Este argumento se ve reforzado p o r la disponibilidad de terrenos s~ 
ñalada en el capítulo anterior, las qi.E podrían aprovecharse para ini_ 
ciar desde ya, construcciones en altura para los niveles de ingresos 
medios y altos . Una vez introducida esta modalidad y aceptada por 
la comunidad , podría hacerse extensiva también hacia los niveles de 
ingresos menores . Esto necesariamente significaría llegar a solu
ciones en altura , abaratando los costos de las mismas . 

Del mismo cuadro se deduc e que la necesidad de operaciones sitios, 
es poco significativa, por lo cual se propone restringir la tendencia 
de entrega masiv a e indis c rinr:rünada de sitios a quien lo s solicite . 
Una política de este tipo , frenaría también la inmigración de perso
nas cuyo único interés es el de lograr en forma gratuita uno de estos 
sitios, y que no tienen ninguna posibilidad de integración a las activJ.. 
dades de l a ciudad . Al no existir este incentivo, se produciría auto
máticamente una selec ción, l o que está plenamente de a c uerdo con 
la política industrial planteada , que sólo requiere mano de obra espe
cializada , 

La ubicación de las viviendas tendrá relac ión con la disponibilidad de 
terrenos señalada en el Cuad ro Nº 9 . Evidentemente la prioridad 
de construcción, en aquellas que tenga ingerencia el MINV U, partirá 
de los terrenos más facilmente disponibles, es dec ir, los sitios eri~ 
z as recomendándose ini·ciar desde ya la construcción en altura simi
lar a la planteada en el bosq uej o que se adjunta . 

Equipamiento 

Como proposición de equipamiento cabe señalar la absolli:a necesidad 
de subsanar los déficits determinados en el Anexo IV y en el Cuadro Re
sumen incluído al final de este capítulo . 

Con respecto a la ubicación o distribución del déficit cuantitativo -se pro
pone e l siguiente sistema de implantación de equipamiento. 
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A n ivel de nú cleo 
A niv el secto r 
A n ivel c i u dad 
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( b a rrios ) 
( conjun to de núcleos ) 

Com o forma d e consolidar y d e finir los núcle os urbano s p r opuestos 
en las p ol{ticas de c recim iento d e be dotárs e l o s de equipa m iento b á 
sic o completo. P or equ i pami e n t o básico s e entiende todo aquel de 
u so d iario, y por end e , de radio d e a cci ón restringido . S e p rop one 
c o n c e ntrar t odos los elemento s ubicándolos e n e l c e ntr o d e grave dad 
del e onjunto. 

C o m o radi o de a cción de esto s centros e quipadore s s e a dop ta r á en 
-5 c u adras q u e según l o d ete c tado por la encu e sta parec e ser el máxi
m o a cep t a b l e y c oincide t a mbi é n c on algunas norma s de equipa miento 
es tablecida.; . 

Se d i m e n s i onarán d e acu erdo a l a can tidad de p oblac i ón que aba s t ez 
can ya que ésta v a r ia r á e n función de las densida des de c ada mr.leo 
a pesar d e q u e las distancias se m a n t engan . AunqlE v aríen en t a maño, 
cada cen tro inclu i rá a lo m enos : 

parvu larios 
esuu e la básica 
polidi'nico 
loccde.s comer c io básic o 
farm a cia 
t eléfon-:> público 
bu zón 
plaza 
juego infantil 
sede social 
c a ncha deportes 

Cada c onjunto de n ú cleo s o sector urb ano debe con t a r además con un 
e qui p a m ient o a n ive l d el sector , que es d i-s.tinto d e l ya rre n cionado y 
que tiene u n radio de a c ción m á s amplio . D e b e a tender a todos los 
nú cle os componentes. E s t e equ i p a miento c omprende fundamental m en
te 

es c uela media 
retén de carabiner os 
c ons ultorio de salud 
cuartel de b o m beros 
l o cales c o m e rciale s especia lizados 
superm ercado autoservicio 

p a rque 
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La ciudad a s u vez debe contar ademá s c on todo aquel ~qui.pa m iento; 
d e u so ocasional y d e radios de acción muy a mplio s com o s on : 

hosp itales 
u ni v e rsidades y centr os cul tur ales 
e d ifi cios adm inistrativos 
p layas y locales dep or tivos 
terminal de transp orte u rbano 

E s conveniente q u e ellos se concentren e n s ec t ore s determ inados 
que c oncuerda p lena1n e n te con uno de los proye ctos de rem od elaci 
planteados por C OR MU denom inado R e m odelación Barrio crvico. 

Se incluye en Anexo VI do s p roposiciones d e cent r o s e quipadores 
ra núcleos urbanos, com o m odelo a cons iderar al mat erializar 1 
p rogram as d e vivi e n da p lantead os . 

Com o ya se dijo, el n ú cleo u r b ano ideal e s a quel en el c m l las vi 
das no di s t en m ás a llá de 500 m etros d e l equi p a m iento. 
gra p lenam ente en u na sup e r fici e d e 78 , 5 Há d es t inadas a vivien 
inc luy a su núcleo , un c ent r o equi pador. 

Rede s de u r b anización 

a A gua p otab l e 
L a c i udad disp one de u na red g e neral que la c ubre en -iJn 95. 6 % 
la red de gra ndes d iám etros p osee una capacidad de un 50 % 
s ob re lo a ctual ( Cap . 3 . 2 .2.1 de l a p a rt e Antecedentes ) . 
estar sirv iend o a una p ob laci ón de a l rededor de 74. 0 00 pe rso 
quier e decir q u e la red de g rand 0 s diámetro s podrfa abaste cer 
unos 1 O. 500 h abitantes s in necesidad de obras m ayo res , siem 
que estas queden u b icada s dentro de la t r a m a urbana. existente 
sea p or densificación u oc upación de t e r renos disponibl es . 

La n e ce s idad d e r e des m enores a lcanzará a 66 . 63 0 m etros 1i 
e n 1973 para dejar totalm ente cubierta de agua p otable a la ci 
de Arica. ( Ver Anexo IV ) . Al rep resen ta r e l agua p otable un 
t o d e v i tal i mportancia p ara e l bienestar de la comun.idad, la 
de las necesidades señala das debe fijarse c omo p r ime ra prio 

b Alcantari ilado 
Al i gu al q u e el cos to del a.gua p otab le, l os grande s colectare 
tan con una capacidad adicional de un 50 %. E n t ales condici 
propone s o l u cionar las neces idades de r ede s de diámetros m 



y qre alcanza a 1 37. 000 metros lineales para cubrir totalmente la 
ciudad al año 1973 . La solución a este déficit revis t e importancia 
similar a la del agua. 

c Pavimentación urbana 
Tal c o mo se indica en el Anexo IV, al año 1973 será necesario pa
vimentar alrededor de 245 . 700 m2 de c alzada y 29. 500 m2 de ace
ra . 

Dadas las c ondicion es climáticas de Arica se propone c ompletar la 
pavimentac ión en forma tal que se forme m sistema de supermanza
nas, pudiendo quedar en tierra las calles interiores . 

En ese caso se llegarra a tener cubierto alrededor de un 60 % del 
total de la trama urbana. El 40 % restante debe someterse a m.a 
mant ención adecuada . 

Organización de la Comunidad 

De a cuerdo a las políticas de organizac ión de la comuiidad plantea
das en el Caprtulo 5 . 2 de la presente parte , las proposic iones qre se 
exponen, inciden en una adecuación de las organizaciones interme -
dias ( J AA y Municipalidad ) con las de base ( Juntc:.s de Vecinos, 
Centros de Madres, etc. ) para contribuir al cumplimiento del rol 
futuro de Arica . 

Junta de Adelanto de Arica 
D ado su carácter, se propuso reforzar la J AA c on la participación 
de organismo s de base suficientemente representativos ( Juntas Ve
cinales ) , de modo que exista coordinación en l a toma de decisiones 
que afectan a la comunidad ariqueña . 

El rol de la JAA ya definido en el capítulo mencionado, debe cmrir a 
todo el Departamento. Por consiguiente es nec esario incorporar tam 
bién representantes de d ichos poblados en función de su importancia 
relativa y del rol especrfico que se les haya señalado. 

El sector privado, ya r epresentado en parte en la JAA posee un papel 
de especial i mportancia en la iniciación de los contactos internaciona
les previos a la integración. Por ello e s te sector debe ::on tar con el 
apoyo de las a utoridades pertinentes y su participación en l a JAA debe 
ser representativa de todos los estratos de la p obla ción. Así, la toma 
de decis i ones será m ás valedera . 
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Una de las m ayores fallas detectadas se refie re a la falta de coor 
d i naci6n de los diferentes o rganismos técnicos que actúan en Arica . 

Se propone que sea la JAA , por intermedio de su Gerencia Técnica 
la que tome el papel de c oo rdinadora de tales organismos . S ólo de 
esta manera se logr ará una a c ción manc omunada que aproveche in
tegralmente los recursos tanto económicos com o técnicos . 

Municipalidad 
La Municipalidad, que aparec e debilitada por la acción de la JAA 
debe f o r talecerse en u n nivel medio, para que sirva de portavoz de 
la población incluso frente a la m isma JAA. Es a través de la Mu 
nicipalidad donde deben interv eni r activa y organizadamente l os re
p resentantes d e l as Juntas Vecinales de la ciu:lad de Arica, pues da 
d o e l carácter del Departament o , é s ta debiera centrar los esfue r zos 
e n el territorio c omunal, dejando e l resto del Departamento a la ac
ción de la JAA . 

Los organismos t é cni c o s de la Municipalidad deberían a ctuar en e s
trecha c olaboración con l os respectivos organismos de l a JAA, 
CORMU, MOP, etc . , y sobre todo controlar l a repartición indiscri
minada de terrenos por p arte de la Oficina de Bienes Nacionales. 
Para ello debería contar c on u n plano regulador que fijara los lími
tes del rad i o urbano y c on tro lar las con s t rucci ones en t odo e l terri 
t o r i o de la c omuna. La Municipalidad deberá a c tuar e n coordinación 
c on las organizaciones territoriales urbanas para la programación 
de s us prioridade s y el logro de sus objet ivos , de a cuerdo al N º 2 , 
letras a, b y c del A r t . 22 de la Ley 1 6 . 800 . 

Organizaciones Comun itarias 
De acuerdo a lo detec tado en el Capi'tulo 3 . 3 . 5 de la Ia. Parte, se ha 
vist o la n ecesida d de reforzar las organizaciones c o munitaria s exis 
tentes en Arica. Al analiz,ar los problemas ach.:ales , con l o s repre
sentant es l ocal e s de Prom o ción P opular y l o s dir i ge n tes de Juntas 
V e cinales, s e llegó a l a c onclusión que en pri mera prioridad se de
berra p rop oner un 11 M odelo de Acción Comunitaria 11 para los sec
tores 13 y 14 e n un principio , que luego podría ser extendido a l res 
to de l a ciudad . Los sec tores sel eccio!lados s on representativos por 
su homogeneida d fís ico -urbana y social. 

Las metas del m odelo con sultan : 
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1 Un programa de educación fundamental integral para la población . 
2 Un pro grama de formación y capacitación de dirigentes y miem

bros activos de organizaciones y 
3 Un programa de capacitación técnica y vocacional 

El l o gro de estas metas permitiría la implantac ión de los mecanismos 
adecu ados par a e l mejor aprovechamiento de los rec ursos existentes, 
mejor comunicación intra e i n ter organizac ional; una motivación de 
los pobladore s en la participación de la vida comunitaria y el funci-o
namiento de mec anismo s capaces de asesorar educacional y jurídica
m ente a las o rga n izaciones. 

En los aspectos educacionales se considera indispensable la entrega 
de tna educación fmdamental integral y la formación y capacitación 
de dirigentes y militantes . 

En l ? que se refie re a edu cación fundament al, ésta deberá cumplir 
las func iones de información, formación y estímulo . Su con tenido es 
común a l de la edu caci6n de a dultos impartida por el Ministerio de E
ducación. 

Respecto a la for mación y capacitación de lídere s y militantes de las 
o rganizacion es , cab e señalar como aspectos básicos : 

La form ación individual del dirigente 
La f ormación del i ndi vidu o como m iembro de la c omunidad 
L a fo rmación específica de dirigente de una organizac i ó n de ter
minada 
La formaci ón d e los militan te s com o miembros de una commidad. 

Es impo r tan te disti nguir en los progr a m as de educa ción g eneral , t res 
n i veles operacionale s que consi deran la evol u::ión del i ndividuo : 

1 N iños 
2 J óvenes o adolescentes 
3 Adultos 

L os programas a n ivel i nfantil deben basar se en la i n terrelación f ami~ 
lia-escuela. 

En el n ivel j u venil puede pensar se en p rog r amas que parta n desde el i n
terior de las organ izaciones jweniles medias y que abarquen : 
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Cursos periódicos y charlas 
Folletos , revistas y publicaciones 
Programas fnmicos 
Escuelas radiofónicas 

En el nivel adultos la educación puede impártirse desde las organiza
ciones existentes y contemplan rubros símilares al nivel juvenil. 

Paralelamente es nec esario ins i stir que estos cursos contemplan con
tenidos similares a los de los programas ya señalados de educación 

de adultos del Ministerio de Educación . 

Es importante indi car que para el adecuado funcionamiento de una or 
ganización c omunitaria es básica la existencia de un empleo estable 
y de una remune ración rec ibida en forma regular. Por ello es pre -
vio preparar a la p oblac ión activa de los sectores mencionados para: 

Aumentar su productividad en sus ocupaciones actuales 
Suplementar los ingresos a través de actividades complementarias 
Fomentar nuevas actividades productivas en actividades manufac
tureras - artesanales y de servicios seleccionados . 

Por último para q~ la red de organizaciones populares pueda contem
plar la satisfacción de sus diversas necesidades se hace indispensable 
la estruc turación y la c o ordinación de un conjunto de organismos de 
servi cios que presten asesoría técnica multifacética a dichas organiza

ci ones . 

Se adjt:nt a un plano con una pro pos1c1on general de sec torizaci6n .juris
diccional de Junta s Vecinales en que se han c onsiderado fa c tores natu
rales, topográficos , ( c ondicionantes físicas ) vialidad interna ( vías 
de penetración ) características y c ondic i ones de las v ivien das y de la 
cultura s ocio - e c onómica de la poblac ión . 

S e i ndic a además d e nsidad e s ideales para cada sec tor propuzsto . 



TO SUPEFIF. DENSIDAD HAf\lTANl 
( ha ) PRa>UEST. RESULlAI~ 

1 3 '3. O 20 O 7.0·)0 
2 2:l. O 20 O 5.800 
3 [-3. O 200 10.600 
4 J7. 0 2 00 '/ .400 
5 30. O 250 7.::00 
6 :JJ. o 2 50 7.500 
7 40. 0 2ll0 8.001) 
8 32. 0 :¿ ~ o 8. OuO 
9 15 '/ . O SEC 1 DUSTRIAL 

10 32. O 250 8.000 
11 42. O 2 00 8.t,00 
12 28. O 20 O 5 .. 600 
13 20 . 0 200 4.000 
14 60. O 2b O 15 .000 
15 76.0 250 6. 500 
16 1 B. ') 400 7. 200 
1 7 2 i ü I, 00 8.401) 
18 3 S. O 2~0 8 .'/0 1 
19 21. O 4 00 8 40 ) 
20 25. O 4 JO 10 .0JO 
21 20 O 250 5. JOO 
22 19, O 400 7. 600 
23 22. O 500 11.000 
24 7 4.0 500 12.000 
25 30. O 40 O 12.000 
26 16. O 500 8.000 
27 3 2 .O 600 19.000 

226.6 JO 
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EXiSTENClAS, NECES_DADES Y DEFIC!T DE EQUIP AMi:ENTO A 1973 

CIUDAD DE ARiCA 

EDUC,a_C:Q1J SALUD 

P ARVULAR!OS ED BASlCA IED MED~A ATENClON ABIERTA 
ATENCION CERRADA 

INl VEL A NIVEL B NIVEL 

EX: STENCrA ! . 063 macricu~ 15 559 ma._íc·ul. 936 ma: •c ulas 1, 6 ccnsul, a 322 camas 
ACTUAL 6 aulas 175 aulas 149 aula.!: méd1ca/ habi t .. 6. 738m2 const 

~ ECES, DAD 10. 296 mauícu.l. 18 563 ma, .ícul p.800 ma:·_cu.las 1. 1 r.on ~ulca 34 cam, 57 camas 249 CII 
A 343 aulas 35 a ulas ha bi· l 530m2 12. 280m2 const .8. 9641112 

1973 30 888m2 ce nse constt. 
82s368m2 cons·; 

DEFiCff 334 aulas 004 mat· íc. u!. SUP E R HABI1 SUPER HABIT 18 camas 
, 

A 30. 600m2 c.onsr 18 aulas 114 a ulas 0.09 < ons ul. a/ hal:. 6 036 m2 de hospital 
wn 80 160m2 e __ eno 4 40 l m ] c on s,. ,, 

14 104m2 ::h-
ANm Ali.' 

1 
ESTANDA .. 52%inco~ •. DUR: 2, 5m2 ccns . IAL 40 alumnos/ , 1, 1 consul ·a; hab. 0, 3.:roES/ 0 ,5 camas/ 2,2 e~:¡ au la 1000 hal 1500 hab. 1500 ha 
R ES EMPLE 30 alum ./ aula 8m2 ;e:· / a lum 5m2cons;/ al 45m2cons 40m2const/ 36m2con-. 

~DOS 3m2con s:/ al 
cama §ama (~, 48 al / aula 8m2 , er ./ a! , SNS} ( NS) 

8m2 te::/ al. 2 rumos 

'Min; s:. Educ '. (Mi nis . Edu.- ) , M:oi ~. Edu c 
-

·' 

COMERC O BASKO ESPARCIM~ENTO 
::ARABINEROS BOMBER°' Supet metcado Com. Bá.!::.co Pa,gucr y I Playas 1 Juegos 

'::tid.u ionaJ P ~fi ZII F rnfan..iles ' 

EX:::STENCIA No hay s upe:me -:- 14, 52 His 1: bres 3 c uarte les de 2 localel 

ACTUAL cacb P"OP; amen• 11 23 Hác habi!Átadas Q S. 
: 

y buen e■CI 
' e , a l 

' 
'-iECESiDAD 1.975 m2 cor s•.· 59, 32 Hás 6 c uarte les de 3 955m2 

A 33 525M2 1ec. eno o yS 2 966 1121 
1973 ,j 

1 '! 

Dn·xcn l . 975m2 cons1 . • 5 loc.ale t- 10 Há 31 IH. 3, 8 lli 3 c uarteles de 3 355 ml'i 
A 3. 525m? • e· : o. y s 2 255 m2; 

19'/3 . 
1 

~ 

ESTANDA- 0. 25m2 c.ons t/ · i- . de aC" <..;ón - 30 m2/vi-rienda Area cubier a , 012m 
RES EM .. 0 ,45 m2 •e~:/ ·i·•. 5 c-uad. a; , equ;pam•en:o comuni.tar~o) -' 200 Há s o ,¡_5 
PLEADOS (c q~ipam comun¡ ) :ouR:· 8 usos / m.l R a cción = 

us uar!o~ - 40% U~~W1/ d%W- 3 cuadras ,. 
~emanas 2m2/vi• . .,; 

(O1gan i.2 .. c omun:' ' ( DUR: ( eq uip. com. (eqwp"r 

· . 

. 1~ 

e'.· 
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- ZONA EXPANSION DE VIVIENDA(LARGO 

~ ZONA DE VIVIENDA EXISTE'.NTE CON 
~ DENSI FICACION EN 2a é TAPA 

~ ZONA DE NUCLEOS URBANOS DE. BAJA DENSIDAD _. ..... 
~ CON INDUSTRIA ARTESANAL PERIFERICA - .,,. ...... - ( 

- -AREA DE DENSI FICACIO~ DE YJ'ftE'f:íóÁ --
~ - ~ vrviEÑDA -PARA~~ ;~:IENTO 

-m 
[SJ 

NUCLEO URBANO DE V1VIENDAS 

DE ALTO NIVEL 

ZONA DE INDUSTRIA ALTAMENTE 

ESPECIALIZADA 

ZONA FRANCA ADUANiRA 

ZONA PUERTO (EXISTENTE y AMPLIACION) 

~ ZONA TURISTICA Y DE ESPARCIMIENTO 

~ A NIVEL CIUDAD 

- REMODELACION CENTRC CORMU 

. . . . . . . . . . . . . . . . . INDUSTRIA PESQUERA 

.... 
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... --- ---
... --.... 

.... ....... 
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~: ! ~./j ! ! INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE 
Lv v 1 "' . PRODUCTOS A GRICOLAS 

SATE LITE I NDUSTRIA PESADA 

Z ONA MILI TA R 

N U DO DE C I RCULACI ON 

TE R MINAL GENERAL PARA 

TRANSPORT E DE PASAJEROS 

CI RC ULA C ION VEH ICU LA R 

C I RCULACION FE RROVIARI A 

M AESTRANZ A FERROCA RRILES 

- T E RMIN AL GENERAL DE TRANSPORTE 

P ARA I NDUSTRIA 
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Costos y financiamiento de los progr.amas 

Co&tos d e l os programas 

Se p lan tea en e·s:te c apítulo una estimación de cos tos de l o q-oo repre
sentará la ejec10Ci6n de l os programas al año1 1973 . Los val©res indi 
cados c orrespon d en a m on eda d e 1968 y deberían reactualizarse año 
a año en función del alza del Índice de precios . 

L os pro grama s enunciados comprenden cuatro g rand es r ubros 

Vivienda 
Equipamie nto 
Urbaniz a ción par a la vivienda, e 
Infraestroctura general 

Algunos de ellos deben financ iarse en su totalidad por instituciones fis 
cales y ot:l!'os c -oontan con aportes privados y fiscales . 

Urbaniz aci6n 

Se anal i z a e n pcrimer lugar el cos to que significa dota r a la ciudad de re 
des que la c ubran · en su t otalidad solucionando los défic its dete rminad~ 
e n el Capítul o 3 . 2 . 2 . d e esta p,arte a.l ' 1 " de Ene r o de 1968 . 

E l défi cit a 1973 p or concepto de construcción de m:ev as v iv i e ndas se de
terminó en el Anexo IV de e sta . p_ar1;~ y el costo q u e significa la urb~ 
n iza ción p a ra estas necesidades se ha inc luído en el valor de c ada vi
vienda p o r constru i r . 

En estas condiciones , los• costos unitari o s empleados por tipos de se r 
vicio , permiten calcu lar l o s siguientes valo r e s para cubrir el déficit 
actual. Estos costos uni tario s se han obtenido de presupuestos r e a le s 
de co-Rstrucción e n Aric a a princ ipios de 19.-€18 , redondeándo1se c ifra s 
enteras , L o s valo·res, en todo cas-o , c o rresponden. a valores med ios. 



Diámet ros 
mm 

75 
100 
150 
200 

Total 
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Cuadr o Nº 11 

Costo de l déficit actual de red de agua potabl e 
Ciudad de A r ica 

Longitud Precio Valor Total 

metros un itario ( E' ) 

1 3 ~060 60 783 . 600 
11. 560 65 751 .400 

2.720 75 204 . 000 
1 .790 85 1 52. 1 50 

29.130 65 1 . 891 . 1 50 

·-Gua--d-r o N º 1 2 

Costo del déficit actual de red de alcan tarillado 
Ciudad de Arica 

Diámetro Longitud .P..r-ecio Valor Total 

mm metros unita r io ( E' ) 

175 43 .500 65 2 . 827.500 

200 33.800 70 2. 366. 000 

250 3.500 80 280.000 

300 300 95 28.500 

350 3 . 400 1 10 374.000 

Total 84. 500 70 5.876.000 

Cuadro Nº 13 

Costo del déficit a c h.al de pavimentación urbana 

Longitud metros 
lineales 

22 . 550 

Superfic ie 
m2 

135.300 

Precio Valor total 

30 4 . 059.000 
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Esto equivales a completar aproximadamente la pavimentación de 
m 60 % de las calles que constituyen la trama urbana . El 40 % 
restante se plantea que permanezca de tierra con una m antención 
adec uada ya que las condiciones climáticas lo permiten . 

Infraestru ctura general 

Hasta 1973 , se debe construir por lo menos las siguientes obras 

Obra 

Circunvalación Oriente 

Circunvalación Sur 

Costanera 

Vía Turística 

Calle Renato Rocca 

Nudo de Circulación 

Traslado líne a férrea 

Terminal Bus es y Est~ - 
ción FF. CC 

Terminal de carga 

Patio armad o de trenes 
y Maestranza 
Protección puerto 

Cantidad 

2 . 2 

l. 7 

l. 7 

3.0 

l. 8 

1.0 

5.0 

40 . 000 

2 . 000 

5 

2 , 000 
10 

Ampliación del Puerto {la. etapa) 

Unidad 

Km 

Km 

Km 

I<"m 

Km 

Km 

m2 terre
no 
m2 cons 
t rucción 
Há te rreno 

m 2 c onstr . 
H á 

Turi s mo 500 m . l. 
28 . 000 m2 con str . 

Agua 

Observa ciones 

Desde A z a pa hasta 
calle Renato R occa. 
Desde rotond a frente 
al puerto hasta empal
me c amino pesqueras 
D esde el puert o hasta 
este r o San José 
Desde Costanera hasta 
Hipód romo, sólo es
tabilizado en e sta etapa . 
Desde c irc unvalación 
hasta panamericana 
Entrada V alle Azapa . 
D esarrollo a prox imado 
Desde e l puerto has ta 
empalme pasado Azufrera 
Terrenos oc upados por 
estanques ESSO 
Construcción amplia-
ble 
Te r reno anexo vía c i r
culación o riente 

Ter reno prolongac i ón 
ba rrio i ndustrial 
P rolongación esp igón 
Isla Alac rán 

P r olongación espigón 
H a bilit. Playa El Laucho 
Hoteles, moteles, re s iden. 
Planta tratam. a guas serv . 
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El c o sto de las obras mencionadas es el_ siguiente : 

Obra Unidad Cantidad P , Un it. Total Obser 
( 1) 

Pavimento m2 84 . 000 70 5 . 880.000 
Trazado y estabilizado m2 30.000 30 900 . 000 
Traslado línea férrea ml 5 . 000 500 2 . 500 . 000 
Terminal Buses, Esta-
ciónFF . CC . y Termi-
nal carga m2 4 . 000 700 2 . 800 . 000 Con, 

m2 . 90.000 10 900 . 000 Tel 
Patio armado trenes m2 100 . 000 4 400 . 000 
Hot eles m2 28.000 1 . 000 28 . 000 . 000 

TOTALES 4 1 . 300.000 

Los rubros consignados e n el cuadro anterior y que no aparec en 
en éste corresponden a e l ementos muy difíci les de evaluar y esca
pan al alcance de este Estudi o 

(1) Los precios unitarios corresponden a estimacione s deducidas de 
obras efectuadas a comi enzo de 1968 

Equipamiento 

Los costos del equipamiento necesario a 197 3 se deducen del déficit 
señalado en el Cuadro General de Equipamiento del Capítulo 5. 4. 6 
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Obra Unidad Cantidad Pr . Unit. Total Obse r vaciones 

Parvulario m2 30.600 500 15 , 300 . 000 Construcc . 
m2 80 ,1 60 20 1.603 . 200 Terreno 

Hospital m2 6 . 036 1.500 9 . 054 . 000 Const ru::::c. 

Comercio 
Básico : 
Supermercado m2 l. 975 500 987 . 500 Contrucc. 

m2 3 , 525 20 70 . 500 Terreno 

Esparcimiento 
Parques , Pla-
zas m2 1 00 , 000 20 2 , 000 . 000 

Playas m1 3 ; 100 GI 300 . 000 

Juegos Infan-
tiles m2 38.000 1 00 3 , 800 , 000 

Carabineros m2 660 500 330 . 000 Construcc. 

m2 4 . 500 20 90 . 000 Terreno 

Bomberos m2 3 . 355 500 1 . 677 . 500 Constru::c. 

m2 2.255 20 45 .1 00 Terreno 

TOTAL 35 . 257 . 800 

Vivienda 

Para determi nar el costo de los programas de vivienda con sus compo
nentes ( ahorro de la c omunidad y financiamiento de las institu cion e s 
correspondientes ) , se procedió a uti liz ar los valores que las institucio 
nes asigna n a cada operación, desglosados en ahorro y préstamo . 

Aplicando este criterio a los déficits calculado s s e obtienen los siguie~ 
tes cuadros : 



Tipo de ope•· Ahorro 

ración 

PAP la 525,68 

PAP 2 876 40 

PAP 3 2. 040. 76 

PA? 4 2.691 80 

PAP 5 3 317.80 

AAP A 9 270 00 

AAP B 14 1'25. 00 

AAP c 17. 200. 00 

Sin financiam. 

TOTAL 

CUADRO NQ 14 

COSTO DE LAS OPERACIONES PARA CUBRIR EL CRECP!IF.NTO 

POBLACIONAL Y EL DEFICIT DE HACINAMIENTO 

Préstamo NQ de ope• Ahorro rotal Préstamo total Valor total 
raciones programa 

6 366 42 60 31.541 31 541 

15. 286.92 336 294A 70 2 139 117 2 433 587 

20. 338. 74 610 1 244.864 9•, 325. 021 10 569.885 

30.084. 00 1 216 3 273.229 24 731.908 28.005. 137 

46 350.00 2 591 8 596 420 77 854 368 86 450. 780 

70. 625.00 622 5 765 940 28 829. 700 35 595 640 

86. 000 00 128 l 808 .. 000 9.040.000 . 10.848 000 

525.68 95 1 634 000 8 170 000 9 804.000 

76 39,952 39 952 

5 734 22. 648 464 160 130 066 182. 778 530 

FUENTE. Elaboración DUR a partir de Cuadros de Anexos IV y V . 

d 



íipo de 

eperadón 

PAP 3 

PAP 4 

PAP 5 

AAP A 

AAP B 

AAP C 

Ahorro 

Eº 

1.074 

I 733 

2. 205 

7. 254 

10,225 

13. 049 

Sin financiam. • .. 

CUADRO Nº 15 

COSTO DE LAS OPERACIONES PARA CUBRIR EL 

DEFICIT DE ARRASTRE Y LA REPOSICION 

Préstamo 

Const. 

8.044 

13.096 

19.968 

36. 270 

51,125 

65 .200 

N2 de ope

raciones 

130 

181 

338 

912 

144 

52 

1 783 

Ahorro total 

Eº 

139.620 

313,673 

745.290 

6 61-5,648 

1,472.400 

678 080 

9 964,711 

Préstamo total 

Eº 

1 045 720 

2, 370. 376 

6. 749 184 

33,078.240 

7. 362,000 

3 390 400 

54.232 988 

F·UEijTE· Elaboración DUR a partir de Cuadros de Anexos IV y V 

Valor total del 
programa 

1.185 340 

2 684 049 

7-494.474 

30 693 888 

8.834 4.00 

4 068 480 

64. 197. 699 

Como este cuadro corr·esponde a operaciones en sitios existentes, se restó de los montos de préstamos el valor 

de sitio urbanizado y se ha recalculado el ahorro necesario para la operación. 
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Inversiones 

Políticas de prio ridades 

Para definir p r ioridades en una ga m a tan amplia de programas y 
incidencias diversas, como es el caso de Arica, es 
gui r dos grandes grupos de programas : 

Aquellos que contribuyen dinámicamente al desa r rollo 
Aquellos que satisfacen n ecesidades 

Esta división permit e una primera jerarquiz ación de prioridades 
ra financiar programa s . Y ello es evi dente si se p i ensa que el d 
rrollo e conómico de la región es l a base para un asentamiento hu 
no es table . 

Sin embargo, la clasificación de l os programas en estas dos cat 
rías no es suficientemente c lara en a l gunos rubros . Por ejempl 
ha concluído que uno de l os roles f uturos de Arica es el Turism 
ge inmediatamente la inc ertidumbre si la c onstrucc ión de una inf 
t ruct ura turística ( vías , hoteles, p layas ) es más importante q 
tar a lo s habitante s de la ciudad de com odidades que aumenten s 
gamiento ( m ejores viviendas, equipamiento adecuad o ) . 

P or ello el destino de los recursos financieros disp onibles deb 
lizarse anualmente , compatib ili z ando la di stri boci ón de fondos e 
l o s prog ramas de desarrollo económ ico y los de d esarrollo soci 
conjuntamente contribuyen al prog reso glob al del Departam ento. 

Res pecto a la asigna ción de rec u rsos para e l progr ama de desa 
de la ciu d a d de Arica, se han conside rado l os c w.tro rubros bás 
infraestru:::tura general , viviendas , equipamiento y urbaniz ación 
r adamente primero para después establecer su inter r elación y 
m ación p rioritaria al tiempo . 

i Infraestru c tura general 

Las prio ridades p ara la construcción de la i nfr aestru ctura g 
están d efinidas p or dos conc eptos y en func i ón de la prolong 
c omplement ación d e las obras de infraestructura r e gional e 
área de la ciudad . 
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Obras que ayudan a i mpulsar el desarrollo 
Obras que organizan e l crecimiento de l a trama urbana 

Estos d o s a spectos i mplican la sigui e nte ordenación : 

a V ía de Circunvalación Sur conecta n do directamente el puerto 
con la Panamericana y la nueva Carretera a Bolivia , sin inter
fer i r con la estructura urbana. Su importancia también tiene 
re_laci6n con l a posi bilidad de impedir e l crecimiento de la ciu
dad hacia los faldeos del Morro en detrimento del paisaje urba
n o y evitándose as í in-versiones desproporcionadas en urbaniza
ción . 

b Vía de Circunvalación Oriente, como conexión directa a la vía 
internacional a Perú y B o livia , y c omo base de l a es t ruct u r a vial 
del nu evo scc::or industrial al Norte d e la ciudad. Además, ser
viría p a r a c ontener l a exten sión exagerada de la c iu dad hacia el 
V alle de A z a p a y faldeos de l Cerro Chuño. 

Con e s ta vía, p ropuesta hasta calle Renato Roc ca, en u na prime
ra etapa , se facilitaría un c amino expedito desde un cam ino inte.:: 
nacion al , procedente de Bolivia por Carretera Panam erican a di
rectamente hasta el puerto, rodeando l a ciudad. 

c Obviam ente l a pavim entación de c alle Ren ato Rocca y la solu ción 
del nudo de circulación a la entrada de Azapa, sería e l comple -
m ento de lo indicad o. Post eriormente se completará la Avenida 
de Ci r cu nvala ción Ori ente de sde R enato R occa has t a la entrada 
del Valle de Lhta . 

d Traslado vía férrea, prolongación co s tanera, pat i o armado de t r _!: 
nes y traslado d e maestran z a , debe n cons iderarse com o con.junto , 
p revi o estudio de fac tib i lidad. 

e P lanta t ratami ento a guas servi das s e gún se ha propues to anteri~ 
mente y como prioridad p ara el desarrollo turístico . 

f V í a turística, p or lo m enos s u t r azado y estabilizando a 1973 . 

g T erm b1ación del equipamient o y protección del puerto y la cons
trucción del muelle p eruano. 
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Este conjunto de programas de alta prioridad significarán el logro 
de la estruc turación urbanístic a en los aspectos más dinámicos del 
desarrollo. 

ii Satisfacción de necesidades 

L a vivienda, el equipamiento y la urbanización es tán íntimamente 
ligados e n tre sí. Para la consolidación del establecimiento huma
no estos t res rmros s on inseparables. S in embargo por razon es · 
econ6mico -constructivas, alguno de los c omponentes que integran 
es t o s rubros tien~n prio ridad sobre otros, así como también entre 
tn rubro y o t ro. 

P o r ejemplo, en e l rubro urbaniza ción, e l alcan tarillado y agua po
table deben pro c eder a la pavimenta ción. A su vez las redes de al
cantarillado y a gua p otable, en sus diámet ros mayores, deben pre
ceder a la v ivienda . E n Arica, e l déficit d e diámetros mayore s en 
agua p otable y alcantarillado es prácticamen te inexistente. 

El equipamiento , complemento indispensable a la vivienda debe ser 
simultáneo en sus aspectos básicos, pudiendo dejarse otros aspec 
tos para etapas posteriores . Así por ejemplo, el come rcio básic o, 
escuel a básica y parvularios, deben ser simultáneos a l a c onstruc -
c ión de viviendas, mientras que el espa-rcimiento, estab lecimientos 
d e enseñanza m edia superior y equipamiento d e sahrl, pueden en 
una pri mera etapa, funcionar en otros sectore s urbanos existentes . 
Debe ..>bservarse que dadas las buenas condiciones clim á ticas de 
Aric a, exif:lte u na m ayor d emanda r elat iva d e equipam iento frente 
a la vivie n d a . 

Urb anización 

E l déficit detectado dentro del área urbana actual para este rubro 
alean.za los siguiente s v alores : 

a A gua P otable 
b A lcantarillado 
e Pav i m entación urbana 

2 9 . 1 3 0 m l 
84 . 500 ml 

135. 300 m2 

No se establece dentr o de es t e d é frcit un o rden prio ritario por sec 
tores urbanos , ya que se consider a que este rubro deb e ab ordarse 
simultáneamente en t odos los sectores. 
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Por ello al pr ogramar la satisfacción de estas necesidades, debe 
exigirse ma coord i n a ción adecuada entre l as Direc ciones de Obras 
corr espondientes, e sta b leciendo prioridades e n favo r de los rubros 
a) y b). 

En el capítulo referente al calendario de i n v ersiones se especif ic~ 
r á l a c antidad anu al necesar ia para cubrir los déficits en e l p lazo 
del estudio . 

Del m i smo m odo los progra m as futuro de vivi enda determi nado s en 
este estudio , deberán establece r las mismas prioridade s en urbani-

. ,,. 
z ac1on. 

Vivienda 
Las nec es i d a des de vivienda a l a ño 1973 se d e s componen en dos gra~ 
des grupos : aquella s derivadas del crecimiento d e l a población y 
que deben c ubri r se año a año ; y aquellas producto de u n déficit de 
arrastre p or c onc e p to de estado y hacinam i ento. 

P o r consiguiente la prioridad d e construcción estaría fijada según el 
s iguiente esqu e m a : 

1 Cubrir anualmente la necesidad produ cto del crecimiento poblaci~ 
nal 

2 Solucionar paulatinamente el déficit de a r r astre 

E n este p lan gen eral se pr op one que dentro de los programas relati 
vos al crecim iento p ob lac ional s e institu ya en las normas de adjudi
cación de viviendas u n puntaje q ue favorezca a las fam ilias con 3 o 
m ás años de residencia en la ciudad. 

E sto es com o u na medid a de corrección a la excesiva inmigración 
y como u n afianzam iento de la población que ha demostrado capa<:i_ 
dad de ar rai g o. 

Para c ubri r el pri mer grupo de necesidad habitacio nal e s p reciso 
construir l. 000 vivi endas al año , m i e n t ras que el segundo r equ ie r e 
u n total de 2. 500 vivi enda s en l o s 5 a ñ os, cuya progra m ación p odrá 
distribu irse escalonadamente en el período , en función d e la capaci
dad económ ica de las familias afectadas y de la capacidad fin anciera 
de las institucione s pertinentes . 



Ade m ás , en las prioridades de programación deben emplearse los 
siguientes c rit er i os : 

- La ciuda d requiere u n a den sificaci6n 
- La ciuda d no debe sobrepasar los límites urbanos actuales en el 

próximo quinquen io 
- La c ons t rucción de viviendas en extensión y en altura debe ser 

abordada s i mul táneament e . 

Por otra parte es preciso tener en c uenta las siguientes carac te
r í sticas y tendencias de la población : 

- Capacidad e c onómica concentrada en los PAP 4 y 5, lo que per
mite la posi b ilidad de s oluciones e n altura de acuerdo a proposi

ción DUR. 
- Capacidad e conómi ca en aumento, sobre todo si se cumplen loa 

progra mas d e d esarrollo futuro , .Esta tendencia permitiría refo.E_ 
zar paulatin amen te l a menci on ada c onstruc ción en altura en reem
plaz o d e la c ons t rucción en extensión. 

- Se presume que el escas o interés por adquis i ción de vivien da en 
altura s e debe a la f alta de a lternativas y al des c onocimi ento de 
es t e t ipo de s olu c i ones ; esta actitui c ambiaría desp~s de las pri_ 
meras expe r i encias y demo strac i ones. 

D e a cu erdo a estas c onsideracion es se propone lo sigui.ent e es t r a 
tegi a general en e l rubro v ivien da : 

1 Los PAP 1, 2 y 3 deben construi rse en extensión en l o s t er r enos 
d i sponib l es dentro de la trama urbana. Su oferta por parte de 
l as institu ciones públic a s de be disminuir paulatinamen t e e n el 

quinque nio. 

2 L o s PAP 4 y 5 , y los AAP A y B deben const ruirs e preferen te
m ente e n al tur a p r e v ia r eorientaci ón de la p ob l a c i ón a fec t ada 
hacia es t e t ip o de s olu c i ón. 

3 L os AAP C pueden c on s t rui rse en altura de mej or calidad o en 
ex t e nsi ón prefe r enteme nte adyac e n tes a cos t a n eras o desembo
c adura del Lluta . 

Obviamente la d e terminación de la demanda exac t a p o r t ipo de so
l u c i ón, e stará dada p o r las p o sibilidades e c onóm icas de c a d a t i po 
de proye cto e n r e lac i ón a l o s inte resados. 
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Equipamiento 
La priori dad de las inversiones en .equipamiento estará dada por 
el siguiente esquema : 

a Solucionar el déficit actual 
b Solucionar demanda futura a medida que se construyan los nue 

vos núcleos de vivienda 
c Satisfechas las necesidades básicas,' aumentar las exigencias 

de calidad y equipamiento de ·los locales . 

Dentro de los dos primeros , es ne c esario solocionar los déficits 
a nivel ciudad como en el caso del hospital , y luego continuar m!: 
diante radios de acción . ,La idea centr.al es que las necesidades 
de equipamiento se resuelvan considerando a la ciu:lad en co.njt.n 
t o, para l uego ir afinando a nivel sector y nú::leo urbano . 



Calendario de Inversiones 

Tomando en cuenta las consideraciones establecidas en el punto anterior, se propone el siguiente calendario de 

i n'lec~i.ones pa: a los rubros . que se indican: 

CUADRO Nº 16 

CALENDARIO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA GENERAL (1) 

CIUDAD DE ARICA 

En E0 de 1968 

1969 1970 1971 1972 

Rubro Cantidap Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Circunvalación Sur _ 11. 340m2 793. 800 11.340 m2 793. 800 11.340m2 793, 800 

Circunva lac. Od ente 7. 340m2 513.800 7.340 m2 513.800 7. 340m2 513. 800 

Pavimento R. Rocca 6 ,000m2 420. 000 6 .000m2 420.000 6. 000m2 420, 000 

Nudo Circunv. Azapa 5,000m2 350. 000 5. 000m2 350.000 

Vía T urística 15.000m2 450. 000 

TOTAL (2) L 727.600 2.077. 600 2. 077. 660 450.000 

Elaboración DUR a partir de Capítulo 5. 5, L2 

1973 

Cantidad 

15.000m2 

FUENT E: 

( 1) No se ha considerado el traslado de la vía férrea por las ra zones mencionadas a nteriorm ente. 

Valor 

450.000 

450.000 

(2) No se ha incluido ni el costo de la Planta de Aguas Servidas, ni lo que significaría la inversión en 

Hoteles. 



CUADRO Nº 17 

CALENDARIO DE INVERSIONES EN URBANIZACION 

CIUDAD DE ARICA 

En EO de 1968 

l-969 1970 1971 1972 1973 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidád Valor 

Potable 5.826 ml 378. 230 5.826 mi 387. 230 5.820ml 387.230 5.820ml 387. 230 5.826ml 387. 230 

rillado 16.900 ml 1.117. 520 16.900ml 1.117. 520 16.900ml 1.117. 520 16.900ml 1.117.520 16.900ml 1.117. 520 

ntación Urbana 27. 060 m2 811. 800 27.060m2 811.800 27. 060m2 811 800 27 060m2 811 800 27. 060m2 811.800 

TOTAL 2.316. 550 2.316.550 2. 316.550 2-316. 550 2. 316 550 

. E: Elaboración DUR a partir Capítulo 5. 5 .. L 1 



Hospital 

Parvularios 

Centros Social es 

Esparcimiento 

Carabineros 

Bomberos 

TOTAL 

CUADRO NR 18 

CALENDARIO DE INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO 

CIUDAD DE ARICA 

En ER de 1968 

1969 1970 · 1971 · 1972 . ., , .,,, 1973 

Cantidad Valor Cantidad . Valor ; Can·tidad Valor · Cantidad .Valor · <;:and dad ·· Y•lor 

2,012 m2 3.018.000 2.012m2 3.018.000 2.012m2 3. 018.000 

6. 100 m2 3. 380.640 6. 100m2 3. 380.640 6 100m2 3, 380. 640 6. 100 3, 380.640 6. 200 

GL 600.000 GL 600.000 GL 600.000 GL 600.000 GL 

7.600 m2 1.220.000 27.600m2 L220.000 27. 600m2 1. 220.000 27.600m2 l.220 .000 27.600m2 L2 

4. 500m2 420.000 

GL 346. 3.00 GL 346. 300 GL 346. 300 GL 346. 300 GL 

8.564.940 8,564.940 8.984.940 5.546.940 

FUENTE: Elaboración DUR a partir del Capítulo 5. 5. l. 3 



CUADRO Nª 19 

CALENDARIO DE INVERSIONES EN VIVIENDA 

CIUDAD DE ARICA 

En E' de 1968 

1969 1970 1971 1972 1973 

Operación Valor Operación Valor Operación Valor Operación Valor Operación Val,,r 

p itl' la. 60 

PAP 2 136 865. 833 100 633.642 100 633.642 

PAP 3 220 2.928. 547 170 2. 38L489 140 L995. 310 110 1609 .132 J.00 1.456 263 

PAP 4 130 2.426. 754 180 3.443.691 230 4.460.628 340 6 625.462 517 10 .145 749 

PAP 5 260 7,207. 580 360 10, 212.480 460 13. 217. 280 680 19. 626. 240 1. 169 34. 339 8 72 

Sub .. Total ( 1) 806 13.428. 714 810 16. 671.302 930 20, 306.860 1.130 27.860. 834 L786 4 5,94 L 884 

AAP A 300 12.393, 000 290 11.828.700 290 11. 729. 900 290 11 627.100 364 14.331.2-iO 

AAP B 55 3. 299. 375 55 3 .. 299, 375 55 3. 299, 375 55 3. 299. 375 52 3. 204.500 

AAP c 32 2. 502 400 30 2. 327 .000 30 2. 327.000 30 2. 327.000 2 5 1.942.000 

Subs·total (2) 387 18. 194. 775 375 17. 500. 075 375 17. 399. 275 375 17 .. 298.475 441 19.477 740 

T©TAL GENE· 
iRAL 1.193 3L623. 589 1.185 34. 171. 377 1..305 37. 706. 135 L505 45, 159. 309 2.227 65.419.6 24 

FUENTE: Elaboración DUR a partir Capí tulo 5. 5. 1.4 

(1) Los valores señalados corresponden a los préstamos que deberían efectuar los organismos públicos 

(2) Corresponden a operaciones financiadas por el SINAP 



Infraestructura General 

Urbanización 

Equipamiento 

Vivienda P AP 

AAP 

TOTAL 

CUADRO ND 20 

RESUMEN DE INVERSIONES POR RUBRO 

1969 

1.727,600 

2.316.550 

8.564.940 

13A28.714 

18. 194. 775 

44. 232.579 

CIUDAD DE ARICA 

En Eº de 1968 

2.077,600 

2,316.550 

8,564,940 

16,67L 302 

17.,500,071 

47. 130A67 

2,077.600 

2.316.550 

8.984,940 

20,306.860 

17.399. 275 

51.085.225 

450 .000 

2. 316.550 

5.546,940 

27,860 834 

17-298.475 

53.472.799 
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Financiamiento del programa 

Por sus características, la Junta de Adelanto re pre sen ta la institución 
que, ya sea por convenio con otras reparticiones o, en determinados 
casos, por su cuenta, interviene en mayor medida en las obras que 
se realizan en Arica. 

Así, en su presupuesto para 1969, acuerdo Nº3.678del 12/7/68, se 
establecen los siguientes aportes o convenios : 

Rubro participa JAA 

Min. Educaci6n (O. 5% Ingresos) 

Convenio MINVU 
Terrenos y Edificios 
Estudios y Proyectos 
V ivienda y Urbanizaci6n 

Soc. Constr. Establee. Hospita-
!arios 

Soc. Constr. Establee . Educacio-
nales 

MOP 
Dirección Arquitectura 
Direc ción Obras Portuarias 
Direcc ión Obras Sanitarias 
Dirección Vialidad 
Pavimentación Urbana 

Presupuesto Tot al 

Valor 

670 . 890 

3 . 000.000 
1.388 . 400 
6 . 793 . 864 

4.388 . 400 

5.367 . 1 18 

4 . 800.000 
1. 440. 000 
6.780 . 000 

14. 000 . 000 
2.000 . 000 

149.852 . 73 7 

% sobre el tot. 
d el presqrnes to 

2.0 
0.9 
4.5 

2. 9 

3 . 6 

3 . 2 
l. o 
4 .5 
9. 3 
l. 3 

100.0 

Si a esta cifra se le resta lo destinado a Vialid ad , considerand o que 
ese aporte va en gran medida a financiar la c onstrucción del Camino 
Internacional a Bolivia y lo correspondiente a Es tu dios y Proy e ctos 
del Convenio MINVU, queda una c antidad cercana a los 35 millone s 
de escudos. 

Esta cifra es inferior a la programada según se observa e n el Cuad r o 
Nº 20 en que la inversión alcanzaría a 44 millone s de escu:ios 
en 1969. 
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Sin embargo, debe tomarse en c uenta que e n tales c ifras se inc luyen. 
E' 18 mill ones que debería financiar la Asociaci6n de Ahorro y Prés
t amo, con lo cual el programa quedaría prácticamente financiado. 

E n todo caso y tal como se mencionó anteriormente la necesidad de 
reforzar la acción de las AAP es u n hec ho imprescindible dada l a 
presión exi stente por viviendas y que afec tan el nivel a tendido por e l 
SINAP. Es conveniente estudiar l a posibilidad, o de ampliar los re
cursos de la AAP que opera en Aric a o de instalar a l a brevedad 
otra Asociación. 

Debe contarse además con l os fondos prov e nientes de las i n s t itucione s 
fi scales que n o se consignan e n las cifras ano tadas . 

En resumen , e l financiamien t o del programa quedaría resuelto s i s e 
i mplantara una est recha distribución de los fondos tanto de las Ins ti 
tuciones fiscales c orrespondi entes, como de la JAA que además de
b e financiar programas d e desarrollo . 

El inc remento del ahorro p o r o tra parte vendría a s olu:: ionar el p r o 
blema que se vislumbra para financiar las operaciones del SINAP. 
Por ello una a cción en est e sentido deb e requeri r la atención p refe .. 
rente de las auto r ida de s . 



SEGUNDA PAR TE : 

ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO 

y 

PROPOSICIONES 

ANEXOS 
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.ANEXO I 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE ALGUNAS CIUDADES 
DE CHILE 

.A.•ñ os Tasas inte r censal es 
dad 1940 1952 1960 40 - 52 52 - 60 

la go 952.075 1.350.409 1.907.378 3,0 4 . 4 

ofaga s ta 49. 106 62.272 87.860 2.0 4,4 

iap6 15.693 19 . 535 30.123 l. 9 5. 5. 

uimbo 18 . 863 24.962 33,749 2 . 3 3.9 

lle 14.807 17.573 25.282 l. 4 4 . 6 

Antonio 11. 859 18.S94 26 . 917 3.7 4.9 

cahua.no 35 . 774 54.782 83.609 3.6 5. 4 

rto M ontt 21.360 28.944 41 . 681 2 . ,9 4 . 7 

ta A renas 29.863 34,440 49.504 l. 2 4 . 6 

ano P a í s 2,639 . 311 3.573.122 5.028.060 2 . 6 4 . 4 

Fuen te : C ens os 1940 - 1952 - 1960 D . E.C. 
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ANEXO II 

Pobla ci 6n act i va de la Comuna de Ar i ca 

según los se c to r es económicos tr a dic i onale 

1952 1960 1968 

Sector T.ota.l % Total % Total 

Primari o l. 499 16.7 1 . 840 . 10 ; 6.· 2: 527 

Se cundar i o l. 247 14. 0 4.325 24.9 7. 131 

Terciari o 5 . 832 65.1 10. 52 2 60 . 4 12. 884 

No clas ific ado s 376 4 .2 711 4 . 2 188 

TOTAL 8 . 954 100 . 0 17.398 100 . 0 22. 730 

Fuente: Censos 1952 y 1960 D.E.C . 

E labora ci6n DUR 1968 



or 

ciario 

especif. 

. 1 Pobla.c . 

- ·- .. ~ ._, . 

Total 

9. 141 

10.505 

20.808 

1 ,4907) . 
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1
. ANEXO · .III 

Poblaci6n activa por Comuna y por Sec tor 

Censo 1960 

% 

21. 6 24 , 347 33 . 7 18.952 48,2 75,540 

24.8 13.851 19.2 6 . 227 15 . 8 276 . 101 

49.1 28,952 40 , 0 12 , 025 30.7 416 . 550 

4 . 5 5.173 7. 1 2 . 133 5 . 3 67 . 221 

42 ;.3&,l 1 .. : 11'00. O 72.323 100. 0 39 , 337 100.0 '835 . 41 2 

123.070 215 . 219 116. 230 --- 2 .4~7 .425 

34 . 4 33 . 6 33 . 8 

Fuente : Cens o d e Poblac ión 1960 D.E.C. 

9 . 1 

33 . 0 

49 . 8 

.8 . 1 

t.OQ. O 

33.0 
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ANEXO IV 

NECESIDADES AL PLAZO DEL ESTUDIO 

Este Anexo incluye la det erminación de las necesidades a 1973 de los 
sigui.entes rubros : 

1 Infraestructura general 
2 Turismo 
3 Industria 
4 Agua y Energía 
5 Vivienda 
6 Equipamiento 
7 Redes de Urbanización 

El análisis se efectúa en función de los antecedentes expuestos en el 
Volumen I del EPI de Arica y las estimaciones de población plantea
dos a 1973 ( Capítulo 2.2 del presente Volumen) . 

En algunos casos, como en la infraestructura general se exponen 
las necesidades a un plazo mayor por considerar que tal tipo de ne
cesidades no puede plantearse en períodos limitados, ya que ello im
pediría fijar proposiciones acordes a un c recimiento armónico de la 
ciudad. 

S in embargo en la etapa de propos1c1ones concretas se establecerán 
las magnitudes a construir dent ro del plazo considerado. 

INFRAESTRUCTURA GENERAL 

En el Diagnóst i c o se detectaron los problemas fundamentales que a
quejan la trama urbana actual. 

La resolución de dic hos proble mas conjuntamente c on la expedición 
que debe poseer la ciudad en función del rol futuro asignado, determi
nan las necesidades infraestructurales básicas que deberán resolver 
a medida q ue el crecimiento lo exija! 

Con este predicamen te se determinan las siguientes necesidades : 

Una v ía que una la Carretera Panamericana proveniente del Sur del 
país, con la continuación hacia el Norte, sin introducrise a zonas re
sidenciales de la ciudad. 



- 93 -

Una vía de a~ .::eso directo al bar:rio indu strial p ara el c':rán'3i t o de 
vehículos p esados . 
Una vía de acc eso expedito al puerto desde la Carretera P a:,.ameri 
cana, sin cortar zonas residenciales ni turísticas . -
R eforzar vías de acceso a l a ciudad á e sde el Norte y el :.-;ur . 
Dado el rol turístico p ropuesto a futuro se hace necesaria l a 
construcci6n de una v ía turística c erca de la costa . 
S olu::iona:r el problema de las vías férreaa q u e cortan la ciu<latJ 
y s u prolong aci6n p otencial con dos t r azados distantes ent re aL 
Al resolver este problem a debe c onsiderar se fundamentalmente 
la ubicaci6n del nuevo trazado p ara que en lo p osible no repr esen
t e una discontinuidad en la t rama urban a. 
E n la actualidad no existen t erminales de pasajeros ni de carga, 
con equipamiento adec uad o, l o que p lantea la necas idad de resol 
ver este problema en forma integral considerando las vi'as de cir
culaci6n planteados, como asimismo el nuevo trazado del ferr oc a 
rril. 
El cambio de t razado del ferrocarril implica la nec<-sir.fa.C: J e un 
nuevo patio de arm ado de trenes. 
E l inr.rem ento previsto en la actividad portuaria hace ner.csarb 
la ampliación de l puerto. Vale decir, cumpli r con las e tap as de 
ampliaci6n previstas . 

TURISMO 

Para los efectos d.e compa rar este análisis con o ·::ros e. ctudios reali
zados , en es t e c apítu lo s e det erm inarán ias n ece sid ade s y Jéiidts 
de l a ñ o 1 975 y n o al año 1973 com o el rea t o ciel es ~u ...:ic. 

Del Estucii o Turístico para el Dep artam ent o da Ari ,:-:2' .:;:ue e fa -:: 1:úa el 
Cent.ro áe Investigaciones Económ icas de la Universíciad d e Ch.~.le en 
convenio c on la. J AA, se desprende que el a ñ o 1975 visi ~;;¡. r á.n Arica 
ui total de 2 03 . 000 turis tas. En base a los ant.ec c.d e~~a s :.n-::¡uídoa en 
el Diagnóstic o , se calcula u n peak de 1 0. 4 % C:e ~ totc.l a m a.l , ;:¡,a ce 
p roduc e normalmente en el mes de Julio. Estas díra..e deí:~rmi n an 
ma máxima de 21 . 000 turistas para el m e s de Julio de 1975. 

a Hoteles 
Suponiendo a cad a turista u=i. :::. estadía promedio ci.e ::Te 3 no::'.h!a::i y 
considera::1do u n rendim iento Je camas del 7 0 o/e e n ,el m e s d e m á
xim a dema nda, la neceoidad se estima en 3 . 000 c;;:.m as. 
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Como las pol íticas generales de desarrollo del turismo tienden a 
a lograr una estadía más prolongada. del t'ln'ista en Arica, se repc M 
tirá este cálculo suponiendo una estadía promedio de 4 noche s por 
turista . En este caso, la demanda llega a 4. 000 camas . 

En el affo 1967 la exis t encia era de 626 camas en Hoteles de 1 a. y 
2a. y 270 camas en Residenciales de la, , lo que da un total de 
896 camas. Suponi endo un 70% de ocupación en el mes de peak a. 
e stas camas, el déficit s i gnificaría 2 . 104 camas considerando una 
e stadía promedio de 3 noches. Si este promedio aumenta a 4 noches 
el déiicit alcanza a 3. 104 camas. 

Tomando un promedio anual, el número de turi s tas diarios con una 
ocupación de 3 noches cada uno, es de 1 . 670 y de 2 . 22:0 suponiendo 
ma ocupación d e 4 noche s . De estas cifras se desprende qoo la oc:u 
paci6n promedio anual es de un 55. 6 %. 

Según estas c onsideraciones se puede establec er l o siguiente 

Necesidad a 197 5 

Défic it a 1967 # 
Déficit a 197 5 

## 

Prome dio estadía P rom . estadía 
3 noches 4 noches 

3 . 000 cam as 
896 cam as 

2 . l04 c amas 

4 . 000 camas 
896 camas 

3.104 c ama.s 
26. H oteles 39 Hoteles 

27 . 800 m2 cons , 37 . 000 m2 constr, 

# tota l hotele s y residenciales d e 1 a. 
## c ons ideran do un promedio de 80 c a m as por h otel. 

Cada hote l significa aproximadamente 1. 000 m 2 construídos y 3. 500 
m2 de te rreno. En el caso de ser éstos de tip o m otel, significarían 
cons truídas alg o m enores pero que deber án ser complementadas con 
res taura ntes , casinos y bares p or lo que el standard se m antiene. 
E l terreno , en el caso del m otel a u m enta h asta alcanzar u n prome
dio de l Há. 

b Playas 
Las n ecesidades del turi s t a se calcularán para e l me s d e m áxima 
en m día pro m edio; en que hay 2. l 00 a 2 . 800 turistas diarios supo
niend o es t adías de 3 o 4 dfas respe c tivam ente . Sup oniendo un pro
m edio de 2 días de p laya por turis ta dur ante su esta día habrían 
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1 . 400 us os diar i os de p laya en ambos casos . Aplicando el s tan~ 
dard de u n me t ro lineal de p laya cada 8 p ersonas, s e de:e rmi na 
la necesidad de l 7 5 mt de playa habilitada. 

INDUSTRIA 

Del total de terrenos reservados p ara l a industria, existe un2. ocupa
ci6n real no mayor d e u n 60% , Con la o r ientaci6n ha da !l'.le vas i ndus
trias ( e l ectr6nicas, meta l mecánic as, etc, ) , y l a de sap c:1 rici6n de a l 
gunas ex i stentes, se prevé que los t erreno s dispon.ible s a.lc~:nzarran 
para cub rir las necesidades a l os plazos d e l e s tudio . 

Sin embargo dado el futuro rol indu s t rial propi ciado para A r i ca, e a 

necesario reservar terreno s e n dos z onas : 
Una adyacente a la actual y l a otra retirada de l a ciud::i.d. En esta 
última se instalarran industrias pesadas , peligro sas y con cma:nacio" 
nes m oles tas. 

A la zona reservada ·contigua a la ciud ad deberá dársele un carácte r 
de Parque Industrial. 

Se deb erá des tina r u n te rreno para Exposiciones Incus tr:;11.le.a y que 
goc e d e ex t r ate rr i t o r i a lidad , con vías de acceso adecua d,as , d esde el 
puerto y las carrete r a s internacion ales , 

AGUA Y ENERGIA 

Tal como se ex p uso en e l Capítulo 3. 2 . 2. l y Anexo I r:.►1 Ja ~ ·e::t<:: .:-,n
t ecedentes , las :necesid ade s de agua para el con s umo doméstico e in
dus t r i a l de Arica e starfan abas t ecidas hasta el a ñ o 1973 , con. 99. 000 
h a b itantes y con u n c onsum o indu strial aume ntado en un 50% s ob r e e: 
a ch.al. 

Esto e s válido u n a vez que el proy ecto de captación y a ducción desde 
C oncor d ia esté ejec utado. E n l a a c t u a lidad se p resen .:a un d&Iid~ de 
1 55 1/seg en e l día de m á ximo c onsumo . 

Desde 197 3 e n adelante se hace indispe nsabl e c.:.:ntar c'"m la pknta de 
Tratam ient o de Aguas Servidas e ::1 fi.ncion a miento . C cn 1'.ll s u p r:iye c t o 
definitivo y ejecuci6n de obra requiere u n. p e r íodo p ~(l·1on6 a d. 0, e s n e c e 
sario defini r d esd e ya s u aspecto técnico y finan,ci?..m i.?!n.::: . 



5. 

- 96 -

Respecto a la energ{a, la demanda máxi ma del día medio alcanza a 
8,700 KW y la potencia industrial en Chapiquiña es de 1 0 . 2 MW y en 
las Cent rales Diver sas es de 5 , 8 MW . Además Chapiquiña puede 
llegar e n su ú ltima e tapa a 30 . 6 MW . C om o s e ob serva , prá.:tlcame: 
te aún es posible duplicar el c onsume actual sin r ecurr i r a la ampli,! 
ci6n de Chapiqiliña . 

VIVIENDA 

La necesidad de vivi e ndas al año 1973 se determina por las aiguiente1 
demandas parciales. 

- Déficit al afio 1968, c ons titu(do por las viviendas calificadas como 
"malas irrecuperables " {déficit de arras t re) y aquellas neceaaria1 
a construir para eliminar el hacinamien to . E l cálculo de este d'· 
ficit s e detalló en el Ca pítulo 3 . 3 . 1, el A n exo X , e l Anex o XI y el 
Anexo XII de~l a Par te Ia. 

- Demanda a 197 3 constituída por el creci miento poblacional del pe• 
ríodo 1968-1973 y la reposición de viviendas en e s e m ismo lapso, 

Su clasificación según l o s tramo s de ingr eso familiares de la pobla
ción s a ob tuv o de l a encuesta realizada p or DUR en la ciu:l.ad de 
Arica. 

E l valor de l a dem a n da total es e l s i guiente 
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CUADRO Nº 1 

Demanda total de viviendas por tramos de ingreso 
. 

de la poblaci6n de Arica 

ramo de Déficit Hacina- Crecimiento Reposici6n Total 

greso (E.°) Arrastre miento 1968-1973 1968- 1973 

1- 150 16 60 76 
1 si- 200 26 AO 86 
201- 260 ·. 26 17 100 143 
251- 300 104 59 160 323 
301- 400 181 110 500 '791 
401 - 600 338 186 1.030 1. 554 
601- 800 338 119 915 l. 372 
801-1. 000 155 84 525 764 

,001-l.200 140 51 425 616 
.201- 1. 500 104 25 385 514 
. 501 - 1.. ,800 66 25 175 266 
, 801- 2 . 000 26 145 171 

, 001- 2 . 500 52 17 140 209 
,501-3 . 000 120 120 
,001-4.000 26 8 120 154 
,0001 y más 26 95 121 
in anteced. 17 45 175 237 

Total l. 608 734 5. 000 175 7. 517 

iEnte : Encuesta DUR 
Elaborati6n DUR 

S e han ubicado las 175 viviendas de reposic ión en el grupo 11 s i n an
tec edentes 11 y al total de ellos se les ha asignado p e rte:ne~er. a l tra
mo de ingreso correspondiente al medio familiar de Arica ( É' 976 
a l mes ). 

En todo caso, de esta demanda total, aquellas consideradas b a jo loa 
aspecto s II reposici6n 11 y II déficit de arrastre 11, no requieren de 
terreno ya que se supone que en la actualidad t odas estas viviendas 
di sponen de un sitio, sean o no propietarios de él , los ocupantes de 
la vivienda . 
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EQUIPAMIENTO 

Las deficiencias de equipamient o se determinan a nivel ciudad bajo 
loa siguiente s aspectos : 

Educaci6n 

a Parvulario 
Se es tima que existirán 19. 800 n i fios menores de 5 a rios a. 1973. 
La encuesta determin6 que un 52 % de las familias están d ispues
tas a hacer uso de él. Se determina as( la neces idad de 1 O. 296 
matr(culas a ese afio. E n la actualidad existen 1. 063 mat r (culu, 
con nifios de mayor edad que la correspondient e al curso, vale 
decir que son más bien kindergarten . Por ello, para establecer 
la existencia actual se des cuentan aquellas aulas que ímciona:,. ana 
a escuelas primarias, quedando s6lo 6 aulas de parvulario propia• 
mente tal. 

Esta existencia , comparada con las necesidades, significa 1.ll d'• 
ficit de 334 aulas, equivalente a 30. 600 m2 construrdos y 80. 160 
m2 d e t err eno al afio 1973. 

b Nivel Pri mario 
En 1 967 exist(an en la ciudad l 5 . 559 matrrculas bás icas , cor .. tabili 
zando las pri m arias, los de l a . y 2a. secundario y los básicos, 
funci onando en un t o tal de 175 aulas en buen estado, . 

A l año 973 se ha calc ulado en 18. 563 matrículas las nece sidades 
del r..ive l primario, lo que significa u n total de 3. 004 m atrículas 

,, _, 
mas . 

Las 175 a ulas exi stentes en este nivel s i fm cionara n a d os tm-nos 

a l can zaría n a atender 16 . 800 niñ os, c on lo que restaría da:r cabida 
a 1 . 763 n iños . Este déficit significa 4 , 407 m2 de c onstrucciÓ!l y 
14. 1 04 m 2 de terreno p a ra es cuelas bás i c as, según los sta.ndards 
del Minis terio de Educaci6n. 

e Nivel Medio 
En 1967 exi stían 936 matrículas funcionando en 149 aul.as. 

Según las p royecci on es nacionales del Mini s te r io de Educaci6n, se 
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puede estimar que al año 1973, en la ciudad de Arica habrá una 
demanda de 2 . 800 matrículas. 

Si se aplica l os standards del Ministerio citado, se v e qtE l a s 
2 . 800 matrículas a 1 973 necesitarán s6lo 3 5 aula a funcion a n d o 
en dos t urnos, que comparados con la exis t enc ia a ctual , da un 
superavit de 114 aulas , 

Este super avit puede absorber los déficits de la educación básica, 
de 18 aulas, queda ndo aún un remanent e de 96 aul a a . 

Salui 

a Atención Abierta 
Durante 1967 los con sultorios atendie ron 11 7 . 895 c on sul.ta G q ue 
signific6 1 . 6 consultas / habi tant e ~ Supo::.ie r..do que se m antu v iera 
esta c apacidad de a t ención a 1973 , e s t e p r omedi o baj a a l. 1 9 c o.i " 
sultas / habitan te : al año . El SNS establec e u n a met a n a cion a l d e 
1 . 1 consulta/hab. al año, con lo qt2 todavía Arica estaría dentro 
de los márgen es a esa fecha . 

b Atenc i ón Cerrada 
En l a a c tualidad e l Hospital de Aric a posee 322 camas y 6 . 73 8 
m2 c onstruído s. Con s iderando que es t e hospital de b e a ten de r 
a t odo e l Depart amento de Aric a, que al año 1 97 3 tendrá alreded o1' 
de 113 . 000 habitant es ( Cap. 2 . 2 . ), se calcu l a n las sigcient es 
necesi d a d e s : 

Sub- e s pecialidades 3 4 cam as l . 530 m 2 
Espec ialidades 37 camas 2 . 2 80 m2 
Medi cina General 249 c a mas 8 . 9 64 m2 

Total n e cesidades 340 c amas 12 . 774 m 2 

Compa r ando l a ex is tencia a c tual, s e observa un défid(: d e 18 c amas 
y 6. 036 m 2 d e h o spita l. V a le decir q ue el p r ob l ema m á.3 a gudo que 
enfre n ta la ate n c i6n cer r a da es el hadn a m iento , que va. er.. p e::-ju icio 
de la c alidad de la aten c i ón . 

Con r e specto al personal, la situaci6n es la sigui.ente 
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Médicos 
Existenc ia a c tual 
Standard 
Necesidad a 1973 
Déficit a 1973 

Enfermeras 
Existencia 
Standard 
Necesidad a 1973 
Déficit a 1973 

Auxiliares 
Existen cia 
Stan dard 
Necesidad a 1973 
Déficit a 1973 
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33 médicos 
1 médico / 6 camas 

57 médicos 
24 médicos 

12 enfermeras 
1 emíermera, 10 ca 

34 e nfermeras 
22 enfermeras 

89 aux:i liares 
6 auxiliares 

204 aux:iliares 
11 5 aux:iliare s 

Como se puede apreciar, e l déficit de recurso s humanos cobr 
grandes proporciones para el af'io 1973. 

Todo el anális i s se ha efectuado en base a la p obla ción establ 
la fecha del es tudio . Sin embargo debe tomarse en cuenta que 
poblaci 6n flotante, no det ectada · en la encues t a D UR, influir, 
tablemente en el déficit, haciéndolo más grave de lo que ya 1 

aprecia. 

Esparcimiento 

a Areas Verde s 
Actualmente exis t en 1 4 . 52 Há destinadas a áreas 
cuales s ólo 11 . 2 Há s.e e ncuentran habilitadas . 

Aplica ndo el standard de equipamiento comunitario de 30 m2 
área verde p or vivienda , al año 1973 la nec esidad sería de 
59. 32 Há. 

Por tratarse de ciudad- balneario gran par t e de esta necesid 
be absorberse por las p l ayas. 

Se estima que 3. 100 metros lineales de playa ( 31 Há ) puede 
el déficit detectado . 
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b Juegos Infant iles 
La nec esidad de juegos infantiles se calcula suponi end o un. radio 
de acci6n de 3 cuadras por juego. Para cubrir las zonas de vi
vienda propuestas a 1973 que equivales a 690 Há, sin ext ensi6n 
urbana, se necesitarían 25 juegos. En la actualidad existen 1 3 
juegos , quedando un déficit neto al año 1973 de 13 juegos. 

En resumen e l déficit de áreas verdes al año 1 973 puede des glo
sarse como sigue 

Playas 
Parques y Plazas 
Juegos Infantiles 

Carabineros 

31 Há o 3. 100 m lineales 
10 Há 

3. 8 Há 

Actualmente existen en la ciudad de Arica 5 locale s de c a r abi.neros, 
de los cuales 1 tiene como actividad el resguardo de la aduana del 
puerto. Por lo tanto, s6lo hay 4 locales que ent regan orden y segu
ridad a la población. Uno de ellos se encuentra en muy mal es t ado 
por lo que la existencia real de vigilancia, se reduce s 61o a 3 cuar
teles. Debido a la geograffa urbana y suponiendo que la protección 
que la protecci6n que entrega un cuartel de carabin ero s alcanz a c o
mo máximo 200 Há, se detectan dos zonas no a t endida s den ·~ro de l a 
trama urbana planteada a 1973, lo que sumado a l loca l det erior ado 
detectado, s i gnific a un déficit a l año 1973 de tres loc a les polici a les. 
Uno de estos l ocales debe corr e.sponder a la reposic i ón d e la la. 
Comisaría . 

Bomberos 

La exis t encia de cuar teles de bomberos a l a fec h a del D i ágnó s tico , 
se reduce a d o s locales en buen estado c on un total d e 62 0 m 2 cons 
truídos y 7 11 m2 de terreno. 

Al año 1 973 se puede calcular la nec esidad emplea ndo los si:a.ndar ds 
de Equipamiento C omunita r io del MINVU de O. 2 m 2 construíáos p or 
v ivienda y de 0.15 m2 de terreno p or v iv ienda. Estas s on de 3,955 
m2 c onstruí dos y de 2 . 966 m2 de t e r r e no. Desc on tando lo exi s tente , 
los défi c its a 1973 alcanzan ent onc es a 3,355 m2 y a 2.255 m 2 r es
pec tivamente. 

En el Capítulo 5. 4. 6 se incluye un cuadro resumen con la e x iste n c i a, 
nec esidades y déficit del equipamiento descrito en es t e Anex o . 



7. 

7. 1 

7.2 

- l U<'., -

REDES DE URBANIZACION 

Agua Potable 

Las nec esidades de rede s menores son las siguientes 

Diámetro en 
mm. 

75 
100 
150 
200 

Totales 

CUADRO Nº 2 

Necesidad de redes menores ele Agua Potabl e 
Ciudad de Aric a 

Déficit a 1968 en Necesidad a 1973 
metros lineales en met ros lineale• 

13 . 060 16.800 
11. 560 14 .900 

2,720 3.500 
1. 790 2,300 

29.130 37,500 

Fuente : Elaboraci6b DUR a partir Cap . 3. 2. 2. 1 y A nex o IX del 
Volunen Antecedentes y población al ai'l.o 1973 . 

En total deberán construirse 66. 13 0 metros lineales de c ai'ieda par 
dejar totalmente cubierta a la ciudad de Arica . 

Alcantarillado 

Las necesidade s d e diámet r o s menores son la s sigui.en.tes 
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CUADRO Nº 3 

Necesidad de redes de alcantarillado 
Ciudad de Arica 

Diámetro en Déficit a 1968 en 
mm. metros lineales 

175 43.500 
200 33.800 
250 3,500 
300 3 0 0 
350 3,400 

Total 84,500 

Necesidad a 1973 
e n metros lineales 

27. 000 
21.000 

2.200 
200 

2.100 

52.500 

Fuente Elaboración DUR a partir Cap. 3. 2. 2. 2 y del Volumen 
Antecedentes y población al afio 1973 . 

En resumen al afio 1973 deberán construirse 137. 000 metros lineales 
de red de alcantarillado para cubrir t ot almente la ciudad. 

Electricidad 

La red de electr ificaci6n y el suministro de energía están servidas 
por ENDESA, empresa que en un tiempo muy corto realiza los traba
jos para electrificar las diversas poblac iones . Por consiguiente , en 
la ac tualidad, prácticamente no existe déficit de redes. 

Pavimentaci6n 

Al analizar el Plano de áreas c ubiertas Cap . 3 . 2. 2. 6 del Volumen I 
se pue de ob se rvar qu e a p roximadam ente un 35 % de la ciu dad dispo
n e de vías pavimentadas . Este valo r se desglosa en un 15% en el s e c 
tor denominado Casco Viejo ( Sector l de la Encuesta } y el 2 0 % r e s
tante corresponde a vías disp ersas dentro del resto d e la ciuda d. 

Las c alles que carecen d e pavimento, en general se enc uentran en mal 
estado, aún cuando las condiciones climáticas son muy favorables y n o 
requieren de una mantención muy seguida. 

La red de pavimentaci6n está constituída p or 245 . 700 m 2 de calzada y 
29. 500 m2 de acera, cifras que no incluyen la Costanera. 
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ANEXO V 

FINANCIAMIENTO DE VIVIENDAS 

CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS FAMILIAS 

Para determinar la capacidad financiera de las fami lias 
DUR encuest6 a las familias con las siguientes preguntas básicas 

- Cuánto ahorra Ud, al mes ? Cuánto podr{a ahorrar ? Esta pre 
ta hecha a cada miembro de la familia se tabuló para e l conjmto 

- Cuánto paga de arriendo al mes ? y, si tuviera que arrendar e 
hasta cuánto podr{a pagar mensualmente ? 

- Cuánto paga por la adquisici6n de bienes dtn'ables ? 
- Si algún organismo le ofreciera la oportunidad de optar a una e 

previa formaci6n de ahorro, cuinto podrra ahorrar men sualme 

Estas alternativas dieron origen al gráfico que se adjunto al fin 
Anexo y pe·rmitieron medir la c apacidad financiera de la s familia 
Arica . 

Para comparar con las capacidades planteadas p o r el MINVU¡ u 
de los ingresos en los t ramos bajos y un 20 % en los tramos Sl4)e 

se present a e l cuadro siguiente : 



r amo de In -
greso 

E,° 

1 T50 
1 51 - 200 
201 - 250 
2 51 - 3 00 
301 - 400 
4 01 - 600 
601 - 800 
801 - l. 000 

l. 001 - l. 200 
l. 201 - l. 500 
1.501 - 1.800 
1 . 801 - 2.000 
2 . 001 - 2 .500 
2.501 

- 3 ·ººº 
3.001 - 4. 000 
4 .001 

, 
y mas 

2 . 
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CUADRO Nº 1 

Cap acidad financier a de las fam ilias segm tramo d e 
in greso 

E n E,° de 1968 

Ingreso Capacidad según 

Medio Encuesta D UR ( 1) Criterio MINVU 
( É') % E,° % E,° 

75 20 15 15 11 

175 20 35 15 26 
225 20 45 15 34 

275 20 55 15 41 

350 17 59 15 52 

500 15 75 15 75 

700 1 5 105 15 105 

900 11 99 15 135 

l. 100 7 77 20 220 

l. 350 11 143 20 270 

1 .650 19 315 20 330 

l. 900 19 360 20 380 

2.250 11 248 20 450 

2.750 11 300 20 550 

3.500 10 350 20 700 

4.000 10 400 20 800 

Fuente : Elaboración DUR a partir de l a Encuesta 

(1 ) Los porcentajes determinados en este c uadr o c orresp onden al 
término medio de l os p orcentajes p o r tramo señalados e n el 
gráfic o adjunto, t omando como base l a Capacidad de Ahorro de 
las familias . 

Sistemas de Financ iamient o 

Existen dos instituciones que can a lizan e stos sistemas : las A socia
ciones de Ahorro y P r éstamo (AAP), la Corporación de Servicios Ha
bitacionales (CORHABIT ) con los Préstamos de Ahorro Popular (PAP) . 
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- AAP 
Las actuales obligaciones de APRENOR, que es la Asoc iación de 
Ahorro y Prestamo del Norte, que actúa en Arica, fija m présta
mo máximo de E? 86. 000 según tasación : 

Tasación Préstamo máximo 

Hasta E? 51. 000 
De . E? 51 . 501 a E? 77. 000 

90 % 
75 % 
60 % Más de E? 77. 001 

Existen eres tipos de préstamos, cuyas caracter{sticas están rela
cionadas al monto que comprende cada uno de ellos, segm se aprecia 
en el cuadro siguiente : 

CUADRO Nº 2 

Cara,cterrsticas .de los préstamos de APRENOR ., 
En E? de 1968 

Tipo Préstamo Ahorro pre- Perma 
nencia 

Div . 
mensual 

Plaz o 

A 
B 
e 

Fuente 

46.350 
70.625 
86.000 

APREN OR 

CORHABI T 

. .,, . 
vio m 1n1mo 

(E?) 

9.270 
14.125 
17 . 200 

( días ) 

180 
1 80 
180 

(E?) 

327.79 
612 . 32 
847. 1 0 

,, . 
max1mo 
( a ñ os) 

25 
20 
1 5 

E n financiamiento CORHABI T se basa en e l Plan de V ivienda P o 
pula r que comprende 5 programas : 

Planes 1 y 2 {PAP 1 y PAP 2 ) : Deno m inado operaci6n s i tio. Per
a dqui r ir s itio urbani zad o por e t apas . 

P lan 3 (PAP 3) : Per m i t e a la famili a ob t ene r u n s i t i o u rba ni 
zado m á s una u n idad básica d e viv ien da d e 2 0 m 2 . 

Pla n 4 (PAP 4) : Prop or c i ona un siti o urbani z ado con u na vi
vienda de 40 m 2 e dific ados 

Plan 5 (P AP 5 ) : P erm ite adqui rir u n d e partament o en edifi
fi cio c olec tivo , c on 40 m2 de sq,e r fi cie u:il. 

P a r a A rica s e tiene la s i gu ient e tab la c on l a s c ondiciones p or tip o 
de op eraci ón : 
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CUADRO Nº 3 

Condiciones de Ahorro del Plan de Viviendas Populares 

- ( En .E.° de 1968 ) -

ipo Ahorro Cuota Ahorro Pfestamo Divi - Plazo 
Operación ,previo mens ual total total dendo afias 

.E.° E .E.° E? E? 

1, Sitio urbaniza'd.o por 
etapas 

• ·1 a) Semi-urbanizado 125 . 2 25.04 425. 68 
b) Resto urbanización 31.30 469.50 6 . 673.16 32.55 18 

. Sitio Urbanizado 313,0 31 . 30 876.40 .6 . 366.4:2 31.30 18 
3. 
4, 
s. 

Unidad básica 688.6 56.34 2 , 040 . 76 15.286.92 67 . 61 21 
Unidad familiar 888.9 75. 12 2 , 691 . 80 20 . 338.74 99.53 21 
Unidad Remodelación l. 064. 2 93 . 90 3.317.80 30.048.00 128.33 25 

Fuente : CORHABIT 

Combinando las cifras de demanda total planteadas en el Cuadro 
Nº 1 del Anexo IV de esta Parte · con la capacidad finan-

·ci.era de las familias expuestas en el C'I.Bdro Nº 1 del presente 
Anexo y los sistemas de financiamiento, cuyas exigencias se de 
tallan en los Cuadros Nº 2 ··y 3, también de este Anexo, se deter
minó la cantidad de áoluciones habitacionales detallada en el Capí
tulo 5,4.5 ( Cuadro Nº 10) de este V olumen. 
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ANEXO VI 

CENTROS EQUIPADORES PARA UN NUCLEO URBANO 

En este Anexo se plantean dos alternativas de cen tros equipadore s 
para aplicar en la c iudad de Arica. Ellos contemplan den sidades 
de 200 hab/há, 500 hab/há, es decir a grupos de viviendas de u n 
piso y grupos de t ipo remodelaci6n en varice pisos respec tivamente . 

CENTRO EQUIPADOR PARA UN NUCLEO URBANO CON UNA D ltNSift 
DAD DE 200 HAB / HA , 

Con e·sta densidad e n u n n'licleo del tamafio del proy ecto, la cabid a e s 
de 15,700 habitan tes y de 3. 000 viviendas y la cl!!lntidad de equipami e~ 

to n ecesaria es 

Parvulario. 
A pesar de que los standards de Equipamiento Comunitario es t ipula n 
1 parvulario cada 5 viviendas, este estudio a doptará la norma de 
1 párvulo cada 2 viviendas que es la proyec ción determinada medi a n 
te el número de viviendas y el número de matrículas de párvulos ya 
calculados para 1973, en el Capítulo 3. 3. 3 . 1. De acuerdo a e stas 
consideraciones, cada núcleo debe contar c on parvularios pa r a 
1. 500 matrículas, lo que sign ifi ca 50 salas, con u n t otal de 4 , 500 
metros cuadrados construídos y 12. 000 m2 de terreno . 

Estas 50 salas n o n ecesariamente deben e s t a r c oncentradas , Pueden 
distribuirse den tro del núcleo en p a quetes de 4 a ulas c om o m ínim o, 
dos para sala c una , una para párvulos y un a para kind e rga r ten . 

- Escuela Básic a 
Los standards de equipamien to x om 1.nitario e s t ablec en 1 alumno pri
mario por v ivienda. La realidad en Arica para 1973 es d e O. 94 alum
nos por v ivien da, lo que significa que c ada c e n tro equipador deber á 
dar cabida a 2. 820 alumnos. Es n e c esar i o , por consiguiente, un total 
de 59 aulas con 7. 050 m2 construídos d e es cuelas y 22. 600 m 2 de te
rreno. 

Poli clínic o 
Se consulta ui l ocal de primeros auxi lios s ólo pa ra a t enci on e s menores, 
atendido por u na enfermera o practicante . L as consultas se h arán en 
los c onsultorios y las atenciones mayores s e concen t r a r án en el H os
pital. Al no existir standard para este rubro, se adoptará ma cifra de 
100 m2 construídos y 200 m2 de terreno p a r a loca l de p r i m eros a ux ilios. 
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L ocales com erciale s 
Aplicand o los s tandard s respectivo1: d e e qúpamiento comunitario 
se n ece sitan 2 4 locale s con un total d e 41 O m2 edificad o s y 1 . 550 
m2 de t e rreno. E s to es incluyen d o c omercio básico , fa rmacia, 
peluquería y tallere s d e r eparaci 6n . 

Teléfonos públicos 
En base a u n s tandard d e radio de a cci6n de 3 c uadras , cada núcle 
tn'bano r equiere 4 teléfonos públicos c omo m ínim o. 

Buzón 
Cada c e ntro d e b e c ontar a l o men os con u n buz6n 

- Plaz a 
Cada cen tro debe contar con un área verde del orde .n de 1 0. 000 
m2 que sería conve nient e ubicar próxi mo a la Es cuela Básica, 

Jueg o s Infantiles 
Suponiendo u n radi o de a c c i 6n d e 3 c uadras, cada c entr o debe contar 
con 4 juegos que en l o p OB ib l e d e ben ir anexos a l a s unidades de par
vulario, para su mejor aprove chami e nto. 

Centro Soc i al 
Cada núcle o u r bano debe inclui r un cent r o s ocial con : un lugar de 
reunione s s ociales, cas ino, l ocal p a r a Cen tro de Madr e s y Junta 

d e V ecinos , talleres y cancha de d e p ortes . A éste, deb en tener li
bre acce s o l o s vecinos. 

Centr o Equipador p ara u n nú cle o Urbano con den.sidad 500 Hab/ H,. 

Con la densidad planteada y mante niendo l a s upe r ficie del nú: leo, 
lleg a a un total de 3 9 . 3 00 ha b itantes y de 7 . 5 5 O viviendas. 

Para l a d eterminaci ón de n eces idades d e es te tip o de núcleo, s e p 
de en fo r m a a náloga al cap ítu lo ant erior, p o r lo c ual no se justifica 
p etir lo , planteán d ose e n tonces s ól o u n c uadro : 



fipo Equipamiento Unidades 

">arvulario 
t scuela Básica 
'>olicl(nic o 1 
_.ocales Comerc. 60 
reléfonos Públ. 4 
3uz:6n 1 
.:>laza 1 
'uegos Infantiles 4 
:entro Social l 

- 11 O -

Necesidad de equipamiento para un núcleo de 
densidad de 500 Hab/Há 

Número Cantidad 
matric. Aulas 

3.775 126 
7.097 148 

m2 constr. 

11. 340 
17 . 760 

250 
l. 020 

1 . 400 

m2 terreno 

30.240 
56.830 

500 
3. 88) 

10.000 
10,000 

5,800 
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ANEXO VII 

INCIDENCIA DEL PLANO INTERNACIONAL EN ARICA 

Los programas que se proponen para esta alternativa que vendría a 
concretar el rol de Ari ca como 11Puerta de la Región Certral A n dina 11 

están estrechamente ligados a la consecllsión de las metas propues 
tas por los tratados internacionales cuyos acoordos se están tramitan
do en la actualidad en,tre los países del sec tor occidental de América 
del Sur . Sin embargo, sin despreciar las ventajas que para Aric a 
se der ivarían de un intercambio con Ecuador, Colombia y Ven ezU:lla, 
es s i n duda algma con Perú y Bolivia. que deben orientarse los p lanes 
de interrelación de la región ariqueña. 

Como se ha destacado a nteriormente, Arica está destinada por razo
nes geográficas a asumir dic ho papel. Reforzada su posición estra
tégica e c .onómica con el desarrollo de su infraestructura portuari a , 
aérea, ferroviaria, de interc omunicaciones y sobre todo camineras, 
la región ariqueña llegará a ser el punto de entrada y salida princ i pal 
para la región meridional del Perú y sobre todo para Bolivia. 

Los programas visibles a corto, mediano y largo plazo, es t á n relacio
nados con: transport es y c omunic a ciones; bodegajes y c omercializa
ción; industrias de tran sformación y manufactureras de los insumos 
extra con t inentales y produc tos del interior c h ile no-bolivi a n o y d el 
Sur del Perú; turismo; a c tiv idades técnico- cultural es; punto de encue!! 
tro s i n tern acionales en función de su po s i c ión geográfica y de c ondi cio
nes climátic as. 

E n el m i smo o rden de prelación se destaca n : 

a La termina c ión a c o r t o plaz o d e la carretera internac i onal ( 3 a 4 
vías pav imen tadas ) de Aric a a l a fronter a bolivian a y de la r ed de 
camino s del int erior 

b Rehabilitac i ón técni co-administrativa del fe r rocarril d e A r ic a a 
La Paz , con mejoramiento de la v ía y del material r odante 

e Extensión del Puer to , constrocc i ón del muelle perw.n o, e q u i p a mie~ 
t o y edificios p ortuarios 

d Ampliación del aeropuerto de Chacalluta para recilir l o s a viones 
"Aerobus 11

• Habilitación del aeródromo de Putre . 
e Habilitación de la red internacional d e interc omun i c a c ion es d e 

ENTEL 
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f Desarrollo de l a zona franca internacional , de bodegas y ferias en 
el sector que se indica, con acceso y servicio de ferr ocarril y ca
m inos y conexi6n con los puertos marrtimos y aéreo s . 

g Construcción por etapas del Parque Industrial a l Nor- E ste de la 
ciudad y habilitación del satélite industrial de Lhta con su s c orres
pondientes servi cios y vialidad turística y ferroviaria 

h Desarrollo de las z onas tu rrstic as de l a Lisera , d e Chind1or r o , 
del valle inferi or de Azapa, y d e l inte r ior prec o rdilleran o y alti
plánico, c on ·construcci6n de hoteles, hosterra s , m otel e1:1, c amping a 
y b alnearios . F undaci6n del Parque Naciona l de Parinacota que 
abarque la zo.:ia de los volcanes y d e las l agunas d e Chungará y Co
tacot ani. En Aric a Parque Nacional del Morro. También deberá 
propenderse al desarrollo de l a artesanra y d e las artes a utócton a s 
del interior en rela ción c on este p r ograma. 

i Fundaci6n del 11Centro d e Alto s Estudios Latino Ame ricanos II en e l 
sector de la de s emboca du r a del Llu ta . Progra m a s cultura les gener~ 
les y escue l as y cen tros de i nv estigaciones de p o st- gradrad os abi er
tos a todo s l o s estudian t es l atino - americanos para las mat erias 
propias y comunes del continente . Las c ondi ciones de ubicación 
geográfica y de clim a , es t a r ían a la base de este p rograma que c ue!:_ 
t a en p rincip io c on. el apoyo del BID . A este program a d ebe añadir
se el proyecto de la E dit o r ial Sud-Americ a n a . 

j Habilitación d e u no o v a r i os cent r o s d e 11E ncuentr o s Inte rnacionales 11 

ubicado s e n el s ector del 11 C e n tro d e Alto s Est u d i os 11
, d e l a zona tu

rís tica de Chinchorro y e n el Valle de A z apa, c on. p a rqu e, anfit e atro 
al aire libre ; p lazas ; salas y l~ares d e expo s icion e s ; c ines y edifi
c io s de l o s C ongres o s . 

Las prioridades más clar as p a ra e l cor to y m edia no plazo 30n l as co
rrespondiente s a los prog r amas : a) , b), c ) , d , ) e) , g) , y h) . L o s 
otro s progr amas se r á n materia d e u n a e l a b o ración y desar r o llo m ás 
lentos. 

Todos ello s d eberán e nf ocarse con l a m á x i mz c olabora c i6n e int erc am
bio c on l os d emás países del á rea , espe cia lmente l o s lim ítrofe s . P o r 
ejemplo , p r ogramas d e c ompl ementaciÓ:!l e n l o s t ran spo rte s ; l a indu s 
tria manufactu re r a ; i n t e rcambio d e ene r gra, de p r o du c t os y <l e t é c n i
c o s ; sociedades mix t as ; L í n e a Aé rea A n di n a ; P l an Andi n o de R iego y 

energra eléc tric a ; etc . 
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