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1 . INTRODUCCION 

1.1 . PRESENTACION . 

El es l n<'li.v r1 ·0 - invcr~i0JJ ;)l (l?PJ) 
de Linares - Cany_11~11¿s , ha sido desarrollado por· 
PLAAS a encargo de la Dirección de Planifica
ción de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vi
vienda y Urbanismo , para ser utilizado como ins 
trumento de programaci ón del conjunt o de centr os 
poblados que se ubican en el área objeto del pre 
sente trabajo. -

La iniciativa del Ministerio se 
ha ido encausando hacja una v i s i ón más de conjun 
to ae los problemas de las c i udades en términos
de las relaciones del desarrollo urbano con s~ 
ámbito regional , dejando de lado el anális i s ais 

· 1ado de las situaciones de cada ciudad , para -
apuntar , más bien , el proceso di~ámi co de estruc 
turas más compl ejas . -

'?n realidad el esquema del desa 
rrollo que interesa a la planificación , no se re 
fiere a fenómenos aislados , sino con mucha mayor 
intensidad , al con junto de fenómenos que consti
tuyen el marco general de l os cambios es t r uctura 
les . -· 

Las ciudades , pueblos y aldeas , 
no existen porque si , sino como respuesta a los 
requerimientos del desarrollo integral , el cual 
involucra evolución de sistemas económicos , so
ciales , físicos y culturales. Por lo tanto , es 
el ámbito de estos problemas el que es más inte 
resante conocer y anal i zar para conocer la evolu 
ción y rerspectivas de las ciudades y no los fe·:... 
nómenos propios e individuales de cada centro . 

En este entendimient o, el estu
di o que se desarrolla a cont i nuación , es el aná
lisis del conjunto de problemas urbanos que se 
presentan dentro del territorio que constituye la 
denomiada sub- región Linares - Cauquenes, visto 
desde el marco de referencia que le confieren los 
procesos económicos en cuanto a su impacto en la 
constitución de bases de sustentación de su pobla
ción; o los rrocesos social~s , en cuanto a las es 
r2ctati.va.s de cambio ; o , finalmente , las condiciones 
~isicás , en l o que se refiere a l as restricciones de 



- 2-

creci miento . 

El estudio pre-inversional de 
Linares- Cauquenes , está especialmente dirijido 
a l os l i deres locales , sean estos administrado 
res oficiales o representantes comunitarios , á 
fin de que ellos puedan disponer de herramien 
t as adecuanas para la construcción de decisio 
nes coherent es . 

Es también un complemento de 
l os instrumentos de la planificación re~ional , 
como una mayor especificación de l a problemáti 
ca urbana de un área de desarroJJ.o . -

En si mismo cons t ituye una es 
t rategia para enfrentar las situaciones que plan 
tea e l desarrollo , facilitando la programación -
de inversiones al definir objetivos y caminos 
adecuados a las posibilidades reales de la expan 
sión de actividades producti vas de la zona . -

En fin , es un documento que ha 
s ido compatibil i zado convenientemente con las 
estrategias de desarrollo regional , con lo cual 
queda garantizada la coherenci a de los diver~os 
niveles de l a plani f i cac ión . 

Es conveni ente s i , dejar esta
bl ecido , que este EPI no constituye un plan sino 
que presenta el diagnóstico y las alternat ivas 
de super ación del proceso de desarrollo de esta 
zona en términos de estruct uras urbanas . El plan 
y lcslcorrespondientes programas , deberán ser pre 
parados por la propi a comunidad dirigida por 1a·s 
autoridades locales y regionales , apoyándose en 
el estudio y en la experiencia de sus dirigentes . 

Finalmente , PLAAS desea expresar si 
sus agradecimientos a todos aquellos que con sus 
conocimientos , v0luntad y deseos de promoción , ayu 
daron a realizar es t e trabajo . 8specialmente ae- 
sea dejar constancia de la buena disposición del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo representado 
por el Director de Desarrollo Urbano don Juan Asti 
ca y del personal de su oficina de Rstudios Pre- iii 
versionales . Del jefe de la Oficina de Pl anifica~ 
ci 6n Regional del Maule Sr. Jorge Fernández y su 
equ ipo de trabajo formado por los señores Patricio 
:rnván y Arturo Elizalde . 
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De gran importancia ha sido 
también las opiniones y apoyo del sr. Intenden 
te de Linares don Jorge Fontana y de.· Maule Sra. 
Lela Koesner. 

De todos los alcaldes de la 
zona , especialmente de los Srs . Héctor Pinochet 
(q . E. P . D.) de Linares ,EnriqueAstorga de Parral; 
Ignacio Silva de San Javier; Silvestre Paiva de 
Cauquenes . 

Al Señor Francisco Azocar Bobadilla Progra 
mador. del MINVU y a todos los funcionarios públi 
co~ tanto locales como centrales, que con 9U ex
periencia permitieron dar forma técnica al Estü 
dio y especialmente a toda la comunidad de Lina 
re~ y Cauquenes que con su buena disposición aien 
tó a los autores del trabajo a concretar conclu~Io 
nes y proposiciones realistas y adecuadamente concer 
tadas . 

1. 2 . BASES METODOLOGICAS . 

El enfoque metodológico e~tá deta 
llado en el anexo :•Diseño del Estudio" , sin embar 
go es conveniente explicar en esta sección las -
bases ge11erales de la metodología y dar una bre 
ve visión de los contenidos . -

Como ya se adelantó en la presenta 
ción , este Estudio Pre- Inversional , e~tá referido ·
pFEfe~eBmemé.Bte , a un territorio que se ha denomina 
do Sub región de Linares - Cauquenes y el análisi.5-
se ha centrado en el total de la estructura forma 
da por todos los centros urbanos de dicho territo 
rio, considerados como un todo coherente y dinámlco. 
El desa~rollo urbano se ha entendido como el con 
junto de relaciones y dinamismo que generan las
ciudades y pueblos de la zona, visto como un me
canismo integral . 

~orlo tanto, se deberá entender 
por Estudio Pre- inversional en este caso, la inves 
tigaci6n dirigida a medir la factibilidad de desa 
rrollo del complejo de centros poblados del área· 
delimitada como Sub región , en orden a implementar 
la Estrategia de desarrollo Regional . J/ 

_l, • Etapa de Diseño. CPI Linares- Cauquenes. PLAAS 

LI N.1 R.E..S 
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El desarrollo 1.rrJ;a.no , para este 
efecto estará dime11sj_onado por la aptitud de cam 
bio de la población 2/ concentrada en los fife- 
rentes focos de crecímiento y por los requeri
mientos de empleo e infraestructura que puedan 
posibilitar la complementación de las metas de 
desarrollo económico. 

Se ha buscado , fundamentalmen 
te , una forma de distribución de la población
dentro del área , fijando las condiciones de la 
infraestructura para el crecimiento urbano . 

Ll estudio se ha dividido en 
tres grandes capítulos : ;Jiagnóstico , Conclusio 
nes y Proposiciones . -

Ll Diagnóstico, que correspon 
de al análisis de los factores que caracterizan 
la situación actual y las perspectivas futuras 
se ha organizado tomando los aspectos físicos, 
económicos ae orden urbano y humanos . En gene 
ral el análisis presenta un cé!'acter dinámico , -
apuntando siempre en forma directa a los e~~e 
tivos del estudio y evitando la consideracióñ 
de cualquier material que pueda distraer el en 
foque global . Por lo tanto, no debe buscarse-· en 
este trabajo datos enciclopédicos porque no se 
encontrarán. Sólo podrá observarse una secuen 
cia rígida hacia la demostración de las hipó--· 
tesis básicas . 

La parte de las proporciones está 
estructurada en tres secciones que han sido de 
nominadas : Hipótesis , Imagen y estrategia . 

Se han tomado como base algunos 
postulados desarrollados por PLAAS , que enmarcan 
el enfoque y colocan el estudio al nivel de tesis 
para los problemas del desarrollo urbano sub regi9 
nal. 

Cn resumen, se han considerado 
las siguientes decisiones : 

i .- La economía nacional , especialmente en rubros 
de infraestructura social como vi vienda , equi 
pamiento y redes , no se desenvuelve dentro de 
un concepto de me.rcados abiertos sino , por el 
contrario , se rige simplemente por normas e~ 

~/ En cuanto a lasnüevas estructuras de organ~ 
zación y a la oferta de empleos . 

llNARES 
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clusivamente de oferta . 

esto se deb.e a que para que 
funcionen mercados abd:iertos se requiere que 
exista una demanda calificada de alto nivel, 
libertad de precios y capacidad empresarial 
que acepte y comprenda dicha demanda dentro de 
los conceptos sociales del desarrollo . Este 
es el primcipio de economías de mercado que i~ 
pera en paises desarrollados. 

En cambio , en paises como Chi 
le, en que la demanda es provocada por una co-· 
munidad nacional de recursos financieros redÜ. 
cidos y en donde el Bstado genera un alto por 
centaje de la oferta , no tienen mucho sentido con 
si.derar en términos económicos la demanda , ya -· 
que ésta no recibe una respuesta adecuada dent1·0 del 
mercado y por lo tanto se transforma en aspiracio 
nes no satisfechas . --

ii. - La estructura urbana, a la cual debe aplicar 
se el diagnóstico, no constituye un fenó - · 
meno en si mismo, aislado del resto de la 

región y del país . 

Esta afirmación, obvia a prime 
ra vista, sin embargo tiende a presentarse dis~ 
torcionada provocando apreciaciones y soluciones 
erradas , Por lo tanto , es conveniente dejar es 
tablecido que su origen y destino; su desarrollo 
y problemática , son consecuencia, 0n proporción 
considerable, de factores exógenos al área deri 
vados de política y decisiones que permanente- ·· 
mente se están tomando a otros niveles , durante 
todo el proceso de desarrollo . 

Por lo tanto, no debe buscar
se u~a solución cerrada que involucre exclusi 
vamente a la población comprendida directamente. 
cualquier solucién debe producir también efec
tos positivos o negativos con respecto a la re
gión e incluso puede afectar a políticas de or
den nacional . 

iii .- El plan de desarrollo económico implícito 
en la Estrategia Regional y en los progra 
mas sectoriales y deducido para la sub-re 

gión (en el Diagnóstico) en términos de metas, -
pol i ticas y procesos de desarrollo, debe ser con
siderado como un dato del problem~; por lo tanto 
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se estima que no es pe:r•IC¡j ti <'l.0 .i.ntrod1wi r1 P mo 
dificaciones teóricas de fondo. Solamente se 
ha consultado la posibilidad de introducir su 
gerencias al nivel de proposiciones que per ml 
tan dinamizar el proceso de planificación. ·-

1111 . - La forma de la etapa denominac.a "Hipó 
tesis de desarrollo" , se ha interpre tado en ·
una secuencia del siguiente orden: 

Hipótesis ---- Estrategia - ----- -·- fmagen . 

La Hipótesis propiamente tal , 
corre sponde al nivel de comprensión del proce 
so derivado del plan de desarrollo global, ex
presado en términos de la for ma ~n qu e quedará 
con:prometida la estructuro. urbana y por l o tan 
to la población que habita en la zona, con las 
decisiones que corresponderá t omar en la imple 
r.1entación de los programas correspondientes . -

La i magen en cambio, es el mo 
delo estructural que se h,, E.. ti.ma.do más adecua 
do como respuesta a 10s re,·ueri mi cntos de l desa 
rrollo global pre- es t abl cci~o . Corresponde a -
un esquen,a de di s tribuci ón 6.c actividades y po 
blación dentro del área , comrler1entada con la-·· 
estructuración de las comnnicaciones . 

La estrategia está constituí 
da por l os pror.2Ji mi entos , deci siones, priorI 
dades v arr..i ,:)lle s , encaminadas a alcanzar la ·
imJ~a 1· partiendo de la hipótesis . 
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2. DIAGNOSTICO~" 

2 . 1. MARCO GEOGRAFICO. 

~ .1. 1 . OROGRAFIA , HIDROGRAFIA , CLIMA , GENERALIDADES . 

El territorio considerado en el 
presente e3tudio está constituido , en términos 
generales , por la provincia de Linares y parte de 
la Provincia de Maule (departamento de Cauque
nes y Cijanco) . Se ubica entre los paralelos 
35º 30 ' y 36° 33 ' de latitud sur y en sentido 
transversal abarca desde el litoral hasta fila 
cordillera de Los Andes , cubriendo una superfi
cie de 12 . 528.0 Km2~ 

En el curso de 1a investigación 
se ha determinado con mayor precisión el tamaño 
del área que se ha aenominado subregión , redu
ciéndose su superficie a 11 . 822 . 5 Km2 . al segregar 
parte de las comunas de San Javier y Villa Ale
gre las cuales , en términos yravitacionales pa
san a depender del polo resrional . Esta superficie 
representa el 1. 56% de la superficie total del 
país y pertenece al sistem~ del valle longitudinal . 

. Más del 40% de esta delimitación 
está cons t ituida por la cordillera y pre cordi
llera de Los Andes en la que se incluyen macizos 
de considerable altura como el Longaví con 3 . 270 mt . 
y el Volcán San Pedro con 3 . 500 mt . En la parte 
occi dental de la subregión de desarrollo parte 
de la cordillera de la costa constituida por una 
serie de serranías que no sobrepasan los 500 mt . 
de altura. En realidad , aquí la ~ordillera de 
la Costa , pierde su caracter montañoso siendo 
reemplazada por sucesiones de lomajes suaves que 
descie~den hacia el mar . El litoral se aprecia 
bastante regular, cayendo la meseta costera , en 
muchas partes , a pico sobre .el mar . 

Lo más característico del relie 
ve occidental lo constituye un cordón de cerros
·ubicado próximo a la costa , el cual configura al 
gunas depresiones muy amplias que han influido -
en la consolidación de algunos tipos caracterís
ticos de cultivos de secano . La más importante de 
estas depresiones es la demominada Cuenca de Cau 
quenes . 
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Es la es 1·:i.·11.; Ln -r.;:i ..:>roará fj ra se 
compl emen t ct con 11na se1·ie de pequeñas elevari.o 
nes que aparecen denLro del valle y que junto
con el sistema hidrográfico ayuda a de.bnir pe 
queñas áreas de actividad , especialmente agri
cola. 

El sistema de los ríos es del 
tipo nivoso franco es decir que su crecimiento 
está en relaci6n directa con los deshielos pro 
vocando el gasto máximo en las temporadas de -
primav~ra y verano . 

El río Maule , que forma el lí 
mi te norte de es t e territorio , con.c:ti tuye el -
sistema de drenaje natural del área de la pro 
vincia de Linares y parte de la de Maule . -

Los ;,_flnentes principales del 
Maule y que ..:onst.i. t.11yen e l sis lema hidrográh.
co de la _..:ubregi 6.21 son el Melado y el Loucomi
lla . F!~te último a su vez queda l'o1·rn.:ido por 
los r_:os Longo.,·_-í y Perqtl.i.l:=in,p1é11 . Además exis 
ten e tras _fnl'macione.s hidro~rá ficas de menor -
v~l~men hacia la parte ~o~tera en la provincia 
j_e Maule como el río Canquenes y el Loanca . 
~·- nr.i.m01·O es el drenaj e natural de la Cuenca 
---:e Cauquenes y es a.fluente del Perquilauquén . 

El ré~jmen hidrológico subre 
aiona1 gira sobre el r .ío Loncomilla e l cual ac 
túa como colector de toda.~ las aguas que s-e
mu2ven a .::. sur del Maule . La al imentación de 
Loni.· .... ,mi :la se rrodnce a través de numerosos 
:·1.achue1os que nacen en los faldeos cordillera 
_;10.5 . 

La c0nformaci6n f ísica de l a 
subrepi6n corresponde bastante bien con la di
,-_isi.6~1 política- aJministrativa de ambas provin 
~ias , la cual in~ica claramente la identifica= 
c.i..Sn de áreac:-prcgrama que pueden facilitar la 
~1anific~ci~n del territorio . La parte de l a 
rrcvinc:a de Cauquenes incluida en la subregi6n 
~~c,nst:i tl~ye un área homogénea formada por terre 
:10s de secano y lomajes de erosión creciente . -

Por otro lado , la provincia de 
Linares, con un alto porcentaje cordillerano , 
fac~li~a e l reconocimiento de dos áreas~progra
~,~ , centradas en las ciudades de Linares y Parral . 
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Estas dos áreas están formadas por extensos 
terrenos agrícolas regables , destinados actualmen 
te a cultivos intensivos , ganadería y viñas . -
Existe un pequeño sector en el nor- oeste , de 
secano, el cual es susceptible de ser regado 
en el futuro , a través de proyectos como el de 
Colbún. 

La constitución político-admi 
nistrativo subregional incluye , dentro de la·· 
pro'lincia de Linares , los departamentos de Lon 
comilla , Linares y Parral . El primero toma -
parte de las comunas de San Javier (más o menos 
25% del territorio) , Villa Alegre (más o menos el 
40% del territorio) y las circun~cripciones de 
San Javier , Huerta de Maule y Villa Alegre . 
El segundo departamento toma completas lasco 
mur.as de Linares, Yerbas Buenas , Colbún y Loñ 
gaví y el departamento de Parral completo , con 
las comunas de Parral y Retiro y las circuns
cripciones de Par.ral, Retiro y Gatillo . 

Para la provincia de Maule , en 
la cual se han considerado formando parte de la 
subregión , los departamentos de Chanco y Cauque 
nes , los cuales corresponden en comunas del mfs 
mo nombre respectivamente e incluyen las circuns 
cripciones de Chanco , Curanipe , Cauquenes , Sau- 
zwl , Coron~l de Maule y Pelluhue . 

Bn resumen , se han incluido en 
el estudio 10 comunas , o partes de comunas , las 
que presentan muy diferentes características 
por su tamaño geográfico , calidad y tipo de suc 
lo , ~'oblac.i.ón y densidad de octi'.paciónade terreños 
..:.::l)Jl!O se puede apreciar en el cuadro siguiente : 
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CUADRO N ° 1 

COMUNAS QUE I NTEGRAN LA SUB REGION 

Comunas superficie Densidad 

Prov . de Linares 
Depto . Linares 
Comunas de:Linares 

Yerbas Buenas 
Colbún 
Longavi 

Depto . Parral 
Comunas de: Parral 

Retiro 
Depro . Loncomilla 
Comunas de : San J avier 

Villa Ale gre 

Sub- Tota l 4)Provincia 

Prov. de Maule 
Depto . Cauquenes 
Comuna de Cauquenes 
Depto . de Chanco 
Comuna de Chanco 

Sub- Total Provincia 

Total Sub- Región 

Km 2 a 1968 
--- ----------

1.945 . 8 31 . 0 
. 240 . 2 50 . 0 

2 . 693 . 3 5 . 0 
1 . 1 56 . 5 14. 8 

1 . 506 . 7 21 . 5 
888 . 5 20 . 2 

193 . 0 ~ 1 ) 38 . 0 (4~ 84 . 3 2) 71. 8 (4 
-----

8 . 708 . 3 

2 . 247 . 8 

866 . 4 
-·- ·- .... - -

3 . 114. 2 (3) 
11 . 822 . 5 

(1) Sólo s e ha considerado un 25% de la superficie 
comunal que es lo que queda incluido en la de 

• limitación subre gional. -

(2) Sólo se ha consider ado e l 40% de la superficie 
comunal que es lo que queda incluido en la de 
1 imitación subregional. --

( 3) Sólo los deptos . de Chanco y Cauquenes quedan 
incluidos en l a subregión. 

(4) Densidades calculadas para e l total del área 
comunal 

FUENTE : Censo de Población y Vivienda 1960 
Estimación PLAAS . 
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Las condiciones climáticas 
generales , presentan condiciones parejas de ca 
rácter templ ado , con mayor gnmddade humedad 
en e l área de Maule . La temperatura media en 
esta última es de 15º C. con escasa oscilación 
debido a l a c ercanía de l mar . En el área de 
Linares, la media anual en el val l e es de 14ºC 
con notorio i ncremento en la temporada de v era 
no debido a l as condiciones de mediterraneidad 
de la provincia . 

El regimen de precipitaciones 
medias anuales en Maule sólo alcanzan a 500 mm . 
En cambio en Linares esta cifra es fuertemente 
superior alcanzando a 1 . 076 mm ., siendo los me 
s e s de Novimmbre a Mayo l os más s ecos. En cam 
bio en el área de la costa , el período sin llu 
vias es de menor duración alcanzando a 4 meses . 

La influencia del clima en la 
parte de la cordillera de Los Andes , permite la 
existencia de sistemas hidrográficos permanen
tes y normales , al existir un regimen de llu
vias y nevadas compatibl es con las demandas de 
los ríos que recorren todo este t erritorio . 

2 .1. 2 . RECURSOS NATURALES . 

Toda el áre a e studiada basa 
fundamentalmente sus posibilidades de desarro 
llo en su potencialidad agropecuaria. Aproxl 
madamente el 50% de su superficie está ocupada 
por terrenos aptos para la agricultura , a lean 
zando a 774 . 423 Há. lo que r epres enta alredeaor 
del 3% del total de suelos áptos de l país . De 
esta superficie cerca del 20% es r e gada facilit ando e 
cultivos como arroz, maravilla , tri g-o , y vides , 
a lo que debe agregarse l as praderas qu2 permi-
ten la existencia de una población ganadera de .c er 
ca de 400 . 000 unidades . También se destacan la~ -
plantaciones forestales que proliferan Especial 
mente en la zona de Maule , existiendo incluso 6os 
ques na turales . 

La existencia de sue ~os de mejor 
calidad s e concentra en el área de Linare s , de
cayendo hacia el litoral . Los Ir y IIr sólo exi~ 
ten en és t a dl tima y alcanzan al 4 . 8% del total -
de superficies agrícola de tectadas por e l Plan de 
Desarrollo Agropecuario 1965 - 1980 . 
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En general las condiciones poi· 
tipos de suelos agrícolas en la sub región es 
la siguiente : 

CUADRO N ° 2 

CONDICIONES GENERAL ES DP. LAS CALIDADES DE 
SUELOS POR ~REAS , REFERIDAS AL 100 ¼ D~ 

SUELO AGlUCOLA 

Tipo de suel os 

Ir y IIr 
IIIr y IVr 
Ri ego eventual 
I y II secano 
III y IV. s ecano 
VI secano 
VII y VIII s ecano 
forestal 

Zona 
Linares 

4 , 9 
15 . 0 
7,4 
o.o 
2 . 0 

14. 0 

14 . 0 

Totales 

F'UENTS : 

57 . 3 

Cálculo PLAAS , Odepa . 

Zona 
Maule 

o.o 
0 . 3 
o.o 
o. o 

11 . 2 
13 . 8 

17 . 3 

42 , 7 

Total 

4 , 9 
15 . 3 

7 , 4 
0 . 2 

13 . 2 
27 . 8 

31 . 3 

100. 0 

Este cuadro confirma, también 
l o ya afirmado en cuanto a que los mejores sue 
l os , prácticament e el 100% , están ubicados en 
el área de Linar es . 

Otr o recurso natural que even 
tualmente podrá tener importancia es la pesca ya. 
que exi sten cale tas pe s qu eras en e l litoral y l as 
cond~ciones generales no s G di f e r encian funda
mentalmente de l r est o de 1a costa adyacent e . 
Desgraciadamente no existe información ~obre e9 
t e rubro , lo que impide proveer el potencial de 
es t e factor . 

La mineri a no pres ent a antece
dentes signiflicativos y tampoco existen informa 
ciones adecuadas . La exist encia de la cordille 
ra andina insinúa l a posibilidad de exist encia-· 



de algún yacimiento de minerales . Para saber 
lo seria necesario una prospección sistemática 
que provablemente no se justifica todavía , de 
bido primero a la concentración de esta acti~ 
vidad en la zona Norte del país y segundo , a 
l a vocación eminentemente agrícola de la ~ub
regi6n . La minidimensión de la actividad mi
nera se puede reconocer al observar que la ci 
frade activos en este sector sólo alcanza af 
0 . 2 o/o . 

2 . 1.3 . MICRO ZONAS . 

-----~-~-

Dentro del marco geográfico 
se ha identificado Micro Zonas pues ellas per 
miten el reconocimiento de unidades homogéneas 
que pueden servir de base a posteriores unida 
de~ de planificacipn ~ producción . -

Las micro zonas identificadas 
corresponden a áreas delimitadas por accidentes 
geográficos como cerros y ríos; por las clases 
de suelos que las componen y por las caracteris 
ticas dGl clima que provocan condiciones parti= 
culares . Para mayor claridad, esta micro zonas 
se han expresa1o en función de los centros po
blados principales que están ubicados en ellas . 
Actuamdentomo agentes consolidadores de ellas 
y dando los servicios principales de equipamien 
to que requieren las áreas rurales colindantes: 
Estos centros urbanos a su vez basarán su desa 
rrollo en las potencialidades y caracteristi- 
cas de las áreas que definen. 

Para enunciar esas micro zonas 
se debía conocer primero cuales eran las propo 
siciones de ent idades públicas u organismos. sn 
este sentido las proposiciones de Cora , Servi
cio Nacional de Salud , Poder Judicial y Orplan 
etc . se analizan a continuación . 

Cora para los efectos de apl i 
car la Reforma Agraria en la VII zona del Plan -
Agrícola Ganadero , que comprende l as Provin 
cías de Maule y Linares. Propone la siguiente 
división en áreas de Producción 

En la Provincia de Linares : 
Area de Linares que comprende las comunas de 

Colbún y Linares . 
Area de Longavi que comprende la comuna de 

Longavi 
Area de Parral que comprende l es comunas de 

Parrnl y I~ctiro. 
- Area de San Jnvier: qu€. comprE:nde l a s comuné1s de 
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Longaví . 
- Area de Parral : que comprende las comunas 

de Parral y Retiro . 
- Area de San Javier : que comprende las comunas 

de San Javier , Villa Ale
gre y Yerbas Buenas . 

En la provi ncia del Maule hasta la fecha del es 
tudio no ha definido las áreas de Producción , -
por no haberse iniciado aún su acción de Refor 
ma Agraria ., en esa área . 

El servici o Nacional de Salud 
para planificar los efectos de su acción en la 
VII zona de Salud, la que está comprendida por 
las cuatro provincias que configuran la r egión 
del Maule , hace las siguientes subdivisiones 
que afectan a la subregión en estudio . 

Area de Linares , que compren 
de las Comunas de Yerbas Buenas , Colbún, Lina 
res, Parral , Longavi y Ret i ro . ·· 

Area de Cauquenes , que com
prende los Departamentos de Chanco y Cauque
nes . 

Esta subdivisión del Servicio 
Nacional de Salud deja las comunas de San Ja 
vi er y Villa Alegre dependiendo dil·ectamente .. 
del área de Talca . 

En lo referente al Poder Judi 
cial es interesante notar que los departamentos 
de Chanco , Cauquenes y Parral no pertenecen a 
la Juridicción de la Corte de Apelaciones de 
Talca , sino que depende de la Corte de Apela
ciones de Chillán . 

Para la oficina de Planifica
ción Regi onal la subdivisión de la subregión 
se plantea para los efectos 0e la Planificación 
en áreas que coinciden en general con la afre
ciación de PLAAS para su micro zonas . 

Esta micro zonas o áreas de 
planificación que Orplan ha definido son des
de el punto de vista t erritorial las siguie~ 
tes : 



- 16 -

Area Linares: Su espacio físico se desplaza 
desae· errlo :i'-;ctulc por el Norte hasta la u
nión del río Perqu.1 anqu en y Longaví por el 
sur , comprendidndo parte del recorrido de 
estos ríos como límite . La Cordillera de los 
Andes la define por el oriente y hacia el po
niente deslinda con parte del río Loncomilla 
y las comunas de San Javier y Villa Alegre. 
Es en general una zona plana , de aptitudes 
agrícolas , ganaderas de cl i ma templado . sus 
suelos tienen en un porcentaje importante de 
gredas y trumados . Comprende las comunas de 
Yerbas Buenas , Colbún , Linares y Longaví . El 
cent ro urbano que la aglütina es la ciudad de 
Linares . 

Area de Parral: El t erritorio que comprende 
es ta m1crozona va desde el río Longaví y Per
quilauquen por el norte hasta e l Perquilauquén 
por el sur . Por el oriente limita con la cor
dillera de Los Andes y por el poniente con el 
río Perquilauquen . Es también una zona plana 
de aptitud agrícola y ganadera . Predominan 
en esta zona los suelos gredosos . Su c1 ima 
es también templado . Comprende esta área las 
comunas de Parral y Retiro . El centro urbano 
más importante es la ciudad de Parral . 

Area de Cauquenes : Esta área para Orplan com
prende el departámento de Cauquenes solamente . 
La apreciación que PLAAS hace para delimitar 
el territorio de esta área incluye dentro del 
área e l departamento de Chanco y parte del de-
partamento de Loncomilla e l primero según Or
plan pertenece al área de Constitución y el 
segundo al área de Loncomilla . 

Su territorio es de lomaje y cerro con 
í nfimas partes regadas , su clima tiene influen
cias marítimas . su potencialidad es básicamen
te fores tal y parte ganadería de ovejas. 

Area de Loncomilla: Para Orplan esta área ~stá 
formada por todo el departamento del mismo nom
bre oPLAAS ha estimado que todo el s ector sur po
niente de esta área , queda incluido dentro de 
las áreas de Linares y Cauquenes . Son en gene
ral sus suelos de lomajes en la parte poniente 
y planos en la ori ent e , su potencial es vitivi
ní cola . 
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2.2. MARCO ECONOMICO 

2.2.1. LA PLANIFICACION REGIONA_L _1/ 

. El territorio, materia de este 
estudio , queda incluido dentro de la VI Regi6n 
constituidas por las provincias de Curicó, Tal
ca, Linares y Maule la cual, dentro del ámbito 
geográfico nacional, se encuentra entre las 
dos áreas de mayor potencialidad y desarrollo 
relativo del pais (la Micro región Central y 
la región del Bio-B1o). 

La VI Región, conocida como 
la región del Maule , corresponde con un área 
de tipo periférico de bajo nivel de integra
ción. Sus características económicas apuntan 
fundamentalmente a la agricultura con un inci
piente desarrollo industrial, todavía de bajos 
niveles de producción e ingreso per cápita, si
tuaciones que caracterizan un régimen de fuer
tes emigraciones. 

En forma resumida, se pueden 
exponer las características comunes más rele
vantes de la Región, en los siguientes puntos: 

i.- Todas las provincias que la componen tie-
nen un caracter marcadamente agrícola y 
rural. La población en el campo alcanza 
al 60 % del total regional. 
El aporte de la agricultura a la economía 
regional alcanza al 36 % de PGB regional, 
mientras que el sector industrial sólo lo 
hace con el 11 %. En términos de activos, 
el 55 % son ocupados por la agricultura 
y sólo el 10 % por la industria. 

i,i.- El desarrollo socio-econ6mico regional se 
mueve en niveles bajos de la escala na
cíonal. En efecto , la producción total 
de la regi6n alcanza al 4.6 % del volumen 
del pais, siendo que en ella habita el 
7,6 % de los habitantes nacionales. Por 
otra parte, el ingreso per cápita alcanza 
s6lo al 30 % del promedio del pais. 

1/ Se ha incluido aqui una sección relacionada 
con la Estrategia de desarrollo regional, como 
resumen de referencia. Los antecedentes que in
cluye han sido tomados del documento respectivo 
elaborado por la Oficina de Planificación Regio
nal de Maule. 
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i . i . i .- Los niveles de vida en es tas provi ncias , 
en consecuencia con lo anterior , son tam
bién más bajos que los promedios naciona
les, acentuándose aún más esta diferencia 
en las zonas costeras especialmente de 
Maule . 

iv. - El estancamiento de su economía también 
es significativo : el producto regional 
creció a una tasa de un 2.2 % en el pe
ríodo ·1952- 1960 mientras que el índice 
nacional lo hacía a un 3 . 3 %, en el mismo 
período . 

Entre 1961 y 1965 la oficina 
de Planificación regional del Maule ha 
estimado que la tasa de crecimiento del 
producto regional fue aún inferior al 2 % 
anual . 

v. - Debido a las razones ant es mencionadas , 
se están produciendo notorios procesos 
emigratorios , que l a han hecho decrecer 
en su importancia relativa dentro de la 
población nacional, perdiendo generalmen
te los elementos humanos más útiles de 
su población . 

vi.- Existe sin embargo , una dinámica del cre
cimiento urbano regional , que permite ex
plicar en parte el fenómeno de las migra
ciones . Entre los años 1940 y 1960 sólo 
ha crecido en un 50 % su población urbana , 
mientras que en el pais el crecimiento lle
gaba en igual periodo al 90 % pudiéndose 
establecer que este bajo porcentaje no 
corresponde con el proceso de industria
lización del área , lo que se puede afir
mar al observar que , en igual período , la 
población activa en indus tria práctica
mente no ha crecido . 

Los obstáculos que con mayor 
facilidad se pueden identificar como fre
nos del desarrollo regional , son los si
guientes : 

i .- Falta de cohesión interna debida princi
palmente a: 



i.i.-

iii.
iv.-

v.-

vi. -

vii.-

viii.-

a) 

b) 

c) 

d) 
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Escasa complementariedad económica en
tre las diversas áreas que la componen. 
Carencia de una adecuada jerarquía de 
centros urbanos. 
Falta de continuidad o de adecuada tran
sición entre los medios urbanos y rura
les. 
Ausencia de un marco institucional a
propiado para la integración regional. 

Falta de oportunidades ocupacionales tanto 
en los sectores urbanos como rurales. 

Escasa capacidad de capitalización interna. 
Deficiencias del sistema educacional. 

Uso inadecuado de los recursos de suelo y 
agua. 

Bajo desarrollo industrial. 

Ineficiencia en la distribución de bienes 
de consumo. 

Deficiencia de la infraestructura de trans
porte. 

2.~.1.1.- OBJETIVOS Y METAS DE LA PLANIFICACION REGIONAL . 

Los objetivos y metas para el 
desarrollo de la región del Maul e , planteadas 
por Orplan 1/, aspiran a que ésta supere su 
condición de marginalidad económico-social , su 
condición de área periférico de los mayores 
centros de actividad del país, para lo cual se 
ha postulado que, a nivel nacional, la región 
del Maule debe ser eminentemente agropecuaria, 
con el rol de abastecedora de productos agrí
colas elaborados, que satisfagan parte de la 
demanda nacional. 

Esta s6la función implica la 
necesidad de lograr un incremento sostenido 
de la producción agropecuaria , con miras a un 
proceso sostenido de industrialización de di
chos productos. 

Igualmente se p0stulan medi
das a frenar la emigración interna hacia otras 
regiones y a tratar de equiparar a lo menos los 
standards nacionales. 
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Los otros objetivos programá
ticos y metas Eundamentales propuestas para 
la superación de su condición actual de margi
nalidad económico- social puede resumirse en 
los siguientes aspectos: 

En lo Económico : 

a) Un incremento sostenido del producto y del 
ingreso por persona, en términos tales que 
equipare el promedio nacional en el más 
breve plazo posible. 

b) Una distribución más equitativa del ingreso, 
posibilitando ampliación del mercado consu
midor, y un acceso más generalizado a la 
propiedad de los bienes de producción. 

c) Equilibrio sectorial de la estructura pro
ductiva traducible en términos de industria
lización. 

En lo Social: 

a) Tender a un decrecimiento del saldo migrato
rio negativo, frenando la emigración regio
nal. 

b) Procurar el ple~o empleo de la población ac
tiva, con un nivel mínimo de productividad 
e ingreso. 

c) Elevar el nivel de vida a través de un mejo
ramiento de la educación , la salud, la vi
vienda y el equipamiento social . 

d) Estimular la movilidad social, integrando 
los estratos marginados de la comunidad re
gional, a través de una mayor participación 
en el proceso de desarrollo. 

En lo Físico-Funcional : 

a) Procurar la distribución óptima de la pobla
ción en el espacio r egional , de acuerdo a 
los recursos y potencialidades de cada área. 

,l/ Oficina de Planificación Regional . 
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b) Establecer una adecuada jerarquía de centros 
poblados de manera de lograr un "Desarrollo 
Urbano-Ruralª equilibrado . 

c) Bu.scar adecuada relación de los centros ur
banos entre sí y con las áreas rurales, para 
asi lograr un alto grado de cohesión inter
na. 

Para lograr los objetivos an
teriores s e han fijado metas en las varia&les 
socio-económicas, para que en un plazo de 20 
año~ se pueda: 

i.- Duplica~ el producto por habitante . 

ii . - Subir el producto per cápita regional de 
un 61 % a un 78 % del producto per cápita 
del país . 

iii.- Triplicar el producto geográfico Bruto Re
gional con un crecimiento anual de un 6 %. 
El aporte del sector agrícola deberá al
canzar a un 321 % de aumento y el de la 
industria a un 447 % de incremento. 

iv.- Provocar un crecimiento de la productivi
dad por activo regional de un 92 %; se 
piensa aumentar la oferta de empleo en 
un 60 % lo que aumentaría en 55 . 000 ac
tivos del sector agrícola y 30.000 acti-

\OS del sector in.dustrial. 

v . - Reducir por consiguiente la tasa de emi
graciones. 

1 

vi . - Acelerar el . grado de urbanización; de ca
da 100 habitantes 54 vivirán en centros 
urbanos. Este mayor aumento de población 
se deberá distribuir de acuerdo con una 
jerarquía urbana en que Talca debe conso
lidarse como polo regional . 

A nivel del sector agropecua
rio se rroponen las siguientes metas para lo
grar un aumento en la productividad por hectá
reas y por activo agrícola. 

a) Aumento de la superficie de riego a nivel 
predial. 
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b) Redistribución del uso del suelo en fun
ción de su capacidad de uso. 

c) Modernización tecnológica del agro en base 
a la investigación y extensión agrícola . 

d) Capacitación de recursos humanos para el 
desarrollo de las actividades agrícolas . 

e) Redistribución de la tierra conforme al 
programa de Reforma Agraria y extensión 
del sistema cooperativo. 

f) Adecuación de los mecanismos de comercíali
zaci6n de insumos y productos agrícolas . 

g) Asignación del crédito de acuerdo a los 
programas de producción que se establezcan 
en el sector. 

El desarrollo del sector in
dustrial, debe satisfacer tres r equerimientos 
del desarrollo regional. 

a) Dinamizar la producción agropecuaria a tra
vés de la demanda en las industrias de base 
agrícola. 

b) Equilibrar la estructura productiva de la 
Región. 

c) Influir vigorosamente en la consolidación 
de 1a ·jerarquía urbana de la Región . 

Los rubros prioritarios para 
e l desarrollo industrial son: La industria li
gada a la elaboración de productos agropecua
rios y la industria de localización indiferen
te. 

La región requiere ser dotada 
además de un: 

- Puerto o facilidad portuaria . 
- De una buena red de caminos transversales. 

De equipamiento de comercialización de la pro
ducción agropecuaria . 

- Electrificación de áreas rurales . 
- Ejecutar las obras de r~gadío programados . 
- Dotación de equipamiento social . 
- Adecuar el sistema educativo al Rol de la 

región. 
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2 . 2 . 1 . 2 . ESTRUCTURA Y JERARQUIA DE POLOS Y FOCOS_DE DF
SARROI,LO . 

Un 82 % de la población urba
na se encuentra concentrado en los 8 centros 
principales , t eniendo una gran diferencia de 
población y equipamiento con el estrato más 
bajo de centros urbanos; esto i nfl uye en gran 
medida para que una canti dad de ellos sean de
pendientes de estos focos principales . "Este 
fenómeno de grandes diferencias de equipami en
to y accesi bilidad entre centros no parece ser 
adecua da a una estruct ura u,.rbana que , en e l fu
t uro próximo , deberá servir a una región agrí
cola donde , por rel aciones de trabajo , abast e
c i miento , s ervicios y habi t abilidad , debiera 
contar con un t rama urbana mucho más equilibra
da y fluida que permit iera una atención más 
inmediata del agro en términos de s ervicios y 
equipamiento comuni t ario . 

Los principales c entros ur ba
nos muestran bajas tasas de crecimiento , lo 
que los incapacita para absorver adecuadamen
te las migraciones de l campo , forzando a es
tas a moverse fuera de la r e gión en busca de 
oportunidades de trabajo . Desgraciadamente 
es t os grupos están formados generalmente por 
las nuevas generaci one s de trabajadores • . 

En general , la estructura ur
bana de e sta Región pres enta una gran desarti
cul ación interna , especialmente en relación 
a la vocación agropecuaria de su terri t orio , 
a lo que debe agregarse la falta de una ade
cuada trama de caminos y la debil i dad del po
lo r egi onal para asumir su rol . 

2 . 2 .1. 3 . OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO ESPACIAL. 

Principalmente se busca alcan
zar una compatibil idad , en el ámbito r egional , 
de las diferentes metas económicas ya propues
tas , en procurar de una distribución óptima de 
la población de acuerdo con la localización 
de los recursos y fuentes de t rabajo que se 
vayan creando . 
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Al mismo tiempo se est ima con
veniente el establecimiento de una adecuaca je
rarquización de lugares centrales , en términos 
de tamaño , funciones especificas interelaciones 
entre centros y áreas de producción. 

Finalmente , se estima impor
tante el logro de una estructura urbano-rural, 
de t ipo i p t ermedio , correspondiente a la voca
ción agraria de la r egión . 

2 .2 . 1. 4 . ESTRUCTURACION DE LA REGION . 
La estructur ación interna y externa de l a r egión 
depende primordialmente de la consolidación del 
pol o r egional . Talca debe alcanzar un grado de 
desarrollo que asegure la unidad de la región , 
la cual además se logrará al asumir cada centro 
su función dentro del cont exto de planificación 
territorial pl anteado . Con ello la VI Región 
podrá constituir un ente de equilibrio nacional 
muy necesari o para alcanzar l as metas del desa
rrollo económico . 

Esta estructuración t errito
rial, t entativamente , ha sido esquematizada por 
la Oficina Regional de Planificación en las 
siguientes jerarquías: 

a) Polo de crecimiento regional : La ciudad 
de Talca cuya área de influencia co~responde 
al total del área regional, con población es
timada al año 1985 de 180. 000. -

b) Focos de desarrollo intraregional : Curicó 
en la pdrte norte y Linares en la parte sur . 
Ambas con poblac i ones que deberán llegar al 
año 1985 a 60.000 habitantes . 

c) Centros Provinciales: Las ciudades de Cau
quenes , .Constitución y Parral , con poblaciones 
al año 1985 de 25 . 000 habitantes . 

d) Centros depart amentales y otros con prjori
dad que podrán t ener poblaciones al año 1985 
de 10 . 000 habitantes: Molina , san Clemente y 
San Javier . 
e) Otros centros departamentales y centros co
munales con prioridad , con poblaciones de 2 . 500 
a 5. 000 habitantes, como Chanco , Licantén , Cu
repto . 
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f) Otros centros comunales y cEntros menores 
de importancia específica que tendrán poblacio 
nes de 1 . 000 a 2 . 000 habitantes Longaví, Villa 
Alegr e , Colbún . 

Esta jerarquización significa, 
a nivel de áreas de implementación, que el ere 
cimiento de cada una de ellas ha sido concebí= 
d~ polarizado en torno a un centro de importan 
c1a dentro de la r egión y a su vez el de éste
con su área de influencia. 

2 . 2.1.5 . IDENTIFICACION DE AREAS REGIONALES. 

El ordenamiento espacial debe 
tender a producir una adecuación geográfica de 
las actividades económicas de acuerdo a las po 
t er.cialidades regionales , con una orgánica loca 
lización de la población y los s ervicios . -

La delimitación de áreas geo
gráficas sugeridas por Orplan se expone a con
tinuación y ha sido la base de evaluación de la 
proposición de la estructura subregional que 
PLAAS ha desarrollado. 

Areas Geográficas identificadas por 0,EPla~: 

Area de Curicó: Comprende las comun~s de Curicó 
Romeral , Teno , Rauco , Molina , 
Valdivia de Lontué. 

Area Mataquito- Curepto: Comprende las comunas 
de Lincantén, Vichuquen 
Hualañé, Curepto . 

Area Talca Comprende l as com·.-nas de Talca , 
San Clemente, Pelarco . Río Claro , 
Maule. 

Area Pencahue : Comprende las comunas de Pencahue. 
Area Constitución Comprende las comunas de 

Constitución, Empe. rado , Chan 
co . -

Area Cauguenes . Comprende la comuna de Cauquenes • . 
Are2,. Loncomilla : Comprende l as comunas de San 

Javier, Villa Alegre . 
Area Linares . Comprende las comunas de Yerbas . 

Buenas, Colbán, Linares , Longaví . 
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Area PQrral ; Comprende las comunas de Retiro 
y Parral. 

2.2.~. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA REGIONA~ 

La región del Maule presenta 
como una de sus principales c2racterísticas , un 
bajo nivel de crecimiento econ6mico , en donde 
la actividad económica descansa fundamentalmen 
te en la explotación agropecuaria. -

En relación a la economía na
cional el producto regional señala un aporte 
inferior a un 5% del producto total del país , 
aporte que muestra incluso una tendencia decre 
ciente entre los años 1961 y 1965, según ante~ 
ceden t es del cuadro Nº 11 • 

En efecto, entre l os años 1961 
y 1965, el producto regional señala un crecimien 
to real de un 7.5 %, en comparación a un incre-
mento real de un 22 , 9 % experimentado en igual 
período por e l producto total del país . 

Ello implica una disminución 
del aporte regional al producto ~atal del país 
de un 5.2 % en el año 1961, a un 4 . 6 % en el 
año 1965, 

En relación a la estructura 
de su economía, la escasa importancia relati
va de los sectores industriales y de la cons
trucción, sumada a una falta de actividad en el 
sector minero, s e traduce en que gran parte de 
las oportunidades de trabajo son proveídas por 
los sectores agropecuario y de servicios . 

El análisis de la participa
ciónr sectorial en producto regional en 1965, 
es tabl ece que los sectores agropecuarios y de 
servici9s contribuy en en conjunto en más de un 
80 % del producto regional, correspondiendo al 
sector industrial sólo un aporte de un 11 %. 

En relación a la evolución de 
la participación de los diferentes sectores en 
el producto regional entre los años 1961 y 
1965, el sector industrial s eñala un incremen
to de un 8 % a un 11 % en su participación; 
los sectores agropecuarios y de la construcción 
disminuyen su participación y el sector de s er 
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vicios la mantiene . 

CUADRO N ° 3 

PRODUCTO GEOGRJ\FICO BRUTO REGIONAL 
(Millones de escuaosa.e19b5; 

Incre
mento 

1961 

274 . 4 

55 . 0 
59 . 5 

329 .5 

1962 1963 1964 . 2~~~-··-1 9~ 1-6 5 
Agricultura 
Minería 
Industria 
Construc. 
Servicios 

P . G.B . r e
gional 

P . G.B . total 
del país 

718,4 

283 . 4 

67 . 6 
52.5 

321 . O 

724 , 5 

258 . 2 

72 , 3 
50,9 

296 .. 5 

677.9 

294 . 2 

77,0 
54 , 9 

349 . 1 

774.9 

279 , 4 

86 . 4 
51.7 

354. 8 

772.3 

1 • 8 

57. 1 
-1 3 . 1 

7.7 

7 , 5 

13697 . 5 14482 . 3 15057, 3 15780. O 16 803. 2 22. 7 

Partic. re
gional (%) 5.2 5. 0 

• 

FUENTE : Cuadro Anexo N ° 1 A 
'Anexo Metodológico Nº 1 

4 . 6 
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CUADRO N ° 4 

PARTICIPACION RELATIVA DB LOS SECTORES ECONO

MICOS EN EL PRODUCTO REGIONAL 1962..::.1962. 

( Porcentajes) 

1961 1962 1963 1964 1965 
; 

Agricultura 
Minería 

38.2 39. 1 38 . 1 ~-----3 . O 36 . 2 

Industri a 7,7 9 , 3 10.7 9 , 9 11 , 2 
Construcción 8.3 7,2 7 . 5 7,0 6 . 7 
servicios 45 , 8 44 , 4 43 , 7 45 . 1 45 , 9 

P.G, B. regi~ 
nal 100.0 100 . 0 100 . 0 100.0 100. 0 

FUENTE Cuadro Nº 3 
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2 . ::> . 3. ANALISIS DE_ I.A E_?TRUCTUI1/, ECONOMI_CA DE LA _SU.!3_ 
REG!ON. 

El análisis de la estructura 
económica de la sub región se orienta en el 
presente trabajo a establecer las perspectivas 
del desarrollo económico y fundamentalmente , 
las perspectivas del empleo como base de la 
distribución territorial futura de la población 
sub regional . 

Si bien en las estimaciones 
del empleo para el año 1985 que se señalan más 
adel ante , se han consi derado los planteamientos 
establecidos por los diferentes organismos que 
en alguna medida interv~enen en la planifica
ción del desarrollo sub regional (CORA , INDAP , 
ODEPA, CORFO , ORPLAN , etc . ) y sin desconocer 
la importancia del análisis de otros factores 
económicos tan importantes como la complemen
tación del des arrollo de la sub- región en el 
desarrollo de la Región d~l Maule 1/ (pol í ti 
ca de inversiones , crediticias , comercializa~ 
ción , etc . ) en el presente trabajo se analiza 
l a estructura económica sub regional a través 
de la identifi cación de los sectores de mayor 
importancia y sobre los cuales debe recaer la 
responsapilidad de estimular el crecimiento 
económico , de acuerdo a los proyectos sect o
riales que se consultan para los pró~imos 
años . 

Desde el punto de vista econó 
mico , la sub región en estudio , corresponde a-un 
área de escasa part icipación en la economía na
cional. En e~ año 1965 , el aporte del produc
to geográfico bruto sub regional alcanza a me
nos de un 2 % del P . G. B. total del país , con 
el agravante de que dicha participación en el 
producto nacional señala una tendencia decrecien 
te entre l os años 1961 y 1965 2/ (cuadro N°3 )-

11 nspectos que escapan al alcance de este estu 
dio y que se consideran que son más bien obJe 
to de un anál isi s de l a oficina de Planifica
ción Regional . 
La metodologí a empleada para estimar el PGB 
sub regional se detal l a en el Anexo Metodo
lógico A. 
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El crecimiento experimenta
do por el producto sub regional en dicho perí 
odo alcanza a un 7 . 6 % ~n términos reales , -
crecimiento similar a l experimentado por el . 
producto regional pero notoria~ente inferior, 
al experimentado por el producto total del 
país en el mismo período (Cuadro N ° 4) . 

La estructura económica sub 
regional señala, en el año 1965 , en forma aná ' 
loga a la estructura regional , una notoria im 
portancia de l os sectores agropecuarios y de
servicios en su parti cipación en el product o 
geográfico bruto sub regional , alcanzando en
tre ambas una participación de un 83% del pro 
dueto sub regional, en relación a una particT 
pación de un 11 ¾ correspondiente al sector -
industri al . 

CUADRO N ° 5 

PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO DE LA SUB REGION 

(Millones de escudos de 1965) 
Incre 
ment"o 

1961-1965 
1962 1963 1964 1965 t%) 

f.gricul tura 94 . 2 98 . 9 91. 5 106 . O 102 . 3 8 . 6 
:,1ineria 
:::ndustria 17 . 9 22 . 5 24.7 27 . 1 31 . 2 74 . 3 
Construc . 31 , 3 24 . 9 21 ~6 20 . 2 16 . 4- 47. 6 
~ervicios 110 . 9 109.0 101.6 120. 7 · 123 . 7 11. 5 

------------
PGB sub-
regional 254 . 3 255 . 3 239 , 4 274 , 0 273 . 6 7 , 6 

PGB total 
del país 13697, 5 14483.3 15057. 3 15780 . 0 16803 . 2 22.7 

Parte . sub 
r egional -( % ) 1 • 9 1 • 8 

~UENTE Cuadro Anexo Nº 7 A 

1 . 6 1. 7 1 • 6 
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CUADRO N ° 6 

INCREMENTO REAL DEL P.G.B . POR SECTORES 
EN LA SUB REGION 

1961 - 1965 
(porcentajes) 

Sub-
Región Región 

Agricultura 8. 6 1 . 8 
Mineri a -, 
Industri a 74 . 3 57 . 1 
Construcción - 47 . 6 - 13 . 1 
Servicios 11. 5 7 , 7 

P. G. B. 7 . 6 7. 5 

Cuadros Anexos Nº 2 A y 7 
Anexo Metodol ógico Nr 1 

País 

8. 3 
20 . 3 
39 . 1 
21.4 
19 . 9 

22 . 7 

Pese a un notorio incremento 
experimentado por el sector industrial entre 
los años 1961 y 1965 , su participación en el 
product o sub- regional aumentó sólo dG un 7 % 
a un 11 % en tal ' período . 

El sec t or agropecuario , por 
su parte , habi endo experimentado un crecimien 
to similar al crecimiento alcanzado por el sec 
t or agropecuario a nivel nacional , mantiene eñ 
dicho período su importancia relativa de un 
37 ~ en el producto sub- regional . (Cuadro Nº7) 

Por otra parte , de acuerdo a 
antecedentes que s eñal an más adelante , SE! tiene 
que el sector agropecuario se destaca como el 
sector produc tivo más importante en la sub1e
gión , en lo que se refiere a l a absorción de 
mano de obra, absorbiendo casi un 60 % de lama 
no de obra ocupada , en rel ación a una absorcióñ 
de un 8 % por parte del sector indus t rial . Al 
s ecto.1· de servicio corresponde una absorción de 
un 28 % de l a mano de obra ocupada de la subregión. 
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CUADRO N ° 7 

PARTICIPACION RELATIVA DE LOS SECTORES 
ECONOMICOS EN EL PRODUCTO SUB REGIONAL 

(Porcent ajes) 

1961 1962 1963 1964 
---------

Agricu1 tura 37 . 0 38 . 7 38 . 2 38.7 
Minería 
Industria 7 . 1 8 . 8 10 . 3 9 . 9 
Construcción 12. 3 9 . 8 9 . 0 7 . 4 
Servicios 43 . 6 42 . 7 42 . 5 44 . 0 

P. G. B. sub-
::~12gional 100. 0 100. 0 100. 0 1 OO. O 

FUENTE Cuadro N ° 5 

1965 

37 . 4 

11.4 
6 . 0 

45 . 2 

1 OO. O 

La gran importanci¿¡ del sector 
agropecuario, con~ par otra rarte, la escasa 
part icipación del sector industrial en la acti 
vidad económica sub regional , dejan de manifies 
to la falta de dinamismo de la economía de l a -
sub región . La estructura económica sub regio 
nal dista bastante de la estructura económica
alcanzada por el país , en la cual los s€ctores 
agropecuarios y de servicios señalan una parti 
cipación dccreciEmte en el producto nacional . - ·• 
(Cuadro N ° 8). 

Esta falta de dinamismo de la 
actividad económica incide negativamente en las 
solucione$ requeridas para absorver el incremen 
to de la .fuerza de trabajo , haciendo necesaria
la creación de la sub- ocupación o deter~inando 
la transitoriedad del empleo en la agricul tura . 
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CUADRO N ° 8 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION SEC~ORIAL 
EN EL P.G . B. SUB REGIONAL Y DEL PAIS EN 

EL PERIODO 1961 - 1965, 

Sub- Regi ón Región País 

1961 1965 
1961 1965 (porcentajes) 1961 

Agricultura 37 . c 37 . 4 38 , 2 36 . 2 13 . 3 
Minerí a 9 . 7 
Ind. Manufac ,.., . 1 11.4 7. 7 11 . 2 21 . 8 
Cons t.rucción 12 . 3 6 . 0 8. 3 6 , 7 6 . 1 
servicios 43.6 45 . 2 45 . 8 45 . 9 49 .1 

- -s>. G. B. 100.0 100 , 0 100. 0 100. 0 100. 0 

FUENTE Cuadros Anexos Nº 2A y 6A. 

196 5 

11 • 8 
9 . 5 

24 . 7 
6 , 0 

48 . 0 

100. 0 
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2 . 2.3 .1 . PRODUCTIVIDAD POR ACTIVO. 
La sub región señala un bajo nivel de -p1·odnctj._ 
vid~d por activo ocupado , en relación a la pr~ 
ductividad promedio por scclores a nivel nacional . 

En efecto , en el año 1965, de 
acuerdo a. los antecec.entes que se señalan eu 
el cuadro Nº 9 , la productividad por activo 
ocupado en la sub región alcanza a 3. 5 miles 
de escudos , en relación a una productividad 
_promedio nacional de 6 . 5 miles de escudos. 

El análisis de la rroductivi 
dad sectorial en la sub-región sefíala un meno·r 
nivel relal.i.vo de la prodnctividad del trabaja 
dor agrícola. -

El l o es el resultado , de un 
permanente exceso de ofer ta por sobre la de
manda de mano de Gbra en el sector , lo cual 
conduce a un uso intensivo dP mano de obra con 
nn bajo nivel de calificaci.ón y de remuneracio 
nes . 

Sin embargo , de acuerdo a ;Los 
anrecedentes que establece el di.::ign0stico ela 
borado por ORPLAN pa1'.:i la regi.Sn , cabe consi= 
derar en los ú l U mos años , algunos cambios im 
portances en la activida<.1 agrícola ante la pers 
pectiva de expn..,p iación de la Reforma Agraria : 
Cabria seña1~r, entre 'ellos , una probable in
ten:. i .fic.::ici.-Sn del uso del suelo, un aumento de 
:a capacidad empresarial y .fundamentalment e , 
1~n 3umento en la productividad por persona ocu 
pada , a través de la el iminación de la mano de 
obra .<r<='llli.-oci osa o de actividades marginal es . 
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CUADRO N ° 9 

ESTIMACION DE LA PRODUCTIVIDAD POR PERSONA 
OCUPADA EN LOS DIFERENTES SECTORES EN LA 

SUB REGION 1 9 6 5 . 

P . G. B. ___ Ü,S:UE-ª._CiÓn 
Mill ones · Millones 
de Eº de de Perso 

1965 nas 
Sub reg:ióu 
Agricul tura 102 . 3 45-5 
Minería o. 1 
Industria 31. 2 6 . 4 
Construcción 16 .4 3 . 8 
Servicios 123.7 21.9 

·rOTAL 273 . 6 77 , 7 

País 
Agricultura 1. 976 . 7 727 , 5 
Minerí a 1 . 602 . 5 93 . 4 
Industria 4 . 144 . 4 506 . 7 
Construcci ón 1 . 016 . 4 117 . 4 
servicios 

r0t a1 

FU.ENTE 

8 . 063 . 2 1 . 1 53 . 6 

16.803 . 2 2.598.6 

Cuadro Anexo Nº 2 
ODEPLAN 
Estimaciones PLAAS . 

Productividad 
Mlilones 
de Eº de 

1965 

2 . 3 

4 . 9 
4 . 3 
5 . 6 

3 . 5 

2 . 7 
17 . 2 

8 . 2 
8. 7 
7 . 0 

6 . 5 
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2.2.3.2. EL SECTOR AGROPECUARIO SUB REGIONAL. 

Aparte de la baja productivi
dad por persona ocupada que ya se ha señalado, 
circunstancia que ·mantiene su validez .para to 
do el ámbito regional, el sector agropecuario 
se caracteriza para la utilización de gran par 
te de la supetficic de suelos de secano exis-
tentes y por rendimiento de producción que re 
sultan inferiores a los rendimientos similares 
ce la región y el país. siendo esto último de 
mayor significación para el área de Cauquenes 
y Chanca. 

Los principales cultivos que 
·se desarrollan en esta zona son: el trigo, 
arroz .1/, maíz, frejoles y papas entre los 
cereales y chacras, además de viñas y fruta
les. Entre estos últimos se destacan las plan 
taciones de duraznos, ciruélos, manzanos (1) -
y perales (2). 

Pero talvez, los cultivos de 
mayor perspectiva en el desarrollo del área 
son aquellos relacionados con procesos indus
triales actualmente en actividad, como lama
ravilla, la remolacha azucarera y los cereales, 
que se ubican principalmente en la provincia 
de Linares. 

El análisis del rendimiento 
por Há. de los principales cultivos en la sub 
región, se~ala de acuerdo al cuadro siguiente: 

.1/ Válido sólo para la Provincia de Linares. 

2/ Válido para el Departamento de Cauquenes. 



- 37 -

CUADRO N ° 10 

RENDIMIENTO POR TIPO DE CULTIVOS 
( qq/ Hás . ) 

Sub Región 
Provincia de 

Cereales Linares Maule 
--------- -------~-----
Trigo 15.2 7.9 
Cebada 22 . 1 8 . 8 
Avena 21 . 0 7.2 
Arroz 28 . 1 33 . 2 
Maíz 16 . 2 6 . 7 
Frejoles 8. 3 5. 9 
Papás 83 . 0 27 .5 

Cultivos Industriales 
Mar avilla 11.7 8.2 
Rars 9 .4 
Remolacha 395.5 454 . 5 

FUENTE . Censo Agropecuario 1965 . . 

2. 2 . 3 . 3 . USO ACTUAL DE LA TIERRA . 

Pais --------

----
1 5. 3 
20 . 0 
11.7 
29 . 1 
30 . 2 
1 o. 1 
77 . 4 

14 . 1 
12 . 5 

379 . 4 

Las tierras destinadas a pr~ 
deras ocupan una parte importante en e l uso 
actual del suelo agrícola sub regional siguién 
dola los terrenos forestales, aunque aprecia--· 
ble mente distanciados . 

Ambos rubros absorven un 84 % 
de la superficie agrícola según se aprecia en 
el cuadro Nº 11 . 

Si bien los terrenos destina
dos al cultivo de cereales corresponden a un 8% 
del total de superficie agrícola sub regional, 
ello constituye algo más de un 50% de los t erre 
nos destinados a este tipo de cultivos en el t§ 
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tal de la región. 

CUl\.DRO N ° 11 

USO ACTUAL DE 11\. TIERRJ\ EN LA SUB REGION 

Provincias de Total Total Particip. cr 
.:V Maule Linares Sub Región Región la sub- regi , 

Miles Miles % Miles % 
en l~iÓf.i. 

\ºo --
Hás . Hás . Hás . 

Cereales 13 . 8 54 . 2 68 . 0 8 . 4 135 . 6 6 . 9 50 . 1 
Chacras y 
Hortalizas 6 .5 30. 4 36 . 9 4 . 5 88.8 4 . 5 41. 6 
?rutales 1 . O 1. O º· 1 7 . 2 0 . 4 13.9 
Viñas 5 , 4 12.7 18 . 1 2.2 41.9 2 . 1 43 . 2 
F :-aderas 149.S 368.8 518.3 63 . 7 1.122.6 57 . 0 46 . 2 
Forestales 48 . 9 122 . 7 171 . 6 21 . 1 572 . 8 29 . '1 30 . 0 

'fvTAL 224. 1 589 . 8 813 . 9 100. 0 1 . 96 8 . 9 100. 0 

FUENTE : Censo Agropecuario. 1965 . 

1/ Corresponde 
- Chanco . 

a los Departamentos de Cauquenes y 

2. 2 . 3 . 4 . LAS EXPLOTACIONES GANADERAS . 

En consideración a la masa ga
nadera existente , se observa que los bovinos y 
los ovinos constituyen, los principales rubros 
de expl otación ganadera sub- regional . 

En efecto, en 1965, el sto~k 
ganadero señala un total de 186 . 776 y 125.714 bo
vinos , en relación a un total de 52 . 261 y 
36 . 348 equinos . . 

Sin embargo , si se considera 
la participación del stock ganadero sub- regio
nal en la masa ganadera total del país , ad
quieren importancia l os porcinos y los equinos . 
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En efecto , el stock de porci
nos participan en 1965 con 5.1 o/o del stock to
tal del pais . El stock de equinos lo hace con 
un 7.6 % a su vez el stock de bovinos lo hace 
con un 4 . 3 % y el stock de ovinos , con un 2 . 8 o/o 
en la masa ganadera correspondiente del total 
del país . 

Cabe señalar que la mayor par
te de la masa ganadera de la sub- región se con
creta , en general , en la provincia de Linares . 

CU/\DRO Nº 12 

~ISTENCIA DE_GAN/\DO EN_LA SUBREGION 1965 

BOVINOS _J_/MAULE LINARES SUBREGION REGION P/\IS 

Nº cabez?IS 24 . 192 101 . 522 125 . 714 263 . 874 2 . 870 . 171 
Part.p.:i.ís 0 . 8 3.5 4 . 3 9 . 2 100. 0 

OVINOS 
Nº ca6ezas 68 . 765 118 . 011 186 . 776 433 . 348 6 . 690 . 280 
Part.pais 1. O 1 . 8 2.8 6.5 100 . 0 

PORCINOS 
Nº cabezas 14 . 664 37 . 597 52 . 261 121 . 389 1 . 021 . 594 
Part.pais 1.4 3 . 7 5 . 1 11 . 9 100.0 

Eguinos 
Nº cabezas 7 . 107 29 . 277 36 . 384 84. 304 478 . 303 
Pa.1.'t. pais 1.5 6 . 1 7.6 17 . 6 100. 0 

1/ Corresponde a los Departamentos de Chance y 
- Cauquenes . 

FUENTE : Diagnóstico y Estrategia para .::-1 Desarro
llo de la Región del Maule op , cit . 
Censo Agropecuario 1965 . 

2.2.3.5. EL EMPLEO . 

Las estimaciones de la evolución 
experimentada por la estructura ocupacional entre 
los años 1960 y 1970 , señalan una clara preferen
cia del sector agropecuario en la absorción de 
ocupación , si bien est e sector muestra una pérdi
da en su importancia relativa en dicho periodo . 
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En efecto , en 1960 participa 
en un 58.8 % del empleo total de la mano de 
obra ocupada en la subregión , participación 
que disminuye a un 57 . 8 % en el año 1970. 

De un total de 16 . 572 perso
nas incorporadas a la ocupación durante el pe
riodo mencionado , el sector agropecuario ab
sorve un total de 8 . 897 personas , es t o es un 
53 , 7 % del incremento ocupacional . 

Le sigue en importancia , en 
cuanto a absorción del incremento ocupacional 
en el mismo periodo , los sectores de servicios 
e industrias, absorviendo un total de 5.403 y 
1 . 348 personas respectivamente. (ver cuadros 
Nº 13 , 14 y 15.) 

En cuanto a la desocupación , 
ella aumenta ligerament e su tasa respecto al 
total de población económicamente activa , al
canzando en 1970 a un total estimado de 5. 649 
personas , esto es , un 6 . 2 % de la población 
ocupada en la subregión. 

La evolución de la ocupación 
por sectores , señala una tasa de incremento 
anual mayor en el sector servicio respecto del 
resto de los sectores , esto es sin considerar 
el sector de la minería , el cual no alcanza 
ninguna importancia en la sub- región. 

En efecto , el sector servicios 
señala una tasa anual de un 2.5 % de incremen
to ocupacional , en relación a una tasa anual 
de 2 . 0 % y del 2.1 % en los sectores (ver 
cuadros Nº 13, 14 y 15). 
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CUADRO Nº 13 

POBLACION OCUPADA POR SECTORES 
1960. 

MAULE _J_/ 
Agricul t . 9 ,340 
Minería 22 
Ind. Manuf . 1. . 146 
Construc . 670 
Servicios 4-378 

Pobl . ocupada 15 , 556 
Desocupada 988 
Pob . Econ. Act . 16 . 544 
Tasa desocupa 
ci6n (%) -

LINARES 

31. 503 
108 

4 . 639 
2 . 697 

14. 996 

53.943 
3.557 

57,500 

6 . 0 

EN LA SUBREGION 

-------
SUBREGION (%) 

40. 843 5lf.°"E 
130 0 . 2 

5. 785 8. 3 
3, 367 4.8 

19 . 374 27 . 9 

69 , 499 100. 0 
4 . 545 

74 . 044 

6.2 6.1 

.J./ Corresponde a los Departamentos de Chanco y 
Cauquenes . 

FUENTE: CENSO de Población 1960. -



• 
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CUADRO Nº 14 

ESTIMACION DE LA POBLACION OCUPADA POR SECTORES 
BN LA SUBREGION, 1970. 

MAULE .}_/ LINARES SUBREGION % 

Agric. 10.900 38 . 840 49 .740 57.8 
Minería 36 135 171 0 . 2 
Ind.Manuf . 1. 363 5. 770 7 .133 8 .3 
Construc . 781 3.469 4 . 250 4.9 
Servicios 5.087 19.690 24 .777 28.8 

Pobl.ocupada 18.167 67 . 904 86 . 071 100 
Desocupada 1. 153 4.496 5. 649 
Pob.Econ.Act. 19.320 72.400 91 .720 
Tasa desocupa- 6.0 6 . 2 6.2 
ción % 

}/ Corresponde a 
cauquenes . 

los Departamentos de Chanco y 

FUENTE: Estimación PLAAS. 
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CUADRO Nº 15 

EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA POR SECTORES 
EN LA SUBREGION (1960 - 1970) 

SUB - REGION 

1960 1970 INCRE- PARTICIP . TASA ANUAL 
MENTO EN EL IN- DE CRECI-

CNº de personas) CREMENTO MIE.i'NTO 
C¾l (%) - ---- ----·---· 

Agric. 40 . 843 49 . 740 8. 897 53 , 7 2 , 0 
Minería 130 171 41 0 . 3 2. 8 
Ind. Manuf . 5 , 785 7.1 33 1. 348 8 . 1 2. 1 
Construc . 3 , 367 4 , 250 883 5, 3 2. 4 
Servicios 19 . 374 24. 777 5 , 403 32 . 6 2, 5 

Pob. ocup . 69.499 86 . 071 16 . 572 100 . 0 2 . 2 
Pob. Econ . 
Activa 74 . 044 91. 720 17 . 676 2 . 2 

FUENTE: Cuadros Nº 13 y 14 . 
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2.2~4. PERSPECTIVA DE LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO 

El r econocimi ento de la oferta 
de trabajo puede realizarse de diferentes ma
neras. En el presente estudio se ha e l e gido 
un camino que permite conocer la oferta poten
cial en forma directa, evitando proyecciones 
que normalmente inducen a error y obligan a 
sucesivas correcciones. 

Considerando que el sector 
agrQpecuario es altamente mayoritario en esta 
zona, especialment e en lo que s e refiere a la 
gener ación de oportunidades de empleo , se ha 
adoptado una hipótesis de trabajo consistent e 
en reconocer dicha característica como deter
minante para el r esto de l os sectores. Esto 
es , metodológicamente hablando, que si s e de
t ermina mat emáticamente la oferta de ocupa
ciones en la agricultura, puede calcularse a 
partir de dicha cifra la oferta del resto de 
los sectores, manteniendo las proporciones 
históricas de l a composición total del empleo 
por ramas de actividad. En términos relativos 
queda establ ecido que el 58 % de l empl eo se 
genera en e l sector agropecuario . 

A partir de la de t erminación 
de los suelos agrícolas por clases, que corres
ponden a sus aptitudes de recibir diferentes 
t ipos de cultivos , se ha calculado para el año 
1970 y luego se l e ha sumado el empl eo previs
to por los proyectos de me joramiento de las 
condiciones de producción . Específicamente es 
tos s e han centrado en e l proyecto de r e gadío 
de Colbún , que modificará substancialmente las 
condiciones de l os suelos al incorporar una 
cantidad de tierras a l os sistemas de rie go 
permanente. 

El proyecto Colbún, cuya f echa 
de iniciación a~n está indeterminada , podrá 
estar en operación aproximadamente entre los 
años 1980 y 1985 . Por ello , el cálculo de la 
oferta total s e ha planteado a e sa última f e
cha. 
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La uti li z~ción de este cálculo 
está ori cnta<la principalmente a la determina
ción de ·1a población económicamente soportable 
en la sub--región, dentro de l a economía previs
t a por l a Estr ategia de desarrollo regional . 
Obviamente dicha pobl ación será menor a l as es
timaciones obtenidas en l a s proyecciones calcu
ladas tanto por dicha Estrategia como discor
dante a las proyecciones por procedimientos 
históricos, con l o cual quedará en evidencia 
de marginalidad que ofrecen las espect a tivas 
ce desarrollo sub-regional. 

En el capitulo de estrategia 
se desarrollan algunas alternat ivas que , man
t eniendo l os objetivos deseados para la econo
mía agropecuaria de la zona , aumentan las es
pectativas de l a oferta de empl eo a niveles 
compartibles con el crecimi ento demográfico . 

2 . 2 . 1} .í. CONDICIONES DE LOS SUELOS __ AGRICOLAS A 1970. 

El desar~ollo metodológico de 
esta sección est á detallado en el anexo co
rrespondiente. Las restricciones generales 
están dacas por el informe del Plan de Desa
rrollo Agropecuario 1965-1 980 estudiado por 
Odepa, en t érminos del volumen de tierras a
qrícolas consideradas por el proyect o aero
fotogramético . 

La distribución de la superfi
cie agrícol a total por clase de suelos se de
talla en el cuadro siguiente y es el punto de 
pnri ida del cálculo de la ofert a de empleo . 

11 



CUADRO Nº 16 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL, SEGUN CLASE DE SUELOS EN LA SUB REGION A 1970 
( MILES DE HA. ) 

SUP.AGRICOLA SUP. 
I 

AREAS PLAAS y 
II 

REGADA 
III 

y 
IV 

Miles ie Há. 

ij 

E P!'cv. Linares 
J Area 1 12. 6 
1 Area 2 24.5 
~ S·J..o Total( 1 +2) 37 .1 

9 Prov. Maule 1/ 
Area 3 

Total Gral. 
ti Sub Región 
b 

37.1 

95.8 
20.0 

11 5. 8 

2.5 

118.3 

SUB 
TOTAL 

108. 4 
44 . 5 

152 . 9 

2.5 

155. 4 

SUPER. 
RIEGO 
EVEN. 

22.3 
35.2 
57 . 5 

SUP. SECANO 

I III 
y y 

II IV VI 

Miles ie Há. 

2.2 
0.3 13.6 
0 .3 15.8 

40.4 
69.8 

11 o. 2 

104.5 

O. 7 1 00 • 7 214. 7 

FORES
TALES 

73.3 
39.4 

112.7 

132. 6 

245.3 

SUB 
TOTAL 

115. 9 
123. 1 
239.0 

322.4 

561.4 

TOTAL GENERAL 

246.6 y 
202.8 
449.4 

324.9 . 3/ 

774.3 

í / Corresponc.e a los Deptos. de Cauquenes y Maule. · 
_ 2 / De la superficie agricola total, se ha excluico un 75 % de la Comuna de San Javier (60.850 Há) 

- y un 60 ¡~ de la Comuna de Villa Alegre ( 11. 345 Há.) 
] / :ncluye un 25 % de superficie de la Comuna de San Javier (20.284 Há.) 
r :.; ::::; :-E: Cuadro Anexo Nº 3 - Proyecto Colbún, Minist. Agricultura - Plan de Desarrollo 

Asro?ecuario 1965/1980 ODEPA. Instituto de Recursos Naturales. IREN. 
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De este antecedente puede referir
se que la superficie regada en la sub región sólo 
alcanza al 20.0 ¾ del total del suelo agrícola con
siderado por el proyecto aerofotogramético el cual 
a su vez cubre no más del 60 ¾dela superficie to
tal bruta de la zona de este estudio. Debe consi
derarse sí , que el 40 % no incluido en el proyecto 
aerofotogramétrico corresponde casi totalmente a 
áreas ocupadas por la cordillera y pre- cordillera 
Andina, las cuales no son utilizables por la agri
cultura en las condiciones actuales. 

El proyecto Colbún debe mejorar 
substancialmente las condiciones del regadío, es
pecialmente en la seguridad de la operación y tam
bién en el cambio de clasificación de algunos sue
los. Además producirá un aumento significativo 
de suelos regados a través de la incorporación 
de nuevas tierras. 

Er proyecto en sí consiste en el 
desarrollo integral de los recursos de agua de 
la hoya hidrográfica del Río Maule 1/ Está cons
tituído por la creación de una central hidroeléc
trica de 560. 000 kw. con una producción anual 
promedio de 3.300 millones de kwh . y por un sis
tema de regadío que incluye el suministr9 de agua 
suficiente para 329.000 Hás. actualmente regadas 
y la incorporación de 121.000 Há. de suelos ac
tualmente de secano . Además incluye un plan de 
desarrollo agropecuario que puede mejorar signi
ficativamente los niveles actuales de productivi
dad. El costo del proyecto ha sido estimado en 
Bº 131 . 000.000, a lo que deberá agregarse Eº 
200.000.000 como costo de desarrollo y capital i
zación agrícola por predios, y 2° 6 7. 000. 000 como 
costo de la in~ra-estructura necesaria y de co
mercialización 

11 Proyecto Colbún . Estudio agroeconómico. 
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En términos geográficos el pro 
yect0 Colbún tiene influencia sobre casi todo -
e l s i stema hidrográfico del Maul e, cuya hoya 
alcanza una superficie de cerca de 22.000 Km2 . 
La l ongitud t otal del r í o es 250 Km. y su es
curri miento total es de orden de 7. 000 millo
nes de M3 anuales . 

La ob~a pri ncipal de Colbún 
es t á formada por un embalse destinado a regul a 
rizar el regi men del río. su ubicación , en ter 
minos de la presa , se s itúa a más o menos 60 Km 
al suroeste d8 Tal ca , en el punto en que el rio 
sale del bloque cordillerano y en~ra en el Va
lle Central . Su altura es de 115 mts . y se de 
sarrollo a lo largo de 320 mts . en su base , for 
mañdo un ldgo artificial de 58 Km2 con un volú
men de 2 . 100 millones de M3 . 

La r egularización más importan 
~e que provocará el proyecto Centro del siste-
ma de regadío de la sub región , formado princi
palmente por el río Perquilauquen el cual la 
subdivide en un área hacia e l poniente con tie 
rras de secano y ot ra hacia el oriente con su·e 
los bajo regadío real o potencial , consiste en 
la ~ondic ión de equilibrio al abrir la posibi
lidad de incorporación de nuevas tierras en la 
parte poni ente . Incluso se considera factible 
que , con algunas obras adicionales puedan rA
garse una 30.000 Há . de la provincia de Maule , 
dentro de la cue1.i.Ca de Cauquenes . 

Existen además otr as tres ven 
tajas adicionales del proyecto que vale la pena 
des t acar . Al completarse e l embal~e quedart 
incorporado a l paisaje un elemento de gran va
lor turístico de fácil utilización. Tamb1en 
fac i litará el control de las inundaciones que , 
en e l curso inferior del río , se producen pe
riódicunente . Finalmente , el ambalse permi- . 
tirá corregir el problema de la magnitud de la 
barra que se forma en l a desembocadura del Mau 
·1e , al retener part e de los sedimentos . Este
último aspecto es relevante por cuanto ayudará 
a recuperar las condiciones de navegabi l idad del 
río . 1/ 

l / Proyect o Col bún. Es t udio Agroeconómico . 
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En términos de lñ~ c.xpcct:ati 
vas de nuevos empJ <"'v.:j , el pro ye....: to de Col h1'.111-
prevee la creaci~1 de 16 . 000 n12evas pl~zas agrí 
colas , snp01J i éndose que ello permitiría elimi- -
nar parte de la ocupación dis.frazada que actual 
mente caracteriza a l sector en la subregión. -
se estima que del total de población activa en 
la agricul t ura , cerca del 30% representa empleo 
dis razado ya que se ha calcu l ado que el prome 
d.i.o.de trabajo efectivo es de 154 dí as hábiles 
sobre una estimación teórica de 220 días hábi 
J.cs en jornadas completas . y -

Finalment~ un aspecto muy im 
r0rtante que debe tenerse pre~011t:e al prcgra 
mar el deaan\)1.lo s11b regional es el impacto
en términos de empleo trens.i torio qne provoca 
rá la fas8 de c~.,nc, Lt·,,icr.i.~n de la obra . En efec 
to , se estima que el volumen de obreros y emp1-;;-;:i 
dos que trabaj ai·án en dicho reríodo alC'an7.ará -
a cerca .:.e 3 . 000 pc1·s0nas que, con sus fñmi.lias 
reunir.~n apro.xi.madamente 16 . 000 pc1•~()nas . Esta 
pob1..a..;.i.6n tendrá caracteristir.as especiales 
p1Z<.2S se con.sjderará la posibilidad de trasla
dar eran parte de este personal de otras obras 
oue Sndesa tiene fuera de la región , con lo 
éua.:. aparece un grave probl ema de localización, 
~i se tiene en cuenta que la política relaciona 
¿a con este !"'llllto que tiene la Empresa es la 
a.e no cre.,r campamentos sino que ~ncorpora:r· 
e.;'.=ta pob·Lación a a1gun0s de los centros más 
.. ·~.t·canos . Bn principio estos centros pueden 
ser , C\.übún , Linares , San Javier o Talca . En 
los t~es primeros casos, qu2 son los que se re 
1ac1onan directamente con este Estudio , los -
po1·centajes de incremento demográfico que im
Qlicaria un aspecto de este volumen , son los 
siguientes ·: para Colbún representa un incre
ffento poblacional de 1 . 400 %, para Linares un 
~5 % y para San Javier , un 154 %. 

Como s e aprecia , ningún cen
tro de los nosibles , dentro de la sub región , 
esrá en condiciones de r ecibir un impacto de
mográfico de este envergadura sin sufrir graves 
tTastornos estructurales . 

2 - Proyecto Colbún . Informe Agroecon6mico. 
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Una posi.hilidad consiste en es 
tudiar la di.str.i bnción de es ta pobl élr.i.ón entre
varios centros. Sin embargo , l o más recumenc'lable 
a l a postre puede ser ubicarla en Talca . Por el 

hecho de ser el polo regional el único centro cu 
ya estructura no se resentirá en forma aguda 
con es ta decisión. 

2.2 . 4.2 . CAPACIDAD POTENCIAL DE LOS SUELOS PARA CREAR 
OFER'rA DE TRABAJO . . .. 

El cálculo a 1970 de l a ca~~ri 
dad de los suelos agrícolas en términos de gene 
ración de empleos potenciales se ha real i.7ado -
a partir de dos estimaciones obtenida~ del pro 
yecto -aolbún (Ddep..a , re-1-acionadas ·· con e .l: prom~ -
dio de días trabajados en términos reales , el 
que se ha adoptado en_220 días , y en una estf; 
mación del número de Jornadas / hombres por Ha. 
como n1·omedio anual, re.feridé:s a l as diferen
tes categorías de suelo en que se ha dividido 
el potencial agrícol a de la sub región. 

Dicha tabla de relaciones es 
la siguiente 

TERRENOS DE RIEGO 
Clases I y II 35 
Clases III y IV ~3 

TERRENOS DE RIEGO EVENTUAL 15 

TERf-ENOS DE SECANO -c~a3e I y II 8 
· c:ases III y IV 5 

c:ases V y VI 4 
_ ... _: ases Sobre VI (forestales) 3 

En base a estos datos se he 
elaborado el cuadro siguiente, e l cual mues
tra el volumen de jornadas de trabajo anuales 
ror ~lases de suelos . 



ESTIMACION DEL TOTAL DE JORNADAS/ HOMBRE REQUERIDAS EN LABORES AGROPECUARIAS EN LA 
' SUB REGION A 1 9 7 O. 

(Miles de Jornadas/ hombre al año) 

Jornadas/ SUP. Rega 
Hombre da 
Areas Plaas I y II III y IV Sub Total Sup.Ri~ . I y SUJ2 • de Secano Foresta Sub - Total 

go Even II III y VI les Total General 
tual IV 

Prov.Linares 

j Area 1 441.0 2.204.0 2.645.0 335.0 11. O 162. O 220.0 393.0 3.373.0 
"1 Area 2 858.0 460.0 1.318.0 528. 0 2.0 68.0 279.0 118.0 467.0 2.313 . 0 
j 
:¡ Sub Total 1.299.0 2.664.0 3.963.0 863 .o 2.0 79.0 441. O 338.0 860.0 5.686.0 

~! Prov. Maule 

Area 3 58.0 58.0 3.0 425.0 418.0 398.0 1.244.0 1.302.0 

Total Gral. 
l Sub Región 1. 299. O 2.722.0 4.021.0 863.0 5.0 504.0 859.0 736.0 2.104.0 6.988.0 

FUENTE: Cuadro Anexo Nº 4 



- 52 -

Esta01~ciuo~ es tos dos ante
ceden tes podcmus lY1n!5 truir la oferta de ~mpleos 
agrícol~~ rara el año 1970, dividiendo el totAl 
de jornadas por 220 días, que se ha aceptado 
como promedio anual de d.ías r ealment e trabaj a-
dos ; lo que da un total de 31 . 764 empleos. Lá 
proyección de esta cifra a 1985 , se ha realizado 
sumándole a el l a , los nuevos empleos previstos 
por el Colbún par a el área de Linares , los cua 
les alcanzan a 9 . 712 1.uevas plazas y 3. 068 nue 
vos empl eos al área de Colbún (cuadro Anexo Nº6A 
·1 0A -y1 1 A) • 

La composición del resto del 
empleo por sectores se ha realizado tomando co 
mo base 1 9 7 o, su composición porcentual pa= 
ra í970 proyectada por PLAAS de las cifras de 
1960 para la sub región , y en 1985 la composi
ci6n prevista por ORPLAN para la r egión a 1985 . 

Con estos aLtecedentes, el cua 
dro de la oferta potencial de empleos por sec-
~·or es A 1970 y 1985 es el sigui ente : 



Sector 

.. s;ricul t ura 
~:i:r:eria 
: nd.i.s t ria 

CUADRO Nº 18 

COMPOSI CION DEL TOTAL DE LA OFERTA DE EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD A 1970 
Y 198 5 PARA LA SUB REGION , Y POR AREAS DE PLP.NIF'ICACJ:ON. 

1 9 'J O 1 9 8 5 

Compos. Oferta de Em:eleos Cornpos. Oferta de EmEleos; 
activos A:rea 1 Area 2 Area 3 Sub - activos Area 1 Area 2 Area 3 Sub-
J./ % Total a/ % Total 

57.8 15332 10514 5918 31764 .. 2 20139 14700 9705 44544 .,, 
0.2 53 36 20 109 2 80 59 38 177 
8.3 2202 1510 850 4562 9 5978 4363 2881 13222 

Incremento 
de la ofer-
ta Total 

12780 
68 

8660 
Co~:strucción 4.9 1300 891 502 2693 ~ 9 1565 1142 754 3461 768 
~ervicios 

Total 

' 28. 8 

100.0 

7640 5239 2949 15828 30. 8 12356 9019 5955 27330 

26527 18190 10239 54956 100.0 40118 29283 19333 88734 
48.3 33.1 18. 6 100.0 45.2 33.0 21.8 100.0 

Proyecciones Plaas (Diagnóstico, Cuadro Nº 19 pag. 75) 

Proyecciones regionales ODEPLAN ( Estrategia de desa~rollo regional del Maule 
Anexo Demográfico). 

FUENTE: Cuadros Anexos Nº 6 y 13. 

11502 

33788 

l.. r; 
w 
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Una distribución comparativa de l a 
oferta de empl eos agrícol as por áreas en l os años 
1970 y· 1985 , señala lo siguiente ]/ 

CUADRO Nº 19 

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE LA OFERTA DE EMPLEOS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, POR AREAS, A 1970 y 
1980. 

Area 

LINARBS 
PARRAL 
CAUQUENES 

1970 % 

48 
33 
19 

100. 0 

1985 % 

45 
33 
22 

100.0 

Esta; cif ras indican que l os 
proyectos considerados provocan una distribución 
más equilibLada de la ofert a de empleos poten
cial, incorpora do zonas de baja productividad 
al volumen general de la actividad agropecu~ria 
de la sub región. 

La demanda Realde Empleo . 

La demanda de empleo a 1970 
por ramas de actividad económica , se ha proyec 
t ado a partir de l as cifras del censo de 19Go: 
Para la desagregación por áreas se han hecho 
estimaciones del volumen despl azado o incorpo 
rado en cada á~ea , de acuerdo a l os límites -
establ~ci dos y a partir del nivel de distritos 
censales . 

Esto di o como resultado el si 
guiente composición de la oferta a 1970, dis-
tribuidas por áreas cómo se indica en el cua
dro sj.gui ente : 

1 / Ver cuadros Anexos Nº 6A: Y 13A . 
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CUADRO Nº 20 

DEtJf.ANDA DE EMPLEOS POR AREAS A 1 _970. 

Area 1 Area 2 Area 3 
Linares Parral Cauque Total 

nes 

Agricultura 22 . 179 .11 9.936 11 . 456 ~/ 43 . 571 
Mir1Gria 62 36 36 134 
Industria 3.398 1.181 1.363 5. 942 
Construcción 1.573 1. 207 781 3.561 
Servicios 10.566 5. 087 5.087 20.740 

'l'o t ales 37.778 17,447 18.723 73.948 

.11 Considera 1.1 27 activos de l a Comuna de 
San Javier y 1.765 de la comuna de Villa 
Alegre . 

y Considera 556 activos de l a comuna de San 
Javier. 

FUENTE : Censo de población y Vivienda 1~60. 
Estimación Plaas . 

Con es t os antecedentes y con 
siderando una desagregación de las proyeccio= 
nes de ORPLAN Maul e , previstas en su estrat e
gia regional para 1985 , se compa:..'a en el cua~ 
dro siguiente e l panorama general de la ofer
ta -:,,· demanda de empleos en la sub región para 
1070 y 1985. 



CUADRO N ° 21 . 

CONDICIOKES GENER,\LES DEL MERCADO ,DEL EMPLEO EN LA SUB REGION A 197.0 y 1985. 

1 9 7 O 1 9 8 5 
% Incre- % Incre 

Sectores Demanda Oferta Diferencia Demanda Oferta Diferencia mento de mento 
manda oferta. 

Agricultura 43.571 31.764 - 11.807 56.425 44.544 - 11.881 29.5 40.2 
Minería 134 · 109 25 225 177 - 48 67.9 62 .4 
Industria 5.942 4.562 1.380 16.748 13.222 - 3.526 181.9 189.8 
Construcción 3.561 2.693 868 4,387 3.461 926 23.2 28 .5 
Servicios 20.740 15.828 4.912 34.619 27.330 - 7.289 66.9 72.7 

Totales 73.948 54.956 - 18.992 112.404 88.734 - 23.670 52.0 61.5 
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El anAl i c;i s dP 1.--,~· :,;1r c .. , , ,v'lr>l• 
tes de c,5 1.0 L''-:<1: h•,: , p ~.1.·mi t:o nht-.·m <-1.1.' las siguien 
tes c.n1L'l 11si.0nes del pan0rama que ofrece el mer 
c ~~o de empleo a l año 1970. Como realmente se
debe suponer que los 73,948 activos están tra
bajando de una u otra forma , debe presumirse 
que existe un· a1to porcentaje de empleo dis
frazado o una exajerada distribución de los em 
plcos disponibl es . Lo cual r~percute en bajas 
1:entas, que a su vez induce a l os empresarios 
a utilizar ~ano de obra más que l a indispensa 
ble, por su bajo costo . Cons t ruyendose con es 
to un circulo vici oso, que da una pauta del pa 
noraina s oci0-cc1...m6mico de la sub r egión. Esta
situ~c i6n tiende a mantene~se a 1985 a pesar 
de -i_os proyect os pro8ramados , pues l a genera
ci0n de empl eos que es t os signifj can no alean 
~a a equilibrar e l aumento demográfico. 

Las al te1.'nativas para superar 
esta situación se veranen el capítulo de pro
posiciones y corresponden al orden de mejora
miento de la proJuctividad del agro , que sin 
incluir nnevos proyectos , incluye proposicie,nes 
que aumentan la capacidad de empleo agrícol a . 

Cálculo de la Población Economicamente Soportabl~ 

Existe , obviamente, un número de 
habitantes que puede ser soportado economicamen
te en condi ciones normales por l a producción 
sub regional y c~mprende a la pobl ación f ormada 
ror :os que disponen de trabajo, más los que de 
·•enden de éstos . .-

Se ha calculado un indicador 
denominado grado de dependencia por activo para 
el año 1970 y se ha aceptado el establ ecido por 
ORPLAN Maule para l a región a 1985 . 

Este indicador corresponde a 
la r elación de activos por mil habitantes. Para 
1970 esta cifra s er·á de 3. 30 y para 1985 de 3.06, 
lo que representa 303 activos por cada 1 . 000 ha 
bitantes en 1970, y 327 activos por cada 1.000-
habitantes en 1985. 

Además en es t e cálculo se ha con 
siderado un porcentaje de cesantía acept abl e den= 
';J.\) de los activos . Para 1970 se ha t omado el da-
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to proyectado históri~amente y que da para la 
sub región 6 . 2 % de cesantía. Para 198~ se ha 
supuesto un porcentaje de cesantia de 5% , aun 
cuando l a estrategia de desarrollo de Orplan as 
pira a un nivel de empleo, l o que no serí a ace2 
tado pues se ha querido mantener un enfoque rea 
lista de l a situación . -

A partir de estos antecedentes , 
l a es t imación de población economicamente sopor 
table que se ha tomado para el diagnóstico , es
la que se indica en el cuadro siguiente , en el 
cual se incl~yen las proyeccion~s históricas de 
población , y l a población Económicamente sopor 
table -

CUADRO Nº 22 

Total oferta empl . 
Cesantía aceptable 

sub Total 
Grado de dependencia 

1970 

54 . 956 
3 . 407 11 

58 . 363 (a) 
3. 30 (3) 

1985 

88 . 734 
4 . 436 y 

93 . 170 (a) 
3 . 06 ( 4) 

';otal Pob . Econ ._ SOPO!: 
table 192. 598 
Proyec . de Poblac. 244 . 652 

habit . 285 . 100 habit . 
habi t 1/ 343. 9'/0 habi t .ff 

Diferencia 52 . 054 - A-

1~ 6.2 . % 
Y, 5 . 0 . % 
3 1 Proyecci ones PLAAS 

-
-4// . Proyecciones ORPLAN MAULE . 

58 . 870 _- B;-

. Las diferencias que se .producen entre 
la población obtenida a través de proyecciones histó 
ricas y l a población deducida directamente de la capa 
cidad de empleo de la sub r e gión, 1/, representa a -
aquellos habitantes que están siendo desplazados eco 
n6micamente y que pasarán a constituír población mar 
ainal desde un punto de vista soci o- económico en la
sub región , o población que deberá emigrar en busca 
ce espectativas de trabajo hacia otras zonas fuera 
del área . 

Pobl ación económicamente soportable. 
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Se aprecia que , en términos 
por~entuales, el volúmen de poblaci6n margina 
da tiende a disminuir en el período 19'l0 a 1985 
de 21.3 % a 17.1 % lo cual se debe a las medi
das y tomadas para mejorar -la productividad 
del sector agropecuario . 

81 déficit de empleos a 1970 
alcanza a un total estimado de 18.992 plazos 
con un 34.6% del stock disponible, y en 1985 
podria alcanzar a la cifra de 23.670 lo que 
representará el 26.7% de la existencia poten
cial de plaz&s de trabajo . Como se ve, en tér 
minos relativos de empleos, tiende a disminuir 
el déficit aun cuando se mantiene una cifra 
excesivamente alta. 

Sin embargo, estos 18.992 em 
pleos que faltan a 1970, realmente no representan 
el nivel de cesantía que existiría en la zona, 
sino que más bien, está indicando el nivel de 
sub empleo predominante , lo que se traduce en 
bajas condiciones de vica. 

La situaci6n al año 1985 mejo 
ra notoriamente en base a los proyectos que ~e 

han programado, pero aun subsisten un porcenta 
je de sub empleo muy superior a la cesantía -
aceptable. Para ello se han estudiado algunas 
alternativas de superación que se esbozan e..n 
el capítulo de estrategia. 

Y · Proyectos Programados. 
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2 . 3. MARCO URBñNO. 

, . 3.1. EST~UCTURA DE CENTROS POBLADOS 

En el análisis de la estructu 
ra urbana del área del estudio , se ha realiza= 
do , considerando los catorce focos principales 
que la componen, los cuales, en conjunto, con
centrarán , más del 98% de la población urbana 
sub regi onal . 

Los centros elegidos , corres
ponden cada uno de ellos a una comuna , a exceE 
c i ón de las ~omunas de Col bún , Chanca , Yerbas 

. Buenas y Retiro que quedan represent ados por 
dos centros poblados. 

El porcentaje de población ur 
bana de la sub región es bastante bajo con res 
pecto a la media nacional , 39.35 % contra 68.2·% 
del país . Esto está caracteriza ·rlo l a vocación 
agrícola ya expresada anteriormente en el análi 
sis sectorial, lo· que permite orientar la inves 
tigación hacia la definición de roles eminente
mente de servici o para todos aquellos centros
de mayor importancia . 

El análisis de la estructura 
urbana que se presenta en esta sección , está 
basado principalmente en factores de evolución , 
pesos rel ativos y dinamismo de los centros orien 
tadc,s a definir sus p_erspecti vas de desarrollo -
y su capacidad ne adaptación a l os requerimien 
tos del proce!Jo productivo de la sub- región . ·-

Los centros elegidos represen 
tan una gama bastante amplia de aglomeraciones, 
yendo desde los polos pri ncipales de niv2l re
gional con poblaciones sobre 20 . 000 habitantes, 
hasta pequeños asentamientos de menos de 1.000 
habitantes . 

En el cuadro siguiente se mues 
tran estos focos su dependencia comunal y su pobla 
ción comparada con la población comunal . -
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CUADRO N ° 23 

CENTROS POBLADOS DE LA SUB REGION ELEGIDA PARA 
EL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA. URBANA . 

% POR 
COMUNA CENTRO POBLACION POBLACION URBA-

DEL CENTRO COMUNAL NA DE 
1970 .J/ 1970 .J./ LA PO 

BLACION 
Linares Lil,.ares 36. 841 68 . 225 54 . 0 
Cauquenes Cauquenes 22 . 600 47 . 088 48.0 
Parral Parral 19. 110 35 . 390 54 . 0 
S. Javier s . Javier 10.591 30 . 700 34. 5 
v. Alegre v. Alegre 3.357 14 . 285 23 . 5 
Longavi Longaví 3.360 17 . 055 19 . 7 
Chanco Chanco 2 . 334 13.734 17 . 0 

Pelluhue 769 5 .6 
Reti:r-o Retiro- Sta . 

Amelia 2 . 428 12 . 8 
Copihue 8·50 18 . 975 2.4 

Coll:>ún Colbún 1 • 1 ?.O 7 . 3 

y_ 
Panimávida 1. 795 15 . 350 11.7 

Buenas Y. Buenas 1. 322 10 . 0 
Sta . Ana 
de Queri 1 . 004 13 . 200 7 . 6 

TO'lALES .107. 841 274 . 022 

FUENTE : PLMS 

Se apreci a de inmediato que 
las únicas comunas que pueden reconocerse con 
netas_ características de urbánización son Lina 
res , Cauquenes y Parral , con porcentajes Gel -
orden del 50 % de población urbana. El resto 
estl muy por debajo de est a cifra , fluctuando 
ent re el 34 . 5 % de San Javier y el 15.2 % de 
Retiro. Las tres primeras comunas cuentan con 
l os tres focos ce desarrol l o más i mportante cel 
área, como quedará demostrado posteriormente en 
la determinación de jerarquías . 

21 Proyecciones a 1970 PLl\.AS . 
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Cada centro poblado representa 
una cierta proporción de la población sub-regional 
en cada periodo intercensal . Para reconocer la 
evolución que siguen los asentamientos urbanos se 
ha analizado un periodo que va desde 1930 a 1970, 
realizando algunas correcciones a la población ca
l ificada como urbana en cada periodo a fin de ha
cer homogéneo el . estudio. 

Esta proporción ha sido combi
nada con un factor que hemos llamado de dinamismo 
y que se mide por la desviación de la tasa de cre
cimiento promedio anual de cada centro en parti
cular con respecto a la tasa de crecimiento anual 
de la población urbana sub- regional . 

La proporción de cada centro 
o peso relativo está analizado para el promedio 
de población de cada periodo intercensal, reco
giendo los datos de los diferentes censos, a ex
cepción de la población considerada para 1970 que 
ha sido estimada por PLAAS . 

Este peso relativo o propo,r
c~ón ha sido corregido por la relación 1 + DCI, 
en que DCI corresponda a la desviación standard 
de la tasa de crecimiento promedio anual del cen
tro C en el período intercensal y con respecto a 
la tasa de crecimiento promedio anual del total 
de la población urbana subregional . 
Como ya quedó dicho , en esta parte del estudio se 
ha considerado como población urbana la suma de 
las poblaciones de los 14 centros seleccionados 
por cuanto representan sobre el 98 % de población 
urbana subregional y aún cuando en términos censa
les no corresponden todos a la clasificación de 
urbanos. Incluso para simplificar el análisis ~ en 
el caso de Retiro se le ha sumado la población de 
santa Amelia aún cuando estrictamente ésta no cons
tituye un centro urbano . 

Con estos antecedentes se ha 
construido el siguiente cuadro que muestra el di
namismo de crecimiento del total de la estructu
ra urbana, medido en términos porcentuales . Los 
datos demográficos y el análisis de las tasas se 
incluyen en el anexo. 
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, 3. Dinamismo de desarrollo de la estructura. 

CUADRO Nº 24 

PESOS RELATIVOS Y DINAMISMO DE LA ESTRUCTURA UR
BANA DE LA SUBREGION 1930 - 1970 

·---
1930- 1940 1952- 1960-

CENTRO POBLADO 1940 1952 1960 1970 
----

Linares 30 . 26 30,70 32 .37 33.90 
Cauquenes 23 . 40 23.25 22 .1 7 21 . 22 
Parral 18. 56 17,36 17,30 17.82 
S.Javier 10.45 10.32 10 . 48 9 , 99 
V.Alegre 3 . 88 4. 13 3 .7 1 3 , 25 
Longavi 2.66 3 , 25 3 . 20 3. 14 
Chanco 3 . 26 3 , 06 2 . 50 2.22 
Retiro-Sta . Amelia 2.54 2.70 2 . 37 2 . 22 
Panimávida 0.90 1.08 1 . 31 1.56 
Y. Buenas 0.96 0 . 98 1 . 12 1. 22 
Colbún 1.55 1 • 12 1 • 12 1.0'.) 
Pelluhue 0,46 o. 51 o. 62 0.68 
Sta. Ana de Queri o. 34 0,78 0 . 95 0 , 92 
Copihue 0.78 0,76 0.78 0 . 78 

--- ---------·--- ---
TOTAL 100.0 100. 0 100.00 100.00 

FUENTE:Censo 1930 al 1960. Estimación PLAAS. 

Bste cuadro permite observar 
la estructura urbana dentro de su contexto gene
ral , tanto en su evolución en el tiempo como en 
su relación inter- centros en un periodo determi
nado, por lo cual sus valores son comparables en 
términos absolutos en ambos sentidos . 

En general , se puede observar 
que la situación de la estructura es bastartte está
tica, salvo pequeñas excepciones que luego se ana
lizarán. Ello se explica una vez más , por el des
tino agrario de la zona que refleja la poca movi
lidad de población y el carácter de servicio agrí
cola de la mayoría de los centros existentes . So
lamente Panimávida .y Pelluhue por su carácter de 
centros turísticos, aparecen afectando la evolución 
de la estructura dentro de su contexto tradicional. 
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2.3.3. Dinamismo de desarrollo de la estructura . 

CUADRO Nº 24 

PESOS RELATIVOS Y DINAMISMO DE LA ESTRUCTURA UR
BANA DE LA SUBREGION 1930 - 1970 

----
1930- 1940 1952- 1960-

CENTRO POBLADO 1940 1952 1960 1970 
-------··---- •·--~ 

Linares 30.26 30 . 70 32 . 37 33 . 90 
Cauquenes 23.40 23 . 25 22 .17 21.22 
Parral 18.56 17.36 17.30 17 . 82 
S.Javier 10.45 10 . 32 10.48 9 . 99 
V.Alegre 3 . 88 4. 13 3.71 3 . 25 
Longavi 2 . 66 3 . 25 3 . 20 3 .1 4 
Chanco 3 . 26 3 . 06 2 . 50 2 . 22 
Retiro- Sta. Amelia 2.54 2 . 70 2 . 37 2 . 22 
Panimávida 0 . 90 1.08 1.31 1. 56 
Y. Buenas 0.96 0 . 98 1 . 1 2 1. 22 
Colbún 1.55 1 . 1 2 1 . 12 1.03 
Pelluhue 0 . 46 0 . 51 0.62 0 . 68 
Sta. Ana de Queri o. 34 0,78 0.95 0 . 92 
Copihue 0 . 78 0.76 0.78 0 . 78 

---------~------ - ---
TOTAL 100.0 100.0 100 . 00 100 . 00 

FUENTE:Censo 1930 al 1960. Estimación PLAAS. 

Este cuadro permite observar 
la estructura urbana dentro de su contexto gene
ral, tanto en su evolución en el tiempo como en 
su relación i nter-centros en un período determi
nado, por lo cual sus valores son comparables en 
términos absolutos en ambos sentidos. 

En general , se puede observar 
que la situación de la estructura es bastartte está
tica , salvo pequeñas excepciones que luego se ana
lizarán. Ello se explica una vez más, por el des
tino agrario de la zona que refleja la poca movi
lidad de población y el carácter de servicio agrí
cola de la mayoría de los centros existentes . So
lamente Panimávida .y Pelluhue por su carácter de 
centros turísticos, aparecen afectando la evolución 
de la estructura dentro de su contexto tradicional . 
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En efecto , estos dos centros aparecen más dinámicos 
que sus propios centros comunales , consolidando , 
según nuestra apreciación , su rol turí stico espe
cializado , l o que en todo caso no es de mayo~ s i g
nificación dado que su crecimi ento tenderá a esta
bilizarse una vez alcanzado el nivel adecuado de 
población de servicio que requiere suutilizaci ón. 

Desde otro punto de vista , 
puede observarse que esta imagen de la estructura 
urbana muest ra más claramente aún que l o ya indi
cado en el cuadro Nº 23 , l a concent ración de po
blación en cuatro centros con más del 80 %. 

El resto de los centr os tie
nen una participaci ón muy inferior , variando en 
escala descendent e del 4 % al 1 %, 

El dinamismo de crecimiento 
que muestra la es t ructura es bastante debil . En 
general l os c2ntros principales a excepci ón de 
Linares , que muestra una l eve tendencia positiva , 
aparecen decrecientes , lo que está mostrando su 
poca capacidad de ret ener población dentro del 
proceso de urbanización . 

En términos absolut os, la im
portanci a de aumento de peso relativo de cada cEn
tro del grupo de l os pequeños es muy insignifican
t e si se compara a cualquiera de ellos con l os 
cuatro centros principales . En efecto , el proce
so hi stórico que col ocó a Linares , Parral y Cau
quencs en un plano elevado dentro del área, impi
de cualquier competencia de los centros menores 
que se mueven con pesos relativos de 4 % a 1 %, 
aún cuando el dinamismo de crecimiento de alguno 
de éstos últimos pueda ser signifi cati vo , como es 
el caso de Panimávida , Longavi , Yerbas Buenas , 
Sta . Ana de Queri o Pel luhue . 

Ahora bien, el mayor dinamis
mo de estos centros pequeños se justifica por los 
cambios producidos en la forma de explotación de 
la tierra , por la introducción de nuevas tecno
l ogías en los cul tivos o por la nueva forma de 
tenencia , factores todos que han acel erado el pro
ceso migratorio del área rural a los centros i n
termedios . 
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Por otra parte, la falta de di
namismo de los centros principales, probablemente 
se debe a que los movimientos migratorios 0esde los 
centros intermedios se producen directamente hacia 
polos de mayor potencialidad como Talca, Chillán o 
directamente hacia Santiago . 

Existe sin embargo , un cierto 
poder de recuperación de los focos subregionales 
en el periodo 1960-1970 motivado por la nueva fisio
nomía del desarrollo regional que está impulsando 
algunos procesos significativos de producción como 
son la intensificación de cultivos provocados por 
la Reforma Agr&ria, la creación de nuevas indus
trias de productos agropecuarios o la ampliación 
de otras existentes y la consolidación de activi
dades de servicio en algunas áreas muy definidas . 

Conviene analizar más detalla
damente el cuadro Nº 24 a través del factor des
viación de las tasas de crecimiento de cada cen
tro, a fin de establecer la verdadera dimensión 
de las posibilidades de cambio que ofrece la es
tructura urbana disponible . 

En el cuadro siguiente se 
indice la población promedio para cada período 
intercensal y las tasas promedios anuales para 
los mis□os periodos intercensales , datos con los 
cuales se elaboró el cuadro de indices sobre pe
sos relativos y factor de dinamismo de los Cá
to1·ce centros . 



CUADRO Nº 25 

POBLACION PROMEDIO PARA PERIODOS INTERCENSALES Y TASA PROMEDIO PARA IGUALES PERIODOS. 

1930 - 1940 1940 - 1952 1952 1960 1960 - 1970 

Poblac. Tasa Poblac. Tasa Poblac. Tasa Poblac. Tasa 

Linares 16.091 1.25 18.366 1.14 23.596 4.20 32.220 2.90 
Cauquenes 12.497 0.78 13.918 1,12 16.343 2.28 20.218 2.40 
Parral 9.932 0.59 10.471 0.40 12.664 3.82 16.986 2.70 
San Javier 5.737 - 1.92 6.095 2.50 7.774 2.47 9.566 2.15 
Villa Alegre 2.060 1 . 22 2.446 2 . 12 2.806 0.90 3.133 1.45 
Longavi 1.368 2.82 1.905 - . 0 1 2.438 1.92 2.993 2.45 
Chance 1.706 2.62 1.864 - ~- 60 1.882 1 .. 12 2.150 1.70 
Retiro 
Santa Amelía 1.347 1.32 1.619 1. 36 1. 791 0.52 2.129 2.80 
~anirnávida 481 0.88 636 3.51 956 4.85 1.468 4.50 
Yerbas Buenas 508 2.00 586 0.78 808 6.30 1.162 2.75 
Colbún 855 - 3.20 687 - 0.84 816 5.20 1. 050 1.35 
Pelluhue 248 - 0.64 303 3.46 455 4.91 657 3.40 
Sta. Ana de Queri 168 11.30 439 8. 51 698 2.48 886 2.70 
Copihue 430 - 3.21 446 3.16 585 2.35 745 2.82 

Total Sub-región 53.42~ 0.70 59.781 1. 25 73.612 3.18 - 95.363 2.58 

Total Región 131.125 1.35 1.12 3.48 3.16 

FUE!nE : Censo 1930 - 1960. Estimación Plaas. 
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De 1:;. 01.J;:,c:.r·vacj 6n de estos da
t-c• .~ ::o op:r·cr; ;:i IJ'l~ l ?. tasa i'l"l,rnr-..-:1i.:: r'!.- ,.,,,.,,...,..,.; 
miento de J .::i s · ... d:Í.r·\,.!~i6u se ha manteni 00 .siempre 
por debajo de la tasa de la región del Maule y 
sigue bastante de cerca las fluctuaciones de és 
ta . 

Es importante destacar el fuer 
te sal to que se prcduce en el periodo 1952-19.60 
en que la tasa sube bruscamente de 1.25 a 3.18 
para luEgo decaer nuevamente en el periodo in 
tercensal si~~iente . Ello se debe a razones-· 
suficientemente conocidas y que se relacionan 
con la aclminJ .. c.t..L'aci..ón que gobernó al país en
tre 1952 , · 1958, la cual dedi..có inversiones 
muy esreciales a esta re_gié.n , csr~'---'.i:1~r>10n t- p .1 

la provincia <le Linare.s. En esta época sed~ 
cidio la cc,ns tn.:¡c:c, én y puesta en marcha· de la 
pl~nta IA~SA de Linares, se pavimento una parte 
importante dé los caminos con que actualmente 
cuenta la provincía, se realizaron diversas 
obras de regadío, se construyó gran parte de 
la infraestructura urbana y se concentraron 
créditos, especial mente en el sector agrí cola 
qne permi tiE:.ron un fuer t e impul so de las acti 
vidades locales . 

La prioridad nacional de dicha 
decisión ~o corresponde discutirla aquí. sin 
embargo , es evidente que al no continuarse con 
el ~itmo establecido en dicho período, se pro 
dujo una .fuerte depresión de la economía regio 
nal , cuyas consecuericias aún se sienten en la-· 
actualidad. 

Las inversiones en los secto
res productivos no alcanzar6n a estabilizar un 
proceso sostenido de crecimi~nto económico lo 
cual ha afectado , en forma más Eignifjcativa , 
el posterior desarrollo de la estructura urba 
na , sumiéndose en un estancamiento notorio con 
respecto a otras es tructuras de zonas agríc0--
1as del país que han seguido proce~os menos es 
rectaculares p~~o más sostenidos . 

Por lo tanto , para la estima
ción del periodo 1960 - 1970 ha debido considerar 
SP. este aspecto .en la determinación de las res -
pectivas tasas de crecimiento a fin de nomos
trar una tendencia errónea . 
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Las tasas negativas qúe apare
cen en algunos periodos para algun0s centros 
menores , están afectadas probablemente por los 
ajustes que han debido realizarse sobre las ca 
lificaciones censales cte poblaci ón urbana y ru 
ral. En todo caso , su incidencia en el contex 
to no es de importancia. 

Lo que sí aparece significati
vo es l a observación de la desviación standard 
de las ta~as de cada centro para cada periodo 
int€~censal , con respecto a l a tasa subregio
nal en igual período . 

Este anál i sis se muéstra en el 
cuadro siguiente e indica vn franco desajuste 
dentro del continium subregional . 

CUADRO Nº 26 

DESVIACION S~ANDARD DE LAS TASAS DE CRECIMIEN
TO DE LOS CENTROS SUB REGIONALES CON RESPECTO 
_DE LA TAS~SÜBRE-GIONAL DE POBLAC:IbÑ URBANA. 

CENTROS 1930- 40 1940- 50 1950- 60 

Linares 
cauquenes 
Parral 
san Javier 
Villa Alegre 
Longavi 
Chanco 
Retiro- S.Amelia 
Panimávida 
Yerbas Buenas 
Colbún 

0.55 
0.08 

- 0.11 
-2.62 

0.52 
2.12 
1 . 92 
0 . 62 
0 . 18 
1 . 30 

-3.90 
Pelluhue 
San ca Ana de 
Copihue 

- 1.34 
Q.'10.60 

-3 . 91 

-O. 11 
- 0 . 13 
-0.85 

1. 25 
0 . 87 
1. 76 

-1.85 
O. 11 
2.26 

-0 . 47 
-2 . 09 

2.21 
7 . 26 
1.91 

FUENTE: Estimaciones PLAAS . 

1 . 02 
-0 . 90 

0 . 66 
- 0 . 71 
- 2.28 
- 1 . 26 
- 2 . 06 
- 2.66 

1 . 67 
- 3.12 

2 . 02 
1.73 

- 0 , 70 
- 0.83 

1960- 70 

0.32 
0.12 
0. 12 

- 0 . 43 
- 1 . 13 
- 0 . 1~ 
- 0 . 88 
0.22 
1.9 
0 .1 7 

- 1.23 
0.82 
0.12 
n . 24 
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Es posible estimar que exi sten 
ciertos límites de desviación compatibles con 
un desarrollo armónico de la estructura, los 
cuales permiten regulár el crecimiento a tra
ves de medidas de inversión dirigida . 

Al adoptarse algún cri t erio sobre 
0sta materia aparecerán ciertas áreas de tasas 
~ue podrán ser consideradas óptimas , aceptables 
o no recomendables según sea la decisión que 
se adopte . 

En principio se han elegido 
cua .ro ~urvas for~adas por la tasa de creci
miento urbano nacional, la tasa medJa de ere
.cimiento urbano subregiona1. y la recta o cero 
que limita las tasas posi t ivas de las nega~i
V-'3.3 

GRAFICO I 

Curva de las tasas 
media nacional (1) 

Como la curva 3 (de la tasa 
sub-re gional) es u~a medida de las tasas de 
crecimiento de todos los cen~ros urbanos del 
área del estudio , es necesario acepta1 un mar
gen de desviación n egativo con respecto a dicha 
curva , el cual podría lle gar hasta la recta 
0- 0 (4) a una distancia equidistante de la cur
va de la tasa regional. Aceptado es te plantea
miento se r e co:1ocen cuatro áreas. 81 área A. de
limitada por las curvas ie las tasas nacional y 
r e gio~al y dentro de la cual sólo debe.'.'án acep
tarse centros de tamaño medio que requi eran con
sulidar un rol y cuya vocación urbana esté cla
ramente definida. 
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El área B delimita por las 
curvas de las tasas regional y sub- regional 
dentro de la cual deberían ubicarse las tasas 
de crecimiento de los polos y focos de desa
rrollo intraregional definidos por la planifi
cación nacional. Una área c, delimitada por 
las curvas de las tasas subregional y el hori-
7,on-ie 0- 0 (recta 4), que será aceptable para 
centros secundarios cuyo rol esté ya definido 
dentro del contexto sub-regional y cuyo creci
miento no esté afectando l as perspectivas de 
adaptabi.'.idad de la estrur::tura urbana a los fi
nes de la estrategia de desarrollo regional . 

En el área formada Lajo el ni
\El 0- 0 (4) no es recomendable aceptar tasas 
para ningún centro urbano ya que ello produci
rí~ dist~rciones regionales de importanc i a . 

Con estos criterios se ha for
mado el sigu¿ente cuadro que ubica las tasas 
de cada centro para cada periodo in~ercensal , 
en la respectiva área según la definición an
terior, de manera de poder obse~var la situa
ción hist6r~ca facilitando así las correcciones 
1ue correspond~n. 

CUADRO Nº 27 

CLASIFICACION DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE 
LOS CENTROS URBANOS SUB-REGIONALS POR ARBAS 
LIMlTES. 

CENTRO 19]0-40 1940- 52 1952-60 1960- 70 

Linare3 B B A B 
Parral c c A B 
Cauquenes B B c c 
San Javier D A c c 
Villa Alegre B A c c 
Longaví A A c c (B) 
Chanco A c c c 
Retiro S.Ame7.ia B A c B 
Panimávida B A A A 
Yerbas Buenas A e ¡..._ B 
Cclbún D D A c 
PellUhue c A A A 
Sta . Ana de Q. D 1\. e B 
Copihue D A c B 
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Analizando el comportamiento 
histórico de las tasas con respecto a las di
ferentes áreas se puede observar que hay algu- , 
nos centros que se mantienen en forma equili
brada dentro de las áreas previstas en la hi
pótesis , como por ejemplo la ciudad de Linares 
que se ubica en el área B con un valo~ ya jus
tificado anteriormente por la existencia de 
~na adminis tración que dedicó especial aten
ción a es t as provincias en el periodo 1952- 58 . 

San Javier , Villa hlegre , Lon
gaví y Chanco aparecen coMo centros con roles 
muy definidos y c0n una irr,portancia relativa 
secunda~ia de~tro del contexto regional y por 
lo tanto t ambi én se justifica la ubicación es
tablecida de sus tasas en El área e (por deba
jo del pro~edio sub-regional) . 

Parral en cambio muestra una 
tendencia cre~iente que está indicando su es
fuerzo por a~umir una posición de importancia 
entre los c entros sub-regionales . De allí , se 
justifican los cambios de áreas, siendo proba
ble su es~abil ización en la zon& B al igual 
que Linares 1.ma vez alcanzando el nivel de de
sarrollo más a~ecuado a su rol . 

Cauquenes , en cambio, siendo 
el sesundo foco de la subregión , presenta una 
tendencia decreciente que ubica su tasa de cre
cimiento , en los ~ltimos 20 afios, en la zona 
e , u~icación que no corresponde con la hipóte
sis planteada , s i tua~ión que deberá corregir
se a fin de que asuma el rol y la jerarquía 
que le corresponden . 

El resto de los centros se di
viden en dos grupos . El prirriero formado por 
Pelluhue y Panimávida que presentan un ritmo 
sos t enido de crecimiento , ubicando sus tasas 
en e l área más al ta (A) , debido a l a necesi
dad de i mpl antar rápidamente su función turís
tica que en los áltimos afios se ha consolida
do . Esto está plenamente justificado , ya que 
estos centro~ han asumidc definitivamente el 
rol de centros de esparci miento de la p0blación 
de la ~egión. Puede estimarse que, una vez al
canzado el nivel adecuado fijarán su t asa de 
crecimiento en la zona e de la hioótesis . 
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El segundo grupo de es t os cent ros es tá formado 
por asentamientos ur banos secundarios, cuyos 
roles aún no s e han definido claramente por 
l o cual present an un crecimiento muy oscilan
te . Especial atención deberá dársele en es ta 
e tapa de defi._iciones a fin de evitar l a dis
persión de los recursos de por s i escasos en 
la r egi6n. 

Resumiendo , los aspectos más 
important es de la estructura urbana, vista en 
su contexto general , son : 

Evolución de la estructura . 

En los últimos 40 años l a es
tructura ha seguido un proceso evolutivo alta
mente discontinuo que puede apr eciarse en l os 
bruscos cambios mostrados por la t asa calcula
da par a l os peri odos intercensales. 

No se aprecia una tendencia 
clara de consolidaci6n de roles y jerarquí as 
secundarias y aún entre los focos principales 
aparecen dudas ~obre cual s erá en el futuro 
la j erarquía dominante . 

Sólo Linares apar ece sin com
petencia en esta materia, pero ya en el segun
do polo sub- r egional ofrece dudas sobre su fu
turo dentro de l a es tructura . Cauquenes no 
ofrece , en el análisis, l a fu~rza suf i cient e 
para asumir el rol de polo de crecimiento de 
una microregión ya definida por organismos en
cargados del desarrollo . En cambio Parral pre
senta características de dinamismo que hacen 
presuponer que podría s er el foco principal de 
un área de desarrollo al sur de la sub- región . 

El nivel más bajo de la es truc
tura, como ya se dijo , sólo los centros turís
ticos de Pelluhue y Panimávida aparec en con ro
l es definidos y pres entan un grado de dinamismo 
compatible con esa función ; la situación del 
resto es bast ant e confusa aún, y deberá reali
zarse esfuerzos especiales para calificar sus 
posiciones . 
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Pesos relativos y dinamismo de desarrollo , 

El análisis , cuyo r e sumen s e 
presenta en el cuadro Nº 24 , permite concluir 
que dentro de la escala de l os centros princi
pales , Linares tiende a mantener su peso r e la
tivo de tal forma que su posición jerárquica 
no se verá afectada por la evolución de la es 
tructura . 

Cauquenes , en cambio , tiende 
a perder peso r e lativo dentro de l a estructura 
general, habiéndo descendido en su va lor ab
soluto 2 puntos desde el periodo intercensal 
1930- 1940 hasta la fecha . 

Parral también presenta pérdi
das de peso r e lativo , aún cuando en va lores 
absolutos ella no s ea significa tiva ya que al
canza sólo a 0 . 21 punt os . San Javier y Villa 
Alegre también tienen pérdida de peso r elati
vo en igual per í odo . 

Longaví, en cambio , muestra 
un aumento de 0 . 54 puntos . Del r esto de los 
centros sólo Panimávida y Pclluhuc ya destaca
dos en otra parte de este análisis , presenta 
aumento significativo en sus pesos r e l a tivos . 

De todo este análisis , ~e de
duce que e l dinamismo de l a estructura en ge
neral e s bastant e débil y no ofrece perspecti
vas inmediatas de c ambio dentro de su propia 
evolución. Por l o tanto , de berá con~ider arsc 
en la estrategia de desarrollo urbano , políti
cas especificas qu e permitan modificar la si-

• tuación depresiva existente , 
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2 . 3 . 4 . ESTRUCTURA INTERNA DE LOS FOCOS . 

213 . 4 11 . ANALISIS DE LOS CENTROS URBANOS DE LA SUB REGION 

2, 3 . 4 . 2 , CIUDAD DE LINARES . 

La ciudad de Linares diseñada 
en su fundación con el trazado ort ogonal típi
co de l as ciudades chil enas , s e desarrolla a l 
r ededor de l a Plaza de Armas hasta mediados de 
es t e siglo . Sol amente alrededor del año 1900 
crece al otro lado .de l a línea f6rrea que la 
limitaba desde entonces por el orient e . Des 
pués del año 1944 emp ieza a crec er en forma 
desordenada en todo s entido , llegando a la fe
cha actual en que s e ha produc i do la disgrega
ción total del ent e urbana . Su desarrol l o en 
~eneral ha buscado hacia el oriente y e i sur , 
unicas zonas hacia donde puede hacerlo sin 
probl ema , debido a que hacia t:::l poniente exis
t en málos terrenos de fundación ; no se puede 
desaguar bien el alcantarillado y _aparecen na
pas de agua superficia l , que e.flora et1 invier
no. Fenómenos parecidos a los ant eriores s e 
repiten hacia e l norte de l a ciudad , 

Se observa en l a act ualidad 
que e l casco ant iguo presenta un regular esta
do dó conservación de habitación y de servi
cios , siendo las zonas más de terioradas en ese 
sentido e l s ector de las poblaciones nuevas 
del oriente y del su~. 

El sector antiguo que tiene 
c-offio límites al oriente l a línea de l tren, al 
Norte l a Escuela de Artillerí a , al Ponient e 
l a calle y al sur , la calle Rengo . 
Está casi en su mayoría construído con muy 
baj a densidad de habitación , existiendo innu
merables terrenos , aptos para e f ec tuar r emode 
laci6n que permitirán subir l as densidades . La 
ubicación de industrias e n medio de l a ciudad , 
además de l a línea del tren , que la cruza , la 
dividen lo cual ac arrea problemas insolubles 
par a su equilibrado desarr ollo actual y fu
turo . 
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La ciuc.ad ceno c entro de área 
agricola e industrj_2.__1_ de i ::1r,o:rt-:1.ncia , ha sido 
impactada en forma viol en ta por e l tránsito a 
través de ella . Todo el acc eso de la remola
cha a l a Iansa , el abastecimiento y entr ega de 
productos a la zona de P~m i !návida , Col bún , Yer 
bas Bu enas , San Antonio, La Cordill era , c te ., 
debe hac erse a trav6s de su trama , la cual no 
está diseffada para semej ~~t c trJfico . Todo el 
movimiento antes enunci 2do y e~ pr opio de la 
ciudad debe cruzar :i.n. l :'...~e2. e.e-:. tren por p2.sa
das a nivel con los corrc~pon~\cn~ cs ~.nconve
nientcs . f.:. lo anter-ior deb2 busc:::.r.::e una so
lución rápida a ries go d~ ~roducir una fuerte 
disociación en l a v i da ur~ana de Linares. 

Nos parece que en r e l ación a 
l a via lidad ext2Tna se debe buscar un e1:1oalme 
directo de l as : reas a l as qu e s irven Li~ares 
y las industrias con l a Pan o..mericana , de mane
ra que el abastecinicnto de ellas no pasen por 
medio de l a ciud~d . 

Rn cu0nt o a la vialidad i~t er
na , debe solucionarse cor..o primer problema , e l 
paso del f crr oc~Tril ~or l a c iQ~3d , sacando 
la via férrea y des?laz~ndol a h3ci a el ponien
t e . En su defecto , cjccutario una s erie de 
pasos sobre l a v í a f~~rca . 0s ta ~ltern3tiva 
implicará despl a:-:; -'lr :::t:i. :1ort r.: ia Estación de 
f err oc arril ::::ia1_•2. p _;_'c-,J.uc:;_T e~. sJ. .:::..c ~-ual empla
zamiento las C0!1.-:CÍ•""'.C;'.J :~ ""( ,~v1c-;tas , 

;~_1 :-c.;l2. -:::_nn a l os servicios de 
infraes tructu:r.a , :e v ,2 c:cc e l c:.lca.n tarilla do e s 
el que prese~r•::¿, e:l 1~1 is _s,_-.,j o p~--:i-,lcr:a para e l 
futuro crecimj r~nto d~ ~-él ,-::i_udad ~ uebi co a ~ue 
es caro y difici l dE: arr,pli.:iT : al r:.o existir e l 
suficient e des:livcl ~' pos : b:::_:~id·f -:s de buenos 
desagues nat u r a.les y po:::-·c ,e 2.as :1a~ -~ .s d12 a gua 
son muy superf iciale.s : C ' i:-:,:: p<é.ciiü r::n ::..:.ivj erno . 

Se piensa que e l pr obl cmc1 :. , pu.cd2 .so:i ucionar 
por medio de un nu evo c.nisario h2.cia el estero 
El Apestado , y o t ;ro 2_1 .::i a ~ -u e o q1.1c a t ende
rán sólo el crecir:icnto t12tci2. e l svr y oriente. 
8 1 alcc1.nt c.rillado .:'.·'_j_cn. -" e: c1 ·1.n 55 % de la po
blación y exist0n 43. 589 ml , ~e col ec~or. 
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La luz e l éctrica abastece a to
da la ciudad. El agua pot able tiene sectores 
que no abastecen a domicilio , pero existen pi
lones en las poblaciones no atendidas . Existen 
dos sistemas de e l evación a estanque elevado , 
un pozo profundo y una napa freática . La r ed 
de distribución es r elativamente nueva , del 
año 1964 , la cual s e debe ampliar en 6 . 500 ml . 
hacia el sect or sur oriente y parte pon iente . 
Estas abastecen c erca de l 90 % de la población . 
Existen 63 . 500 ml . de matriz de agu.a potable. 

En r elación a l crecimiento Ge 
la ciudad se ve que éste debe rrogramal'se como 
primera priori8ad hacia el interior , rellenan
do extensos sectores de bajas densidades y des
pués hacia el oriente y sur, resolviendo l os 
prc~lemas de relaci ones internas y ext ernas , 
por ser terrenos de mejor drcnaj€ y t ener pen
djentes hacia el sector del actual alcantari
llado . También es factibl e pensar en crecer 
hacia e l sur hasta el es tero Batuco , pués esta 
zona pres enta buenos posibilidades para ello . 

A nuestro parecer , l os probl e
mas que deben ser solucionados para hacer po
sible un desarrollo de esta ciudad que permi
ta cumpl ir las me t as pl anteadas a nivel de la 
imagen , deberán ser por orden de importancia : 

1º. El paso del ferrocarril por l a ciudad . 
Este probl ema creemos s e puede solucionar , 
sacando l a linea férrea y desviándol a ha
cia el poniente , zona que por su condición 
física no permite la expansión de l a ciu
dad . En caso que es t a alternativa no s ea 
viabl e , se podrí a sacar l a es t ación más 
a l nort e , y crear una s erie de pasos .so
t>r e nivel ~ara conectar ambas part es de 
la ciudad. 

2º . Ejecutar 11n acceso a l a planta Iansa y 
a toda e: área agrícola oriente que s ea 
indepe1Ji~nte de la trama vial de la 
ciuc.aJ , 

3º . El cr~c imiento de l a ciudad debe s er a 
tra,~s de r emodel aciones de s ectores de
t e•~o~ados y en ~ltima instancia haci a 
13. periferi a . 
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4° . Definir una zona i ndustria l que ayude a 
organizar en forma orgánica la ciudad . 
La cual deberá estar en el sector 

norte-oriente próximo a l a Iansa . 

5º. Complet ar la infraestructura de ser vicio 
para toda la ciudad. 
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2 . 3 . 4 . 3 . CIUDAD DG PARRi:\L. 

EB 

Esta ciudad ubicada al sur de 
Linares, deslinda con la carretera longitudi
nal sur por el oriente , conJa l í nea férrea por 
el poniente y con el estero Parral por el nor
t e. Se ha desenvuelto con muy poco dinamismo 
dentro del esquema ortogonal propio de las 
ciudades nues tras, teni endo como t odas ellas 
una pl aza que hace de centro cívico y una Al a
meda que corre por su lado sur. 

Esta ciudad , hasta hace poco , 
mant enía la3 mismas características antes enun
ciadas , teniendo gran parte de su área urbana 
desmantelada por los sismos del año 1938 . Re
cién en l os últimos años , por su crecimi ent o 
ha empezado a salirse del trazado antiguo con 
algunas poblaciones~ l'éts que cruzando la l ínea 
férrea se han ubicado al poniente de ésta y 
hacia el sur ocupando zonas agrí colas . El área 
central antigua de la ciudad es la que tiene 
uma calidad de construcci ón más homogénea , pe
ro exi sten ext ensos sitios vacíos y está ocu-
pada en general por habitaciones de muy baja 
densidad. 

En los alrededores de l a plaza 
encontramos elementos de equipamiento cultural, 
admi nistrativo y e,ducacional. La calle princi
pal , en la que se concentra el equ ipamiento co
mercial , hace de unión entre la carretera lon
gitudinal , e l pueblo , la est ación y la pasada 
a Cauquenes . 

Carece de un área donde se 
ubi quen l as industrias relacionadas con la pro
ducc i ón agrícola , que deberá irse incrementan
do de acuerdo a l os postulados de la hi pótesis. 

Los servi cios de agua y luz 
el éctrica abastecen gran parte de la ciudad . 
El alcantarillado sirve sólo a una parte de 
la pobl ación por fal t a de redes y emisarios. 

11 
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El crecimiento de la ciudad de
be ser básicamente hacia el interior rellenan
do zonas vacías , sólo debe crecer exteriormen
te después de obtenido lo anterior y hacerlo 
hacia el sur y el oriente. En este Último ca
so deberá tomarse las precauciones necesarias 
para dar una buena y clara solución de empalme 
de la ciudad con la carretera longitudinal;es
to se facilitará por la diferencia de niveles 
que existen . No deberá crecer hacia el norte 
por ser zonas inundables ni al ponient e por 
ser zonas de napas subterráneas altas y terre
nos poco permeables . De crecer en ese sentido, 
significará que en el futuro habrá de dar so
lución de alto costo para conectar las zonas 
anteriormente dichas con la ciudad, a través 
de la línea férrea y además será dificil dar-
le alcantarillado a ese sector por su ubica
ción. Esta ciudad no presenta en la actuali
dad ningún problema de vialidad , tanto interna 
como externa , pero se debe prevenir dos importan 
tes que luego empezarán a acarrear serios tras- 
tornos en este sentido. El primero es el que 
dice relación con la formación de nuevas pobla
ciones al poniente de la línea férrea , y que 
como ya se dijo implicará dos soluciones cos
tosas p&ra conectarlas con el resto de la 
ciudad. El otro problema que surgii..'á es el 
relacionado con el tráfico que se producirá 
desde la ciudad de Cauquenes , a través del 
nuevo camino en co11strucción que pasará por 
el interior de Parral. 

Los problemas que deben ser 
solucionados a nivel de la ciudad , nos parecen 
por orden de importancia , los siguientes : 

1° . Frenar el crecimiento de la ciudad hacia el 
poniente de la línea del tren. 

2º . Remodelar los sectores antiguos de la ciudad 
prioritariamente y sólo después crecer hacia 
el exterior en el lado sur y oriente . 

3º . Completar el alcantarillado y demás servi
cios en el área actual . 

4º . El camino de Parral a Cauquenes, debe des
plazarse hacia la parte baja del estero 
Parral, de manera de independizarlo de la 
ciudad en el paso por ella . 

5º . Determinar un área para ubicar industrias 
de elaboración de productos agrícolas . 

11 
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2.3 .4.4 . ~luvAD DE CAUQUENES 

La ciudad de Cauquenes está ubi
cada en una meseta rodeada de los ríos Tutuven y 
Cauquenes. Su trazado antiguo alrededor de la 
plaza, ubicada en la parte plana de la meseta , 
muestra un área con la habitación y servicio en 
regular estado de conservación. Hacia el ponien
te y hacia la parte alta de la meseta se ha pro
longado la ciudad en un crecimiento más desorde
nado y donde l a calidad de construcción se ve 
más deteriorada. El ferrocarril que llega al 
otro lado del río Cauquenes, ha producido un pe
queño pueblo alrededor de la estación , de muy 
baja calidad habitacional y de escasísimo equi
pami~nto . En el sector norte al otro lado del 
río ~~tuven está la Población Fernández que pre
senta un estado de deterioro aún mayor que la 
anterior . 

Los límites naturales de Cauque
nes son campos agrícolas que bajan al rio Tutu
ven y Cauquenes por el Norte , Oriente y Sur, por 
el Poniente suaves lomajes . En esta área exi s 
ten espacios que se encuentran vacíos y otros 
que ocupaúos por habitaciones en mal estado que 
se pueden remodelar . 

A través de la ciudad se produce 
el tráfico hacia la costa: balnearios de Curani
pe, Pelluh1.e y al puebl o de Chanco . En el vera
no la afl uencia a esas playas es bastante gran
de , lo mismo que el tráfico de la zona costera 
con los productos hacia el centro del país . Esto 
es un serio problema de la relación vi al exterior 
que se agravará cuando esté terminado el camino 
pavimentado Parral- Cauquenes . Hay malos caminos 
de conexión de este centro con el resto del país, 
debiendo , a nuestro entender , mejorarse la co
nexión con Talca y con Concepción a través de San 
Javier como pri mera prioridad . 

En lo referente al problema vial 
interno, no se presenta ninguno por el momento 
que t enga rel evancia dado el tamaño de la ciudad . 
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Los s ervicios de alcantarillado 
faltan en la parte alta de la ciudad vieja , en 
la Población Fernández y en Barrio Estación . Se 
propone solucionar el problema en parte, con l a 
construcción de un nuevo emisario , el Nº 3 , que 
irá hacia la Quebrada. Este servicio atiende 
en la actualidad el 50 % de la población. 

En lb que se refiere a agua pota
ble , la ciudad se encuentra abastecida en un 70 % 
queda~do la población Fernández y otros pequeños 
sectores sin abastecer . La aducción del agua po
table es suficiente , se obtiene de pozos profun
dos , de una vertiente. 

La luz eléctrica abastece la to
talidad de la ciudad. 

Se debe plantear una reestructu
ración de los barrios en mal estado , asi como un 
completo cambio de las instalaciones . 

Las áreas prioritarias de creci
miento deben ser aquel1as en que se pueda remo-

,delar o construir en sitios vacíos y después las 
zonas haciá el poniente y el oriente de la ciudad . 
No se deberá reforzar el barrio Estación con nue
vas implantaciones de viviendas. Lo mismo debe 
pensarse para la población Fernández . 

En cuanto a los proyectos de ca
rácter urbano que nos parecen deben tener prime
ras prioridades en esta ciudad, son: 

1° . Dar solución al paso del camino a la costa 
en forma independiente de la trama urbana . 

2°. Dar servicios de alcantarillado y agua pota
ble a las zonas sin atención. 

3º . En el tarrio Estación consolidar un área in
dustrial , junto a la Cooperativa Vitivinícola . 

4º . Frenar cualquier crecimiento de habitación en 
Población Fernández, Barrio Estación y Pobla
ción del camino a la Costa. 



ZONJFICACION 
SEGUN AREAS 
DE 
EDlflCAClON 

::::i áreas de buena calidad. 

~ áreas de buena e ali dad 



Et) 
\ 

CAUOUENES 

.RIA 

INFRAESTRUCTURA 
~ electricidad. 

~ agua. 

- alcantarillado 

IMINVJ./. ESTUDIO PREli'tvJ;RS 

• 
\ ,:. . . , 
\ \ -' . 

\\ 
/) 
~,~ 

'-
'\ \ -

' \ 

~ 

\ DO 

LAMINA Nº 

~ 

,,, 



ZONAS DE 
CRECIMIENlO 
PRIORITARIAS 

ESTUDIO PREJNV 

.. 
:::::!::. •········ . . . .- . . . . . . . . . . .. 

..... 
' 

·, 

\ 
' \ 

) 
r' 

' 

J4
• Priori dad de e recimiento. 

2ª· prioridad de crecimentq. 

O IDO 

3~ priori dad de crecimiento. ~ n ,..., ,.., r-

11!,~ 

p 



- 92 -

2. 2.4.5. CIUDAD DE SAN JAVIER . 

Esta ciudad se encuentra ubicada 
en la unión de los ríos Maule y Loncomilla 

y tuvo su mayor auge en épocas en que ambos ríos 
eran navegables, razón por la cual, la parte más 
antigua se encuentra cercana al río . Posterior
mente el camino longitudinal iDma mayor importan
cia y crece su cuerpo urbano hacia el oriente 
por donde pasa éste. El ferrocarril con la ubi
cación de su estación aún más hacia el oriente , 
continúa produciendo tensión en esa dirección , 
haciendo que se consolide un núcleo alrededor de 
la estación . El longitudinal nuevo que pasa en
tre ambos nucleos ha tendido .a consolidar la 
ubicación de vivienda en la zona intermedia entre 
1~ estación de ferrocarril y San Javier antiguo . 

La ciudad se consolidó alrededor 
de una plaza con el trazad~ ortogonal típico de 
las ciudades Chilenas . Durante el siglo pasado 
y parte del presente continuó creciendo según 
el mismo esquema . Posteriormente comenzó el 
crecimiento desordenado saliéndose de los moldes 
conocidos y reforzando su unión con la estación. 

Bn la zona antigua de la ciudad 
se puede encontrar regular calidad de habitación 
y de servicios. Las áreas que dentro del límite 
urbano están en malas condiciones son: todo el 
sector que va al oriente del camino longitudinal 
antiguo, además de todo el sector adyacente a 
la estación del ferrocarril . Los sectores que 
se encuentran fuera del límite urbano, son en 
general de mala calidad: i<l población Chanquillo, 
Juntas Viejas al lado del longitudinal antiguo 
por el sur, Población C:e.menterio al otro lado 
del canal Pando . 

Las relaciones de esta ciudad con 
el resto de la subregión son bastante satisfacto
rias , pués San Javier tier.e camino de primera que 
lo une con Constitución y Cauquenes . A través del 
Longitudinal nuevo se une con Talca, Linares y 
otros. Pasando a tener en la actualidad una fun
ción de nexo entre el polo regional Talca y las 
otras ciudades más import¿ntes de la subregión. 
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Los problemas de vialidad i nter
na no se hacen sentir aún, pero existen puntos 
donde se muestran futuros problemas viales , como 
son l os cruce del camino a la estaci ón con l os 
dos longitudinales . 

Los servicios de agua potable 
abastecen la mayoría de la parte antigua y nue
vas pobl aciones Corvi . Carecen de este servicio 
l as poblaciones marginales que han aparecido al 
.sur del pueblo . 

La l uz eléctrica abastece el área 
de toda la ciudad. 

El alcantarillado deja sin ser
vir la poblaci6n Estación y ·l as poblaciones mar
ginales del sur, oriente y norte . 

El futuro crecimient o de esta 
ciudad debe estar centrado a reforzar el núcleo 
antiguo principalmente por medio de remodelación 
y aumento de densidades y después creciendo ha
cia el sur, oriente y poniente donde existen 
áreas agrícolas que pueden ser incorporadas a 
la ciudad , · 

Los problemas a los que se le de
ben buscar pronta solución dentro de la ciudad 
en el orden Físico son : 

1° . Controlar la dispersión de la ciudad , espe
cialmente hacia el camino longitudinal . 

2° . Extender el servicio de alcantarillado y 
agua potable a todo el radio urbano . 

3º . Solucionar la pasada de l os dos caminos lon
gitudinales , el nuevo y viejo , por la ciudad. 
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En cnanto a la calidad de cons
trucción, casi la totalidad de Vil la Alegre Es
tación es mala y sólo lo que queda a la orilla 
del camino a la Estación se puede considerar 
como de r egular calidad. 

Villa Alegre oriente en casi un 
100 % es de regular cali<la<l . 

Ambos pueblos tienen un muy 
buen sis t ema vial, externo; poseen camiJ.1os pa
vimentados que los conecta con los centros más 
importantes dei área . 

Poseen ambos pueblos, agua po
table y electricidad. El agua abaste~e a un 
60 % de la población , y se deben efectuar nue
vos sondajes para ampliar eJ. abas t ecimiento que 
en Ja actualidad es deficiente. El 95 % de la 
poblac~ón cuenta con el ectricidad. 

El alcantarillado no existe , pe
ro se encuentra avanzado el estudio de su real i 
zación. 

Al nivel de l a ciudad , se esti
ma que las necesidades de equipamiento escolar , 
de salud , y carabiuero están satisfechos en un 
190 %. 

El posible crecimiento de estos 
pueblos debe hacerse en Villa Alegre estación , 
dP.nsificando su área poblada y en el caso de 
Vill a Alegre oriente , construyendo los sitios 
vacíos y al fin de dar a este pueblo cierta es
tructura urbana . Pero dándose prioric(ad al cre
cimiento de este último. 

Los problemas urgentes que deben 
ser s0lucionados y en las prioridades que s e i n
dican , son a nuestro juicio los siguientes: 

1° . Servicios: Se deben aumentar las actuales 
fuentes de abastecimiento de agua e impul 
sar la instalación del alcantarillado cuyo 
proyecto se encuentra en estudio . 

2° . Est:ructura urbana: Las nuevas viviendas y 
equipamiento necesarios deben localizarse de 
m·:ido de ir formando la incipiente estructura 
urbana de ambos pueblos . Creemos que se de
berí an mantener como dos entidades distintas . 
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··~ . 3. 4 . 7 . CIUDAD DB LONGAVI. 

Esta ~i udad de aproximadamente 
3.360 habitant es, s e encuent ra ubicado al sur 
de Linares ; limita por el nor te con e l río Li
gu?ty, al sur con un pl ano agrícola que baja 
su&vemente hacia e l río , al Este con el camino 
que va hacia la cordillera y por el oes t e con 
la Carre t era Panamericana y la línea del ferro
carril . La primera le asegura una excelente 
conexión con el país . Sin embargo no exis t e 
una adecuada solución para el acceso desde la 
Panamericana ya qu e actual ment e hay que atr av2-
sar a nivel ia línea férrea con los consigui en
t es pel igros y mol estias . 

La vialidad i nterna d~l pueblo 
no ofrec e probl emas por ser el movimiento muy 
pequeño y l as call es de buenas dimensiones . 

Gl t 1 azado físi co que l a con
forma es el de un t ablero de ajedrez , compues
to por treint a y seis ~anzanas que son ocupa
das por pocas casas , existiendo espacios ám
plios en sus interiores donde se producen cul
tivos de chacras y hort alizas. Hacia el s ector 
sur han apareci do a l gunas agrupaciones de ca
s as que no han respetado la trama ortogonal y 
que producen una leve des integración~ esta 
parte respecto del total . 

Sin embargo , s e puede decir que 
en general l a zonifi cación de esta ciudad es 
adecuada. 

Alrededor del 70 % de las cons
t rucciones s on de regul ar calidad y estado de 
conservación. ;.:;1 otro 30 % de l as construc-
ciones son de mala calidad y se encuentran e~ 
su mayoría en el extremo sur , sector que car ece 
de t:oda urbanización. 

La infraes tructura de servicio 
es incompl eta . El agua potable abastece al 53 
% de la población, leniendo l as aducciones y 
el equipo necesario para hacerlo en su total i 
dad . La luz eléctrica sirv~ al 85 %, La pobla
ción 9ur ca:r0ce de esto:; s ervicios , sin que 
existan r azones técnicas que l o justif ique . La 
red de agua potable tiene 8 . 760 metros l ineal es 
debiendo ampliarse más o menos en 5. OJO metros . 
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Existe alcantarillado , pero tiene 
sólo 3 empalmes: es una sóla matriz que corre des 
de l a plaza hasta el río y fue ejecutada solo pa= 
ra servir al edificio de Obras Sanitarias . Si es
ta matriz se usara en toda su capacidad, podría 
dar servicio a gran parte del pueblo. 

Los habitantes de este pueblo tra
bajan principalmente en la agricultura y lo hacen 
en los campos vecinos, algunos otros practican el 
comercio o tienen empleos administrativos en el 
pueblo mismo . Los problemas de desempleo por lo 
anterior son de caracter estacionario , de acv.erdo 
a de los ciclos aue conforman el trabajo del cam-
po . Debe hacerse notar que la sequía y 
fe nomen o s e uc la 21 fe c t ar o n 
consigo una gran cantidad de o½reros agrícolas 
que han buscado trabajo y habitación en este pue
blo. 

El equipamiento de salud, escolar 
y carabineros s~tisfac2 e l 100 % de las necesi
dades a nivel ce la ciudad. 

Se observa que este centro pobla
do depende del equipamien-co más ccmplejo de Li
nares pa~a lo cual la población se moviliza ha
cia éste a través de la carretera panamericana 
y por un sistema de micros que hacen el recorri
do cada hora , tanto de i da como de vuelta. 

ra crecimiento de este pueblo aun
que pequ2ñ~ , debe hacerse partiendo como idea prio
ritaria de densificar su área urbana y si esa sa
lida. fuese en algún momento dificil de real izar , 
hacerlo hacia el sector sur donde existen buenos 
terrenos con buen drenaje, posible de que la in
fraestructura de servicio se empalme con la ya 
existente , en especial el alcantarillad0 cuya 
única posihil:i.dad de desague es hacia el norte 
al rio , pero on ningún caso hacerlo en el extremo 
norte. 

Las necesidades princip2les de es
te pueblo se pueden resumir en:completar la infra
estructura de servicio~ alcantarillado , agua y 
electricidad en todo el pueblo , preocupándose 
principalmente de la Población Sur que en l a ac
tualidad carece de toda urbanización , y estable
cer un adecuado acceso desde la Panam0ricana . 
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2.3.4.8 . CIUDAD DE RETIRO 

Retiro se compone de dos agrupa
ciones quf) deben ser analizados y abordados como 
un sólo problema y son el puebl o de Retiro pro
piamente tal dond1:: se encuentran l a Sede Muni-
cipal , algunos elementos administrativos y de 
equ:i.pamiento y la población Santa Amelía, ubi-
cada más al norte . · 

El pueblo de Retiro se formó al 
oriente de la linea férrea que va a Santiago has
ta limitar con el antiguo camino ~ongitudinal, 
elementos físicos que contuvieron su crecimien
to , razón por la cual se acentuó el crecimien-
to de Santa Amelia que estaba , del ar.tiguo cami
no l ongitudinal hacia el ori ente , a unos qui
nie1'.tos metros más al norte de Retiro , en un 
s ector que no ofrecía traba alguna para su nor
mal desenvolvi~iento . 

Estos dos pueblos han t enido 
como base de su 2structuraci6n, un esquema .sim
ple apoyando en una trama de manzanas de regu
l ar t amaño . El pueblo de Retiro tiene seis man
zanas y Sant a Amelía 25 además de una foblación 
Corvi de 80 casas. 

Ambos puebl os son zonas de dor
mitorio de las áreas agrícol as colindantes, fun
ciones e:sta::: que se ven agTavadas en l a actua
lida d por l a falta de empleos estables en el 
é'\gro , que obliga a buscar allí habituci6n a gen
te desplazada del campo . 

. La estructura urbana de Retiro 
.desintegrada en la actual i dad por :i.a exis

tencia de las dos agrupaciones que se han men
cionado , puede se.e parcialmente estruc.:t11_rada 
encanzando hacia la zona despoblada comprendida 
entre la línea del tren y el antiguo l ongitudi
nal , la expansión futura con lo que llegarían 
a unirse los dos núcleos existentes . 

La v ialidad interna no presenta 
prohlemas . No ocurre lo mismo con l as conexio
nes vicles ext err.as , ya que sus accesos , tanto 
norte y sur, por el antiguo longitudinal, como 
la complicada conexión directa con la carretera 
panameri cana cruzan l a v i a f érr ea por pasos a 
nivel sin guarda vía . 
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La zonificación de Retiro ado
lece de los problemas propios de su actual or
ganización binuclear: en uno se concentra la 
mayoría del equipamiento quedando el otro casi 
sin existencia de éste. 

Cerca del 90 % de l as construc
ciones se encuentran en mal estado . Sólo lapo
blación Corvi, en la parte poniente de Santa 
Amelia, es de buena calidad. 

El servicio de agua potable 
tiene fuente3 de abastecimiento suficiente,pe
ro las redes abastecen sólo al 60 % con un gas
to promedio diario de 289 M3 . 

Existe un adecuado abasteci
miento de energía eléctrica y el servicio cubre 
el 95 % de la población. 

No hay alcantarillado. 

Al nivel de la ciudad, las ne
cesidades de equipamiento escolar , de carabi
neros y salud están atendidos en un 100 %. 

Hay suficientes terrenos aptos 
para un futuro crecimiento. Las nuevas vivien
das deben localizarse entre los dos núcleos 
existentes de modo de tender a la estructura
ción unitaria de la ciudad. 

Entre las acciones prioritarias 
a desarrollar deben considerarse las siguientes : 

Completar la infraestructura de 
servicios extendiendo el agua potable a Santa 
Amelia e instalando el alcantarillado . 

Tender a una estructuración uni
taria mediante la localización de las nuevas 
viviendas en la zona ya indicada . 

Proveer qel equipamiento nece
sario a Santa Amelia . 

Producir una adecuada conexión 
entre la ciudad y la Carretera Panamericana 
obviando los problemas que actualmente ocasio
na la vía férrea. 
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:.· 3 . 4 . 9 . CIUDAD DE CHANCO . 

Se encuentra frente a la bahia 
del mismo nombre sobre el camino a Constitución 
y en la confluencia de los esteros de Cflanco y 
El Molino . Está separado del mar por aproxi
madamente 3. 5 Km . de dunas y bosques . 

La trama urbana está constituí
da por dos agrupaciones de manzanas irregula
res en las riveras norte y sur del Gs tero de 
Chanco. Sin embargo no se puede considerar co
mo una ciudad desintes-rada ya que s·.J. calle prin
cipal (el camino hacia Constitución) por ser 
relativamente de alta densidad de edificación 
y por sus características espaciales se cons
tituyen un elemento estructurador de~ total . 

La vialidad interna no presen
ta mayores problemas y tienen buenas co~exiones 
con l os centros poblados costeros y con su área 
de servicio de la cordillera de la costa . 

En genera~, el estado de la ha
bitación es de regular calidad. 

En cuanto a su infraestructura 
de servicios hay que decir que l a electricidad 
y el a~.J.a potable abastecen al 90 % de lapo
blación , existiendo suficiente abastecimiento . 
Est E"' último servicio cuenta con dos estanques 
alimentados por una vertiente mediante una 
planta ~levadora . Diariamente llegan 388 M3 
y s e consumen 230 M3 . 

No existe alcantarillado pero 
la Municipalidad aprobó su instalación p~ra la 
que se está buscando finánciamiento y ejecu
tando l os pr oyectos respectivos . 

Las necesidades urbana s de equi
pamiento escolar , salud y carabineros , están cu-
biertas en casi su totalidad . · 

Las nuevas viviendas y equipa
miento necesari os deben localizarse en los t e
rrenos de explotació~ agrícola todavía existen
tes deDtro de los límites del actual plano re
gulador . 
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Entre las acciones prioritarias 
a desarrollar debe completarse la infraestruc
turación de servicios instalando el alcantari
llado , extendiendo la red eléctrica, renovando 
la red de agua potable en una longitud de 500 
Mts . y ampliándola en otro tanto . 

También debe incrementarse el 
equi pamiento de la población sur , un tanto de
sabastecida por la concentración de ésta en la 
zona de la rivera norte del Estero . 
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2,3. 4 .1 0 . CIUDAD DE YERBAS BUENAS 

Ubicada entre los Est eros Tro
pezón y Abranquil en el encuentro de los cami
nos a Putagan , Linares y Abranquil . se ha de
sarrollado en función de una estructura vial 
irregular. La plaza se encuentra en el ext re
mo nororie:1te , todavía permanece gran porcen
taje de su trama urbana sin ocupar lo que se 
traduce en una cierta aparente desgregación . 
Su v i alidad interna no presenta problemas y 
como se encuentra en la intersecc~ón de cami
nos norte sur y oriente poniente tiene asegu
rada buenas c0nexione~ con el rest0 de la sub
región . 

El 90 % de su construcción se 
encuentra en regular estado , e l 10 % es de 
buena cal i dad . 

Yerbas Buenas cuenta con bue
nas fuentes d€ abastecimiento de agua potable 
y las redes abastecen a poco más de la mitad 
de la pobl ación. 

Toda la ciudad tiene electri
cidad, un 95 % de la población tiene este ser
vicio en las viviendas . No existe alcant ari
llado . 

Al nivel de la ciudad , las ne
cesidades de equipamiento escolar , de salud y 
carabineros es tán cubi ertas en su totalidad . 

Hay suficientes terrenos aptos 
dentro de la actual trama urbana para locali
zar las nuevas viviendas y equipamiento que 
3e requieran a mediano y largo plazo . For lo 
tanto debe impedirse terminantemente cu 3_lquiera 
expansión hacia la periferia . 

Entre las necesidades más apre
miantes de Yerbas Buenas se encuentra la ins
talación de alcantarillado y la extensión del 
agua potable de modo de completar su infraes 
tructuración de servicios . 
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Z,J . 4 . 11. CIUDAD DE C0LBUN 

Es una incipiente estructura 
urbana co .. st i t uída por una agrupación lineal 
sobre el camino a Linares a 8 Km . al norte de 
Panimávida. 

Su zonif i cación present a l os 
problemas propio de este tipo de es t ructura . 
Creemos i ndi spensabl e contener su crec imiento 
l ineal ubicando las nuevas viviendas y elemen
tos de .equipamiento en un ensanchamient o qu e 
es necesari o produci r en la mitad del puebl o 
donde actual ment e se produce una cierta concen
t ración de servi cios . Para c0nformar una es
tructura urbana más adecuada . 

En general , el estado de l as 
construcciones es regular (88 , 4 %) . No hay 
sect ores de franca mala calidad y los únicos 
que se puede considerar de buena calidad son 
algunos edificlos de equipamiento y la nueva 
población construida en e l acceso sur del pue
blo . 

El 85 % de l a poblaci ón está 
abas t ecida de agua potabl e , servicio que cuenta 
con buenas fuentes de abastecimi ento , lo mis
mo que la electricidad cuya redes cubren cerca 
de un 90 % de la ciudad . No hay alcantaril l a 
do . 

El equipami ento de carabineros , 
s alud y escolar satisfacen el 100 % de las ne
cesidades urbanas . 

Dot ar de alcantaril la¿o a Col
bún debe ser una de las acciones priori t arias 
den tro de l os p l anes decesarrollo par a es t a 
ciudad. Dadas l as caracter ísticas f í sicas la 
inst alaci ón es perfectamen te factibl e . 
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2. 3. 4 . 12. G.IUDAD DE PANIMAVIDA . 

Ubicada sobre el camino de Col
bún a Linares, tiene su origen en ia actividad 
turística que se desarrolla alrededor de las 
termas del mismo nombre. 

El Hotel de las termas es el 
núcleo aglutinador de este pequeño centro que 
se extiende hacia el sur en una población para 
los empleados y obreros de aquel . En la parte 
norte existe otra población de instalación más 
reciente. Estas agrupaciones no alcanzan a 

cons~ituir en la actualidad un ente urbano ade
cuadamente integrado . 

Más de la mitad del área de Pa
nimávida tiene construcción de mal a calidad , 
correspondiendo ésta casi en su totalidad a l a 
población de la parte norte, la que además 
tiene su servicio de agua potable y electrici
dad en mal estado. F.l resto de su construc
ción es de buena calidad . 

Cerca del 95 % de la población 
está abastecida de agua potable y electricidad 
cuyo servicio cuenta con fuentes de abasteci
miento suficientes . No existe alcantariTiado . 

Las necesidades urbanas de e
quipamiento escolar, de salud y carabineros 
están satisfP.chas . 

El crecimiento futuro no debe 
significar una expansión más alla de sus lími
tes actuales sino una densificación para pro
Jnci.1' una mayor integración del pueblo . 
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~.3.5. ANALISIS GRAVITACIONAL. 

En esta sección, se analizan 
l as diferentes potencialidades gravitacionales 
de los centros que contituyen la estructura 
urbana principal de la sub-región. 

Especialmente este estudio , se 
ha utilizado para comprobar el anterior análi
sis sobre pesos relativos de los focos del á
rea, considerando nuevos factores como el equi
pamiento, el volumen oe población y tamaño de 
l os mercados iocales. 

El indicador demográfico uti
lizado se refiere a las proyecciones que PLAAS 
ha preparado a 1970 mediante proyecciones his
tóricas y supuestos de desarrollo. 

El tamaño de los mercados se 
ha medido a través de las transacciones contro
ladas mediante los impuestos de compraventa 
de aquellas act i vidades calificadas como urba
nas. 

El equipamiento, corresponde 
a actividddes tradicionales como salud, educa
ción e infraestructura y es el resultado de re
copilaciónes de PLAAS. 

En esta primera parte del aná
lisis gravitacional se ha pretendido identifi
car las diversas jerarquías que_ aparecen dentro 
de la estructura principal .de los 10 centros 
pr:i..ncipales. 

En los cinco cuadros siguientes 
se incluyen todo el proceso de d:finici6n de 
rangos jerárquicos. En el último de ellos que
da definida la jerarquía de ellos,establecién
dose, de acuerdo a lo ya previsto en el análi
sis del resto del diagnóstico, que Linares ocu
pa el primer lugar, siendo .el orden siguiente 
también coincidente con lo previsto a priori . 
O sea que luego de Linares viene Cauquenes, Pa
rral, San Javier, Chanco, Retiro, Villa Alegre, 
Longaví, Yerbas Buenas y Colbún. 
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Todo esto corresponde bastant e 
con la apreciación aprioristica , por lo menos 
para. l os pr imeros cuatro lugares, Lo que sí es 
importante , es el anál i sis de l os valores ob
tenidos ya que e l los indican que e l peso rel a
tivo entre el 2° y 4º lugar en la jerarquía 
presenta coeficientes muy semejantes , variando 
entre 89 y 73 puntos , contra 126 de Linares y 
22 de Colbún . 

Tambi én es importante destacar 
que existe un primer grupo de valores desde 
Linares hasta San Jav~er inclusive y un segun
do grupo desde Chanco hasta Colbún , muy dife
renciados . 

Los cuadros siguientes , mues
tran claramente la situación de todos los cen
tros , en términos de sus jerarquías .Y bastaría 
con ello para comprender todo el proceso rel a
cionado con esta materia . 
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2. 3.6. Determinación de Roles 

Una idea muy general acerca 
del rol que en la actualidad desempeñan los 
diversos centros pobl ados principales , se ob
tiene tenier..do como base la tri butación que 
localmente se recauda en los diferentes sec
t ores de actividad. 

Cabe tener presente que l a tri.
but a~ión de las actividades product ivas se cen
traliza en aquellos focos que constituyen cen
tros administ~ativos principales . En tal cas o 
l a tributaci ón correspondiente a las activida
des agropecuarias , i ndustrial o de l a construc
ción , no se verí a reflejada en l a recaudaci ón 
l ocal correspondiente a sus l ugares de ori gen, 
quedando refl ejada en l a reacudación l ocal so
lamente la tributación correspondient e a l os 
sectores terciarios , esto es, comercio , ser
vicios , etc . q~c corresponden a la activi dad 
propia de los centros urbanos de menor jerar
quía . 

8110 explicaría , por otr a par
te el porqué , entre l os tri butos rec audados 
correspondient es a los sect ores de act i vidad, 
no aparecen en algunos centros poblados , tribu
tos referidos a las actividades tales como l a 
industria y la cons t rucción , o el correspon
diente a l a agricultura , con un nivel de par ti
cipación muy bajo . 

Teniendo pr esente es t o , las c i
fras que señala el cuadro siguiente , confirman 
lo expuesto anteriormente , reflejándose en l a 
casi total idad de l os centros poblados , una 
c l ara preeminencia de los sectores comeTcio y 
servicio. 



'• CUADRÓ 11 • 

IHPORTANCIA RELATIVA DE LA TRIBUTACION LOCAL POR SEC'l'ORES DE ACTIVIDAD 

Sectores de ac- Participación en Monto de Produs_ Participación P&rticipación 
tividad consid~ el total d., 3Ct.i ción afll?cto a en el total en la misma as_ 
rados vi~ades consid'E!- tributación le- de i'!Ct1vidaC~s tividad -:-.n to-

rt'l<l,"'s ~n cada C~_!! cal por C';'ntros consideradas da el áre;,. 

' tro Urhano. E" en toda la Sub 
R~,¡ión 

lchanco Agrícul tura 0 .02 " 62 0.00001 " 0.0002 :i: 
Conrarclo 53,65 1.417.467 0.3300 0 . 5538 

s~'!rvicios 26. 09 689.412 0.1600 cl , 070(' 

t\c1:ninistr:1..:iir, 0.92 '1. 334 0.0060 o . 107r 

Ulvel "'Sr-:"ci ;;11 1'). 33 510,714 0.1200 0 .10')1 

~c'lw¡ucri~s Agricul tu~·-1 8. 54 5,23~_479 1, 2?.06 16. 059'.J 
C O !l,,~I CJ _) 70,5') 43,771 0 95 10, 1')89 17.10?:l 

~ervic10!: 1 ) . 04 8.031.122 1. se52 9.0991 

Adminlstrr1ci6n o. 51 319, 174 0,0744 14.0790 

Nivel especial 7.50 4.657,874 1. 0853 9. 1 36·• 

SAN Javier Agricultura 2).14 9. 954. 843 2.3195 32. OJ·L 
:orr~ccjo 27.1 11.658 . 543 ~2-7165 "- 5552 
S'"'rv:icio 26. '.}~ 11,610.581 2.705? 1. 3057) 

Administracjón 0 . 99 116.196 0 . 096? 18.3591 

Nivel esp•"?cj ,"'!l (.) 21 . .l1 9,386.533 2. 1371 18.1111 

Vill a Alegre A.Jricul tu-r·,, 2.., . 04 4.63?.690 1. 0794 14 . 910(, 

Coriercio 1 ). •2 J . 528 . 851 C>.8222 1).7379 

S0rvic1 <.1<; 2'l. 1 R 5. 191, q0~ '. 20)7 s. oJS& 
Administración 0 ,4 71. 190' 1 0 .01é6 3. 1403 
liivel especial 24 . 54 4.365.333 1 .0171 8. 5624 

·-
!nares A 1rlCUltura 3.7? 7,103.539 ' 1 .65~1 a2.8u3 

Comercio 68,72 131.127. 899 30.5531 51,2341 
:,rvicio 19, ij 37. 776. 698 8.8020 42.4828 
Administración o . 53 1. 018. 896 0.2374 44. 9450 
Nivel especial ( •) 7.23 13. n3. 100 J.2138 27. 0546 

lrerbas Buen~• Agriculturft 12.68 478. 060 0.1151 1, 5386 
Comercio 12.66 462.175 0.1077 
Servicios 12. 31 1. 595.;13 0.3717 1,7939 
Admi nistr~ción 0.13 4. 773 0.0001 0 . 2105 
Nivel esp.,cial ( •) 32.62 1. 229. 600 o. 2865 2,4118 

lcolt•ún Agricultura 2.3 77.453 0.0180 o. 2493 
Comt?t·ci o 39.57 1. )32 . 086 O.J101 0.5205 
Servicio J 1. 16 1. 019. 062 0.2444 1 . 1797 
Administración 1.34 44,984 o.o, 
Nivel especial(*) 25.63 %3. 000 0.2011 1. 6927 

ongavi Agricultura 4.14 36.219 0.0084 o.1166 
Comer:io 26.95 2. 359. 102 o. 5196 0.9217 
S~rvicos 37. 94 J .320.934 o. 7718 3.7347 
Administración 0.17 14, 875 0.0015 o. 6 561 
nivel esp c1al(•) 31 . 53 3 . 022.693 o. 7043 5 ,923q 

!Parral A,¡ricul tura J.48 2,978 , 833 

1 

0 .6941 9,5872 
Comt!!"CÍO 68.4~ ~S . 586.037 13 . 6506 22 . 3907 
Servicios 17.33 14. 836 . 695 3. 4570 16 .6 3:i) 

1, Administración 0,4 346. 131 

1 

0.0865 15. 2684 
Nivel esp cial ( •) 10.32 8.833.661 2.6581 17.3257 

~•t Ú-o Agricul turA 5. 16 571 , 238 0.1331 1. 8385 
Comercio 15. 31 1;69J.724 o . 3 946 0.66 18 
Servicio 40.41 4. 469. 674 1.0414 5,0264 
Adr.iinistr•ción 0 , 06 6,425 0.0001 0 .2834 
1hvel especial(•) 39.66 4,320.425 1. 0067 8 . 4743 

Puente Direcci6n Ce Impu~acos Interno Departamento ~st~distic~. 

(•) Se entiende por "Nivel ispecia.l• Co~ercio y $ervic4o de cierta ~spcci•lisa~ión. ri 4et~le 4• l • 
tributación eonsid•r~da ~P. éncueatra en el anexo correapon4iente del •DJS~flo•. 

1 

1 
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CUADRO Nº 35 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA PROMEDIO DB LA SUBREGION 

SECTORES DE 
ACTIVIDAD 

Agricultura 
Servicios 
Comercio 

* Nivel especial 
Administración 

TOTAL 

MONTO DE PRO
DUCCION AFEC
TA A TRIBUT. 
LOCAL (Eº) 

31.070. 966 
88 . 922 . 223 

255 . 937 . 779 
50. 982 . 391 
2.266.978 

429 . 180. 337 

PARTICIPACION EN 
EL TOTAL DE ACTI
VIDADES CONSIDE
RADAS . 

7 . 2396 % 
20 . 7190 
59 . 6340 
11 . 8790 

0 . 5284 

100. 0000 % 

NOTL : * Se ent.l.ende por nnivel especial" co
mercio y servicio de c i erta rareza . 

El detalle de la tributación 
considerada s e encuentra en el anexo 
correspondiente al Diseño Ejecutado 
para este trabajo . 

FUENTE : Servicio de Impuestos Internos . Depto , 
Estadísticas . 

Dependeri.cia G'ravi tacionales . 

Se hizo el cál culo de las de
pendencias probables de cada uno de los centros 
urbanos de la subregión (uno por cada 11n~ de l as 
10 comunas) r especto de los 3 principales : Li
nares , Cauquenes y Parral ; y también respecto 
de Talca y Chillán , no obstante es t ar éstos 
fuera de la zona en estudio, en vista de las 
supuestas gravit aciones priorit arias que sobre 
éstos sufrirían los centros de los límites nor
te y sur de l a subregión . 

Los valores de población , equi
pamiento , potencial económico y distancias se 
encuentran en los cuadros del estudio efectuado 
para la Etapa de Diagnóstico . 
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Se escogieron como indicadores 
aquellos que pudieran establecer la dependencia 
de un centro menor respecu.::, de otro mayor . 

Los indicadores se relacionaron 
según la siguiente expresión 

En l a que e l numerado está formado por el pro
ducto de las diferencias de Poblac ión (I1 ) , 
Equipamiento (I2 ) , y tamaño de Mercado ( I 1 )', 
y el denominador por l a distancia que separa 
a cada pareja de centros , al cuadrado (d2 ) . 
Ges el valor gravitacional de un ce~tro cual
quiera con respect o a otro . 

Población , Equi pamiento y Tama 
ño de mercado se expre!]aron como porcentaj'es de 
la exi s t enci a ~n el total del área en est udi o 

I = M1 - M. 13 -2 
Msr 

La distancia ~e expresó como 
tiempo de recorrido al cuadrado. 

De es t e modo y habiéndo hecho 
l as necesarias ampl i ficaciones se l l egó a es t a 
bl ecer el siguiente cuadro gr avitac ional: 



a) 

c) 

e) 
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CUADRO N ° 36 

GRAVITACIONES SOBRE TALCA b) GRAVITACIONES SOBRE CHILLAN 

Vill a Alegre = 10163 . 6 Retiro = 201 . 1 O 
San Javier = 6385 . 8 Longavi = 141. 98 
Colbún 690.3 Parral = 125 . 54 
Yerbas Buenas= 639 . 40 Colbún = 89 . 93 
Retiro = 418 . 42 Yerbas Puenas = 82 . 9 
Longaví = 411 . 25 Villa Alegre = 65 .1 0 
Parral = 230. 6 Chanco = 46 . 36 
Linares = 185 . 25 San Javier = 38 . 18 
Chanco = 66 . 86 Cauquenes = 23 . 85 
Cauquenes = 45 . 75 Li nares = 12 . 29 
Chillán = o.os 

GRAVITACIONES SOBRE LINARES d)GRAVITACIONES SOBRE CAU-
QUENES . 

Colbún = 792 . 05 Chanco = 10 . 72 
Yerbas Buenas= 697 . 78 Retiro = 3 . 29 
Longavi - 305 . 82 Longavi = 2. 38 
Retiro = 174.13 Colbún = 1. 72 
Villa Alegre = 163 . 27 Yerbas Buenas = 1. 42 
San Javi er = 54 . 80 Villa Alegre = o. 96 
Parral = 24 . 11 San Javier = 0 . 02 
Chanco = 7 . 99 Parral = º·ºº Cauquenes = 1.45 

GRAVITACIONES SOBP.E PARRAL : 

Retiro = 64. 76 
Longavi = 18 . 14 
Colbún = 4 . 7 
YerbüS Buenas= 3 . 35 
Villa Alegre = 2 . 15 
Chanco = 0 . 82 
San Javier = º·ºº 

Agrupando l os centros urbanos 
según su opción de dependencia de los centros prin 
cipales podemos es t ablecer el siguient e - cuadro : -



Gl1A 'IITACJ N: 
s0011.: 

TALCA a 

b 

e 

~ 1 ". 1P:::rnn i:rr11 .: 
10000 Y 1000 

Vill11 Alegre 
10163,64 

San Javier 6385 , 86 

?i\ . OPCIJ!! ll'!'i!: 
999 Y 100 

Col bún 690, 34 

Y ~rb~s !lu~r.as 
63\h-3.2... 
:,etiro 418,4_2 __ 

3.i . 0PCI:)l: -,:'l''!:; 

99 Y 10 

Chanco 66, 87 

c,mquenes 45 , 75 

,, ~. OPC !)ti -;:rr:n 
9 . Y 

5.~ . 0 PCI'.JI! 
O, g 'i M 

d 
--1-------------ll--i=---'-~---,---•----------1------------ ---

Longav1 411,25 

e 

f 

CHILLA!! a 

b 

e 

d 

e 

f 

g 

LINAR8S 

CAUQUE:N.::. 

PARRAL 

Parrill 230,60 

Linares 185 , 25 

Reti ro 201, 1 O 

Longav 141,98 

Parr/\1 125, 54 

CoJ.bún 792,05 

Yerbas Buenas 
697, 78 

~{) tiro 174, 13 

Vi lla Alegre 
163,27 

Colbún 59,93 

Y?rbas Duenils 
82,93 

1151a Alegre 
b , 10 

cr .. ,nco 

iln Jav1~r 3 • 1 

Cauquenes 23 ,85 

L1nar<?s 

San Javier 054,80 

Parral 24, 11 

Ch;,nco 10 , 72 

T,,_Q..~ 18 , 14 

Ch,mco 7,99 

(,auquenes_ 1 ,45 

~etiro 3,29 

~ongª-vi 2 , 39 

Col buJL.1., 7'2 

~erba~ nuenas 1,42 

Yerba~-Bu~nas 3 , 35 

Villª Alegre 2 ,1 5 
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Si los valores gravitacionales 
se ordenan de modo de establecer dependencias 
prioritarias se tienen los siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 3.§_ 

GRAVITAC I ONES PRIORITARIAS. 

Sobre Talca: 
1 ° Villa Alegre=101 63. 60 
2º san Javier= 6385.86 
3º Retiro = 418.42 
4º Lonagvi = 411.25 
5º Parral = 230.60 
6° Linares = 185~25 
7º Chanco = 66.87 
8° cauquenes = 45.75 
9º Chillán = 0.08 

Sobre Linares: 
1° Colbún = 792.00 
2º Y. Buenas= 697.78 

GRAVITACIONES EN 2a PRIORIDAD SOBRE LINARES. 

1º Longavi = 305.82 (1a sobre Talca = 411.25) 
2º Villa Alegre= 163.27 (1a sobre Talca=10163.64) 
3º San Javier= 54.80 (1a sobre Talca = 6385.8) 

GRAVITACIONES EN 3a PRIORIDAD SOBRE LINARES. 

1º Retiro= 174.13 (2a. sobre Chillán = 201.1) 
2º Parral= 24.11 (2a sobre Chillán = 125.54) 
Jº Cauquenes = 1.50 (2a 9obre Chillán = 23.85) 

CR~ITACIONES EN 4a PRIORIDAD SOBRE LINARES. 

Chanco = 7.99 ( 3a sobre Cauquenes = 10°82) 

Al analizar las gravitaciones 
prioritarias, se puede establecer que hay ante 
cedentes como para confirmar la supuesta depeñ 
dencia prioritaria de Villa Alegre y san Javier 
respecto de Talca; igualmente se puede afirmar, 
aunque no en términos prioritarios, la mayor ºE 
ci6n de Parral y Cauquenes respecto de Chillán 



- 139 -

y no de Linares. 

Si se considera sólo las gra
vitaciones entre los centros de la subregión 
se ve que,salvo Chanco que lo hace con respec
to de Cauquenes, todos los demás gravitan prio
ritariamente sobre Linares, lo que significa 
que de los 3 centros principales, vale decir , 
Parral y Cauquenes y Linares, sólo éste tiene 
un área dependiente, la que viene a coincidir 
con el área de la subregión. 

Se ha estimado que las depen
dencias prioritarias de Retiro y Longavi, res
pect o de Talca y no de Linares, no correspon
den a lo que efectivamente sucede y se debe a 
que este estudio considera las distancias pero 
no la ubicación geográfic relativa . Se puede 
suponer que un estudio de las 11 gravi"laciones 
constatadas" modif ique esta. ituación. 

CUADRO Nº 39 

POTENCIAL ECONOMICO: 

TOTAL DE LO RECAUDADO EN CADA TESORERIA 
COMUNAL 

Chanco = 550.117 
Cauquenes = 6 . 875 . 132 
San Javier = 6.359.183 
Villa Alegre = 2.215.369 
:iinares = 19. '.'i ( 9. 66 3 
Yerbas Buenas = 924 . 668 
Colbún = 777.578 
Longaví = 1. 069. 471 
Parral = 7.581.418 
Retiro = 1.749.518 
Chillán = 17.732.221 

TOTAL AREA = 159.614.574 
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CUADRO Nº 40 

DISTANCIA ENTRE CENTROS URBANOS 

DE CAUQUENES A TiE,1PO EN HRS.EN LOCOMOC.COLEC. 

DE LINARES A 

DE PARRAL A 

Chanca 
San Javier 
Villa Alegre 
Linares 
Yerbas Buenas 
Colbún 
Longaví 
Parral 
Retiro 
Chillán 
Talca 

Chanca 
Cauquenes 
San Javier 
Villa Alegre 
Yerbas Buenas 
Colbún 
Longaví 
Parral 
Retiro 
Chillán 
Talca 

Chanco 
Cauquenes 
San Javier 
Villa Alegre 
Linares 
Yerbas Buenas 
Colbún 
Longaví 
REtiro 
Chillán 
Talca 

1.30 
4.15 
4.15 
3 . 15 
4 
4 
3 
2.15 
2.30 
4,45 
4.45 

4 .45 
3. 15 
1 
1 
30 minutos 
30 minutos 
45 minutos 
1 . 15 
1 
3.45 
1. 30 

3.45 
2.15 
2 
2 
1. 15 
1.45 
1.45 
45 minutos 
25 minutos 
2.30 
2.30 
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DE TALCA A TIEMPO EN HRS.EN LOCOM.COLEC 

Chanco 6.15 
Cauquenes 4.45 
San Javier 0.30 
Villa Alegre 0.30 
Linares 1.30 
Yerbas Buenas 2 
Colbún 2 
Longaví 2 . 15 
Parral 2.30 
Retiro 2. 15 
Chillán 5 

DE CHILLAN A 

Chanco 5-45 
Cauquenes 4.45 
San Javier 4 . 45 
Villa Alegre 4 -45 
Linares 3.45 
Yerbas Buenas 4.15 
Colbún 4 . 15 
Longavi 3 . 15 
Retiro 2. 45 
Parral 2. 30 
Tal ca 5 
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DETERMINACTON DE ZONAS DE INFLUENCIA_ 

se ha pretendido comprobar las 
dependiencias probables entre los centr~~ de 
la sub-región, establecidas e:n el 11 Esi:uaio Gra
vitaciona111 , midiendo las relaciones efectivas 
entre ellos , a t: avés de las llamadas t elefóni
cas . 

Se ha intentado entonces con
fron~ar los valores Gravitacionales de l os 
centros urbanos (cuadro Nº 36) , las opciones 
de Gravitación (cuadro Nº 37) y l as gravita
c iones prioritarias (cuadro Nº 38) con l as 
cifras de los cuadros Nos . 42 a 46 (llamadas 
telefónicas) que determinan zonas y grados de 
in.fluencia de los centros mayores y las rela
ciores pri oritarias de los centros menores con 
aquellos . Lo que permite discutir ciertas 
características propias de la estruc tura urba
na de l a sub- región que el estudio gravit acio
nal estaría revelando: 

a) 

b) 

c) 

Inestabili dad de la estructura por fal ta 
de cohesión de los cent ros urbanos de los 
limites norte y su:i.'. 
Qlte de los centros de la sub-región el 
único que aparece con una magnitud sufi
ciente como para tener un área dependiente 
es Linares, y que dicha área coincide prac
ticamente con la subregión. 
La apar~nt e dependencia prioritaria de 
10ngaví y Retiro de Talca y no de Li nares . 



CUADRO 1' 0 1 • . 

Alfo 1969. PROMEDIO MENSUAL ESTIMADO DE LLAMADAS TEL~ONICAS ~TRE: 
LAS CIUDADES QUS SE INDICAN. 

LINARES s. J AVIE:R v. ALE:GR2 'f. BUSNAS S. JUAN PARRAL RETIRO CAUQU5:NES CHANCO 
(3) (1) 

Linares - 910 364 36 - 3. 156 ~ , . 097 842 (21) 279 5 

san Javier 1.128 - J. 341 ~ - 5 47 10 . 36 -
2. 964~ 

. 
Villa Alegre 302 - 5 5 26 - 5 -
Yerbas Buenas(3) 16 - - - 16 - - - -
san Juan ( 1) 3.976(2) 5 - - - - 200(2( - -
Longavi 2.974(2) 21 31 - 44 (~ 68 135(2) 5 -
Parral 1. 544 125 26 - 5 - 29, 433 5 

Retiro 697(2) 21 5 - i,4(2) 248 - 21 -
cauquenes 229 62 16 - 21 395 5 - 26 ') 

cha.neo 42 ,o - - - 5 - 421 -

FUente Compaffia de Teléfonos de Chile 

( 1) 

( 2) 
(3) . 

A la central de san Juan estan concentrados los t eléfonos existentes en Colbún , Paninávid3 y Y~r~~s 

Las llamadas entre estas ciudades son libres de cargo. 
Las llamadas de Yerbas Buenas corresponden a las efectuadas por un teléfono ?úblico con mensajero. 

LONGAVI 

J.141 (2) 

5 
10 

-
172 (2 ) 

-
12 ::-
15~ (2) . -

= , 



145 -

CUADRO Nº 43 

CONCENTRACION DE LLAMADAS TEL EFONICAS POR 
CENTROS URBANOS EN LA SUB- REGION 

DESDE 

1º Linares 
2º San Javier 
3º **San Juan 
4º Villa Alegre 
5º Longavi 
6º Parral 
7º Retiro 
8º Cauquenes 
9º Chanco 

10° *Yerbas Buenas 

HACIA 

1º Linares 
2º San Javier 
3º Vill a Alegre 
4º Longavi 
5º **San Juan 
6º Parral 
7º Retiro 
8º Cauquenes 
9º Char..co 

10° *Yerbas Buenas 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

32 . 0 % 
14.9 % 
14.2 % 
10. 8 % 
10.7 % 

8. 5 % 
4 . 1 % 
3. 2 % 
1. 5 % 
0 .1 % 

35.4 % 
13.4 % 
12.3 % 
11.8 % 
11 . 0 % 

6 .1 % 
4 . 8 % 
4 .1 % 
0 . 9 % 
0 .1 % 

FUENTE : Compañia de Teléfonos de Chile 

( *) Las l l amadas de Yerbas Buenas corresponden 
a las efectuadas por un t eléfono público 
con mensajero . 

(**) Entre la central de San Juan están conecta
dos los teléfonos existentes en Colbún, Pa
nimávida y Yerbas Buenas . 



CUADRO N 
o ,,, ,,, 

' 1 

PROMZDIO ME:HSUAL !i:STIMADO DE: LLAMADAS TE:LEF'ONICAS ENTRf. LIN/,RJ::S, CAUQUC:HES , PARRAL, SAN JAVhR 
Y LOS C/!:NTROS URBAl/0S DE LA S1/BRSGION ( 1969) . 

~ . :'IGSDC: ~ 

~ 
(•**)(•) ,. San Juan a 3. 156 (•o)(•) ,. San Juan = 3.976 ( .. .; )(.) 1º San Juan 

(*) 2º Longavi = 3.141 (*) 2' Longavi "' 2. 9'1'1 (•) 2º Longavi 

3º Parral = 1. 097 3º Parr ~l -1. 544 3º Perr.,l 

4• San Javier '.)1 0 4º San J~viPr = 1. 128 4' San J av i,,.!' 

( *) 5º Retiro R42 (•) 5º Retiro G97 (•) 5º R~tiM 

6º Villa Alegre = )64 6 º Villl' Ale:Jre r. 302 6º Vil J a Al,, rrf 

7• Cai.quenes 279 7 ' ~auqu~n~s 229 '/, Caur¡u"r"'!; 

e• Yerbes nuenas 3.; a• Yr:?rb;, s But?n t'~ r. 16 ~· Y•?rh,.1,$ ;,·,,;u •f' 

9º Chanca 5 3" Cl.,1nco 12 9º ChancJ 

CAUQU!:NES. 
1• Parral 395 1• Parral '189 1• Parr?! 

2• Ch~ nco 2ó0 2 ' Ch,"!llCO 421 2º Clr?t,C . 

3º Lin.1\r~s 229 J" 1, i narcs 279 )~ Li l'!!'lo.:.'~S 

4º San Javier G2 4> 3An· Javier 36 ·1 San J.it• .1,r..: 

(***) 5º San Juan 21 (•••) 6º San JU?n 

6º Villa Alegre = 16 6' '/i 1111 Alegre ,. 5 i;• Villa Al.;-¡• 

e• Retiro 5 5• r,'':!ti ro 2 1 5' P,e,ti ,·o 

7º Lon,¡ad 10 (, 
1 ""~'"''-'Í ~) r " "~·-· 1 

--··· - -
~ 

1º Linares a 1. 544 1• L1 nar-es a 1. 097 1º Linari>s 

2º Cauquenes 489 2" Cau1••enes J'.)5 2' ~au lUffl'?S 

3" Retiro 299 ~e~ "'2"4S- "J':l!etiro 
5• Longavi . 120 4' Long1ivi . 68 ◄º Longavi 

4º San Jevir.r 125 5 ·, San Javier 47 5º San J11vier 
6º Villll AleJrP. = 26 6º Vill11 Alegre .. 26 Eº Villa Alegn 
7• Chanco 5 7º Chanca 5 7' Cbanco 

( ***) 7º San Juan 5 ( ... ) a, San Juan 

SAN ¡A '/IER 

(•) 1º Villa Alegre . 3.349 (•) 1º Villa Ale!7l'e "' 2.964 (•) , . Vill11 Alegn 
2º Linares "' 1. 128 2º Linares 910 2º Linares 
3º Parral 47 3º Pa•ral 125 3º ParrDl 
4• Cauquenes 36 4? Cauquenes . 62 4' Cauquenes 

5º RP.tiro 10 5º ~etir() 21 5º Ret i ro 
6• Longavi 5 6º Longavi ~1 6• J.ongavi 

( **") 7º San Juan 5 (***) 7º San Juan :, (*** ) 7' S3n Ju~n 

a• Chanca 10 ~· Ch,,nc:> 

Fuente 1 Compaflb de Tel6fonos de Chile. 

(•) Es~as llamadas son libres de cargo 
(**) Las llamadas de Yerbas Buenas corresponden a las efectuadas por un tel~fono público con 
(***) A la central de San Juan est.\n conectados los tel6fonos de Colbún, PanimAvida y Yerbas 



Parral 

San Javier 

CUADRO Nº 45 

ZONA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS PRINCIPALES DE LA SUB-REGION EN FUNCION DE LAS 
LLAMADAS TELEFONICAS. 

Influen. de 1º grado 
+ de 5.000 llamadas. 

a. ( *) ( ***) San 
Juan= 7.132 

b. (*) Longavi = 
6.085 

a. (-*)V.Alegre 

Influen. de 
2° grado en
tre 2.501 y 
s.ooo llamad. 

Influen.de 
3º grado en
tre 1.001 y 

.2.500 llamad. 

a. S.Javier 
2.038 

b. Retiro 
(*)=1.539 

(a.Linares 
2.641) 

(a. Linares 
2.038) 

Influen. de 4º 
grado entre 
201 y 1.000 
llamadas 

a. V.Alegre 
666 

b. Cauquenes 
508 

a. Parral 884 
b. Chanco 681 
( c. Linare:;-SOB) 

(a. Cauquenes 
884) 

b. Retiro 547 

In,fluen. de 5º 
grado menos de 
200 llamadas 

a. (**) Yerbas 
Buenas 12 

b. Chanco 47 

a. S.Javier 98 
b. Retiro 26 
c. (***)S.Juan 
d. V.Alegre 21 
e. Longavi 15 

a,. Longavi 118 

21 

b. S.Javier 172 
c. V.Alegre 52 
d. Chanco 10 
e. (***)S.Juan 5 

a.. Parral 172 
b. Cauquenes 98 
c. Retiro 31 

. d. Longaví 26 
e. (***)S.Juan 10 
f. Chanco 10 



NOTAS: (*) 

(**) 

( ) 
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Estas llamadas son libres de 
cargo . 
Las llamadas de Yerbas Buenas 
corresponden a las efectuadas 
por un teléfono público con 
mensajero. 
En la central de San Juan es
tán conectados l os teléfonos 
existentes en Col bún , Panima
vida y Yerbas Buenas . 
Centro urbano con mayor jerar
quía que el cent ro al que es
tá referido el dato . se pue
de suponer ent onces , que l a 
zona de influencia correspon
de a aquel y no a éste. 

FUENTE~ Compañía de Tel éfonos de Chil e . 



.. 
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CUADRO Nº 46 

. 
RELACION PRIORITARIA DE LINARES, CAUQUENES, 
PARRAL Y SAN JAVIER CON LOS CENTROS URBANOS 
DE LA SUBREGION EN FUNCION DE LAS LLAMADAS 
TELEFONICAS. 

LINARES 
1º (***) (*) San Juan :z 7.132 
2º (*) Longavi = 6.085 
3º Parral = 2.641 
4º San Javier = 2.038 
5º ( *) Retiro = 1 . 539 
6º = Cauquenes 508 
7º ( **) Yerqas Buenas = 52 

CAUQUENES 
1 o Chanco = 681 

SAN JAVIER 
1º { *) 

PARRAL 
Ninguno 

(***) 

Villa Al egre = 6 . 305 

Estas llamadas son libres de cargo 
Las llamadas de Yerbas Buenas corres
ponden a las efectuadas por vn telé
fono público con mensajero . 
A la central de San Juan están conec
tados los teléfonos existentes en 
Colbún, Panimávida y Yerbas Buenas . 
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De la confrontación de los 
cuadros anteriores con los del 11Estudio Gra
vitacional" y teniendo en cuenta que las lla
madas telefónicas entre algunas ciudades son 
libres de cargo y que las llamadas de Yerbas 
Buenas corresponden a las efectuadas por un 
teléfono público con mensajero, lo que en el 
primer caso puede hacer subir en cierta medida 
el número de llamadas, y en el segundo caso 
dificultar notablemente las comunicaciones y 
que ~.as llamadas de san Juan corresponden a la 
suma de las llamadas, de Colbún,Panimávida y 
a las de los teléfonos particulares de Yerbas 
Buenas, se puede afirmar que en general las 
dependencias probables que ahi se establecían, 
corresponden a las efectivas relaciones, sobre 
todo con los rangos correspondientes a las de
nominadas n Opciones de Dependencias''. 

Sin emtargo, parece necesario 
dejar establecidas las siguientes rectifica
ciones: 

a. Zona de influencia de LinaFes: El grado de 
dependencia de Parral es notablemente su
perior. 

b. Zona de influencia de Cauquenes: La casi 
nula gravitación de Parral respecto de 
Cauquenes establecida anteriormente, puede 
suponerse ahora que es de un grado mayor. 

En cuanto a las características 
de la sub-región ha quedado demostrado, aunque 
no se tenga hasta la fecha información sob~e 
llamadas telef6nic~s con Talca y Chillán: 

La falta de cohesión de los 
centros urbanos de los límites norte y sur va-
le decir, San Javier y Villa Alegre; Cauquenes 
y Chanco, se puede visualizar teniendo en cuen-
ta que: Cauquenes, no obstante tener la segunda 
jerarquía entre los centros de la sub-región 
concentra sólo el 3.65 % de las llamadas telefó
nicas que ~e efectuán (Linares concentra el 33.7 %) 
lo que indica que su actividad está dirigida fun
damentalmente hacia otros centros. sus influencias 
incluso respecto a los centros más cercanos, es de 
4º y 5º grado (Cuadro Nº 44 ) y s610 tiene in
fluencia prioritaria sobre Chanco, centro que acu
sa también escasa cohesión con el resto de la sub
región. 
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San Javier aparece con una no
table alta concentración de llamadas (14.155) 
pero de ellas casi el 73 % corresponden a ]]a
madas con Villa Alegre sobre quien ejerce in
fluencias prioritarias. Todas las restantes 
influencias son de 5º grado. 

Que Linares es el único centro 
urbano que cuenta con un área dependiente y 
que dicha área coincide con la subregión, des
cartando San Javier y Villa Alegre en el N'orte 
y Cauquenes con Chanco en el sur poniente. 

Así se concluye analizando ·1as 
concentraciones de llamadas telefónicas, las 
que dan~ Linares un 33.7 % contra 14.14 % de 
San Javier, .porcentaje ya discutido 7.3 % a 
Parral y 3. 65 % de Cauquenes. 

Además, sólo Linares ap~rece 
con influencias de 1º, 2° y 3er grado, el res
to de los centros mayores, tienen influencias 
de 4º grado resp~cto a los pueblos más cerca
nos y de 5º grado sobre los demás. Por últimor 
si se observa el cuadro Nº 44 se verá que so
lamente Chanco y Villa Alegre no acusan influ~ 
encías prioritarias de Linares. Parral no 
ejerce sobre ningún pueblo este tipo de influen
cias. 

Creemos que no se puede consi
derar como efectivas las aparentes dependencias 
prioritarias de Longaví 'Y Retiro respecto de 
Talca. El íº grado de influencia de Linares 
respecto de Longaví y de 3° sobre Retiro están 
indicando claramente la incidencia de la ubi
cación Geográfica en la determinación de zonas 
de influencia, f~ctor que en el "Estudio Gravi
tacionalº aparecía un tanto distorsionad.o. 
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2.4. El Marco Humano. 

La población sub-regional se ca 
racteriza fundamentalmente por su condición ru
ralista determinada por la preponderancia de 
la actividad agropecuaria en toda la zona. 

Esta condición determina los ba 
jos niveles culturales y sanitarios que muestra 
esta parte del país con respecto a otras regiones, 
·estructurando una pirámide social de extensa ba 
se con reducida acc·esibilidad hacia la cúspide-:-

El hecho que la base económica 
se sustente casi exclusivamente en la actividad 
del agro, no debiera, sin embargo, causar este 
nivel de deterioro. 

Ello se debe principalmente a 
la forma de tendencia de la tierra y a la fal
ta de políticas concretas de explotación de los 
recursos, lo que ha permitido, el sub desarro
llo de la actividad por largos años . 

Esta situación se refleja clara 
mente en la composición de la población urbana
y rural ya que se puede observar que de las diez 
comunas que integran la sub región , sólo tres, 
que son en la que se ubican los focos urbanos 
principales, superan el 50 % de población urba 
na . El resto presenta una franca y decidida -
situación rural con más del 75% del población 
campesina, cor,to promedio . 

En el cuadro siguiente se pre
sentan las cifras de porcentajes de población 
urbana y rural por cumunas, donde se compre -
de más graficamente lo ya expresado : · 
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CUADRO N! 47 

POBLACION URBANA Y RURAL POR COMUNAS EXPRESADAS 
EN PORCENTAJES . 

% Pobl. % Pobl ac . 
Comuna Urbana Rural Total 

Cauquenes 63 . 4 66 . 5 100. 0 
Chanco 23 . 4 73 . 7 100 . 0 
San Javier 33 . 5 47 . 2 100. 0 
Villa Al egre 26 . 3 90 . 4 100. 0 
Li nares 52 . 8 81 . 9 100. 0 
Yerbas Buenas 9 . 6 82 . 3 100. 0 
Colbún 18. 1 47 . 9 100. 0 
Longaví 17 . 7 84 . 0 100. 0 
Parral 52 . 1 36 . 6 100. 0 
Retiro 16 . 0 76 . 6 100 . 0 

Debido sin embargo a que en l as 
comunas de Cauquenes , Linares y Parral se con
centran un alto porcentaje de l a poblac ión t o
tal , el ·promedio de población urbana subregi o
nal s e aeerca al 50% , cifra que por l o demás , 
está bastante alejada del promedi o nacional de 
población urbana que ya alcanza al 70% . 

La condición de rural idad dete 
r i orada de gran part e de l a pobl ación , en t érminos 
relativos .al total del pais , viene a expresar-
se en f uert es migraciones hacia otras regiones 
que ofrecen mejores expectat ivas de trabajos o 
en migraciones int ernas que afectan a los cen~ 
tros urbanos principales , l os cual es no se en
cuentran en condiciones de recibir es tos impac 
tos , sufri endo a su vez , significativos deterio 
ros en su estructura social . -

Estas migraci ones están for ma 
das generalmente por los trabajadores que se
encuentran en l a plenitud de su capacidad de 
producir , entre l os 25 y 35 años , con lo cual 
se pri va a los que no se desplazan de su pobl~ 
~i~ más dinámica . 
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Esta situación se ha venido agra 
vando en el Último decenio hasta mostrar una coñ 
dici ón alarmante , de tal forma que , de no tomar-

medi das de gran significación , a corto plazo 
la pobl ación que labora el campo estará formada 
casi exclusivamente por menores de 20 años o mayo 
res de 50 y con un fuerte déficit de población -
mascul i na . 

Si se observa con detención el 
gráfico siguiente , se comprenderá la gravedad 
de l a si tu.ación en esta materia expresada en l as 
pirámides de edades comparativas de 1960 y 1970. 

Esto , indudablemente que está pro 
vocando desal iento entre la población qu e s e quea a , 
por falta de i niciativa o por que sus condi c i o
nes le impiden abandonar 1m patrimonio adqui rí 
do , por muy pequeño que sea. -

En ningún caso esta situación 
cons.ti tuye alicientes para mejorar l as condici o 

nes de vida de ios que se quedan. Los incentT 
vos deberán provenir de otras fuentes , como pu e 
den ser una forma más moderna de explotación -
del agro, mayor efectividad de una reforma agra 
ria que a l iente el establecimiento rural y muy
especialmente , el acercamiento hacia este t i po 
de usuar ios, de servicios y equipamiento social 
y sanitario, que les permita mirar con mayor ºE 
timismo l as perspectivas del desarrollo agri co 
la y su rol en la evol uci ón de l a economía suo 
regional. 

El det erioro de l as estr uct u
ras urbanas de esta zona está siendo provocado 
principalmente por estas mi ·graciones in :ernas 
que se dirijen a los centros en busca de traba 
jo y mejores condiciones de vida , especi a l ment e 
en materias de equipamiento y servicios (sal ud , 
educación , mejores condiciones sanitarias y es
parcimiento . ) 

Debe mer.cionarse aquí , una situa 
ción externa , de tipo migracional , que puede pro 
vocar alteraciones graves a la estruc t ura de pobla 
ci6n de la zona y que , por lo tant o , requiere de -
U.!la atención cuidadosa. 

Dentro de los próximo c i nco año 
deberá iniciarse la construcción del embalse del 
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Colbún, el cuaJ empl c:>ará, según in.f'orm;:ir.i0rii:>s 
de Endesa, cerca de 3 . 000 trabajadores . Se ha 
considerado por parte de la Institución citada , 
la posibilidad de trasladar estos trabajadores 
desde la zona de Rapel y otros campamentos ha
cia el Colbún, localizándolos en alguno de los 
centros urbanos inmediatos a la obra . 

Tres mil trabajadores pueden lle 
gar a representar 15 . 000 a 18 . 000 habitantes que , 
concentrados en cualquiera de los focos sub re
gionales significarían un problema de infraes
tructura urbana insol~ble . 

Debe considerarse además de con 
diciones económica~ seguramente muy superjores-· 
al promedio de la zona lo cual contribuirá a 
distorcionar la situación. 

La recomendación entonces , en 
este sentido, es ubicar dicha población en el 
polo regional , que s e encuentra muy cercano a 
la zona del proyC?cto , y que dispone de estructu 
ra suficiente para absorver un impacto de esta
naturaleza . Además el l o contribuirá a la consoli 
daci6n del rol del polo en términos de densifica~· 
ción demográfica . 

Sin embargo , en el área de pro 
blemas sociales en que la situación se presen= 
ta más deteriorada se relaciona con factores de 
orden ocupacional, sanitario , educacional y de 
v.i v.i endas . 

Aún cuando, en el periodo trans 
currido desde el último censo hasta la fecha , -
se han realizado numerosas inversiones t~ndien 
tes a mejorar el estado de la población , ello
no ha sido suficiente para eliminar los resul 
tados negativos del status existente , en térmi 
nos de migracione~ descontroladas , fustraci6n
de sus habitantes e incremento del deterioro 
urbano . 

Por ejemplo , en la zona de Lina 
res , considerando el promedio entre pobl~ción -
urbana y rural , el% de viviendas que cuenta con 
servicios sanitarios alcanzan al 20 . 3 %, en com
par~ci6n del 40 . 9 % que tiene el país , en el caso 
de :a zona de Maule , incluida en la sub región , 
c~t¿ porcentaje es aún inferior , llegando sólo a 
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19.2 %. Esto está indicando qnc el :n.:i,,Pl s ;=ird. r-2 
rio es extremadamente bajo. 

Con respecto a la disponibilidad 
de agua potable en las viviendas también se pue 
de apreciar que el standard está muy por debajo 
de la media nacional . Asi tenenos que, mientras 
el promedio nacional alcanza al 53%, en la sub
región el porcentaje de vivienda que dispone es 
te servicio no sobrepasa el 30 %. 

El nivel de alfabetización es 
otro indice del deterioro de las condiciones hu 
manas de la zona. Mientras el país presenta un 
70 % de población alfabeta en las zonas rurales , 
la sub regi6n que es eminentemente agraria sólo 
alcanza a poco más del 63% . En las áreas urba
nas esta diferencia se prodnc12 entre un 94 . 50 % 
de promedio nacional y un 86% sub regional . 

Pero do11de _el deterioro se ex
presa en f0rma más alarmante es el aspecto ocu
pacional , donde la forma de explo tación de los 
recursos; provoca un alto porcentaje de empl eo 
disfrazado o viceversa. 

Estos aspectos sumariamente ex 
puestos ·están indicando que la sub región estu
diada presentá serios problemas humanos que de 
ben traducirse en aspectos negativos para el d e 
sarrollo como por ejemplo , flujo de población -
en la primera edad de trabajo especialmente de 
los activos más capaces : fuertes migraciones in 
ternas y hacia otras regiones , las primeras afee 
tando seriamente las débiles estructuras urbanas 
existentes y las segundas contribuyendo a la 
marginalidad de los polos de desarrollo regional 
y nacional ; alto nivel de frustración de lapo 
blaci6n incapaz de migrar por la falta de movili 
daá en el empleo o por las precarias espectativas 
de cambio de la es tructura social existente. 

Las aspiraciones de la poblac1ón , 
expresada por sus lideres tanto de nivel subre
gional como comunal y urbano, ha fijado las si
guientes prioridades para los problemas que re
quieren más urgente solución: primera prioridad 
el problema de falta de empleo estable; en segun 
de , deficiencia en los medios de comunicación es 
p2cialmente terrestre; y luego, la defi~iencia 
ce viviendas , equipamiento, educación y salud. 
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Para la p1.•j mt:.!ra. p1•j orj dad , la 
solución del problema es vista por la pobl.:i.c i 6n 
a través de la creaci6n de nuevos industriales 
tanto como .fuente de empl eos como aporte al de 
sarrollo económico regional . La solución aparente 
mente es tentadora y talvés factible pero en ningun 
caso compatible con las políticas de desarrollo 
regional . Por lo tanto , la satisfacción de es-
ta aspiración de incluir un enfoque más inte-
gral que respecte las políticas de desarrollo 
ya previstas , utilizando mucho más eficiente-
mente los recursos disponibles . 

En cnanto , la segunda prjoridad 
en las asr,i t·a<~i ,mes de la población de la zona 
la sol nc:i.ón es directa e ind.ic:c11tihle ya que 
se refiere directamente a poner al día el progra 
ma de vialidad que en esta parte de la región -
se en~~1~ntra atra5ado en relación a otros pro
gramas de inversión públic.:i. . Principalmente 
el rrograma debe acele1arse en cuanto a caminos 
de penetración transversal y a ejes de conexión 
intra- regional como son los caminos de Cauque
nes y Constitución a San Javier . 

La tercera prioridad involucra 
un programa de vivienda campesina , que debe im 
pulsar Indap y Cora a través de Corhabit . En
esta materia existen dos aspectos . Uno que se 
refiere al déficit en equipamiento habitacional 
y ctro r elacionado con la reposición de edifi
c~os obsoletos o extremadamente deteriorados 
qne ya han completado sobradamente su vida útil . 

Este segundo aspecto , es tal -
vez el más importante pués la obsolescencia de las 
estru~tura s construidas impide el desarrollo de 
los centros poblados para adaptarse a lñs nue-
vas formas de vida humana . 

Pero talvés, el aspecto más re
levante expresado por la población se refiere a 
la aspiración de participar en decisiones loca
:es a trevés de organizaciones comunitarias o en 
·.a creación de empresas de servicio comunales . 

Esto último ya se presenta en vías 
de concreción mediante la reunión de los munici
pios de la provincia de Linares con el objeto de 
~levar a la práct i ca empresas municipales de Ser 
vicios en forma asociada entre ~odos ellos, tales 
como la de energía el éctrica , matadero y corpor a 
,~Jjn de turismo . -
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3 . CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNOSTI~Q 

3 . 1. DE ORDEN GEOGRAFICO. 

La estructura geográfica de es 
razona, que se ha definido como la sub regióñ 
Linares- Cauquenes , está caracterizada por la 
unidad de aguas que tiene por eje el sistema del 
rio Loncomil la sobre el cual se centran las eva 
cuaciones de toda el área en su recurrencia ha
cia el Maule, río que a su vez es el centro de 
todo el sistema hidrográfico de la VI Región . 

El esquema fluvial genera dos 
áreas muy definidas : una hacia el oriente del 
río que corresponde a suelos regados permanen
temente o eventualmente , que en general se ubi 
can en la r1·0vincia de Linares; y otra , hacia -
el poniente , que está formado por suelos de 
secano , dentro de la provincia de Maule. Esta 
es una división muy clara y de.fine condiciones 
geopnlíticas definidas . 

Además , dentro de cada una de 
estas áreas así definidas , se puede ·identificar 
sub- divisiones que ayudan a aclarar aún más la 
caracterízá&ión geográfica . Dentro de la zona 
oriente (Prov. de Linares) se reconocen dos 
áreas . una de la parte norte, ·formada por sue
los de mejor c alidad y mejores condiciones de 
r~ego y otra hacia el sur , formada por terre
nos, en general, peor regados, y de menor cali
dad . Es ra división se produce casi en el cen
tro de ~-ª zona oriente , dividiéndola en partes 
iguales . 

La zona ubicada hacia el ponien
te del Río Perquilauquén (Prov. de Maule) , tam
bién se divide en dos áreas muy características. 
sn la parte norte, se puede reconocer un área 
de pequeñas montañas , muy quebradas , dentro de 
la cual se desarrolla una notoria actividad fo
restal . Esta área es francamente de s ecano, 
con casi ninguna posibilidad de riego . En la 
narte sur , finalmente, está la zona de secano 
áue .forma la cµenca de Cauquenes en la cual se 
de3arrollan principalmente cultivos viñateros y 
~hacarerías, además de algunos cultivos extensi
vos . Esta área puede, eventualmente , ser regada 
en el futuro en parte importante . Su estructura 
topográfica muy particular , incluyendo suaves lo
majes que generan zonas resguardadas , aptas para 
~~ltivos especiales . 
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La forma~neral de la orografía 
sub-regional permite reconocer tres zonas lon
gitudinales. una zona cordillerana formada por 
la cordillera y pre-cordillera de Los Andes,con 
montañas altas como todas las que caracterizan 
este cordón. 

En seguida, un valle exten~o 
que correponde a la continuación del Valle Lon
gitudinal de la Zona Central del pais, y en el 
cual se desarrollan las principales actividades 
de la sub-r.egi6n. En él están ubicados los 
principales centros urbanos; lo atraviesa, en 
todasµ longitud, la Carretera Panamericana y 
se ubican ahí las áreas de cultivos más impor
tantes. 

Finalmente, en la parte coste
ra, está la zona formada por la cordillera de 
la Costa, formada por colinas y pequeñas mon
taflas, de mucho movimiento, dentro de lo cual 
se ubica la Cuenca de Cauquenes, formación que 
caracteriza una f orma de economía agraria,par
ticular de esta parte del país. Dent -- o de es
ta cuenca está localizado el segundo centro ur-

_bano en importancia sub-regional, que es Cau
quenes • 

• 3.2. DE ORDEN ECONOMICO 

El sector de mayor i mportancia 
de 1 sub-regi6n, es el agropecuario, tanto 
por su aporte al producto, como por el volumen 
del empleo generado. En ambos aspe~tos supera 
el 50 % del total subregional de los sectores 
productivos y por lo tanto, caracteriza la eco
nomía sub-regional. Esto coincide plenamente 
con los planteamientos de la ~strategia de De
sarrollo elaborada para la VI Regi6n por Orplan 
Maule en cuanto al rol y metas fijadas para 
esta zona. 

El caracter agrario de la sub
regi6n queda establecido por su PGB, en el cual 
el aporte de la agricultura es de 94.2 millones 
de escudos lo que representa el 37.2 % del to
tal del producto. Igual conclusión s e obtiene 
al observar el porcentaje que r epres enta el apor
te de la agricultura sub-regional al t otal del 
sector a nivel nacional, cifra que alcanza al 
5.2 % mientras que la industria sólo lo hace con 
0.8 % y los servicios con el 1.5 % del total de 
cada sector a nivel nacional respectivamente. 
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Más importante aún pé11'a det'i.ni r 
el caracter eminentemente agropecuario de la 
subregión es el incremento experimentado por su 
PGB en comparación de la variación sufrida por 
el mismo índice a nivel del país y de la región. 
En efecto, el incremento sub- regional alcanzó 
entre los años 1961 y 1965 a un 9 . 0 % mientras 
que para la región sólo fue de 2 . 0 % y para el 
total del país de 8 . 0 %. 

se concluye, entonces , que la 
economía de esta zona es eminentemente agraria 
y podrá seguir siéndolo en los próximos 20 a 
39 años con lo cual asegura el cumplimiento de 
las metas previstas dentro del contexto de de
sarrollo regional. 

Los cultivos de mayor rendimien
to son entre los c er eales , el arroz , las papas 
y la cebada . En los tres rubros los niveles de 
productividad superan los promedios nacionales. 

Entre los cultivos industriales 
se destaca la remolacha cuya productividad tam
bién es superior al promedio nacicnal con 395 . 5 
qq/há . contra 379 . 4 del país . 

Otros productos de tipo indus
tri2l que se cultivan con relativo éxito , son 
el raps y la maravilla . 

El cestino actual de la tierra 
agrícola se concentra principalmente en el ru
bro praderas , con el 63,7 % del total de tie
rras bajo prospección. Le siguen los foresta
les con 21 .: %. Esto indica que pueden haber 
aún fuertes transferencias o reemplazos Je cul
tivos que permiten aumentar l a productividad 
y el aporte al producto sub- regional , lo cual 
podrá lograrse con la realización de diversos 
proyectos de regadío, incorporación de nuevas 
tecnologías y racionalización del crédito . 

ducción, los 
del 50 % del 
toma el 33.5 

En términos del valor de la pro
vinos y la ganadería concentran más 
total producido; el primer producto 
% y el s e gundo el 26 . 7 % 
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El tctal de la producción sub
regional alcanzd a 308<660 miles de escudos , 
lo que viene a significar el 4 1 .2 % de la pro
ducción total de la región .. 

El análisis , talvez más impor
tanto, de l a economía sub-regional, se ha rela
cionado con el empleo generado debido a que , 
por tratarse de un estudio de desarrollo urb~
no , los aspect os socio- económicos adquieren 
principal relevancia. 

En este sentido , l as conclu
siones más sjgnificativas se refieren a lapo
bl ar:ión, que puede ser sostenida adecuadamente 
por la economía del área. 

Se ha deducido que existe un 
~uerte nivel de sub-ocupación el cual incide 
directamente sobre el bajo nivel de ingresos 
entre los trabajadores agrícolas . ~l cálculo 
basado en la capacidad potencial de los suelos 
disponibles para l a agricultura ha dado un dé
ficit de empleos para el año 1970 de 12 . 125 
plazas. Y para 1985, de 11,451, situación que, 
a pesar que tiende a C:.ecrecer, seguirá siendo 
grave por las condiciones de marginalidad que 
implica . 

Las condiciones de superación 
que permitirán reducir esta marginalidad se 
incluyen en la Estrategia y todas es t án rela~ 
cionadas con medidas y proyectos referidos al 
sector agropecuario. Entre otras , una de las 
más significativas se refieren a la acelera
c ión del proceso de mejoramiento de la produc
tividad por Há . y por tipos de cultivos , hecho 
que se prevee factible y que .PUGde deducirse 
de las metas del Plan de Desarrollo Agropecua
rio 1965/80 , de los cual es se muestra un ante
c12c.ente en el cuadro siguiente: 
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CU.ADRO Nº 48 

ESTIMACION DE LA PRODUCCION Y DC LA SUPERFICIE 
EXPLOTADA DE LOS PRINCIPALES RUBROS AGROPECUA
RIOS, EN LA PROVINCIA DE LINARES Y MAULE EN 1975. 

AUMEt-;TQ p!!.; 
PRODUCCION SUPERFI. PRODUC . SUPERF . PRODUCTIVI-

(qq) (Há) (qq) (Há) DAD. 

Maíz 109.000 8.800 692 . 000 19.000 34 ol 
lo 

Avena 21.700 1 .200 770.000 3 . 300 7.7 
Arroz 282.000 10.000 491.000 14 . 000 8 . 0 
Trigo 250.000 4.400 250 . 000 2 , 500 5 , 7 
Maravilla 39.000 7 .600 148 . 000 9.300 7 . 4 
Remolacha 689 . 000 4. 300 4 , 945 . 000 11.500 37.2 
Azuca.rera 

Praderas 
artific . 32.800 70 . 000 
Praderas 
de s2cano 10.400 17.000 
Praderas 
nat . de riego 39 . 600 ------
Praderas 
nat . de secano 519.100 485,000 

Bovinos(ton . 
carne) 5·. 500 7,600 
Ovinos(en 
vara) 
Vino(millo-

1 . 800 3 . 100 

nes de 94 . O 20 . 000 116.8 24.200 
!,eche( 1 ts . ) 22 . 3 58 . 0 

FUENTE : ODEPA. ----

Se puede apreciar que no s6lo 
se prevee el aumento de la superficie agrí
cola sino también el aumento de la producti
vidad por Há . para los mismos tipos de culti
vo . 

% 
o/_ 
'º 
% 
% 
o/_ 
'º 
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Estas medidas pueden disminuir 
el margen de población cuyo sostenimiento eco
nómico no tiene apoyo en actividades reales , 
traspasándolos al campo de la producción. 

La población económicamente ac
tiva a 1985 se ha estimado en 112.404 habitan
tes con la siguiente composición por ramas de 
actividades : 

Agricultura 56.425 50 . 2 % 
Minería 225 0 . 2 % 
Industrias 16 . 748 14.9 % 
Construcción 4 . 387 3 . 9 % 
Servicio 34.619 30 . 8 % 

TOTAL 112. 404 100.0 % 

El potencial de empleos que 
se ha calculado para la misma fecha alc8nza 
a 89 . 590 pla zas , dando como resultado el dé
ficit ya señalado . 

Otra conclusión importante de 
orden económico se refiere a las consistencias 
e inconsistencias que se derivan de la compa
ración _ de l as políticas explícitas para el de
sarrollo regional y los proyectos previstos 
por l os diversos sectores. 

En el cuadro siguiente se 
muestra· esta compatibilizaci6n: 

CUADRO Nº 49 

CONSISTENCIA ENTRE LOS PROYECTOS CONSULTADOS Y 
LAS POLITICAS PROPJESTAS SN LA ESTRATEGIA . 

POLITICAS 

I . SECTOR AGROPECUARIO 

a . Incentivación de explo 
tación forestal en D~= 
partamento de Chanco y 
Cauquene.s . 

PROYECTOS 

No se consultan crédi
tos forestales para la 
provincia de Maule . Sólo 
Corfo agríe . l os consul
ta para la provincia de 
Linares. 
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POLITICAS 

b. Propender al cambio 
de cultivos anuales 
~or cultivos perma
nentes , junto con 
mejorar eficiencia 
en él uso de agua . 

c . Elevar la produc
tividad de la mano 
de obra agrícola , 
preparando técni
cos especializa
dos, junto a la 
preparación de 

•personal califica
do m equipos meca
nizados agrícolas. 

d . Racionalizar la co
mercialización a 
través de la orga
nización ce Coopera
tivas Agrícolas. 
~or otra parte,re
gular el mercado, 
almacenando las 
producción de 
caracter estacio
nal , a través de 

· la creación de 
bodegas de alimen
to . 

e . Estimular la explo
tación vit ivinícola . 

PROYECTOS 

Se consultan créditos 
Corfo Agric. para reg~
dí o en provincias de 
Linares y Maule , además 
del. proyecto del Tranque 
Colbún a i niciarse alre
dedor del 1972 .l/ 
No se consultan inversio
nes en la ?ona en es t e ti
po de labores . sí , se con
sulta asistencia técnica 
a través del S. A. G .. Se 
consultan créditos dest ina
dos a Cooperativas Agríco
las en Linares y Maule . 

Se consulta la construc
ción de bodegas de legu
minosas en San Javier y 
Cauquenes , además de ele
vadores de granos en San 
Javier y Parral y eleva
dores de maíz en Linares. 

Se con·sul ta crédito a Coop . 
vitivinícola a través de 
Corfo Agrícola e Indap . en 
Linares y Cauquenes . 
Por otra parte, se consulta 
la construcción de una plan
ta embotelladora de vinos , 
cuya local ización aún no.:e 
decide • 

.:V Fecha no determinada aún . 



166 -

POLITICAS 

f. Estimular la ex
plotación ganade
ra y pesquera. 

II . SECTOR INDUSTRIAL 

a. Creación de Cen
tros Industriales 
medianos y peque
ñas, focos urbanos 
de importancia 
media , como com
}:)lementación del 
Centro Industrial 
mayor local iz.a.do 
en el polo regio
nal. 

PROYECTOS 

Se consultan créditos de 
desarrollo porcino , aví
cola y ganadero para am
bas provincias a través 
de Corfo Agrícola e Indap . 
Por otra parte, se con
sultan créditos pesqueros 
a través de Indap y del 
Servicio de Cooperación 
Técnica, junto a la cons
trucción , a través del 
S.A. G., con incidencia en 
el área. 

Se consulta la co~struc
ción de una serie de plan
tas industrializadora de 
productos agropecuarios: 

leche en Linares 
maiz en Curicó 
frutas en Curicó 
celulosa en Constitución 
vitivinícola en Loncomilla 
Se consulta por otra parte , 
la ampliación de la planta 

Iansa en Linares, del frigo
rífico de ECA en Curicó y 
de la planta de alimentos 
concentrados , de Linares, 
todo ello fundamentalmente 
a través de Corfo . 
Corfo- Industria consulta 
por otra parte, una línea 
de créditos orien~ados a 
estimular la pe~ueña indus
tria y el artesanado , tanto 
en Maule como en Linares . 
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POLI'rICAS 

III. VIALIDf1.D 

Reforzamiento de la 
red de comunic·acio
nes que permitan una 
mayor cohesión entre 
los c ent ros poblados 
y las zonas de pro
ducción de la sub
región. 

IV . TURISMO 

Estímulo a la acti
vidad turística . 

PROYECTOS 

se· consulta una serie de 
proyectos de construcción 
y mejoramiento de vías 
de comunicación , entre 
las cuales figuran la 
construcción del puente 
Colbún , el mejoramiento 
del camino Cauquenes
Chanco , Parral- Catillo, 
Cauquenes-Parral, Cau~ 
quenes- San Javier,etc. · 
Pero áun así es poco l o 
que la subregión posee 
en este rubro de la in
fraestructura. 

El mejoramiento de las 
redes de vialidad , ante
riormente mencionada , de
be tener una importante 
incidencia en el fomento 
t urístico en la zona . 

Se observa que dentro del sector 
agrícola la consistencia entre políticas y pro
yectos es relativamente débil , especiaJ.mente si 
se considera que en los rubros sindicados como 
de mayor impacto como son los relacionados con 
el proceso de industrialización , no se aprecia 
una acción decidida en materia de proyectos . 

En realidad , los proyectos apare
cen más bien ~orno líneas de programas más que como 
proyectos específicos lo cual hace perder vigor 
a las políticas explícitas. 
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En el sector industrial apare
ce una serie de iniciativas de inversión que 
dan bastante consistencia a las políticas por 
lo que en este sector no aparecen mayores ob
servaciones aún cuando, el nivel general en que 
se plantean los proyectos no garantizan en 
alto grad? el cumplimiento de dichas folíticas . 

En el área de la infraestructu
ra , l a mayoría de los proyectos son de mante
nimiento de la situación dentro de su creci
miento normal pero se aprecia falta de consis
tencia en cérminos de alcanzar met&s priorita
rias referidas a la accesibilidad de un número 
con~iderable de sub-áreas. 

En el sector turismo no caben 
mayores comentarios dado que este es un sector 
no prioritario dentro del desarrollo sub- regio
nal . Por lo tanto, las inversiones relaciona
das con él parecen adecuadas . 

En general, es necesario dejar 
establ ecido que la implementación , de l as po
líticas de desarrol lo a corto plazo , es deba
ja consistencia, hecho que probablemente se de
be al corto periodo que ha tenido hasta el pre
sente la oficina de planificación regional para 
coordinar las inversiones regionales dentro 
de 1-as áreas de desarrollo que la componen. 
Sin embargo es previsible que dentro de los 
próximos años (2 a 4) dicha situación asuma 
otro dinamismo al consolidarse las estructuras 
administrativas de programación que actualmen
te se ~ncuentran en proceso de consolidación . 

Otro aspecto importante que in
duce a la formulación de conclusiones , se re
fiere a la necesidad de rt::!visar los plantea
mientos de polarización de actividades y pobla
ción en el nivel regional . 

Sin entrar a discutir la vali
dez que en el ámbito nacional tiene la política 
de polos y focos de desarrollo , al completar el 
análisis de los antecedentes del diagnóstico se 
puede establ ecer que presenta serios riesgos el 
transplante directo de dicha teoría a territo
rios de economía agrícola como Linares y Cau
quenes. 
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En efecto, se apreci~ la estruc
tura de polos y focos propuesta para la Región 
~n la Estrategia de Desarrollo ya formulada por 
Odeplan, si bien concuerda con el esquema na
cional, presenta serios contrasentidos con res
pecto a las metas y objetivos posb..:il.ados . Y si 
se analiza desde el punto de vista de áreas de 
desarrollo corno las definidas para el E.P.I. 
Linares-Cauquenes, las inconsecuencias tienden 
a hacerse más notorias! 

La conc~usi6n global que esta 
materia ha merecido se puede concretar en lo 
siguiente: 

La estructura urbana polariza
da propuesta por Orplan-Maule para la VI Re
gi6n, al seguir rígidamente el modelo nacional, 
está forzando una soluci6n que se contrapone, 
en importante medida, con las necesidades de 
~JTl~Ptación de estructura urbana de las me-
+- ·. d 1 a. · . .¡,, ., -¡ ,,. .... . , ..!!"'; C'• ~ '"" ·¡ .. . . ... as. e esc:1.ri o~ .. o po:.. ,.u ... aua.~ ~ ,s~.o a _ca.r..-za 
gr-an!' ~al!idért': ·es~e_o:i.a.1.moot~."~:k :~u.~v~-d.e...~s, 
de desarrollo dentro del contexto r€gional. 

Esta conclusión se .fundamenta 
en las siguientes observaciones: 

a. La región debe polarizarse en Talca, a ritmo 
acelerado y en el menor plazo posible l/• 
Dado que dentro de ella predomina notoria
mente la actividad agropecuaria, a un nivel 
generalmente primario y que las inversiones 
nacionales en la regi6n · no pueden s er mayo
res, o mucho mayores que las que se han 
venido haciendo en los últimos años,'apare
ce discutible postular el crecimiento com
ple~entario y c?mfetitivo de dos centros 
sub-regionales y~ 

.11 

En la medida que deban reali
zarse inversiones en dichos centros se es
tará retardando el logro de la meta .E.ijada 
para el polo regional • 

Estretegia de Desarrollo para la región del 
Maule Orplan. 

y ~~ curá~ó y Linares. 
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b . Al reconocer la vocación agraria de la sub
región , se puede concluir que l a polariza
ción en Linares al ritmo y con las metas 
p e di das, conspira con el logro de los 
niveles de desarrollo que requiere un área 
de esta naturaleza . O sea , se puede esta
blecer que, siendo esta una sub- regi6n in
capaz de retener población migrante de otras 
regiones en las condiciones actuales, en 
gran medida por falta de una estructura ur
bana adecuada a este fin, el crecimiento de 
los focos del área se basa exch1 sivamente 
~n los flujos internos de las áreas rurales 
o pequeños centros hacia las ciudades prin
cipales y por lo tanto el crecimiento de Li
nares en forma acelerada para alcanzar los 
niveles postul ados a nivel regional , atenta 
contra el logro de una estructura urbana 
compatible con la economía local . 

Lo anteriormente dicho se fun
damenta en le estimación de que para lograr 
el desarrollo de esta sub-región dentro 
de las metas establecidas, teniendo ·a1 sec
tor agropequario como el ele~ento dinámico 
de la économía del área, requiBre de una 
estructura de centros de servicio y equipa
miento muy homogenea y convenientemente dis
tribuida. 

En resumen , para que se desa
rrolle este área dentro del rol agropecua
rio que ya se le ha asignado , es necesario 
fortalecer una estructura urbana en forma 
de trama, constituida por centros de tama
ño pequeño y medio , que acerquen el equipa
miento y los servicios a los centros de ac
tividad , los cuales er. este caso adoptan 
una forma dispersa en todo el territorio sub
regional. Con ello se produce el enfrenta
miento entre dos posiciones : una encausada 
desde el nivel regional que demanda la pola-
rización de actividades y poblaciones en 

algunos focos determinados y otras prove
nientes del nivel local que requiere una es
tructura de servicios para mantener y desa
rrollar la economía del área para la cual 
deberá reforzarse y en algunos casos crear
se una trama de centros pequeños , de talma
nera de retener la población en sus fuentes 



- 171 -

de trabajo y apoyar el desarrollo de las acti
vidades productivas. A partir de esto parece
ría conveniente revisar el esquema regional, 
pero ello queda fuera de los alcances de este 
Estudio. 

Con respecto a la validez de 
los limites sub-regionales pre-determinados al 
iniciar el Estudio se ha obtenido la siguiente 
conclusión, que proviene del simple análisis 
de los estudios gravitaciGnales y de zonas -
de inf~uencias, las cuales han indicado que 
tanto en el norte como en el sur del área pre
determinada, existen situaciones de alta ines
tabilidad est~uctural que permiten concluir 
que la sub-región tiende a constituir un espa
cio bastante más reducido . En realidad la 
cohesión interna de la sub-región es bastante 
débil. Más bien se pueden reconocer tres mi
cro regiones bien caracterizadas: la de Lina
res, Parral y la de Cauquenes. Unidas no al
canzan a constituir una unidad, principalmente 
por falta de horr.ogeneidad de sus estructuras 
urbanas. En efecto, por la existencia del 
eje longitudinal formado por la carretera pa-

_namericana y el ferrocarril, se ha desarrolla
do gran parte de la actividad urbana alrededor 
de los dos primeros, dejando el resto de la 
sub-región en franco desequilibrio, hecho que 
se aprecia en la simple observación de la es
tructura localizada de centros. 

En la periferia norte de la sub
región san Javier y menos Villa Alegre gravitan 
en form~ mucho más importante sobre Talca que 
sobre Linares, y por lo tanto, estas dos comu
nas en gran medida deben· considerarse para los 
efectos de programación, como formando parte 
de la subregi6n de Talca . Este hecho es cate
górico y deberá ser un dato para la Etapa de 
Proposiciones. 

En la periferia sur la situación 
es más discutible ya que la falta de cohesión de 
Maule y parte de la provincia de Linares con su 
polo se debe en gran medida a la falta adecuada 
de comunica~iones y a los deficientes niveles de 
equipamient6 de algunos centros que les impiden 
mantener su poder sub-regional de manera de equi
librar las gravitaciones de centros de otras re
giones ubicadas más al sur. 
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Con respecto a l as comuni ca
ciones , el área de Cauquenes está viendo va
riar su situación con la construcción del an
tiguo camino que l a une con Parral . Más adel an
te el que lo unirá con San Javier y Villa Ale
gre. Estos e l ement os aument arán fuer t emente 
la gravitac ión de toda l a zona de Cauquenes 
sobre Talca , cohesionando esta parte de l a re
gión con su polo pri ncipal. 

La s i tuaci ón del bajo n i vel de 
equipamiento afecta principalment e a cent ros 
como Parral y Retiro , los cuales s on incapaces 
en la actual i dad de equil ibrar las tensiones 
que sobre sus áreas provocan focos de desarro
l lo ubi cados más al sur , · 

Sin embargo , parece necesario re
solver esta situación a l a brevedad , por cuant o 
l as relaciones de áreas agrícolas , motivadas 
principalmente por l os sistemas de regadí o , 
relacionan en forma importante a esta zona con 
su foco sub- regional. 
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La conclusión referep.te a este 
punto es entonces: corregir el limite norte 
de la sub-región separando parte de las comu
nas de Villa Alegre y San Javier para los efec
tos de dimensionar el equipamiento y los servi
cios de nivel sub-regional y considerar en 
forma especial la situación dél área periféri
ca sur, en términos de programar las inversio
nes más adecuadas para integrarla al ámbito re
gional en forma consistente. 

Finalmente del análisis se ha 
obtenido una conclusión que se refiere a la si
tuación francamente marginal de algunas zonas 
costeras y cordilleranas, motivadas principal
mente por la falta de infraestructura de viali
dad y otras formas de comunicación entre aque
llas y los centros principales de actividad. 

Como ya se estableció en el 
párrafo anterior, casi toda la actividad urba
na se concentra en el eje longitudinal dejando 
extensas áreas sin equipamiento, y totalmente 
marginados de las actividades de desarrollo sub
regional. Se hace irnprescindiblemente necesa
rio entonces considerar un programa de caminos 
de penetración transversal y de conexiones pa-

•ralelas al eje longitudinal, que den salida a 
las áreas de producción actualmente encajona
das. Estas áreas se ubican principalmente en 
los departamentos de Chance y Cauquenes en la 
costa y en las comunas de Colbún, Linares y 
Longavi en la pre-cordillera, Villaseca, Agua- · 
da y también el valle. 

3.3, DE ORDEN URBANO. 

Desde el punto de vista urbano, 
las conclusiones se han agrupado en dos conjun
tos. El primero referido a la estructura de 
centros urbanos, vista corno un conjunto inter
dependiente y el segundo, mostrando las con
clusiones que correponden a cada foco en par
ticular. 
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3, 3.1. Co~_reJ_ación _al conjunto de centros. 

a. La estructura muestra en gE:nera:l,, una evo 
lución discontinua que puede estar reflejan 
do la falta de coherencia entre las inver-
siones esporádicas y el proceso de desarro 
llo de la economía primaria de la sub regíón. 

b. Es apreciable una falta de consolidación de 
roles y jerarquías de los centros secunda
rios, a pesar de que en la medición de los 
mercados locales ha quedado definido el rol 
gener~l de centros de servicios de todos los 
centros . 

Esta situación s e debe a la inexistencia de 
capacidad de capitalización local que per
m i t a retener el proceso de comercializa-

ción local que permitiera retener procesos de co 
mercializaci6n de productos de sectores dinámi- 
cos dentro del área, los cuales se desarrollan 
en centros como Santiago, Chillán o Talca . 

Por lo tanto, los roles deberán 
ser definidos en función de una estructura que 
se adecúe a la forma de la producción sustenta
da por la Estrategia, buscando el equilibrio de 
la estructura urbana en una distribución de los 
servicios a través de una trama de centros urba 
nos. 

Sin embargo, Linares más definí 
do en esta materia, basado en su alta actividad 
de servicios públicos provinciales. Pero ya el 
segundo c entro en jerarquía presenta dudas sobre 
su rol futuro dentro del marco general de la es 
tructura. 

Parral se encuentra en situación 
transitoria hacia una consolidación de su rol 
micro-regional. 

Solamente Pelluhue y Panimávida 
presentan, dentro del estrato de centros menores , 
una situación más definida, al haber asumido ro
les turísticos y mostrar una evolución sostenida. 
(ver análisis de la estructura urbana . ) 
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En el cuadro Nº24 se aprecia la 
estabilidad de cada centro dentro del contexto 
general; Linares, como ya dijimos, presenta ca
racterísticas de estabilización aceptables y 
un nivel adecuado al rol que le corresponde a 
la región. Cauquenes, en cambio apárece como 
un centro que disminuye su dinamismo, e inclu
sive desciende de nivel ubicándose en un estra 
to que no le corresponde a un foco subregionaI 
cabecera de una microregión. 

Parral presenta una dinámica 
inestable situación que deberá resolverse a tra 
vés de una pro¡1l.Sicd.8n adecuada de la trama. -

El resto de los centros interme 
dios y los centros menores, a excepción de los
ya citados Pelluhue y Panimávida aparecen con 
índices de dinamismos extremadamente disconti
nuos. 

c.· En el orden de los pesos relativos de los centros 
dentro del marco de la estructura general , Lina 
res es casi el único que conserva su peso en ter 
minos de ·estabilidad. El resto de los centros -
tienden a perder peso relativo en el contexto 
y sólo Longavi con 0.54 y Panimávida y Pelluhue 
presentan aumento de su peso relativo aunque en 
cifras no significativas. 

se deduce entonces que el dina
mismo de la estructura es bastante débil y en su 
condición actual no ofrece grandes perspectivas 
de cambio, situación que deberá impactar fuer
temente la proposición de nueva estructura dentro 
de la estrategia de desarrollo urbano . 

La pérdida de peso relativo de 
la mayoría de los centros, en cambio puede cons 
tituir un· factor favorable a la reestructuracion 
ya que no existirán mayores compromisos para su 
adaptación a las necesidades del esquema de desa 
rrollo sub regional. 

d . Una de las condiciones más importantes se deduce 
del análisis de los roles implícitos de los focos 
que forman el contexto urbano. Al medir los mer
cados locales se ha apreciado que las actividades 
de intercambio, en la totalidad de los centros, 
está representada casi exclusivamente en funciónes 
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terciarias, dejando s in representación a las 
actividades de los sectores productivos. 

En realidad, las funciones de 
intercambio en la actividad agropecuaria , al 
ser este sector el generador de la mayor parte 
de la producción del área, deberían verse refl~ 
jadas, en la actividad de la economía urbana 
de alguna forma. 

Esa forma s610 se expresa én 
el comercio de abastecimiento, pero no a través 
de procesos de comercialización de productos 
agrícolas. Esto caracteriza la condición de 
área marginal de estas dos provincias, justif.i 
cando el traspaso de los procesos de comercia= 
lización a los polos de desarrollo cercanos más 
importantes ubicados fuera de la sub región. 

Esta característica es probablemente 
generalizable en otras regiones del país con 
economías primarias como la de esta zona sobre 
las cuales actúa más fuertémente el centralis
mo nacional. 

En el cuadro Nº 29 se puede 
apreciar la validez de est~ conclusiones, tan 
to en términos globales como en lo relaciona= 
do al orden de las actividades de servicio. 

De dicho análisis se ha dedu 
cido también una jerarquía de centros que, en 
general , coincide con las jerarquías deducidas 
de la evolución demográfica y de la califica
ci6n. socio - econ6mica -de los centros. 

e. Del estudio gravitacional se han podido obte
ner algunas conclusiones importantes en térmi 
nos de relaciones funcionales entre centros pe 
riféricos del área y sus focos principales. -

Se ha podido comprobar que to
dos los centros que se agrupan en el eje longi
tudinal presentan una fuer~e gravitaci6n sobre 
Talca. Estos centros, en general , se ubican en 
la provincia de Linares. En cambio los focos del 
área de Cauquenes presentan niveles gravitaciona 
les sobre Talca mucho menores. -

Enfocado hacia una definici6n de 
t ~nsiones entre el polo regional y los polos sub
regionales, el estudio ha dado como resultado que 
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centros como Villa Alegre, San Javier y Longa
vi e incluso Parral gravitan más fuertemente 
sobre Talca que Linares. Esto se debe, en pri 
mer lugar a la comunicación extremadamente di= 
recta que produce la Carretera Panamericana en 
tre todos estos centros y Talca y en segundo -
lugar a la falta de equipamiento de nivel ade
cuado de todo tipo del cual adolecen los focos 
principales de la sub región, para completar con 
el polo la atención de las necesidades de los 
centros secundarios. 

Al establecer un orden priori 
tario de las dependencias gravitacionales se -
puede apreciar ( ver cuadr.o de gravitaciones 
prioritarias) que con primera prioridad gravi 
tan sobre Linares solamente dos centros pobla 
dos (Colbún y Yerbas Buenas); el resto de los 
centros analizados presentan indices muchos 
más elevados sobre Talca. s610 en una segunda 
prioridad aparecen tres centros de mayor desa
rroll-o gravitacional sobre Linares (Longavi, 
Villa Alegre y San Javier) y en una tercera 
prioridad el resto a excepción de Chanco el 
cual prácticamente no gravita sobre Linares 
(indice: 0.000079). 

Estos antecedentes .son impor
tantes para concluir que la estructura de cen
tros ur~anos, al no tener capacidad interna 
que permita relaciones equilibradas entre sus 
diferentes estamentos, presentan una fisonomia 
muy inestable, de alto grado de inseguridad en 
la justificaci6n de su rol end6geno. 

De hecho, se producen y expli 
can escapes considerables como el caso de san
Javier y a veces Villa Alegre . los cuales man
tienen relaciones de dependencia más consistentes 
con Talca que con el resto de la sub región. 
Este parece un hecho que tiende a consolidarse 
no existiendo razones justificadas¡:ara forzar 
un cambio en sentido inverso. 

f. Otro aspecto interesante relacionado con la es
tructura urbana se refiere a la jerarquía que se 
obtiene del tamaño de los tributos de tipo urbano 
recaudados en cada comuna de la cual es centro 
cada ciudad.analizada. 
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La t ributación más alta , obvia 
mente , se produce en Linares , pero la segunda -
no ~orresponde al segundo centro que es Cauque 
nes, sino que a Parral; otras comunas como vi= 
lla Alegre, aparecen tributando en rubros de 
t ipo urbano en formas más altas que centros de 
jerarquicaménte están por encima de ella . 

En el cuadro siguiente se pre 
senta una comparación de _jerarquías provenien= 
tes de cuatro paramentos: 
población , tributación , coeficientes socio -
económicos de MINVU y Tipología Social de Matle 
hart; de esta comparación se puede componer -
una jerarquía combinada por suma de los indica 
dores , la cual confirma las cinco primeras ubT 
caciones del orden demográfico y p~oduce leves 
cambios hacia abajo , haciendo subir a Villa Ale 
gre al 6° lugar a cambio de Longaví y mejorando 
a Yerbas Buenas en desmedro de Colbun. Chanco 
manti ene su rango demográfico. 
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CUADRO Nº 49 

Comuna Rango Rango Rango Rango 
Demográ Tribu- Socio Tipoló 
fico tario Econ~ Y gico y 

A B c D 

• 
Linares 1 1 1 1 
Cauquenes 2 3 2 2 
Parral 3 2 3 3 
San Javier 4 4 5 4 
Retiro 5 6 4 9 
Longavi 6 7 7 6 
Villa Alegre 7 5 8 5 
Chanco 8 10 6 8 
Colbún 9 9 8 10 
Yerbas Buenas 10 8 10 7 

. Estas observaciones pueden ha 
cerse extensivas a los centros urbanos corres= · 
pondientes en oada comuna y se apreciarán que 
los valores de la columna D se ven afectados 
notoriamente por los servicios de urbanización 
esto es, a mayor grado de ruralidad menor je
rarquía o a mayor población mayor volúmen tri 
butarios . 

En síntesis no se observan 
grandes variaciones que puedan afectar a una 
jerarquía deducida del análisis gravitacional . 

g. Una Última conclusión se deriva del análisis 
especifico de cada centro urbano , para el cual 
se consideran parámetros de orden físico : ubi 
caci6n , trama , límites , zonificación, zonas de 
deterioradas ; de orden estructural : como 
vialidad, accesos, servicios, infraestructura , 
equipamiento; de orden Social como : cesantía 
migraciones , déficit en rubros sociales (vivien 
da , etc . ); de orden de crecimiento como : áreas 
prioritarias , factibilidad del crecimiento , etc . 
Y Coeficiente Socio Económico MINVU . 
y Tipología Social de Matlehart (atlas Social de 

Chile) . 
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Con estos antecedent es, se ha 
preparado el cuadro siguiente, el cual permite 
observar cuales son los factores limitantes o 
restrictivos de la área urbana. 

Con relación a cada. centro en particular 

Las conclusiones que el análi 
sis de la estructura de cada centro en particular 
ha merecido, se presentan sintetizados en el cua 
dro Nº 28 . 

En general se obs erva que el 
nivel de deterioro de casi todos los centros 
es significativo , l o cual contituye un factor . 
que incidirá en cual quier decisión que deba to 
marse en e l futuro , con respecto a los roles 
que cada foco debeTá asumir . 

8n términos de restricciones 
físicas al crecimiento , ningún centro presen
ta problemas de consideración . Las restriccio 
nes mayores se concentran en el área de la ac= 
cesibilidad y la infraes t ructura . En todo ca
so ninguna de ellas alcanza a · constituir sit ua 
cienes insolubles para el logro de una imagen
urbana determinada . 

La factibilidad de la int egra 
ci6n interna de cada centro es de orden inversa 
ment e proporcional al tamaño y jerarquí a de ca= 
da uno de ellos. 

La zonificación y l a trama ur 
bana, como factores asociados ofrecen un pano
rama restrictivo al desarrollo de l a mayoría
de los centros especialmente por falta de cohe 
rencia entre las formas originales y las agre= 
gaciones posteriores , por cuanto las deficien 
cias observadas en estas materias muestran un 
grupo de centros sin vitalidad urbana , siendo 
muchos de ellos , solo prolongaciones del ámbi 
to rural. -

En los rubros de infraestruc 
t ura de servicios, se observa un nivel parejo 
de deficiencia . Tanto en agua potable como 
en electricidad el nivel deficitario se expresa 
no por incapacidad.de servicio sino por falta 
de redes de distribución. - En cuanto al alean 
tarillado s6io 4 centros , los más importantes 
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cuentan con este servicio. El resto no dispo 
ne de él . Sin embargo se ha constatado que
es relativamente factible dotarle de este ser 
vicio . 

Respecto al equipamiento , e l 
rubro escolar es deficiente en general en ·to
da el área a pesar del enorme progreso alcanza 
do en los 1ltimos 4 años en materia de const rüc 
c i ones escolares . 

En el resto de los rubros de 
equipamiento s e presentan diversos matices de 
deficiencia según se aprecia en el cuadro , sal 
vo en los niveles mínimos de equipamiento admi 
nistrativo en los cual es todos los centros dis 
ponen de servicios adecuados a su jerarquí a. -
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4. PROPOSICIONES. 

4. 1. Hipótesis de Desarrollo Urbano 

La definición de una hipótesis 
de desarrollo urbano se ha basado en determinan 
tes de orden fisico-funcional-estructural que 
caracterizan la sub r egión e insinúan una "for 
ma de planificación" . 

Los puntos de apoyo básicos de 
la hipótesis· han sido los siguientes 

i . El territorio ubicado al sur del rio 
Maule (dentro de la VI Región) y que 
constituye la denominada sub región 
de Linares-Cauquenes , presenta ca
racte~isticas unitarias , al organi-
zar sus actividades en función de un 
esquema fluvial . El rio Loncomilla 
contituye el eje del sistema , al de
sarrollarse, en parte importante de 
su recorrido , en sentido norte sur 
para ir a desaguar al gran centro del 
si~tema hidrográfico regional constituí 
do por el Maule. -

Este eje fluvial divide , en 
primera instanciai en dos partes a 
la subregión . El resto del sistema 
fluvial de esta zona fluye en forma 
de abanico hacia Loncomilla. Entre 
estos últimos se destacan e l Putagán 
Achibueno , Perquilauquén, Purapel , 
Cauquenes y otros . 

Esta es tructura fluvial carct e 
riza la unidad del área y facilita Ia 
identi icación de partes homogéneas . 

ii . La composición orográfica del terri
torio es otro factor de gran importan 
cia en la delimitación de espacios de 
actividad económica. 

En sentido transversal , la pre 
sencia de las cordilleras de Los An= 
des y de la Costa , definen y confir
man la existencia de una división lon 
gitudinal coincidente con el esquema
fluvial. Las actividades agropecua-
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rio siguen esta compos i ción , concen 
t rando los cultivos en el Val l e Loñ 
gitudinal y reservando las alturas
para forestación . 

Esta característica y la obser 
vada con respecto al sistema fluvial , 
consolidan un limit e norte sur que di 
vide la sub región en una parte al o= 
riente del rio Loncomilla formada por 
suelos regados, y otra , al poniente 
del r i o , constituida por suelos de 
secano , l ,o cua::. las caracteriza en 
cuanto a tipos de cultivos reales o 
potenciales . 

Una observación más detallada 
permite además reconocer una subdi
visión de cada una de las partes 
oriente y poniente ya identificadas . 
En el sector oriente , incluido dentro 
de la provincia de Linares, se dis
tinglJ.en un área norte con suelos de 
mejor calidad y mayor seguridad de 
riego y otra área al sur de los r í os 
Longavi y Perquilauquén , con suelos 
de menor calidad y con mayores di f i 
cultades actuales de riego. En el 
sector poniente (al oeste del r í o 
Loncomilla) también se detectan dos 
áreas . Al Norte , una zona montaffo
sa apta para forestación con suelos 
de baja calidad y sin pos i bilidad 
de riego y al sur la cuenca de Cau
quenes , de suaves lomajes , apta para 
cultivos de vides y chacarerías , ac
tualmente de secano pero con buenas 
perspectivas de riego fu turo . 

i. i -. i. En térmi nos gravi tacionales , la sub
región analizada en el diagnóstico 
pierde una parte ubicada en el nor-

OO.: 

te , la cual pasan constituir el es
pacio de expansión del área met~o
politana de Talca . Esta parte est á 
formada por una superficie conside
rable de la comuna de San Javier y 
aparece como la bisagra del área con 
r especto al polo regional . Este es
pacio que se se::grega coincide con el 
entronque de los sistemas fluviales 
sub- regi onal y regional y constituye 
el pivote del enlase de ambos espacios . 
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La importancia de esta pequeña zona 
es , en este sentido, muy significa
tiva y constituye el centro de arti
culación de todo un sistema al sur 
del río Maule. 

iv. La estructuración de vialidad acen
túa esta parte de l a hipótesis al 
marcar un eje longitudinal muy fuer
te el cual se compl ementa con un 
sis tema de caminos transversales muy 
débiles. Sin embargo , desde otro 
punto de vista , la carretera Paname
ricana es un elemento unificador del 
conjunto sub- regional , por sus carac
teristicas de colector nacional . 

Pero lo que es más evidenteyes 
el hecho que la coincidencia de en
trada de la Panamericana por el nor
te , justo en el punto en que se ubi
ca el nudo de enlace (San Javier) 
consolida definitivamente a esta zo
na en su caractcr de área de articu
lación regional , concent rando en 
ella todos los flujos subregional es. 

v . En resumen , la hipótesis de la es- · 
tructura funcional de la sub región , 
apoyada por factores topográficos , 
fluviales , gravi tacionales y de v.ia
lidad , determina que , todo el espa
cio y sus actividades , que consti
tuyen la sub- región Linares- Cauque
nes , fluye hacia un vértice que la 
articula regionalmente. Este punto 
coincide, o más bien está determina
do , por la concurrencia en San Javier 
de los enlaces fluviales, penetra
ciones camineras y gravitaciones del 
polo regional. 

Existen sin embargo, algunas partes 
de la sub-región que no están afec
tadas por estas tensiones hacia el 
norte , lo cual 92 debe , en general, a 
deficiencias de comunicaciones que de
ben ser subsanadas ya que la medición 
gravitacional está presionando para 
lograrla. 

• 
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vi. Si se considera lo ya establecido en 
términos físicos y gravitacionales, 
puede establecerse la estructura for
mal de la sub-región en cuatro áreas 
homogéneas que adoptan posiciones de 
cuadrant es referidos a un eje longi
tudinal formado por la carretera Pa
namericana y e l río Loncomilla. 

Estos cuatro lóbulos consti t uyen o 
tienden a constituir unidades depen
dientes de un organismo global que 
es l a subregión , con un punto de en
lace con su región, ya identificado 
en San Javier. 

El esquema se consolida definitiva
mente al observar algunas coinciden
cias s ignificativas que presentan 
la situación existente con esta hi
pótesis , entre las que se destacan 
las sigúientes: 

a . Cada lóbulo o área se polariza 
en una ciudad con nivel de desarro
llo adecuado a las expectativas de 
cada una de ellas . 

b. Cada uno de estos focos disponen 
de una conexión (vía) que lo une al 
eje centr~l , con marcado flujo hacia 
e l vértice (San Javier); Constitu
ción por camino directo a San Javier; 
Cauquenes por camino directo a San 
Javier ; Parral y Linares junto a la 
Panamericana que los une en forma 
expedi ta al foco articulado . 

c . Cada área presenta característi
cas ecológicas diferenciadas, faci
litando diferentes actividades y es
pecialmente , cultivos especializados 
por áreas. El área 1 , apta para cul
tivos extensivos y ganadería ; el 
área 2 , apta para cultivos extensivos, 
chacareria y frutales; el área 3 con 
condiciones para el cultivo de viñas, 
chacras y frutales y e l ·área 4 exclu
sivamente apta para explotación fores-
tal . ' 
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Ahora bien, dentro de cada área ;pue
den a su vez, identificarse divisio
nes que constituyen l as unidades me
nores del sistema~ Estas sub- áreas 
corresponden a espacios fisié9s con 
caracteristicas especial es , ~epara
dos por accidentes geográfic9s oéE
finidos por polarizaciones alrededor 
de centros intermedios . ' 

Su estructura de conjupto se 
identifica cori las redes de Caminos 
que unen los centros poblados entre 
sí y sirven de base para la identi
ficación desi.stemas y sub- sistemas 
urbanos . 

vii, El rol económico que le corresponde
derá a esta sub- región dentro del 
contexto del desarrollo regional, 
debe verse reflejado también en la 
estructura urbana que forman los 
focos de actividad. 

Para mantener una actividad 
agropecuaria como principal factor 
del desarrollo sub-regional , se re
quiere la complementación dei siste
ma con una disposición de estructu
ra urbana adecuada a ese objetivo . 
Las condicionantes principales que 
deben considerarse se refieren a 
políticas de retención de población 
en las fuentes de trabajo {el campo) 
evitando migraciones internas , para 
lo cual debe acercarse el equipamien
to y los servicios hacia la concen
tración de trabajo agrícola . 

La estructura .urbana actual· de-, . . .· 
bera adecuarse , adoptando la forma 
de una trama gradu0da y altament e · 
complementaria. 

El control del crecimiento , 
rol y jerarquía de cada centro, ad
quiere gran significación por cuanto 
la mejor forma de lograr una alta efi
ciencia será constituyendo una estruc
tura equilibrada en la cual se identi
fique y fortalezca en su rol los focos 
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de áreas y se organice, alrededor 
de ellos , tramas de centros menores 
e intermedios . Los primeros. como 
pri mer escalón del equipamiento y 
servicios básicos , los cuales se 
ubi can muy cerca de las zonas de 
actividad agraria y l os segupdos 
como focos de las sub-áreas , · cons
tituyendo element os de equilibrio 
entre los focos principales y las 
fuentes de trabajo . En general to
da la es tructura debe ser homogénea 
en términos de centros de servicios~ 
Los el ement os de comunicaciones , es
pecialmente la vialidad , es ~e gran 
i mportancia para ayudar a definir 
la trama ya que lo más importante 
son las dependencias compens~das 
entre los distintos centros ?egún 
sus rol es específicos y j erar quías. 

En resumen, la hipótesis fun
cional que se propone, es l a siguiente: La 
sub-región se organiza en cuatro áreas de pro
gramación (una de las cuales queda real mente 
fuera de ellas . ) Cada una de las cuales s e po
lariza en un foco de desarrollo como centros 
de actividades industriales o de servicios más 
espec·ializados . En una segunda jerarquía , ca
da sub- área se polariza en un centro secunda
rio cuyo rol de servicio se c entrará en la ac
tividad agropecuaria y su nivel de equipamien
to será el adecuado para retener los f lujos 
de la población campesina a los centros princi
pales. 

La tercera jerarquía 
corresponderá a centros menores que se ubica
rán muy inmediatos a las zonas de actividad 
agrícola de tal manera de neutralizar los des
plazamientos ocasionales de su pobl ación, fa
cilitándoles el uso del equipamiento básico y 
de los servicios el emental es como correos, ca
rabineros y primeros auxilios , etc . Una cuarta 
jerarquía solamente habitacional . 

Esta estructura se compatibil iza 
con planteamientos básicos de la hipótesis en tér
minos de r econocer al sector agropecuario como el 
factor dinámico del desarrollo sub- regional , con
dicionado a ello por la estrategia de desarrollo 
regional. 
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4.-2. LA IMAGEN . 

La imagen ha sido conc~bida 
como un marco general de planificación~ 15 
años y constituirá una meta de consolidqción 
de la hipótesis . 

En estos términos, debera#ser 
utilizada también como un instrumento p~ra la 
programación de las inversiones sociales y co
rno una disposición de políticas para orientar 
la localizaci6n de actividades y población. 

El plazo de 15 años ha sido 
adoptado en virtud de su coincidencia cdn los 
periodos establecidos por la Estrategia de De
sarrollo regional~ con lo cual se facilitan 
las compatibilizaciones que s ean necesarias. 

Se ha tenido especial cuidado 
que la imagen queda expresada en un ámbito fí
sico, de mayor comprensión general . 

Están organizadas a través de 
los siguientes factores : 

i. Estructuración t erritorial. 
ii . Determinación de centros de actividad. 
iii. Definición de una trama de centros urbanos . 
iv. Distribuci6nce población económicamente 

soportable por áreas y sub- áreas , en 
función del potencial de empl eos de la 
oferta. 

v. Definición de jerarquía y roles especí
ficos. 

vi . Determinación del equipamiento por ni
veles de centros . 

vii. Determinación de coeficientes de inver
sión por áreas y sub-áreas • 

• 2.1. Estructuración t erritori al . . 
Se reconocen tres áreas de pro

gramación que forman parte directa de la sub-re
gión y una cuarta área fuera de ell a , pero rela-
cionada con la estructura general . · 

Cada una de las áreas se identi
fican con un foco sobre el cual s e polarizan , se
gún las siguientes nomencl aturas : 

,· ... .. ..... •--
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polarizada en Linares 
polarizada en Parral 

Area 4 
Eolarizada en Cauquenes sub- región 
polarizada en Constitución 

La estructura interna de cada 
área es semejante y tiende a establ ecer. t r amas 
de centros de modo de cubrir todo el territo
rio a fin de no dejar ninguna zona de actividad 
sin servicio , No se pretende la autosuficien
cia funcional pero sí la identificación de l os 
sub-s istemas a fin de facilitar el logro de me
t as concret as y fomentar el equilibri o en el 
desarrollol 

Det erminación de Centros de Actividad. 

Se han es tudiado cuatro nive
les para los centros de actividad que corres
ponden .a las necesidades de implementación de 
la hipótesis: 

a . Primera Jerarquía Centros focos de áreas 
b . Segunda Jerarquía Centros focos de sub-

areas 
c . Tercera Jerarquía Centros de la trama 

básica 
d . Cuarta Jerarquía Centros de Reforma 

Agraria o habitaciona-
les . 

La primera jerarquía correspon
de a ciudades desarrolladas ya a un nivel ade
cuado y que han sido definidas como focos de 
crecimiento integral por ORPLAN Maule . 

Ellos son: Linares , Parral y 
Cauquenes . Constitución comprende también a 
esta jerarquía. 

La segunda jerarquía está for
mada por centros de tipo intermedio , la mayoría 
de los cuales existen , en su condición act ual 
como pequeños poblados con diferent es potencia
lidades de desarrollo , salvo un caso - Fuerte 
Viejo- el cual practicamente no existe . 
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El total de centros inter
medios, asignados a un rol de focos de sub
áreas , se detall a a continuación , agrupándo
los según su aptit ud actual para asumir el 
rol indicado; 

Cent ros intermedios cuyo 
avance de desarrol lo actual es aceptable pa
ra los requerimient os de l a imagen: Colbún , 
Longavi, Sausal , Poc il l a y Chanco . 

Centros intermedios de avan
ce retras ado : Palmilla , Castillo y Villase
ca. 

Cent ros int ermedios que deben 
crearse: Fuerte vi ejo 
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En total s on nueve focos los 
identi ficados para operar como centros o polos 
de sub- áreas . 

La tercera jerarquía , está 
constituida por pequeños asentamientos que , en 
general , presentan características adecuadas 
al rol que se les ha asignado en l a imagen : sin 
embargo se aprecian deficiencias de equipamien
to de servicio y comunitario que deben subsa
narse . 

Algunos de estos centros me
nores . tienen además otros roles específicos , 
como es el caso de Panimávida y Pelluhue en 
rel ación al t urismo . 

La cuarta jerarquía es de creci 
miento corcordante con las necesidades de los 
predioi. agricolas . 

En r elación a las áreas , la 
distribución de centros menores es la siguien
te: 

Area 1 
Area 2 
Area 3 

TOTAL 

. . 
22 centros menores 
20 centros menores 
22 centros menores 

64 centros menores . 

En e l cuadro resumen de la ima
gen s e encuentran identificados todos estos cen
tros, con un número de referencia a los planos 
respectivos ~ 

La especificación de activida
des determinadas para cada jerarquía no se re
sume en los siguient es aspectos : 

a . Primera Jerarquía: Centros focos de áreas de 
programación . En ellos de
berá concentrarse l/ toda 
la actividad manufacturera 
sub- regional , los servicios 
de alto nivel (públicos y 
privados) , como son los si 
guientes : 

y Esto no impone que en cada foco centro de área 
deban existir todos los s ervicios aquí indica
dos . En algunos casos bastará que en uno o dos 
de ellos existan solamente, como es el caso de 

aquellos servicios que operan a nivel provincial 
o regional . 
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Gobierno Interior : Intendencia , Go
bernación , Prefectura de CarabiimEos , 
Comisaría de Investigaciones . 
Justicia : Juzgado de mayor cuantía en 
lo criminal y civil. 
Educación : Establecimientos de ense
ñanza superior,. especial y media e in
ternados . 
Salud: Hospitales bas e B con centro de 
areas de salud . 
Agricultura: Sede de oficinas del SAG 
Cora e Indap . 
Otros Servi cios Públicos : Sedes de ofi
cina de Corfo , Servicio de Cooperación 
Técnica , Obras públicas , Programadores 
MINVU , Pro.moción Popular , Inspecciones 
del Trabajo , Notarias , Conservador de 
Bienes Raíces . 
Sector Privado : Sedes Bancarias princi
pales para cada área~ Oficinas de Agen
cias distribuidoras de .productos básicos 
para la agricultura; Maestranza , Centros 
de comercia lización , de productos agro
pecuarios (Ferias, Mercados, Mataderos , 
Frigoríficos , Molinos) . 
Comercio de tipo especial (raro) de ves
tuario , productos e l ectrónicos etc.; ser
vicios profesional es especiales y en ge
neral todas aquellas actividades que 
demanden mayor densidad poblacional . 

Jerarquía : Centros focos de sub- áreas de progra
mación~ En ello deberá concentrarse 
los siguientes s er vicios y actividades : 
Gobierno Interior: Sub- delegación , Te
nencia de Carabiner os , Comisarías de 
Inves t igaciones , Correos y Telégrafos . 
Educación: Establ ecimiento de enseñan
za media y básica . 
Salud: Hospital es tipo c. Servicios 
Generales . 
Otros Servicios~ Agencias del Banco del 
Estado , Bode gas de a lmac enamiento de pro
ductos agropecuar ios de ECA. (Bode gas , 
Silos) ; Oficina de Servicios Mecanizados . 
Sector Privado : Sub-agencias de comercia
lización; s ervicios de maquinarias , talle
res de reparaciones , e tc . 

' • 



c . Tercer a 
J e r a rquía : Cent r o s Me·.Jo:re!"' que con .s ti t uyen la 

trama u rr1::.,n¿ ·· 1.<? ?1Poir0 a l 2 ~°activida
des a qT'OP ·cc·.i.élr:f '>.:·, 
Estos

0

c en tr0~ ~~n 01 ~un to de v incu 
l aci ón rr.i..'.i.3 _ ir..:;1ccL. ai::: ~i1t Y'e las a c ti
vidad2s ruraJc~ les cEntr os pobl a 
dos , .os que e:-: ¡; ·.:cl'.o" c a.sos, pu e de:!1 
i nterp~2t ars,,· cor1;· ,::.1tcs r u rales . Lo 
que i n tere3u es e_ 1 i vel de defini
c i ón de l r~ql1 ~ p 2.m::.s::n.·.:o tásico , tanto 
c omuni ta!':::.o c c;w) d ~ :·0 -.-,:'Vic io . 

d . Cu arta 

Las act~vid~1es de termina das 
como indis:?en.sahl -~s p c.ra e s ta t e rce
r a j e rar qu :i.a de cc:~~".:ros , son l as si
gui entes· 

Salud : Po~ t a de sal~d (consul torio 
per::i.f éric--::,) . 
Educació~ : Es t &':)l ec-:.i"li'é?n ::os de ense
fianza~as 1.C2. 
Or:1en : Ret É:n r1c Cé:rab2.::::.2r os ; radio 
comunic a cj_oni:::é, , 
Asist encia ,~,--;: ·_: .t-'\.. ;~argo .:ms o 
Promoci6~1 : ,¿"'.'·,----;-;i . S2i: ·_ric ic- de Co-
rreos Y r, :::,7 f-~-;..,.. C'c- ,-,,...., éfo·-,,--.,-. 

. ..1.. '-~-- J-·c .. L .. ., .~J .c-l J._,_,.:.:, ~ 

Centro Socia:i. 
Cancha s a eportiva s 
Comercio (e a limentos , diar i o y even
t ual , Ta:le~ de r~par a c ion es de he
rramientas y rnac:llL ;:irias bási.c2.s . 
Bomberos . 

Jerarquía : Sólo c o~~ará con c ,·'.e~c i o d iario . 
y será el gruro h&bitac i o~al a ni 
vel de p r c~io~ -

En t odo e-:~ . :2s a~tividades 
determinadas para c a da Jei.'ar-~1.üc.. no son excl u 
yent es , sino que básica s ?c~u c aGa una de ella s 
y por l o t anto , en l o s .foc os c."e: :;:'." i rnera y s e gun
da j erarquía probablemen.:e c1<:::..::;t i rii.n otras acti
vidades importante s . Fr, :.' ot_,_' ,:. ;,¿~rte , tampoc o s ig
nifica que t odas las act ~v i~?des b6s i c a s de cada 
j e rarquia de ban esta.e irr?:er:,:=~'lt aria s para que c a
da foco cumpl a su r ol ya qu obvi amen ~e exi s t en 
para qu e cada foco cumpla s i.,: T'.)1 ya qu e obvi a men
t e existe n a c tivid21es ~~e basta . que se l ocalic en 
en uno o dos centros p a r a que quede coYJ.v en i eYJ.te
mente c ubierta ~a n e c esi Jad s~b- r c3~onal . Se 
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exceptúa de esta situación a los focos menores 
de la trama básica, los cuales deben ser im
plementados en las actividades básicas especi
ficadas como condición para desempeñar adecua
damente su rol. 

Los límites poblacionales de
terminados para cada jerarquía son los siguien
tes: 

Primera Jerarquía 

segunda Jerarquía 
Tercera Jerarquía 

Sobre 30. 000 a 50r000 ha
bitantes. 
De 700 a 4. 000 habitantes •. 
De 100 a 600 habitantes . 

Las tasas de crecimiento es t a
blecidas para cada centro se det allan en un 
cuadro aparte más adelante y corresponden a ci
fras compensadas deducidas de las metas de po
blación que soporta la imagen . 

Definición de la trama de centros urbanos • 

La trama está es tructurada con 
apoyo en ouatroniveles de centros , como ya ha 
sido dicho. La estructura de la trama ousca 
el cubrimiento de todo el territorio a 9bjeto 
de llevar el equipamiento de servici o y · comu
nitario , lo más cerca posible de los espaci os 
de actividad agropecuaria, de manera de''provo
car la retención de las migraciones del campo 
a l os focos principales o de encausarlos dentro 
de un proceso gradual . 

La trama tiene forma de arbol 
a partir de l os focos de áreas los cuales que
dan estructurados entre sí por una fuerte red 
caminerar Sobre las ramificaciones de la tra
ma básica se ubican l os focos centros de sub
areas de tal manera de que ninguna de estas que
de desequilibrada . Se exceptúan de esta regla 
las sub- áreas formadas por espacios destinados 
a explotación forestal, las cuales no requieren 
de un foco de actividad ya que esta se desplaza 
constantemente y sólo requiere la trama básica 
para ·su desarrollo. 
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La trama total tiene la siguie~ 
te composición por áreas 

Area 1 
Area 2 
Area 3 

Totales 

CUADRO N ° 50 

Foco Prin 
cipal cen 
tro de área 

1 
1 
1 

3 

Foco Inter 
medio cen= 
tro de sub 

área 

3 
3 
3 

9 

Centros Me 
nores tra= 
ma básica. 

22 
20 
22 

64 

La trama de la Imagen está 
apoyada en casi la totalidad de los centros 
existentes y pocos de ellos sufren variaciones 
significativas en su tamaño demográfico propues 
to , sólo lo hacen en cuanto a su equipamiento. -

La estructura de vialidad tam
bi én se apoya en los caminos existentes en ge
neral , pero buscando resforzar la polarización 
de sub - áreas y áreas de manera de integrar 
el proceso de complementación por jerarquías de 
centros . Este factor es muy importante :pues 
permit i rá orientar las actividades y la .- movili 
dad poblacional de forma racional evitando el
desplazamiento innecesario de los habitantes más 
allá del radio de acción de los servicios de
mandados. 

El logro de esta trama garantizará 
el desarrollo armónico de la actividad qgrope 
cuaria en toda la sub región, facilitando coñ 
ellos las metas del desarrollo regional y re
gulando el crecimiento ordenado de toda la es 
tructura urbana. -

2.4~ . Distribución de .población por áreas y sub áreas. 

. La determinación de la población 
para cada área y sub- área y para sus respectivos 
centros poblados , está basada primordialmente en 
el potencial de la demanda de empleos y entre es 
tos , especialmente en los de tipo agropecuario . -

M INVU ~ ~lUDIO PRl:.I NVERSIONAL DE.5ARROIW.0RBAJI() 
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Como ya se estableció en el 
diagnóstico, el destino agropecuario de toda 
la zona está comprometido en la estrategia 
de desarrollo regional a un largo plazo y por lo 
tanto, la estructura urbana y la distribución 
de población deberán estar orientadas a imple
mentar esta política . 

Principalmente por esta razón, 
se ha considerado como elemento básico para la 
distribución demográfica, la población resultan 
te del cá1culo de la demanda de empleo para el
sector agropecuario, la cual luego de algunos 
ajustes sobre indices de cesantía y porcenta
jes de población económicamente activa pero 
no dependiente de empleos , como los jubilados , 
rentistas, montepiados, etc . se ha considera
do como población económicamente soportable 
para la economía sub regional; esto es, que di 
cha población, dentro de las políticas de desa 
rrollo previstas, dispondrá de los empleos ne-
ce! arios para su sustentación. -

Esta población economicamente 
soportable, obviamente; no corresponde con las 
cifras de población proyectadas a partir de datos 
censales ya que la primera tiene como base el 
potencial de empleos generados por las fuentes 
disponibles y la segunda es producto del anál i 
sis histórico de la evolución demográfica . -

Sin embargo , las diferencias 
globales no son extremadamente considerables , 
luego de los ajustes mencionados . Para el to
tal de la sub región se han obtenido l .as siguien 
tes cifras válidas a 1985 -

Población Proyectada 
Población Económicamente 
soportable 1/ 
Diferencia 

343.g70 habitantes 
321 . 556 habitantes 

22 . 414 habitantes 
La diferencia está representa 

da por la población que puede considerarse mar
ginada de ·1a actividad económica y que por lo 

y El cálculo de esta cifra está explicado en 
~l anexo correspondiente y corresponde a una can 
tidad de habitantes determinado al sumar al total 
de población económicamente soportable, un 5% de 
cesantía y a este nuevo total, un 6% representa
do por la población activa que no requiere emple~ 
como son los jubilados, montepiados y rentistas. 
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tanto, podrá provovar alguna de las siguientes 
situaciones: 

a.) Emigraciones hacia otras regiones en busca 
de oportunidades de trabajo . 

b . ) Migraciones internas dentro de las áreas 
rurales. 

c . ) Migraciones internas de las áreas rurales 
hacia los centros urbanos. 

En el primer caso , la situa
ci6n ·afecta directamente a los polos de desa
rrollo regional , tanto de la propia región del 
Maule , como a otros focos entre los que debe 
incluirse prioritariament e a santiago . 

En el s egundo caso , la situa
ción representa un retorno a las condiciones de 
sub empleo que actualmente imperan, Esto es , 
que dos o más activos estén utilizando simultá 
neamente la renta de un empleo disponible , lo 
que s e traduce en una reducción de los ingre
sos y finalmente en el sub- empl eo propiamente 
tal. 

Finalmente, la tercera posibi
lidad implica el rápido deterioro de las estruc 
turas socio - e·conómicas de los centros urbanos, 
con su consiguiente secu~la en la restricción 
de la demanda de bienes y servicios mas califi 
cados, violentando las formas fisicas de las -
ciudades. 

Las alternativas para superar 
esta situación deficitaria han sido alcanzadas 
efectivamente en términos de proyectos factibles 
o a través de la definición de es trategias .- com
patibles con el d~sarrollo regional. 

Las principales soluciones es 
tudiadas son las ~u~ s e describen a continuación 
y cualquiera. que sea la decisión que al respecto 
se adopte, ella debe ser llevada adelante de in-
1)1ediato. 
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ALTERNATIVA 1 . 

Forzar una corriente emigratbri ohacia el polo 
regional. 

La estrategia de desarrollo re 
gional prevee el fortal ecimiento demográfico 
acelerado del polo regional en un periodo rela 
tivamente breve , para lo cual se requerirá de
un impacto migracional significativo. Este vo 
l umen residual de población , cuya calificación 
y composición no está determinada, pódra ser 
orientado a l ocalizarse en Talca , mediante al
gunas medidas incentivadoras . 

Ent re esta últimas pueden su
gerirse la creación de centros de capacitación 
especializada para obreros y técnicos industr ia 
l es , ubicadas en los focos del área, los cual es 
prepararán personal para industrias que no exis 
tirán en la sub región y por lo tanto deberán -
emigrar al polo regional en donde, paralelamen 
te , deberán irse creando las plazas necesarias 
para ellos . 

Esta población residual puede 
eventualmente verse fuertemente incrementada , 
si se produce el impacto poblacional del proyec 
to del Colbún, descrito en el Diagnóstico. Sn
dicho caso la solución deberá ser mixta , incl v 
yendo otras alternativas que eviten , por la ve 
locidad del proceso , el deterioro de la estruc 
tura socio económica de Talca . 

En todo caso, esta alternativa 
es muy realista ya que de hecho existe una mi
gración permanente hacia Talca de población ur 
bana proveniente de la zona de es te Estudio y
por lo ranto, las variantes pueden estar en la 
velocidad y en los procedi mientos que la alien 
ten. 

ALTERNATIVA , 2 . 

Aceleración del proceso industrial de la sub
región. 

La previsión de un desarroll o 
industrial de la agricultura de la zona de Lina 
res y Maule ha sido considerada en la Estrate-
gia de Desarrollo regional a un plazo de 20 a 30 
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años y en forma gradual y equilibrada con el res 
to de la industrialización de t oda la región . 

La celeración del proceso pre 
visto puede generar un mayor volúmen de empleo 
compatible con el crecimiento demográfico , no 
tanto por el crecimiento de l os empleos indus
triales en si mismos como por el poder multi
plicador que ellos tienen sobre otros sectores, 
especialmente servicios y construcción , 

Esta alternativa ofrece sí , 
riesgos considerables ya que su costo excede las 
posibilidades normales previstas para el desarro 
llo de la región del Maul e .para los próximos 25-
años y además implica una posible desequilibrio 
intraregional, evidentemente perjudicial para 
el crecimiento planificado . El mayor costo de
berá salir de asignaciones presupuestarias ex
traordinarias que obvi~nente afectarían a otras 
regiones y por lo tanto, la decisión va a depen 
der de estudios de ordenes nacionales . -

Sin embargo esta alternativa 
no debe ser deshecha a priori ya que ofrece po 
sibilidades de combinarla con otras soluciones, 
reduciendo su costo y su impacto nacional . 

ALTERNATIVA 3. 

Aumento substancial en l a Productividad Agrope
cuaria. 

Esta alternativa puede llegar 
a representar un aumento dé hasta un 30% de los 
empleos con lo cual es posibl e absorver holgada 
mente el total de la población economicamente -
deficitaria. 

Consiste fundamentalmente en 
el reemplazo de cultivos actuales por otro de 
mayor índice de productividad, a través de la 
utilización de técnologias más avanzadas . 

Implica si, un estudio de mercados 
de los productos posibles de implantar y un es tu 
dio de factibilidad agroeconómica muy profundo ,
que debe ser realizado por Corfo u Odepa. 
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Esta solución traería apareja 
dos un incremento en los proyectos de infraes= 
tructura (tranques, canales , caminos, edificios 
de almacenamiento y comercialización etc.) to
dos los cuales son buenos proveedores de empleo. 

El costo de esta alternativa , 
siendo alto tiene la ventaja de respetar las 
políticas de desarrollo que Orplan ha previsto 
para la sub región en términos de mantener su rol 
agrícola . 

ALTERNATI'/A 4 . 

Aumento Considerable en las Obras Públicas para 
absorver temporalmente el déficit . 

Actualmente existen varios ru
bros de infraestructura básica cuyo desarrollo 
en la zona es lento y está por debajo de las me 
tas previstas; en estq situación se encuentran
especialmente los caminos , los edificios de 
equipamiento, las obras de r egadío , puentes , 
etc . 

Un programa extraordinario de 
obras de infraestructura puede absorver, transi 
toriamente un alto porcentaj e del déficit de em 
pleo , facilitando e l desarrollo de soluciones 
a más largo plazo a través de alguna de l as otras 
alternativas más equilibrada y coherente con el 
desarrollo de l r esto de l a región . 

Indudablemente que los progra 
mas de obras de infraestructura significa una
alta inversión púb¡ica y su rentabilidad no pue 
de compararse con las de inversiones en proyec
tos agrícolas o industriales, pero tiene la gran 
ventaja de no r equerir estudios muy largos ni 
costosos ( muchos proyectos están desarrolla
dos ya) y de utilizar un alto porcentaj e de ma 
no de obra que no requiere una alta calificacTón 

Sin emb~rgo es t a alternativa ha 
sido incluida, n como una solución , sino como 
una posibilidad combinabl e con alguna de las 
otras ideas o para ser pu estas en práctica por 
periodos cortos . 

r, m 
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ALTERNATIVA 5 , 

Aceleración del proceso de desarrollo global 
de la sub región. 

Esto significa, reducir los 
plazos para el logro de las metas previstas en 
la Estrategia , con lo cual s e provoca automáti 
camente mayor actividad del rubro empleo . -

Esta alternativa cuyo costo 
gravitaría directamente sobre el financiamien 
to regional , debe ser discutido , analizado y-re 
suelto por ~l organismo a cargo de la planifica 
ción en la r egión y constituye una incógnita -
de tipo socio ieconómico importante ya que hace 
variar gran parte de las variables del desarro 
llo para toda la región . 

A continuación se incluye un 
stock de proyectos para la sub región que puede 
ser implantadas dentro de un proceso de acele
ración. 



4 . 2 . 5. 

Sector 
de Des 
tino 

1 . Agricul-
tura . 

1 • 1 

1. 2 

1 . 3 

1 i 4 

1 . 5 

1 . 6 

1 • t' 

1 . 8 

1 . 9 
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CUADRO Nº 51 

INVENTARIO DE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DE INCIDENCIA EN LA 
SUB REGION . (cuya iniciación 
está programada a partir de 1970) . 

Descrip- Institu Locali- Monto aproxi 
ción del ci6n Res • > mado de la zac1on 
Proyecto ponsable Inversión 

(Eº de 1969) 

Embalse Dirección Prov. USp 1 . 100. 000 
Colb'1.n de rie:go Linares Eº 11 . 800 ,000 

MOP Corfo 
Endesa . 

Crédito Corfo Prov. 
de desa Agrícola Linares 150. 000 
rrollo 
fores tal 
Asisten- SAG Prov . 
cia téc- Depto . 
nica en de Parral e~ 14 , 000 
el uso 
de Agua 
(Digua) 
Crédito Corfo Prov . 
para R~ 
gadío . 

Agrícola Linares Eº 600 . 000 

Crédito Corfo Prov . 
para re Agrícola Maul e ,;,o 600 . 000 L, 

gadío -
Sistema SAG Prov . 
técnico Linares 
en l abo y Maule Eº 550 . 000 
r es agrt 
col as . 
Central C0RF'0 Prov . Eº 2 , 940 . 000 
fruticola Curic6 USp 34 . 000 
Crédito INDAP Región 
de fornen- Costera 
to pesque Prov. 
ro Maule Eº 300 . 000 
Crédito ~erv . Región 
de fomento Coop . Cos t era 
pesca aFt e ·Técnica Prov . 
sanal . Maule us 2 . 500 
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s ector Descrip- Institu Locali-- I1onto aproxi 
de Des ción del ción Res zaci6n mado de la 
tino . Proyecto pensabl e I nversión 

(Sº de 1969) 

1 . ; ' 
Crédito C0RF0 Prov , 
de desa- Agrícola Linar es 
rrollo y Maul e Eº 500. 000 
vitiviní 
cola 

1 • 11 Crédito INDAP Prov. 
de desa- Maule 500. 000 
rrollo 
vitivini 
cola , 

1 • 12 Crédito SAG Prov 1 
de desarro Linares 
llo Viti- y Haul e 50. 000 
vinícola 

1. 13 Crédito C0RF0 Prov . 
de <lesa- Agrícola Maul e 300 . 000 
rrollo 
porcino 

· 1 . 14 Crédoto C0RF'0 Prov . 
de <lesa- Agrícola Maule 150 . 000 
rrollo 
aví cola . 

1. 15 Crédito C0RF0 Prov . 
de desa- agrícola Linares 1 . 000 . 000 
rrollo 
ganadero 

1. 16 Crédito C0RF0 Prov , 
de desa- agrícoia Maul e 400 . 000 
rrollo 
ganadero 

1. 17 Crédito INDAP Prov. 
de desa- Linares 
rrol lo y Maule 2 . 2001000 

2 . Industria 
2 . 1 Planta C0RF0 Prov . 5 . 000 . 000 

J de celu Indus- Maule us 50 . 600 . 000 
losa (- trial 
Constitu 
ci6n) . 

2 . 2 Planta C0RF0 Prov. 
Indust . 
de Maí z 

Agrícola Curicó 1 . 000 . 000 

(Curi có) 



Coctnr Descrip- Institu Locali- Mont o aproxi 
de Des ción del ci ón Res zación mado de l a -
tino . Proyect o ponsable Invers i ón 

(3" de 1969 ) 

2 . 3 Pl anta 
l echera C0RF0 Prov . 

Agrícol a Linares 2 . 500. 000 

2 . 4 Ampl iac. IANSA Prov . 
planta Linares 500 . 000 
IANSA 
Linares 

2 . 5 Crédito C0RF0 Prov. 
de desa- Indust. Maul e y 
rrollo Linares 500.000 
de la pe-
queña Ind. 
y artesana 
do . -

2 . 6 Planta de C0RF0 Prov. 1. 200 . 000 
jugos con Agr ícol a Curic6 us 135 . 000 
cent rados 
(desarro-
llo frut i 
col a) . 

2. 7 Planta em C0RF0 
botella do Agrí col a Indeterm 1. 000 . 000 
ra de vi= 
nos . 

2 . 8 Elevador C0RF0 Prov . 2 . 618 . 000 
de granos 
( san J a-
vier) . 

Agrí col a Linares 

2 . 9 Elevador 0DEPA Prov . 
de granos C0RF0 Linares 2 , 618 . 000 
(Parral ) Agrícola 

2 . 1 O Elevador C0RF0 Prov . 
,:¡,.._ .,,.,, "':1 < r'7 fln'Y' Í rnl M Linares 5 .11 7 . 000 

¡:Q ;:~n 
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Sector Dcscrip- Institu Locali- I·íont..) aprox_i 
de Des ci6n del ción Res z:-... ción maé'.o de l& 
tino Proyecto ponsab1·2 _r.vcr s i6r. 

(. Ce 19(;)) 

2 . 12 Bodega INDAP Prov . 
de l egu- Maule 374 . 000 
minosas 
secas 
(Cauquenes) 

3·. TransEorte , Almac y Comunic . 
3 . 1 Puerto Direc . Prov. us .t 4 . 500 . 000 

de Cons Obras Maule 
tit ucion Portua-
(Celulosa) rias 

3 . 2 Desarrollo Direcc . Prov. 6 . 0 0 0 . 000 
vialidad Vialidad Maule 
(celulosa) 

3 . 3 Paviment . Direcc. Prov. 40 . 000 . 000 
camino s. Vialidad Linares y 
Javier- Con~ Maule 
tituci6n 

3 . 4 Construcc . Direcc . Prov. 1 . 610.-
camino ac- Vialidad Linares 
ceso desde 
carretera 
Panam. Sur 
a planta 
Iansa(Linar) 

3. 5 Construcc . Direcc . Prov. 4 . 000 . 000 
puente Col - Viali- Linares 
bún , sobre dad . 
río Maule 

3 . 6 Pavimentac . Direcc . Prov . 
4 . 100 . 000 

camino Pa- Vialidad Linares 
nimávida-
Colbún- Per-
quin 

3 , 7 Pavimentac . Direcc . Prov . 9 . 600 . 000 
camino Li- Vialidad Linares 
nares- Yerbas . 
Buenas 



Sector 
de Des
tino 

Descrip
ción del 
proyecto 

210 -

Institu 
ción res 
ponsabl·e 

Locali
zación 

3 . 8 Pavimentación 
canino Polvo
rines- S. Ju¿-n
Queri 

Dir~2c. Provine . 
Via:._i__dau Lina:.."'es 

3 . 9 Pavimentación 
camino Lina
res- Palmilla
?te . Sifón 

Direcc . Prov . 
Vialidad Linares 

3 . 10 Construcción SAG 
terminal pes
quero (Consti 
tución) --

Provine . 
Maule 

3 . 11 Pavimentac. Direcc. Provine . 
camino Cauque- Vialid. Linares y 
nes Parral Maule 

Monto aproxima
do de la Inver
sión (Eº de 1960 ) 

; ú, ·¡ 5ú, oc 

4 . 600 . 000 

1 . 400 . 000 
us $ 100 . 000 

25 . 000 . 000 

3 . 12 Pavimentac . Direcc. 
camino Cau·que Vialidad 
nes- S. Javier 

Prov. Lina
res y 
Maul e 

24 , 000 . 000 

3 . 13 Reparac . de 
puentes sobre 
rio Longavi y 
acceso 

Dir ecc . Provincia 
Vialidad Linares 

3 . 14 Pavimentación Direcc . Provin . 
camino Parral- Vialidad Linares 
Catillo 

3 . 15 

3 . 16 

3 . 17 

Pavimentac . Direcci . Provine . 
camino Cau- Vialidad Maule 
quenes-Chan- · 
co- Pelluhue 

Pavimentac. 
camino Lon
gán-El Trán
sito 

Pavimentac . 
camine> Cau
quenes - Qui
rihue . 

Direcc . Provine . 
Vialidad Linares 

Direcc . Prov . de 
Vialidad Maule 

4 , 840.000 

7 . 400 . 000 

12 . 000 . 000 

3 , 100. 000 

25 . 000 . 000 
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Sector Descripción Institu- Locali- Monto aproxi . 
de Des del proyec- ción res zación de la Inver . 
tino to . ponsable (Eº de 1969) 

3r18 Construcción Dirección Provine . 1. 500 . 000 
camino Carde Vialidad Maule 
nal-Trequele 
me . 

4 . CONSTRUCCION. 

4. 1 P.oblación Corhabit Prov. de 250. 000 
25 viviendas Indap Maule 
Coop . pesca-
dores (Chan-
co) 

4.2 Alcantarilla- MOP . Prov. de 360 . 000 
do de Chanco D. O. S. Maule 

4.3 Remodelación S. C. E. E. Prov . de 400.000 
Hospital de H.H. Linares 
Vil la Alegre 

4 . 4 60 operaciones CORVI Prov. de 210 . 000 
sitio en Chan- CORHABIT Maule 
co 

4.5 10 postas ru- S.N . S. Prov. de US$ 100 . 000 
rales Linares y 

Maule 

4,6 Ampliac . servi- M. O. P . Prov . de 300 . 000 
cio agua po- DOS Linares 
table Linares 

4 . 7 Pavimentación MINVU Prov . de 1. 200. 000 
urbana en Li- c .o.v. Linar.es 
nares 

4 .8 Población de CORHABIT Prov . de 250.000 
25 viviendas INDAP Maule 
campesinas en 
La Vega (Cau-
quenes) 
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Sector Descripci on 
de des- del Proyec-
tino t o . 

4 . 9 Construcción de 
local es de equi 
pamiento gene-
ral. 

4 .1 0 Construcción de 
cuartel de Ca
rabineros en. 
Corónel de Mau
le. 

Institucion 
responsable 

CORHABIT 
INDAP 

MOP 
Direcc . 
de Arqui 
t ectura-

4 .11 Poblac . 30 v i - MINVU 
viendas Caja CORVI 
de Previsión en 
Linares 

4 . 12 Construcción CORHABIT 
de Gimnasio cu-
bierto en Lina-
res 

4 . 13 Proyecto Remode
lación Cauque
nes. 

4 .1 4 Alcantarillado 
en Parral 

4 . 15 Agua potable 
en Cauquenes 

4 .1 6 Paviment.urbana 
en Cauquenes 

4.17 Agua Potable en 
Parral 

4.18 Paviment.urbana 
en s . Javier 

MINVU 
ve .o.u. 

MINVU 
e .o.u. 

MINVU 
e.o.u. 

MINVU 
e.o.u. 

M. O. P . 
D. O. S. 

MINVU 
D.P . U. 

FUENTE: Antecedentes PLAAS. 

Localiza
ción 

Prov . de 
Maul e 

Pro~. de 
Maule 

Monto aprox . 
de la inver 
sión (.::0 de 
1969) 

548 . 000 

400 . 000 

Prvinc . 5 . 000 . 000 
de Linares 

Provincia 2 . 000.000 
de Linares 

Prov. de 
Maul e 

Prov. de 
Linares 

Prov. de 
Maul e_. 

·prov. de 
Maul e 

Prov. de 
Linar~s 

Prov. de 
Linares 

585 .000 

929 . 000 

455 . 000 

1. 835 . 000 

800.000 

1.000. 000 

Corfo, Indap, Odepa; MOP , SAG, MINVU . 



4 . 2 . 6 . 

--

- 2 13 -

RESUMEN SINTETICO DE LA IMAGEN DE 

DESARROLLO SUB- REGIONAL . 

.. 
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La distribución de la población 
económicamente soportable entre las tres áreas 
de programación y entre las sub- áreas se mues
tra en los cuadros siguientes, en los que se 
indican a demás la disponibilidad probable de 
empleos, y la distribución dé población entre 
las áreas rurales y los centros urbanos, 

Estos cuadros constituyen la 
síntesis de la proposición de una imagen para 
la sub- r egión de Linares Cauquenes y están 
reflejando metas factibles de población que 
puede ser localizada alli, dentro de la cual 
están ~mplicitos los conceptos de niveles 
socio- económicos adecuados al desarrollo , las 
potencialidades económicas de las fuentes de 
recursos y las políticas de desarrol l o regio
nal y nacional postulados por el gobi erno . 
Además, se han incorporado a ella las aspira
ciones de la comunidad expresadas a través 
de sus dirigentes m~s act i vos, con lo cual 
e l programa de acción que de ella pueda dedu
cirse tanto por el sector públ i co como por 
el privado podrá considera~~e i~~egral, en 
términos operacionales. 

Queda pendie:nte una etapa de 
planificación del espacio pro?io de cada cen
tro , la cual no corresponce a este estudio y 
que deberá ser realizada como co~plemento por 
los municipios y el propio Ministerio de la 
Vivienda y Urbanis~o . 



CUADRO Nº~2 

-
POBLACION SOPORTABLE Y EMPLEOS DISPONIBLES POR SUB-AREAS AL ANO 1985 

EMPLEOS DISPONIBLES POBLACION SOPORTABLE -
1985 1985 

TOTALES URBANOS RURALES POBLACION URBANO RURAL 

AREA 1 40118 19899 20219 145386 76929 68457 
SUB AREA A 25680 17886 .7794 94357 67866 26491 

B 1250 364 886 4248 1263 2985 
e 1388 160 1228 4776 600 4176 1\) 
D 1710 240 1470 5597 600 4997 .... 
E 1590 180 1410 5392 600 4792 u, 

F 7010 1069 5941 26255 6000 20255 
G 1490 1490 4791 4791 

AREA 2 29283 14524 14759 106115 56147 49968 
SUB AREA A 20480 13174 7306 73479 48645 24834 

B 4897 796 4101 19041 5100 13941 
e 3230 554 2676 11496 2402 9094 
D 676 676 20 99 2099 

AREA 3 19333 9590 9743 70055 37071 32985 
SUB AREA A 13695 8453 5242 47173 29427 17746 

B 839 40 799 2980 . 275 2705 
e 1373 282 1091 4569 875 3694 
D 1051 282 769 3856 1250 2606 
E 2375 533 1842· 11478 5244 6234 

TOTAL 
SUB- REGION 88734 44013 44721 321556 170147 151410 

FU.ENTE: C~lcule PLAAS. 
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DISTRIBUCION DE POBLACION URBANA y RURAL POR SUB AREAS AL AÑO 1985 

AREA 1 . LINARES ' 
Sa A Sa B - sa c sa D Sa E Sa F Sa G TOTALES 

P&blac.Rural Total 29434 3316 4640 5552 5324 22472 5.323 76063 
% d~ repartición 38.7 % 4.4 % 6.1 % 7.3 % 7 % 29.5 % 7 % 100 % 
Poblac.Rural 1/ 10 26491 2985 4176 4997 4792 20225 4.791 68457 
Poblac.Rural-Urbana 2943 332 464 555 . 532 2247 532 7606 
Pobl.Urbana + 1z1 º Rmu. 67866 126 3 600 600 600 600 76 9 29 
Centro Mayor 59066 59066 
Centro Medio 2000 1000 4000 7000 
Centro Menor 6800 26 3 600 600 600 2000 10863 

94357 424 ,g 4776 5597 5392 26225 4791 /\) 

Total Sub Areas 145386 _,. 
O\ 

CUADRO Nº 54 

AREA 2 PARRAL 

Sa A Sa B sa c Sa D TOTALES 

Poblac.Rural Total 27592 15489 10104 2334 55519 
%de repartición 49.7 % 27.9 % 18.2 % 4.2 % 
Poblac.Rural 1/ 10 24834 13941 9094 2099 49968 
?oblac.Rural-Urbana 2758 1548 10 10 235 5551 
Pobl.Urbana + 1z10 ~ 48645 5100 2402 56 147 
Centro Mayor 43115 ,.. 431 1 5 
Centro Medio 1500 1500 1000 4000 
Centro Menor 4030 3600 1402 9032 
TOTAL SUB AREAS 73479 19041 11496 2099 
TOTAL AREA . 106115 



AREA 3 CAUQUENES. 

Población Rural Total 19717 3005 4104 2896 6927 36649 Hab. 
% de Repartición . 53% 8. 2~~ 11.2% 7 - 9% 18.9% 100% 
Población Rural 1/ 10 17746 2705 3694 2606 6234 32985 Hab. 
Población Urbana-Rural 1971 300· 410 290 693 3664 

~oblación Urbano-Total 29427 275 875 1250 5244 37071 
1\) 
~ 

Centro Mayor 28463 28463 ~ 

Centro Medio 600 700 3200 4500 
Centro Menor 964 275 275 550 2044 4110 

Total Sub Area 47173 2980 4569 3856 11478 70059 
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La metodología con la que ha si 
do realizada y sintetizada esta imagen, se expone 
en el anexo correspondiente. 

En los tre~ ?rimeros cuadros se 
muestra la distribución urb21.na y rural e indican 
do las cuotas que deberán s er absorvidas por ca 
da centro urbano según su j erarquía . 

Luego se indica la población to
tal distribuida dentro de cada área entre las 
correspondientes unidades territoriales menores , 
desagregando población urbana y r1ral y empleos 
disponibles entre amb~s nivel es . 

El equilibrio Ge toda la estruc 
tnra ha sido una meta perma¡1eI1te de esta fa.se
del trabajo ya que esta es una condición v tal 
de la hipótesis . Esto es 1 que las actividades 
y por ende la población que de ellas dependerá , 
deben c~tar·1ocalizadas de tal Eorma de lograr 
un continium urba~o- rural ir.dispensable para 
alcanzar las metas de desar~ollo region~l . 

Finalmente~ s e pr e s ent~ un cua
dro re.sumen de la imagen pór á!'ea s de programa 
ción y estructura urbané1 oue P1u2s t ra la distrT 
bución °h'.)tal y las jerarq'..i i 2.3 previstas . 



CENTRO MAYOR CENTRO MEDIO CENTRO MENOR 

Ciudad Población Pueblo Población Pueblo Pcblaci ón 
Tasa Tcasa Tasa 

AREA 1 

Sub Area A 1 ) Linares 59066 2) Colbún 2000 3)Sta, Ana de Queri-4 )Yerbas 10863 
Buenas-5)LOs Olivos-6)Panimá 
vida-7)Capilla Palacio-8)Llan 
canao-9)Puente Pando-10)Lan--
cha de Queri-11)Tres Esquinas 
12)Caracoles. 

Sub Area B 13)Palmilla 1000 14) · Emboque 263 

Sub Area e 16) BÓdega- 16)Paso Cuñao 606 

Sub Area D 17)Miraflores-1.8)Mesamávida 600 

Sub Area E 19)Melozal-20)Caliboro 600 

Sub Area F 21)Longavi 4800 22)Los Cristales-23)Las Merce 2000 
des-24)El Tránsito-25)La Sex= 
ta-26)Esperanza. 

Sub Area G 43115 4000 9032 

A.REA 2 

Sub Area A 27) Parral 43115 28)Catillo 1500 29)Sta,Amalia-30)Sta.Delfina- · 
31)Ajial-32)Las Camelias-33)San 
Manuel-34)Bajos de Huentil-35) 
Los Garres (Villarosa) 4030 

Sub Area B 36)Villaseca 1500 37)Perquilauquen-38)Los Mavos 
39)Bónico-40)Piguchen-41 )S. J uan 
42~Conejo-Cienago-43)Copihue 
44 San Ramón 3600 

;UB Area e 45)Fuerte Vi~o 1000 46)Quinchamavida-47)Unicavem 
48)Torca-49)Perquilauquen 
50)Asent. Cora. 1.102 

rJ 
~ 

~ 



CENTRO MAYOR CENTRO 
Ciudad Población Pueblo 

Tasa 

AREA 3 
Sub Area A 51)Cauquenes 28463 

Sub Area B 

Sub Area e 60)Pocilla 

Sub Area D 63)Sauzal 

Sub Area E 68)Chanco 

Total 
Sub Región 130644 

FUENTE : PLAAS 

MEDIO CENTRO MENOR 
Población Pueblo 

Tasa 

52)Sta.Clara-53)El Boldo 
54)Hualve-55)Los Despachos 
56)Cancha Alegre-57)LA Al-
dea- San Esteban 

58)Tapihue-59)El Arenal 
600 61)El Guindo-62)Quella 
700 64)Huerto de Maule-65)El 

Arbolillo-66)Patagual 
67)Quinquilmo. 

3200 69)Loanco-70)Pahuil-71)Re-
laco-72)Pelluhue-73)Curani 
pe-74)Chouellen-75)Tregua-
lemu 

15500 

• 

.. 

Poblaciófl 
Tasa 

964 
275 
276 

2044 

24003 

1\) 
1\) 

o 



MATERIA 

UBICACION DE 
- CENTROS URBANOS 

EN LA SUBREGION. 

SIMBO LOGIA 

O centro may'or. 

.A\ centro medio. 
o centro menor 

MINVU 1:. ~ · JD:C> PR~. N'/fR,,ONAL DESARROLLO URBANO 

LAMINA N•. 

~ 
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Determinación del Equipamiento por niveles 
de Centros. 

En los cuadr os y gráficos y mapas 
siguientes se indican las proposicicne.s genera
les de implementación de la im~gen en rElación 
al equipamiento , el cua~ se I'-a cons :i_derado inclu 
yendo la urbanización de r eG2s, el rubro educa_. 
ción , salud , comercio , esp.:i.rci, liento y comuni= 
caciones . 

Se indican las def iciencias 
primero; luego la distribució:-1 t E.rri torial ne
cesaria para equilibrar el c squeir.a funcional y 
luego los márgenes que deben cubri se, 

La situación considerada a 1970 
incluye la determinación de deficiencias globa 
les por rubrQs, para todos los c entros, consi= 
deradas las tres j e:rarqu 5 a ~. r·::1 s eguidc e l aná 
lisis de ha extendido al p.:r8 :::::.s0 de d~_.'.:; 'c..ribucion 
territorial de los servic:os, e l cual ::'-= indica 
en los mapas de equipamiento y urbar ización. 

Eri la parte final, s e han fija
do los volúmenes necesarios í cAhr ir a 1985 , lo 
cal izados por centros y áre2s , l o s c1;.c1l es debeñ 
ser la base de progr .:tmación G.·~ eq1Jip0rü cnto pa 
ra todas las Ins ti tucioncs ::.Yi-.,'8~.ncr nc:as _ -

· · Esta deter m~n~ci i n de neEesida 
des ·no corresponde a déf:.cit está t i cos "i.rio a
la forma di recta en que debe s<?:r :i.;;~plemc:1tada 
la ima~en a , fin de est~bi lizar l a es t r uctura ur 
bana propuesta . · 

' Sin ·embar~oT los standards uti
lizados .para su determinación. 3 0::1 los corres
pondientes a las ins ti tuc io~1.es encargadas de 
su planificación y ejecución . 
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CUADRO NºS:9 

IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS MEDIOS A 1985 

Escolar Salud 

E. Básica E. Media Atenci6n Cerrada 
ColbÚn 
Palmilla 
Lorigavi 
Gatillo 
Villaseca 
Fuerte Viejo 
Pocilla 
Sauzal 
Chance 

63 M2 -1655 M2 640 M2 s/d-29 
- · 13 -2250 s / d-1140 -38 
2181 -5625 - 2680 -96 
-389 -1555 s / d-780 -26 
-258 -2615 s/d-1350 -45 
-389 -1705 - 870 -29 

15 - 695 s/d- 390 -13 
72 - 995 s/d- 480 -16 

509 -1170 53 s/d-19 

f . Cedido grátis por la Municipalida 
** Cedido grátis por Particular~s. 

Carabineros 
Tenen Sub u 

comisa-
cia- ria. 

T. Comisarias 
camas T1p0D 152* Tenencia 

D 147** Tenencia 
e -244 Tenencia 
D 1806 Tenencia 
D · 649 Tenencia 
D -119 Tenencia 1 
D 21 Tenencia 
D - o ,renencia ~ 

1\) 

D 1111 Tenencia --.J 

(comisa.) 
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CUADRO N°6ü 

IMPLEMENTi\CION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTROS 
MENORES A 1 9 8 5 . ( Défici t - Superhabit +) 

Gscolar Salud 
Educ ación Atenc i 6n 
Básica . Abierta ··~. 

Posta . 

AREA 1 

Sub Area A 
Sta . Ana de 
Queri - 403 M2 - 59 M2 
Yerbas Buenas + 1 . 107 +184 
Los Olivos 158 - 19 
Panimávida 317 + 87 
Capilla Pala-
ClOS 210 - 19 
Llancanao 106 - 19 
Puente Pando + 77 - 19 
Lancha de 
QUeri 24 - 19 
Tres Esqu inas 158 19 
Caracoles 158 - 19 
Sub Area B 

Emboque 43 - 14 • 
Sub Area c 
Bodegas 90 - 17 
Pas{i) Cuf.íao- + 46 - 17 
Sub Ar ea D 

Mir afl or es + 157 SID- 17 
Mesamávida 71 - 17 
Sub Area E 

Melozal + 196 SID- 17 
Cal i s boro 10 - 17 

** Cedido gratis por los Particulares . 
* Cedido gratis por la Municipalidad . 

Carabinero 
Retenes . 

+ 111 M2** 
+ 880 * 

16 
+ 250 ** 

16 
16 
16 

16 
16 
16 

12 

14 
14 

14 
+ 136 

+ 204 
14 
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Escolar Salud Aten Carabi-
Cduc. Básica ción Abier nero 

ta Posta. Retenes 
sub Area F 

Los Cristal es + 72 23 19 
Las Mercedes 225 23 19 
El Tránsito 158 23 19 
La Sexta 101 23 19 
Esperanza 121 23 19 

AREA 2 

Sub Area A 
Sta . Amel1.a-
Retiro + 71 + 39 +1.613 
Sta . Delfina 120 15 .... 12 
Ajial + 262 15 +1 . 103** 
Las Camelias 120 SID- 15 12 
San Manuel 30 15 12 
Bajos de Huen 
til - 60 15 12 
Los Garros 120 15 12 

Sub Area B 

Perquilauquen - 137 22 18 
Los Navos 175 22 18 
Bonito 175 22 18 
Piguchen 175 22 1 8 
San Juan 175 22 18 
Conejo Cienago - 175 22 18 
Copihue + 70 SID- 51 +1 . 688 
San Ramón + 6 22 18 

• 
Sub Area e 
Quinchamavida SID-1 33 16 13 
Unicavem + 28 16 13 
Torca 133 16 13 
Perquilauquen - 133 16 13 
Asent . Cora 133 16 13 

AREA 3 
Sub Area A 
Sta. Clara 65 8 7 
El Boldo 65 8 7 
Hualve + 237 8 7 
Los Despacha>s - 65 8 7 
Cancha Elegre + 107 8 7 
La Aldea 65 8 7 
San Esteban + 137 ~ 8 7 

** Cedido gratis por Particulares . 
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Escolar Salud Carabi nero 
Educación Atenci ón Retenes 
Básica Posta. 

Sub Area B 

Tapihue + 2 SID- 8 7 
Sub Area e 
El Guindo 65 8 + 7 
Quella + 182 SID- 8 + 63 

Sub Area D 
Huerta de Maule - 204 SID- 8 + 342 
El Arbolillo SID- 65 8 7 
Patagual 65 8 7 
Quinquilmo 65 8 7 

Sub Area E 
Loanco 35 13 11 
Pahuil + 133 13 11 
Relaco + 29 13 11 
Pelluhue + 101 SID- 28 + 156 
Curanipe + 85 SID- 24 + 160 
Chouellem + 221 13 11 
Tregualemu 105 13 11 



MATERIA 

EQUIPAMIEN TO 

COMUNITA RIO. 

SIMBO LOGIA oc! 
~ p01' ero 
~ centro menor. buses-\ escuela b_ásica. 

cene.os ✓ posta . 

LAMINA N• 

@centro rnedio.c'.kªtha re~n. ~ 

a tel2fq,no ~omercio 
centro mayor pú_9'-ico. diario. 

rv11Nv local centro U 1 ·,u.<• t'Rt.tNFRSüNAL LJt<,ARROtLO uRBANO culto. social. 



MATFRIA 

URBANIZACION 

SIMBO LOGIA 

§ centro menor. 

centro medio. 
centro mayor. 

agua. dectricdad.LAM1NA. N· 

1'.tC 
~ '-'V-e1irrinoci oo 

calzadas escretCJS. 
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5. ESTRATEGIA 

La acción de concretar l a Ima
gen requerirá de un esfuerzo concerta~o de to
das las inversiones en la zona , especialmente 
de aquellas que provienen del Estado . 

La forma de abordar la acci6n , 
las prioridades que s e fijen , las lineas de 
proyectos que deban impulsarse y el grado de com 
promiso de los habitantes y organizaci ones loca
les y regionales , determinarán principalment e ,
la factibilidad del proyecto general de desarro 
l l o y constituirán en si mismas la estrategia -
a s eguir . 

5.1. La Acción . 

La forma de abordar la acción 
está comprometida con el plazo y las metas que s e 
han establecido en l a Imagen . 

En lo fundamental se debe : Alean 
zar e l desarrollo de l a estruct ura urbana pro
puesta y la distribución de las actividades de 
empleo dentro del territorio. 

Con r especto a l a estructura ur 
bana , ella implica dos acciones bien concret as
relacionadas con proyectos de caminos y equipa
miento . Por .tratarse de áreas rurales , los ca
minos han sido considerados como el ementos estruc 
turantes básicos y el equipamiento , como elemen 
to compl ementario , también de importancia bási= 
ca. 

se complementa la acción , en la 
busqueda de las metas de distribución territo
rial del empleo , factor determi nant e de la ' Ima
gen propuesta . En es te sentido , la forma de 
operar , tendrá que ser con l os programas de asen 
tamientos campesinos y el crédito agrícola , la -
asistenci a técnica y financi era y los s ervicios 
de implementación de la agricultura . 
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5. 2. PRIORIDADES 

Las prioridades es tudiadas se 
refieren a l.o s aspectos descritos como bá
sicos para la acción : estructura urbana y em
pleo y se han organizado por líneas de proyec 
tos o programas y también de acuerdo a las ár eas 
de programación. 

Sin embargo debe dejarse esta
blecid9 que , las prioridades no es c9nveni ente 
presentarlas aisladas por líneas de proyectos 
o por áreas físicas sino que es más adecuado fi 
jarlas dentro del contexto general del desarro
llo de la sub- región ya que existen , obviamente , 
relaciones directas entre los diferentes tipos 
de proyectos o programas que , combinados cons
tituyen verdaderas estrategias de operación . 

Por lo tanto , en el cuadro de 
prioridades que se incluye más adelante , s e in 
tenta un sistema de relaciones entre lineas de 
proyectos y de éstas con l as áreas de progra
mación con lo que quedan expuestas el máximo 
de a l ternat i vas para ser compatibilizadas con 
las políticas pre- dominantes y los r ecursos 
disponi bl es . 

Un aspecto que es conveniente 
precisar es el que se r efiere al plazo de la 
Imagen . Ella ha sido dimensionada a 1985 , o 
sea a 15 años plazo , por las razones dadas en 
el diagnóstico , pero deberá teners e presente 
que según se vayan alcanzando las metas parci a
les , deberá irse modificando la Imagen adap
tándol a a nuevas condicionant es y a nuevos pl a
zos . 



CUADRO Nº 6 1 

PI<.IORIDADl:!·S DL Pi<.OiE.CTO Y PROGRA1'1A POR NIVEL 
su.a REGior!AL , DE Ai<EA LnT;'.;..A s:. p_·w?t'CTós Y 

PRIORIDAl) GBSSRAL . 

Linea de Areas de 
proyectos Progra
o pr~gramas maci6n 

a . Caminos de la 
trama 

b . Equipamiento 

b1 . 8ducacional 

b2 . Salud 

b3 . Institucional 

AREA 
1 

7 
2 3 

2 

12 4 2 
2 

13 4 2 
2 

b4 . Urbanizaci6n 8 3 2 
(redes y pavim. ) 2 

c . Proyectos de 
desarrollo a grí 
cola -

c1 . Asentamientos 
campesinos 

c2 . Regadío 

, 19 6 1 
3 

3 1 3 
1 

c3 . InírAestr~ct~f a 
(silos , mol i '- Ws 1 
maquinarias , bo 
de gas . frigorífi 18 5 1 
cos , mataderos,- 3 
energía , créditos 
asistencia téc-
nica y otros) 

d . Servi cios 

d. 1 Transporte 

d2 . Comunicacione~ 

26 7 2 
4 

28 8 1 
5 

DG PlWGI<ANAS 

2 

4 
2 1 

2 

!~1 : .. t 1 
! . ..?.. , 
1 o 4 1 

2 

14 5 1 
2 

6 3 1 
2 

22 6 2 

3 

1 1 1 
1 

24 7 2 
3 

25 7 1 
4 

29 8 2 
5 

3 

S 2 2 
2 

16 4 3 
2 

17 4 3 
2 

15 4 3 
2 

23 6 3 
3 

2 
1 2 

1 

21 5 3 
3 

27 7 3 
4 

30 8 3 
5 

e. Turismo 32 9 2 31 9 1 33 
r---- -- ---·1 P ~ Area -, P . 6..Li~ea· T 

9 3 
6 

! ~riorida d t--... _ .. ____ ··+---------- ·--J 
1 General I P . Sub Región , 
~ ... --- ---'-- - - - -----····· - . - - · •·-· 

,., 
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5. 3. Lineas de Proyectos . 

Las lineas de proyectos o pro
gramas considerados no son excluyentes y deben 
considerarse especialmente como base para la 
organización de programas combinados, consti
tui dos por paquetes de proyectos que , en con
junto faciliten l a promoción del desarrollo , 
en la forma que ha sido previsto en el estudio . 

Con esta forma de ver los pro
gramas y proyectos se está intentando producir 
impactos significativos sin alterar el volumen 
de recursos ; s e están buscando economí as de es
cala y se están induciendo efectos multiplica
dores . 

Se han considerado , por ejem
plo , dentro de un mismo proyecto, l a construc
ción de un camino y las obras de arte que fue
ran necesar i as (puentes , pasos de diferent e 
nivel , e tc . ) 

O en otro , el establ ecimiento 
de un asentamiento campesino en conjunto con , 
proyectos de equipamiento sanitari o y asisten
cia t écnica , por ejemplo . 

En r esumen , es importante el 
concepto de integración de proyectos y progra
mas para el desarrollo puls é l inv.0lucra la 
comprensión global del proceso y garantizar 
que no se dilapiden recursos por falta de coor
dinación. 

5. 4 . Participación. 

El concept o de participación 
invol ucra aquí tanto a l as personas como a las 

. instituciones y entre es tas últimas, tanto a 
l as del sector público como Municipal y privado . 

Lo importante es que s e pueda 
disponer de organizaciones adecuadas a las ne
cesidades del desarrollo que s e ha previsto . 
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La exist2ncia dG una acción 
concentrada del grupo de Municipios de la pro
vincia de Linares , con el objeto de enfrentar 
proyect os , de empresas de s ervicio , en conjun
to , es un buen índice de la evolución de las 
estructuras de administración locales; 

• Existen igualmente, diversas 
organizaciones del s ector privado empresarial 
y comunitario que pueden s ervir de base para 
la promoción de estructuras más modernas de 
administración en la forma de empresas de desa
rrollo . 

Cooperativas de productores 
agrarios; asentamientos campesinos , empresas 
de servicios comunitarios, etc . Existen en 
la zona, la forma que es posible, esperar un 
fuerte apoyo a la organización de proyectos 
de desarrolló que faciliten la materialización 
de la Imagen. 

Hay proyectos por · ejemplo , que 
requerirán de la mayor concertación para lle
varlos a cabo . Entre estos es tan los de turis
mo , como la creación de una zona especial apro
vechando el futuro embalse de Colbún con un ca
mino que , a partir de Talca , recorra todas 
las bellezas naturales de la pre cordillera. 

O, la formación de una autori
dad de administración para el sistema del Rio 
Maule y similar a la que se está es tudiando 
para el valle del ~concagua; etc . · 



ANEXO METODOLOGICO Nº 1 

a . Estimación de empleo efectivo r equerido en la 
sub- región en las labores agropecuarias en 1970. 

Basándose en los antecedentes 
del Instituto de Recursos Naturales , IREN, acer 
ca de la superficie agrícola existente en las 
provincias de Linares y Maul e , distribuidas 
según comunas y tipos de suelo, es posible es
timar la superficie agrícola de cada una de 
las tres Areas que constituyen la Sub- región 
en estudio, t eniendo en consideración la par 
ticipación que a cada comuna le corresponde -
en la superficie de cada una de las tres Areas 
mencionadas~ ' 

Se obtiene así el detalle deJa 
distribución de la superficie a~rícola por áreas 
según tipos de suelos , (Cuadros Anexos Nº1A,2A , 3A) 

A continuación, de acuerdo a las 
aptitudes de cultivos corresponde a cada uno 
de los diferentes tipos de suelo , tanto de rie 
go como de secano, es posible estimar el núme= 
ro de jornadas-hombre neces arias , en promedio 
anual , para cada Há. s e gún e l tipo de suelo, 
antecedentes que corresponden a datos obteni~ 
dos del estudio Proyecto Colbún , elaborado por 
el Ministerio de Agricultur a y el Progr ama Chi 
le California , como también del estudio Insumos 
Físicos en la Agricultura , elaborado por Corfo . 
(cuadro Anexo Nº 4A) . 

Estimado el número de jornadas
hombre nec esarias en promedio anual para las 
diferentes Ar eas, ·se deduce el t o t a l de empleos 
necesarios, para lo cual s e considera un prome 
dio anual de 220 jornadas hombre por activo en 
las labores agropecuarias, según ant ec edentes 
del estudio Proyecto Colh1~n ya mencionado, como 
?demás de estimacioY'0s de ODEPA para l a zona .. 
( ,.., 1.,,.,.1..1..:0 ~o 511. ) ·• 
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b . Estimación de la of or sectores 
econ micos en la su 

Establecido el total de acti
vos requeridos en la agricultura, es posible 
deducir l a oferta de empleos en el resto de 
los sectores a través de la distribución por
centual de la ocupación por sectores , estima
das por PLA.AS a través de l as proyecciones de
mográficas para ese año . 

CUADRO ANEXO Nº 1 A 

CALCULO DE SUPERFICIE AGRICOLA DE LAS 
AREAS 1 Y 2 . LINARES Y PARRAL 1970. 

aCOMUNAS SUP . AGRICOLA 
1 

Area 1 Linares 

San Javier (25 %) 20 . 284 
Villa Alegre (40 %) 7 . 562 
Linares 85 . 726 
Yerbas Buenas 27 . 101 
Colbún 30. 610 
Longavi 75 . 357 

TOTAL 246_. 640 
~ 

Area 2 Parral 

Parral 112 . 031 
Retiro 90 . 807 

TOTAL 202 _. 838 

FUENTE: IREN. 

(Há) 
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CUADRO ANEXO Nº 2A. 

CALCULO DE LA SUPERFICIE 1\GRICOLA DEL L\.REL\. 3 
Cauquenes 1970. 

DEPARTAMENTOS 

Chanco 

Cauquenes 

Area Adicional ..l/ 

TOTAL 

SUP .4GRICOLh (Há . ) 

76 . 680 

227 . 980 

20 . 284 

.11 Corresponde a un 25 % de la superficie 
de la comuna de San Javier (20 . 284 Há) . 

FUENTE : IREN . 



CUADRO ANEXO Nº 3A 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL, SEGUN AREAS Y TIPOS DE SUELOS EN LA 

SUB REGION . 1970. ( MILES DE HA.) 

SUPERF. REGADA SUPERF. DE SECANO 
Sup. 

III y Sub riego I y IIIy Fores Sub TOTAL 
AREAS PLAAS I y II IV Total event., _rr IV VI tales Total GENERAL 

Prov. de Linares 
Area 1 Linares 12.6 95,8 108,4 22,3 2 , 2 40,4 73,3 115,9 246,6 
Area 2 Parral 24,5 20,0 44,5 35,2 0,3 13 , 6 69,8 39,4 123,1 202,8 

SUB TOTAL 37,1 115,8 152,9 57,5 0,3 1 5, 8 ¡ 1 o, 2 112,7 239,0 449,4 

Prov. de Maule 
Area 3 Cauquenes 2,5 2,5 0,4 84,9 104,5 132,6 322,4 324,9 

Total General de la 
sub-región 37,1 118,3 155 ,4 57,5 0,7 100,7 214,7 245 ,3 561 ,4 · 774,3 

Excluye un 75 % de la superficie agrícola de la comuna de San Javier (60850 Há:) ' y un 60 % 
de la superficie agrícola de la comuna de Villa Alegre (11345 Há.) 

Incluye un 25 % de la -superficie agrícola de la comuna de San Javier (20284 Há.) 

PUENTE: ODdepa, IREN . 
Proyecto Colbún, M. de Agricultura. 

V 

y 

~ 



CUADRO ANEXO Nº 4 A 

ESTI!1ACION DEL TOTAL DE JORNADAS- HOMBRE REQUERIDAS EN LAS LABORES AGROPECUARIAS EN LA SUB
REGION 1970. (Miles de jornadas-hombre) 

SUPERFICIE REGADA Sup. III 
SUPERFICIE DE SECANO 

III y Sub riego I y y Fores Sub TOTAL AREAS PLAAS I y II IV Total event. II IV VI tales Total GENERAL 
Prov. de Linares 

Area 1 Linares 441.0 2204.0 2645.0 335.0 11.0 162.0 220.0 393.0 3373.0 Area 2 Parral 858.0 460. o 1318.0 528.0 2.0 68 .0 279.0 11 8 .0 "467.0 2313.0 
Sub Total 1299.0 2664.0 3963.0 863.0 2.0 79.0 441.0 338.0 860.0 5686 . O 

Prov. de Maule 
Area 3 Cauquenes 58.0 58.0 3.0 425.0 418.0 398.0 1244.0 1302.0 

Total General 1299.0 2722.0 4021.0 863.0 5.0 504 . 0 859 .0 736.0 2104.0 6988 . 0 

NOTA : El número de jornadas- hombres requeridas por Há. al año según lo~ tipos de suelos, considerando aptitudes de cultivo , corresponde a lo siguiente: 
SUPERFICIE DE RIEGO I y II 35 

III y IV 23 
SUPERFICIE DE RIEGO EVENTUAL 1 5 
SUPERFICIE DE SECANO I y II 8 

III y IV 5 
VI 4 

FORESTALES 3 

PUENTE : Proyecto Colbún. M. de Agricultura. 
Insumos fisicos en la agricul tura, Corfo. 

V1 
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CUADRO ANEXO Nº 5A 

ESTIMACION DEL TOTAL DE EMPLEOS NECESARIOS 
EN LA AGRICULTURA EN LA SUB- REGION 

1970. 

1\.REAS PLAl1.S 

Provincia de Linares 

Area 1 Linares 

Area 2 Parral 

Sub Total 

Provincia de Maule 

Area 3 Cauquenes 

TOTAL DE JORNf1.D1\S
HOMBRES . NECESf: .. RIAS 

3373 , 000 

2313 . 000 

5686 . 000 

1302 . 000 

Total de l a Sub- Región 6988 . 000 

TOTAL DE 
EMPLEOS NE
CESARIOS 

15,332 

10. 514 

25 . 846 

5, 918 

31 . 764 

NOTA : Se ha considerado un promedio anual de 
220 jornadas efectivas por activo en l a
bores agropecuarias . para esa zona. 

FUENTE : Proyecto Colbún 
Estimaciones Odepa 
Cuadro Anterior . 
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CUL\DRO ,\NEXO Nº 6 ú. 

ESTIMi CION DE LA OFERTf.,_ DE EMPLEOS EN LA 
SUB- REGION EN 1970 . 

Agricultura 57,8 15332 10514 5918 
Minería 0 . 2 53 36 20 
Industria 8. 3 2202 151 O 850 
Construcción 4.9 1300 891 502 
servicios 28 . 8 7640 5239 2949 

TOTL\L 100 . 0 26527 18190 10239 

FUENTE : Proyecciones Pl..AAS 
Cuadro h.nexo Nº 5A 

31764 
109 

4562 
2693 

15828 

54956 

c . Estimacion de la oferta efectiva de empleo agrícola 
en la Sub- Región en 1985 . 

El análisis del detalle de las di
ferentes proyectos sectoriales programados en la 
Sub- Región para los próximos años , fndica que el 
desarrollo económico y social de es t a Sub- Región 
se basa fundamentalment e e~ la real ización del 
proyecto Colbún, dada l a escasa magni tud del res
to de l os proyectos programados , en relación a 
éste . 

L',l margen de su utilidad como cen-
t ral productor a de energía hidroeléctrica ~ e l pro
yecto consulta desde el punto de vista del desarro
llo agr opecuario , el suminist~o de agua suplementa
ria para 329.000 Há . actualmente regadas y la in
corporación al r i ego de 121 .000 Há . actualmente de 
secano . 
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El total de superficie agrí cola 
beneficiada por el riego a través del proyecto 
Colbún a l canza a 4 50 . 290 Há., y ello hace posi
ble un plan integral de .desarrollo agrícola , 
con e l aumento consiguiente de los niveles so
cio- económico de l a población en la zona bene
ficiada . 

En su ana1isi.s agro- económico , 
el proyect o Colbún señala un incremento esti
mado de 16 . 000 nuevas ocupaciones directas en 
las l abores agrícolas , además del increment o 
en l a ocupación indirecta que significará , en 
el r esto de los sectores , una mayor actividad 
en el sector agropecuario . 

La estimación de l a oferta de 
empl eo agrícola existent e en l a Sub- Región en 
1985 se basa en e l incremento del empleo agrí
cola generado en la sub- region , sumado a la ofer
ta , existente en 1970 . 

El detall e de la es timación 
del incremento del empleo agrícola generado en 
la Sub- Región , se detalla en los Cuadros tuiexos 
Nos . 7 A al Nº 12 A. 

Los cuadros ,\nexos Nos . 7 h. y 
8 h señalan el detalle de la superficie agrí
cola total beneficiada por e l proyecto Colbún , 
y l a parte correspondiente que queda compren
dida en la Sub-Región en 0s tudio . 

A través de dichos antecedentes , 
y considerando el volumen del incremento total 
del empleo agrícol a generado , es posible esti
mar e l incremento del empleo agrícola generado 
en la Sub- Región y su distribución por /,reas 
(Cuadros Anexos Nº 9 A al Nº 12 ú . ) · 

En el i\.rea 3 Cauquenes , se in
cluye a incremento es timado del empl eo que s i g
nificará la incorporación al riego , en una eta
pa posterior , de 30 . 000 Há . en terrenos ubica
dos al sur- oriente de l a ciudad de Cauquenes , 
superficie que corresponde en un 50 % aproxima
dament e a suelos de buena calidad y el resto , 
constituido por suelos arroceros , (según s e de
talla en el proyecto) . 
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Tales antecedentes , además de 
una estimación del número de jornadas- hombre 
necesarias por Há . en suelos de riego y de se
cano señaladas en el proyecto ,permiten deduci r 
el incremento en el empleo agrícola que signi 
ficará la incorporación adicional de dicha su
perficie (Cuadro Anexo Nº 11 ~) 

En resumen , el incremento esti
mado del empleo efectivo generado enJa Sub- Re
gión en la agricultura a través del proyecto 
Col bún , es t o es , de 12780 empleos adicionales 
y su distribución por J,.reas , se detalla en e l 
cuadro Anexo Nº 12A . 

Tal incremento por f'..reas , suma
do a la oferta efectiva de empleos existentes 
en la agricultura en la Sub- Región en 1970 , per
mite deducir la oferta efectiva de empleos en 
la agricultura existente en 1985 . (Cuadro Nº 13A) 

d . Estimación de la Oferta total de empleos en la 
Sub- Región en 1985 . 

1, partir de l a oferta de empleos 
en la agricultura , y considerando el papel di
námico que le cabe al sector agropecuario en 
el desarrollo del resto de los sectores en l a 
economía de la Sub- Región , se considera la 
distribución , ocupación que postula la Oficina 
de Planificación Regional en su Estrategia 
para 1985 , a través de la cual es posible est i 
mar la oferta de empleos que debiera existir 
en la Sub- Región en 1985 . ( Cuadro Anexo Nº 13 l,.) . 
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CUf..DRO úl'JBXO Nº 7 1, 

SUPERFICIE 1.GRICOLf,. TOTJ.L BENEFICiú.D/~ POR EL 

RIEGO A TRAVES DEL PROYECTO COLBUN , 1985 . 

Zona del proyect o Superficie (Há . ) 

1 • Maule Norte 155830 

2 . Maule Sur 65690 

3 . Putagán inferior 12000 

4 . Canal Melado 9000 

5 . Putagán- Longavi inferior 55500 

6 . Longavi superior 23300 

7 . Longavi inferior 41470 

8 . Perquilauquén superior 5000 

9 . Digua poniente 5500 

1 O. Di gua- Parral 57000 

11 • Riego mecáni co 20000 

FUENTE : Proyecto Colbún . M. de Agricultura . 
Programa Chile- California, 1967 . 



- 11 --

CUúDRO úNEXO Nº 8 ! .. 

ESTIM/1.CION DE Lf,. SUPERFICIE REGAD/1. POR 21 
PROYGCTO COLBUN INCLUID/, EN Lli. SUB-REGION 

1985. 

1.RE,.'.S PLfJ.S 

Prov. de Linares 

úrea 1 

• I .. rea 2 

Prov . de Maule 

1.rea 3 

ZONA DEL PRO
YECTO 

SUPERF . INCLUID!i. EN 
Ll\. SUB- REGION ( W .. ) 

72 % zona 2 
74 % zona 3 

100 % zona 4 
100 % zona 5 
40 % zona 6 
30 % zona 11 

TOTAL 

60 % zona 6 
100 % zona 7 
100 % zona 9 
100 % zona 10 

TOT/,L 

25 % comuna de 
San Javier 
Zona expansión 
próxima a Cauque
nes .2/ 
TOTP,L 

47329 
8085 
9000 

55500 
9320 
6000 

135234 

13980 
4 1470 
·5500 

57000 

117950 

20284 

30000 

50284 

RESUMEN: Superficie regada por el proyecto 
Colbún 27 34G8 

30000 
303468 

Superficie a regarse en una etapa 
posterior 

FUENTE : Estimaciones PLAAS 
Proyecto Colbún , op . cit . 

l / Etapa posterior al proyecto Colbún propiamente tal . 

\ 
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CU/,.DRO ,\NEXO Nº 9 1, 

ESTIMf..C ION DEL INCREMENTO DEL EivlPLEO ,\GRICOLf,. 
QUE EL PROYECTO SIGNIFIC!:,. EN Lf'. SUB- RE

GION . 1985 

SUPERFICIE Pf,.RTIC I P . 
REG: .. D:. PORCENT . 

( Hi.) (%) 
superficie incluída 
en la sub- r egión 273468 60 . 7 

Resto superficie be-
n eficiada 176 822 39.3 

INCREMENTO 
EMPLEOS / ,-
GRICOLí.S 

971 2 

6288 

Total proyecto Colbún 450290 100.0 16000 

FUENTE : Cuadros ~ nexos Nº 7 ~ y 8 ~ 
Proye c to Colbún, op . cit . 

DISTRIBUCION DEL INCicEMENTO DEL EMPLEO l ,GRICOLi ,. 
QUE SIGNIFICf .. EL PROYECTO COLBUN SEGUN ú.REf.:,S . 

: .rea 1 

i.rea 2 

t .re a 3 

SUPERFICIE BE- DISTRI
NEFICiúD/, POR BUCION 
RI EGO ( fü,. •. ) P Ol~CEHTUi,L 

(%) 

135234 49 .5 
117950 43 . 1 

20284 7 , 4 

273468 100 . 0 

2MPLEO 
i.DICIONAL 

4807 
4186 

719 

97 12 

FUENTE : Cuadr os Anexos Nos . 8 h y 9 h . 
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CUJ .. DRO ,.\NEXO Nº 11 f,. 

INCREMENTO DEL EMPLEO EN Lil.S Li~BORES AGRICOLf,.S 
EN EL ARE/. 3 

(ET~P~ POSTERIOR DE RIEGO ) 

S U E L O S 

L) Estimación del 
empl eo futuro 

B) 

Sup . a incorporar 
se al riego (Há .J 
Jornadas - hombre 
necesarias por Ha . 
Total jornadas
hombre necesarias 

Empleos necesarios 

Se deduce el em-
pleo existente 

Sup . de secano 
existente (Há.) 
Jornadas- hombre 
necesarias por 
Há . 
Total de jorna-
das- hombre exis-
tentos . 

Empleos existent es 

I Y II 

15000 

35 

525000 

2386 

15000 

8 

120000 

545 

Incremento del empleo 

FUENTE : Estimaciones PLú:.s . 
Proy2cto Colbún , op. cit . 

III Y IV 

15000 

23 

345000 

3954 

15000 

5 

75000 

341 

TOT! .. L 

30000 

870000 

3954 

30000 

195000 

886 

3068 



14 -

CUADRO ANEXO Nº 12 A 

RESUMEN DEL INCREMENTO DE EMPLEO 

f,GRICOLi~, DISTRIBUIDO SEGUN f-..REi.S 

AREl,S PLLAS INCREMENTO DEL EMPLEO 

f,REf,. 1 4807 

l.RE.t~ 2 4186 

l~REI. 3 proyecto 
Col bún 719 
Etapa 
posterior 
de riego 3068 3787 

TOTAL 12780 

FUENTE : Cuadros Anexos Nos, 10 1. y 11 A i 



- 15 -

CUADRO ANEXO Nº 13 A 

ESTIMACION DE LA OFERTA TOTAL - DE EMPLEOS EN 
LA SUB- REGION . 1985 . 

TOTAL INCRE-
DISTR . ]/ OCU AREA ARCA AREA SUB MENTO A 

PACIONAL "(%) 1 2 3 REGION 1970 

Agricultura 50 . 2 20139 1_4700 9705 44544 12780 
Minería o. 2. 80 59 38 177 68 
Industria 14 , 9 5978 4363 2881 13222 8660 
Construc . 3 . 9 1565 114 2 754 3461 768 
Servicios 30 . 8 12356 9019 5955 27330 11502 

TOTAL 100 . 0 40118 29283 19333 88734 33778 
45 . 2 33 . 0 21 . 8 100 . 0 

.V Distribución ocupacional postulada para 1985 
en la Estrategia de desarrollo regional ORPLAN 

NOTA: 

• 

La oferta de empleos en 1985 , se basa en el 
cálcul o de la oferta de empleo agrícola , es
timado este último, en base al empleo exis
tente en 1970 y a l incremento estimado para 
1985 . 

A partir del empleo a grícola en 1985 , se 
calcula la oferta de empl eo en el resto de 
los sectores en base a la distribución ocu
pacional postulada por ORPLAN para 1985 . 

FUENTE : Cuadros Anexos Nº 6 A y 12 A. 
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Estimación de la distribución del empleo agrí
cola segÚn sub- areas , en 1985 . 

El anáJisis de la distribución 
del empleo agrícola en las diferentes Areas , 
esta vez , a través de sub-áreas, permite un 
procedimiento diferente del cál culo del empleo 
agrícola en 1985 , cuyos resultados difieren l e
vemente de la estimación anterior . 

Sin embargo , para efectos del 
estudio , sólo se considera, en esta ú l tima es
timaci ón , la distribución porcentual del em
pleo agrícola por sub- áreas , considerando que 
la anterior estimación del total de empleo 
agrícola en 1985 se basa en el anáJisis de un 
proyecto concreto , como lo es el de Colbún rea
lizado por expertos del Ministerio de Agricul-

, tura . · 

La estimación de la distribu
ción del empleo agrícola por Areas y sub- áreas 
en 1985 , se basa en una estimación de la su
perficie agrícola' de la sub-región en 1985 , dis
tribuida según sub- áreas y tipos de suelos . Ta
les antecedentes provienen de est imaciones 
PLAAS deducidas del Progr~ma de Desarrollo A
gropecuario 1965- 1980 de ODEPA (Cuadros Anexos · 
Nº 14 A, 15 A y 16 A) . 

Obtenida la distribución de 
la superficie a grícola según sub-áreas y tipos 
de suelos en la sub- región en 1985 es posible 
deducir el total de jornadas- hombre requeridas 
en las diferentes sub- áreas, en base a lo cual 
es posible deducir la distribución del empleo 
agrícola necesario según sub- áreas , en 1985 . 

La estimación de las jornadas
hombres necesarias en las labores agropecua
rias en las diferentes sub- áreas , se señalan 
en los cuadros anexos Nº 17 A, 18 A y se basan 
en un análisis similar al que se señala en el 
cuadro Anexo Nº 4 A en relación a las aptitu
des de cultivo supuestas de acuerdo a los di
ferentes tipos de suel os . 
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La distribución porcentual del 
emp l eo agri col a s egún sub- áreas , se:- señala en 
el cuadro Anexo Nº 19 A y se deduce del tot al 
de jornadas - hombres necesarias en l as labores 
agr opecuari as expuestos en los cuadros Anexos 
Nº 17 A y 18 A. 

CUADRO ANEXO Nº 14 A 

DISTRI BUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 
AREA 1 SEGUN SUB- AREAS Y TIPOS DE SUELOS ,1 985 . 

(HA . ) 

l\.REA 1 LINARES 

RIEGO SECANO 

Sub- Areas I y III y Seca- Fores 
II IV no tal 

A 6 , 651 49 . 157 1 . 500 9 . 207 
B 6 . 719 500 1 . 170 
c 9 . 442 1 . 508 
D 11 224 1 . 801 
E 10 . 417 1 . 500 í . 91 3 
F 6 . 6 51 34 , 973 1.500 6 . 911 
G 83 . 899 

TOTAL 

66 . 51 5 
8 . 389 

10 . 950 
13 . 025 
13 . 830 
50. 035 
83 . 897 

Total Area 1 13 . 302 121. 932 5. 000 106. 407 246 , 641 

FUENTE : Cuadro Anexo Nº 3 A 
Estimaciones PLAAS , basadas en el Programa 
de Desarrollo Agropecuario 1965 - 1980 
ODEPA . 
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CUADRO ANEXO Nº 15 A 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 
AREA 2 SEGUN SUB- AREAS Y TIPOS DE SUELOS 1985 . 

(Há . ) 

AREA 2 PARRAL 

RIEGO 

I y 
Sub-áreas II 

32 . 057 

Total Area 
2 32.057 

III y 
IV 

21.725 

38 . 693 

25 . 475 

85 . 893 

FUENTE : Cuadro Anexo Nº 3 ~ 

SECANO 

Secano Forestal T.OTAL 

16 . 900 70 . 682 

15 . 000 53 . 693 

7.988 33 . 463 

7 . 000 38 . 000 45 . 000 

46 . 888 38 . 000 202 . 838 

Estimaciones PLAAS , basadas en el Programe. 

de -Desarrollo Agropecuario 1965 - 1980 

ODEPA. 
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CUáDRO ANEXO Nº 16 f.i.. 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA EN EL 
AREA 3 SEGUN SUB- AREAS Y TIPOS DE SUELOS , 1985 . 

(HA) . 

AREL\ 3 CAUQUENES 

RI EGO SECANO 

I y III y Fores-Sub- áreas II IV Secano tal TOTP,L 

... 
16 . 684 28 . 176 14 . 900 59 . 760 

44 . 500 44 . 500 

60 . 995 60 . 995 

5 , 424 14 . 860 20 . 284 

27 . 144 112 . 26 1 139 . 405 

Total _Area 
3 16 . 684 33 . 600 162 . 399 112. 261 324 . 944 

FUENTE : Cuadro Anexo Nº 3 A. 

Estimaciones PLJV·.s basadas en el Programa 

de Desarrollo Agropecuario 196 5 - 1980. 
ODEPf, . 
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CU!.DRO ANEXO Nº 17 l . 

ESTIVlf.CION DEL TOTAL DE JORNADf ;.S - HOMBRE 
REQUERIDf,.S EN LAS L,\BORES f,GROPECUfi.Riú.S EN 
EL Ji.REA 1 . 1985 . 

ú.REli. 1 LINARES 

RIEGO SECANO 

I y I II y Fores 
Sub- ár eas II I V Secano tal 

ú. 232 . 785 1 . ~30 . 611 6 . 000 27 . 621 

B 1 54. 537 2 . 000 3 . 510 

e - 21 7. -, 66 4 . 524 

D 258 . 152 5. 403 

E 239 . 59·¡ 6 . 000 5. 939 
F 232~-785 804 .379 6 .000 20 . 733 

G 251 . 691 

TOTAL 465 . 570 2 . 804.436 20 . 000 319 . 221 

FUENTE: Cuadros An exos Nº 4 A y 14 A . 

TO'l':, T_, 

1. 397 , 017 

160 . 047 

221 . 690 

26 3 . 555 

0 :- í , 330 

" . C:J, 897 

2:;: . 691 

·--·- ----
3. 509 ,?27 
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CUADRO L.NEXO Nº 1 8 f , 

ESTIMI-1.CION DEL TOTf,.L DE JORNt,D!:,.S- HOMBRE REQUE
RI Díi.S EN LliS Ll..BORES AGROPECULRI/lS EN LúS A.REAS 

~ Y 3 . (1 985) 

AREL-i. 2 Pl\.RR/,L 

RIEGO SECJ~O 

-· -- -
Sub- ár eas I y II III y I V Secano Forestal TOT/,L 

1~ 1 . 121 . 995 499 . 675 67 . 600 1 . 6 89.270 
B 889.939 60. 000 949.939 
c 585 . 925 31.952 6171377 
D 28 . 000 114 . 000 142.COO 

TOTúL 1 . 121 . 995 1 , 975 . 539 187 . 552 114 . 000 3. 399.086 

AREA 3 Cí',UQUENES 

RIEGO SECANO 

Sub- áreas I y II III y IV Secano Forestal '~JT,\ L 
A 583 . 940 648 . 048 6 5. 858 1 . 29~ , 846 
I3 196 . 690 ~S .S _.690 
e 26 9 , 598 269 . 598 
D 124 , 752 66 . 493 191 . 245 
E 119 . 976 336 . 783 4 56 . 759 

TOTAL 583 . 940 772 . 800 718 . 615 336 ,• 783 2 . 412 . 138 

FUENTE: Cuadros i\nexos Nº 4 :'J. , 1 5 A y 16 [,. . 
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CU!,DRO f..,l\JEXO Nº 19 l\. 

ESTIMf.'.CION DE L[.,. DISTRIBUCION PORCENTUl'..L DE 11:.. 
OFERTt. DE EMPLEOS AGRICOL/,S EN C!.Df ,. ARE:-i. , SEGUN 
SUB- 1\.REl\.S , 198 5 . 

AREAS TOT/Ji DE JORNf ... Di' ... S- DISTRIBUCION 
HOMBRES N EC E S/i.l<. If, S PORCENTUf,L (%) 

/\.rea 1 Linares 

Sub- Areas f 

ü 1 . 397'. 0 17 38 . 7 
B 160.047 4 ,4 
e 221 . 690 6 . 1 
D 263.55 5 7 .3 
E 2S-l. 330 7 . 0 
F' 1. 063 . 897 29.5 
G 25 ·¡. 691 7 . 0 

TOTAL 3.609 . 2::'7 100 . 0 

J ... rea 2 Parral 

Sub- f.reas P, .,.. 1.689 . 270 49 , 7 
B. 949 ,939 27 .·9 
e 617 . 877 18 . 2 
D 142. 000 4 . 2 

TOTl:..L 3,399 . 086 100. 0 

Area 3 Caugyenes 

Sub- úreas A 1 , 297 . 846 53.8 
B 196 .690 8 . 2 
e 269.598 11 . 2 
D 191 . 245 7 . 9 
D 456 . 759 18 . 9 

TOTAL -2,412 . 138 100. 0 

FUENTE : Cuadros t ... nexos Nos. 17 A y 18 ; ,. . 
• 
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&NEXO M3TODOLOGICO Nº 2 

Estimación del P. G. B. de 1 ~ Sub-Re~jó~ 

Los antecedE·nte s básicos que 
permiten analizar e l c omp8X'~omieLto del P . G. B 
sectorial en la Sub- r2gión e~ relac ión al pro
ducto regional y del pais , se c:Y~ic~en d e l Es 
tudio 110ri gen por r acas d,= acti7i d.ad del ::i . G. B. 
regionalizado~ . ( 196 1- 1965 ) !,C. González B. 
1968 , y del "Diagnós t ico y E.'.::'.:rat cgia para e l 
desar;rollo de l c::1 r egi ó:.1 r~e:::. N:rn~. "::·' , ORPLAN. 

Dict os es1u6~o~ per miten obte
ner cifras de l P ~G.B . s ect o~i~l f e la región 
y de las provincias de Li nar?, y Maule , parte 
de las cuale s confisv.r a:n la .:· .. 1b- r,~gión. C!l es
tudio . ( Cuadros 1\n cx'Js :~e, ~ iJ, 2 B y 3 B) . 

La s 2S~i maci6~ PL~~s del P . G. B. 
sectorial p ara l a s~½- ~egió~ , correspocde a su
mar los v a lores d e l ? . G. B. ~~',"'!°'c:r _:'.'.t ·: a 1 él. pro
vincia de Linares, a los 1~10~:~ ~el F . G. B. re
ferentes a • l a provÜlClil Cr : .:n.1~ ,:. '_3 ·:.o; Úl t: i :--.'.!.OS 
en aquella p a r te que co::'.'::·(. r~ :,t,ó.~ ~iJl.J a los de-• 
partament os de Cha:nco ~' C¿ ✓1~ ... :1:-::-, ( C) )_r.::.ro frne
xo Nº 7 B). 

La desagreg~~~~~ {el P . G.B. 
sector i a l por depar tamc.::1.t.o s. 2; lé., p::.·0·1incia 
de Maule , ha s i do rc..::i. l i z a,..· c, j0 ;.~c1Jc:r.dc :-' lo 
siguient e : 

a ) I.c:;ri cn ~. tur¡-,_ : E·l P . G. B. del 
s ec co:c ar,.:-.•opocv¿i-c·¿_ o s e ha dis
t r i buído ~ P ::~re 1 o s d i fe r entes 
depa r tan1.eT_"-:os que; c onf orman la 
provi11c ia según 1. a di s tribu ción 
porcentual .de l a superficie 
a grfco l a pro ~inc ial en departa
J;',e n tos , 2ntcccde:':.tes q li_r~ s e ob
t i enen d2·~ C~nso ~ grope 2uario 
1965 . (Cu2d~o ~~~XC Nº 4 By 
6 B.) 



b) Industria , Construcción y 
Servicios : El P . G. B. de los 
sectores Industria , Cons t ruc 
ción y Servicios se ha dis -
tribuído por departamentos , 
de acuerdo a la distribución 
porcentual de la poblaci ón 
urbana provincial en depar
tame1n:os, antecedentes que 
se obtiene del Censo de Po
blación 1 960 . (Cuadros ~nexos 
Nº SB y 6B). ~ 

CUí~DRO h.NEXO Nº 1· B 

Producto Geográfico Bruto a ?recios de Mercado 
a Nivel Regional . 

1961 1962 1963 1964 1965 

[,.gricul 
tura 17 274 -4 283 . 4 258 . 2 294 . 2 279.4 
MinerTa 
Ind . Ma 
nufact-:- SS . O 67 . 6 72.3 77 . 0 86 . 4 
Construc 
ción 59 - 5 52.5 50 . 9 54 . 6 51. 7 
Servicio 329. 5 321 . 0 296 . 5 349 . 1 354 , 8 

P . G. B. Re 
gional 718 . 4 724.5 677 , 9 774,9 772 . 3 
P.G. B. Na 
cional 13697. 5 14482. 3 15057. 3 15780. O 16803. 2 

.:!/ Corresponde a agricultura y pesca 

Increm 
1961 - 1965 

% 

1 . 8 

57 . 1 

- 1 3 . 1 
7·. 7 

22 . 7 

FUENTE : Origen por ramas de actividades del 
P.G. B. regionalizado 1961 - 1965, 

Memoria para optar al título de Inge 
niero Comercial . Juan Carlos Gonzalez B. 1968 . 



• 
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CUf;.DIW i\NEXO Nº 2 B 

Evolución de la participación sectorial en 
el P.G . B. en el .peri odo 1961 - 1965. 

1961 1965 

Región. P . G. B. (%) P . G. B. 
(Millones ( Millones 

(%) 

de Eº 196 5) de Eº 1965) 

Agricultura 274 . 4 38 . 2 279 . 4 36 . 2 
Minería 
Ind. Manufactur . SS.O 7.7 86 . 4 11 . 2 
Construcción 59 . 5 8.3 51.7 6 . 7 
Servicios 329.5 45 . 8 354 . 8 45 . 9 

Todo el País 

~gricultura 1 . 824 . 9 
Minería 1 . 331.9 

13.3 1 . 976.7 11 . 8 
9.7 1 . 602,5 9 . 5 

Ind. Manufactur.2.979.0 
Construcción 837 . 4 

21 . 8 4 . 144. 4 24.7 
6 . 1 1 . 01 6 .4 6 . 0 

Servicios 6.724,3 49 . 1 8 . 063 .2 48.0 

P. G. B. Nacional 13.697 .5 100.0 16 . 803.2 100.0 

FUENTE Origen por ramas de ac t ividad del 
P . G. B. regional izado 1961 - 1965. 
Juan Carlos González r op . cit . 
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CUl.DRO N ° 3 b 

Lntecedent es acerca del P . G. B. de las Provin
cias de Linares y Maul e en relación al P . G. B. 

Reqional . 

1961 1962 1963 1964 1965 

(Millones de es·cudos de 1965) 

Prov . de Linares 

l.gricul tura 80 . 3 84 . 4 78 . 2 90 . 6 87 . 5 
tvJinería 
Industria 1 5 . O 18 . 9 20 . 8 22.8 26 . 3 
Construcción 28 . 6 22.6 19 . 5 18 . 2 14 . 7 
Servicios 80 . 4 79 , 4 74,3 88 . 6 91 . 2 

P . G. B. 204 . 3 205 . 3 192 . 8 ·220 . 2 219 . 7 

Prov. de Maule 

/,gricul tura 24 . 2 25 . 2 23 . 2 26 . 7 25 . 7 
Minerí a 
Industria 4 , 3 5 . 4 5. 9 6 . 4 7,3 
Construcción 4 . 2 3 . 5 3 . 1 3 . 0 2 . 6 
Servicios 45 . 8 44 , 5 4 1 . 0 48 . 2 48 . 8 

P . G. B. 78 . 5 78 . 6 73 . 2 84 . 3 84 . 4 

P . G. B. Regio- 718 . 4 724 . 5 677 . 9 774 ,9 772 , 3 
nal 

F'UENTB Diagnóstico y estra t egia para e l desa 
rrollo de la región de l Maule . Orplan. 
!.ntecedentes Económicos , Anexo 1 B 



- 5 -

Cuadro i'.nexo Nº 4 B 

Provi ncia de Maul e . 

Distribución de la Super f icie 
Agrícol a según departamentos 

. 196 5 . 

Depart ame ntos Superficie /',gr í cola 

(Há) (%) 
Const i tución 188 . 706 42 . 5 
Chanco 42 . 382 9 , 5 
Cauquenes 213 , 686 48 . 0 

TOTL.L 444 , 774 100 . 0 

FUENTE Censo hgr opecuari o , 1965 . 
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Cuadro Anexo Nº 5 B 

Provincia de Maule. 

Población Urbana y Rural, 1960 

URBANA 
Hbs) % 

Const1tuc. 10. 1 33 . 4 
Chanco y 
Cauquenes 21 .1 52 66 . 6 

RUR,\ L 
Hbs %) 

19. 227 40 . 1 

28 .741 59 . 9 

TOTAL 
Hbs % 

29. 43 37.4 

49 . 893 62.6 

Total 31 . 768 100 , 0 47 , 968 100.0 79.736 100.0 

FUENTE Censo de Pobl ación , 1960 
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Cuadro ~nexo Nº 6 B 

Estimación del Producto Geo gráf ico Bruto en 
la Sub - Región ( 1961 y 1965 .) 

Prov . de Prov. de Sub- re Distri-
Maul e .l/ Linar e s gión bución 

pareen-
(Millone ~ de f:'.j S - · Millonestual 
cudos de 196 5) ,, o 

,.:, 1965 (%) 

1\.ño 196 1 

1\.gricul tura 13 , 9 
Minerí.a 

80 . 3 94.2 37 , 0 

Industria 2 . 9 15 . 0 17 , 9 7 . 1 
Construcción 2.7 28 . 6 31 . 3 12 . 3 
Servicios 30, 5 80 . 4 11 o. 9 43.6 

P . G. B. so .o 204 . 3 254 . 3 100 . 0 

!.ño 196 5 

f.gr i cul tura 14 . 8 87 , 5 102.3 37 , 4 
Minería 
Industrie. 4 , 9 26 . 3 31. 2 11 . 4 
Construcción 1.7 14 .7 16 . 4 6 . 0 
Servicios 32 . 5 91 . 2 123 . 7 4 5 , 2 

P . G. B. 53 . 9 219,7 273 . 6 100. 0 

l/ Corre sponde a los Departamentos de Chanca 
y Cauquenes . 

FUENTE Cuadros ~nexos Nº 3B, 4B , 5B . 
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Cuadro Anexo Nº 7 B 

Evolución del Producto Geográfico Bruto Secto
r i al en la Sub Región en el Período 1961 - 1965 . 

1 9 6 1 1 9 6 5 
(Millones de Eº 196 5 ) Incremento 

,\gricul tura 94 . 2 102.3 8 . 6 . 
Minería 
Industria 17 , 9 31 . 2 74 .3 
Construcción 31. 3 16 . 4 - 47 . 6 
Servicios 11 o. 9 123 . 7 11 • 5 

P . G.B. 254 . 3 273. 6 7,6 

FUENTE 
Cuadro Linexo N ° 6 B. 
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!,NEXO METODOLOGICO Nº 3 . 

METODOLOGI!~ P/.R.t. Lf1. ESTI!Vi..,.8IOU DI-: 1/, POBLf,CION 
ECONOMIC/.MENTE SOPORT:,BL E EE 11, SUB REGION 

EN 19 5. 

La Metodologí a para la est i ma
ción de la población economicamente soportable 
incluye tres niveles . El primero se r efiere 
al nivel sub regional el que se ha dividido en 
las áreas de Linares , Parral y Cauquenes . El 
segundo se r efiere a l nivel de centros urbanos 
y El tercero de sub áreas en que ha sido divi! 
dido cada área de la Sub región. 

1 . ~ Nivel Sub- Regional y por ~reas . 

La est i mación de l a población 
economicamcnte soportabl e en cJ afio 1985 para 
la Sub región y las áreas en que se divide es
ta , tanto urba~o como rural . Se realizó conside 
rando la dependencia que ésta Última tiene de 
la pobl ación soportante compuesta por los ocupa 
dos activos que perci ben un ingreso de la ocupa 
ció.:1 que des empeña , por los activos no, ocupados· 
o cesantes que desempefian ocupaci ones de carac
ter estacional y por los no activos o pasivos 
que de alguna forma p·e rciben un ingreso que les 
permitan mant ener a los qfe de ellos dependen . 

Por las zonas rurales, se ha con 
siderado como ocupados activos a c,quellos que s e 
desempeñan en los empleos genel-'2tdos por los sec
tores agrícola y minero en el año 1985 . Sobre 
estos activos rur a l es se ha supues to una tasa 
de 5% de activos no ocupados o cesantes, tasa pro 
medio nacional a l a que aspi ran los planes de de= 
sarrollo y que pr esumiblementE también tendrá l a 
subregión si se consider a que act ~almente es del 
orden del 6% . 

Esta tasa de c esant í a permite ob 
tener la población pote; ~ialmente activa compues 
ta por los empleos generales para los sectores -
agrícola y minero , más e l total de cesantes que 
se pueden aceptar en estos sectores . 
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Sobre esta pobl ación potenci al
mente activa , se ha supuesto un 6% de poblaci ón 
pasiva , compuesta por los jubilados , montepia
dos , r entistas , pensionados , etc . que genéran 
las actividades agrícol as y min eras . Esta tasa 
proviene de as umir la hipótesis de crecimiento 
para 1t85 que opera por una exté ,s i ón de hene
ficios sociales (previsión , salario mínimo cam
pesino , edad de jubilación , cte.) en las zonas 
rurales para ese año . Dcoc con.:;idE:rarse que 
en 1960 esta tasa tenia un valor para la región 
de un 3% , 

En las zonas urbanas , se han 
considerado como ocupados e~ for~a activa a aque 
llos que se desempeñaran en los empl eos genera -
dos por los sectores de la industria , construc 
ción y servici os en el año 198 5. !:.l igual que 
en las zonas rurales , se ha supu.cs to una tasa 
de 5% de activos no ocupados o cesantes sobre 
el total de activos urbanos : teniendo presente 
l a tasa promedio n . . acional a que se aspira , y a 
l as características del sector industrial que 
pretende industrializar los productos ag~opecua 
rios , cuya producción como se sabe está su jet a
a variaciones estacionales. 

La tasa de cesant í a supues t a , 
permite obtener la població; ?otencial~ente ac
tiva compuesta por los empl eos generados por los 
sectores de la industria 1 cons trucción y servi
cios más el total de cesant0s que es posible de 
tectar en estos sectores bajo el supuesto antes 
señalado . 

~l mismo tiempo , se ha estima-
do una tasa de pasividad de 6% sobre la pobla
ción potencialmente activa , e s dec i r , un valor 
igual al supuesto para las zonas rurales aun 
cuando en 1960 presentaba un valor cercano al 
9%. Es t a estimación considera para ese enton
c es una i gualdad de trato para l as ocupaciones ru 
ral es y urbanas en lo que concierne al goc e de 
benefi c ios sociales señalados anteriormente . 

Para la subregión y las áreas en 
que ésta se ha dividido , se cuenta con l a pobla 
ción economicamente soportable , compuesta por -
los act ivos , c esanres y pasivos de l os sectores 
agrícolas y mineros y por l os activos , cesantes , 
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y pasivos de l os s ec t ores industri a , construc
ción y servicios de las zinas urbanas . Es ta 
población soportante está ligada a la población 
economicament e soport able mediante un cierto 
grado de dependencia , que corresponde al núme
ro de personas que viven a expensas de cada uno 
de los activos , cesantes y pasivos de la zona 
rurales y urbanas. 

Cl yrado de dependencia varí a 
s egú.n se trat e de zonas urbanas o rural es , de 
bido a la distinta composición de los grupos
de famil i ares , l a edad de ingreso a las ocupa 
c i ones laborales , los benefic i os social es , etc . 
La e s trat egia de desarrollo de la región del 
Maule ha supuesto un grado de dependencia de 
3 . 19 para las zonas rurales y 2 . 95 para las zonas 
urbanas en 1985 y. Sin embargo se trata de 
valores que corresponden a supuestos e l aborados 
en base a promedios regionales , los que en l a 
sub región en estudio pueden tener diferentes 
valor es . En efecto , si se observan los dat os 
censales de 1960 se tiene para la región un 
grado de dependencia de 3 . 16 miéntras que par a 
la sub región es de 3 . 35 , valor éste superior 
al primero en un porcentaj e cercano al 6% . Es 
ta situación permite indicar que en la sub- región 
existe una marcada diferencia con los promedios 
regionales debido a sus característica; sociales 
económicas , demográficas , cultureles , etc . pro
pias de sus ocupantes . 

De esta f0rma , se ha su?~esto un 
grado de dependencia de 3 . 38 para las zonas rur a 
les y de J . 13 para las zonas urbanas en 1985 al
considerar un porcentaj e superior cercano al 6% 
con respecto a los promedios r egionales . 

;,plicando e.stos grados de depen 
dencias a la población soportante de las zonas
urbanas y rurales , se obtiene la población eco 
nomicamente soport able de 1~ sub región , y l as 
corr espondi€ntcs a las áreas de Linares , Parral 
y Cauquenes obtenidas por €1 mismo sistema . 

2/ Orpl an Maule 



Sin embargo , como l a estrategi a 
de Odeplan supone que parte de la pobl ación de 
las zonas rurales viven en centros urbanos me
dios y menores se hace necesario estimar esta 
situación para estipular el grado de urbaniza
ción que se presentará en l a subregi6n en 1985 . 
Para ellos se ha supuesto que en un 1 O % de 
la población que depende de ocupaciones rurales 
vivirán efectivamente en centros urbanos , valor 
cercano al estimado por la estra tegia de la Re
gión del Muule que supone un promedio regional 
de 12 . 5 % y 

~si se obtiene un total dd 
321.558 habitantes que pueden s er soportados 
económicamente en la Sub- región en 1985, de 
los cuales 170. 149 corresponden a población 
urbana y 151 . 409 arural , con lo que grado de ur
banización alcanzaría a 52 , 9 % en Subregión 
valor que es inferior sólo en un 1.1 % al pro
puesto por la estrategia de Odeplan para toda 
la r egión (54 %) ]J. 

En e l cuadro Nº 1 C que se ex
pone a continuación se observa el detalle de 
la estimación realizada conforme a l a metodo
logía expuesta . 

y Orplan Maul e . 

]/ Orplan Maule . 



CUADRO Nº 1 C 

CUADRO ESTIMATIVO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE SOPORTABLE SUBREGIONAL Y POR AREAS 1 9 8 5 

Total Sub regional Areaa Linares Ar ea Parral Area Cauq 

AREAS RURALES 
Activo Acrri colas y Mineros (1) 
:-:ás 5 % Á~ricola y Mineros Ces antes ( 2) 
Población Potencialmente Activa 
::ás 6 % Agricola y Mineros Pasivos ( 3) 
Población Agrícola y Minera Soportable 
Grado de dependencia Rural (4) 
Población Agricola y Minera Econ6micamente 

Soport able 
IV:enos 1/10 que vive en centros urbanos (5) 
Población económicamente soportable que vive 
en el Campo. 

AREAS URBANAS 

44.721 
2 .236 

46.957 
2.816 

49.773 
3.38 

168. 232 
16. 823 

1 51 . 409 

Activos Industria, construcción y s ervi cios (1) 44. 0 13 
tt,á.s 5 % Industria, Cons trucc i6n y serv i cios 
cesante s ( 2 ) 2. 200 
Población potencialmente activa 46.213 
Eás 6 % Industria, Construcci6n y Servici os 
Pas i vos ( 3) 2 . 773 
Población I ndustria, Construcci6n y Servi-
cio Soportabl e 48.986 
Grado de dependencia Urbano (4) 3.13 
?oblación Económicamente Soportable de In-
dustria, Cpnstrucción y Servic io 153 . 3¿6 
Viás 1/ 1 O qu e v i ve en cent r os· urbanos ( 5) 16. 823 
?oblac ión Económicamente Sopor t able que vive 
en Centros Urbanos .. ·- 170.149 

TOTAL 321 . 558 

F'UE~JTE: ( 1) cuadro Nº 50. -
(2), (3), (4), (5) Estimaci6n PLAAS. 

20.219 
1 . 011 

21 .230 
1.274 

22.504 
3.38 

76.063 
7.606 

68 . 457 

19.899 

995 
20.894 

1. 254 

22.148 
3 . 13 

69 . 323 
7 . 606 

76 . 929 

145.386 

9. 743 
487 

10. 230 
6i3 

14. 7 59 
738 

15. 497 
929 

16.426 
3.38 

1 O. 8.<:: 3 
3. 38 

55.520 
5.552 

49. 968 

36.649 
3.665 

32.984 

14.524 9.590 

726 479 
15.250 10.069 

915 604 

16.165 10.673 

'-

3.13 3.13 

50.596 33.407 
5 . 552 3.665 

56 .1 48 37. 072 

106. 115 70 . 056 



r 

2. - Nivel de centros urbanos. 

La población económicamente so
portable en el año 1985 para los centros ur ba
nos de la subregión se calcula a partir de una 
estimación de la población económicamente so
portable para los sectores de la industria , 
construcción y servicio , que como se ha expre
sado anteriormente son los sectores que gene
ran ocupaciones netamente urbanas . 

Para ello se parte de la compo
sición del total de la oferta de emp l eos por 
r amas de actividad para la sub- región y por 
áreas de planificación, considerando separada
mente los sectores de la industria , construc
ción y servicios . A estos valores de ocupación 
se aplican el porcentaje de cesantía (5 %) su
puesto para el nivel regional para obtener la 
población potencialmente activa en la industria , 
construcción y servicios . A su vez , pera cada 
uno de estos sectores s e obtiene la pobl ación 
soportable aplicando a la potlación potencial
ment e activa el 6 % de población pasiva y fi 
nalmente la población económicamente soporta
bl e , por los sectores que g0neran ocupaciones 
urbanas , s e obtiene aplicando a la población 
sor~rtable un grado de dependencia de 3 . 13 co
mo se estimó para la sub- región (Cuadro Nº 2 e) . 

La población de los centros 
urbanos mayores , vale deci r, Linares 1 Parral y 
Cauquenes se. obtiene suponiendo que el 100 % 
de la población económicamente s oportable de 
empleos generados por la industri a vive en es
tos centros el 80 % del sector servicio y el 
70 % del sector construcción . 

La población económicamente S)

portable restante , es decir , el 20 % de los ser
vicios , el 30 % de la construcción y el 10 % 
de la población que depende de ocupaciones ru
rales pero que vive en centros urbanos , se ha 
supuesto que debe ser absorvi<la por l os centros 
medios y menores . 
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La población de cada uno de 
kB centros medios en cada área , se ha estimado 
combinando el crecimiento vegetativo anual con 
la necesidad de que existan empleos de los sec
tores de la construcción y servicios para aten
der a la población y _necesidades que s e preci
sa en este tipo de centros . Así por ejemplo , 
la población que puede soportar Colbún , 2 . 000 
habitantes , proviene de considerar que en este 
centro se necesita el 3 % de los empleos que 
generará el sector servicios (370 ) y el 5 % 
de empleos generados por el sector construcción 
(78)'con lo que se obtiene un total de 448 em
pleos urbanos . Aplicando los supuestos de 5 % 
de cesant i a y el 6 % de pasividad , utilizado 
como promedio sub- regional , se obtiene un total 
de 498 habitantes como población soportante ,la 
que por el grado de dependencia urbana de 3 . 13 
permite obtener una población económicamente 
soportable de 1 . 560 personas . La diferencia 
440 , 2.000 menos 1 . 560 , corresponde a la pobla
ción que depende dP. ocupaciones rurales pero 
que vive en centros urbanos y su estimación pro
viene de considerar el crecimiento vege tativo 
que presenta este centro urbano . 

La población de los demás cen
tros medios , se ha es t imado haciendo variar 
los porcentajes de los empleos de los sectores 
de la construcción y servicios en cada uno de 
ellos más un análisis del crecimiento his tóri
co que ellos presentan . 

La población de los centros 
menores se obtiene por la diferencia entre el 
total de población urbana que puede soportar 
cada área y la suma del cent ro mayor y los 
centros medios cuya estimación se detalló an
teriormente . 

La estimación de la población 
económicamente soportable por cada centro me
nor en particular , se realizó tomando un pro
medio de 493 para e l área de Linares , 451 para 
el área de Parral y 186 para el área de Cauque
nes , ajustando esta cifra con el crecimiento ve
getativo anual . 



CUADRO Nº 2 C 

ESTIMACION DE LA POBLILCION URBANA ECONOMICAMENTE SOPORTABLE POR SECTORES DE ACTIVIDAD 1985. 

Activos Urbanos de la Industria 
Más,% cesantes de Industria 
Pobl .Potencial Activa en Industria 
l<ás 6 ¼ Pasivo de la Industri·a 
Población sooortante de la indstria 

( 1 ) 
(2) 

(3) 

(4) Grado de dependencia 
Población económicamente soportable de la industria 

Cons t rucción 

Ser vicios 

Activos Urbanos 
Más 5 % Cesantes 
Pobl.Potencial Activa 
Más 6 % Pasivos 
Población soportante 
Grado Dependencia 
Población económicamente soportable 

Activos Urbanos {1 ) 
Más 5 % Ces antes (2) 
Pobl . Potencial Activa 
Má s 6 % Pa s ivos (3) 
Pobl a ción sopor tante 
Grado dependencia (4) 
Poblac ión económicamente soportable 

TOTAL económicamen te sopor t able Industria, Cons -
1 t r ucci6n y servicio 

FUENTE: (1) Cuadro Nº 50; (2 ) , ( 3 ), (4 ) Est i mación PLAAS. 

AREA LINARES 

5.978 
299 

6.277 
377 

6.654 
3.13 

20.827 

1. 565 
78 

1.643 
99 

1.742 
3.13 

5. 452 

12. 356 
618 

12.974 
778 

13. 7 52 
3. 13 

43 . 044 

69 . 323 

AREA ~ARRAL AREA CAUQUENES 

4.363 
218 

4.581 
275 

4. 856 
3.13 

15. 199 

1.142 
57 

1. 199 
72 

1. 271 
3.13 

3.978 

9.019 
451 

9.470 
568 

10.038 
3.13 

31 . 419 

50. 596 

2.881 
144 

3 . 025 
182 

3.207 
3. 13 

10.038 

754 
37 

791 
47 

838 
3.13 

2.623 

5.955 
298 

6.253 
375 

6.628 
3 . 13 

20.746 

33.407 

co 



CUADRO Nº 3 C 

ESTD<ACICN DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE SOPQi(TABLE POR CENTROS URBANOS PARA EL AÑO 1985 

AREA LINARES AREA PARRAL AREA CAUQUENES 
---·--
Centro Maior Linares: Parral: Caug:uenes : 

100 % Hab.Indust. 20.827 15.199 10.038 
80 % Hab.Serv. 34.435 25.135 16. 596 
70 % 1-iab.Const. 3.816 2.784 1 .836 

Sub Total 59.078 43.118 28 . 470 

Cent ros Medios Colbún 2.000 Gatillo 1. 500 Pocilla 600 
Palmilla 1.000 Villaseca 1.500 Sauzal 700 
Longavi 4.000 Fuerte 'Jiejo 1. 000 Chance 3. 200 

Sub Tot a l 7.000 4.000 4 . 500 

Centros Menores .:!./ . 
Sub Total 10. 851 5.030 4. 102 

Total Poblaci ón Urbana 76 . 929 56. 148 37 .072 

.l/ Corresponden un total de 22 centros para las áreas de Linares y Cauquenes. y 20 para el 
área de Parral . 

FUENTE: Cuadro Nº 2. 

I.O 



3.- Nivel de Sub Areas 

La población económicamente~ -
portable a nivel de sub- áreas se estimó utili
zando una metodología similar a las empleadas 
a nivel sub regional y de áreas , vale decir , 
se parte del total de empleJs tanto urbana co
mo rural al que se agregan las tasas de ce
sant í a y pasividad para obtener la población 
soportante , la que se conviert e en población 
económicamente soportable mediant e los grados 
de dependencia rural y urbano . 

La distribución de los empleos 
agrícolas de cada área en sus respec t ivas s ub
áreas, se realizó considerando el porcentaje 
que resulta en cada una de éstas las jornadas
hombre por uso de suelo que son diferentes en 
cada área como se puede apreciar en los cua
dros adjuntos Nº 4 e , 5 e y 6 c . En el área 
de Parral se asignó a una sóla sub- área los 
empleos del sector minería , un total de 59 
para la sub- área e , mient:r-as que en Linares y 
Cauquenes se distribuyero:'1 e1 forma uni.-?orme 
en todas las sub áreas. 

La distribución de los empleos 
urbanos se basó en la diferenciación de centros 
may0res , medios y merares , debido a que , como 
se expresó anteriormente , se ha supuesto que 
el 100 % de los empleos industriales los ab
sor ven los centros mayores ~~ paso que sólo 
absorven el 80 % y 70 % de los sectores de 
servicios y cons trucción Tcspect i vamente . El 
resto lo absorven los centros medios y menores , 
especificándose en alguncs de ellos los res
pectivos porcentajes como por ejemplo en la 
sub- área A del Area de Linares , Colbún absorve 
el 3 % de los empleos de servicios y el 5 % de 
los empleos de la construcción. Para los cen
tros menores la estimación s e real i zó en forma 
gl obal dependiendo su tamaño del número de és t os 
en cada sub- área y de la importancia individual 
de cada uno . 

Obtenidos los empleos rural es y 
urbanos por subáreas , se determina la pobl ac i ón 
económicamente soportable de las zonas rur ales 
y urbanas de cada sub- áreas , aplicando las mis
mas t asas de cesantía (5 %),pasividad (6%) y gra
dos de dependencia (3 , 38 y 3 , 13) supuestas a n i vel 
sub regional . Además se aplic a el 10% de pobl aci ón 
que depende empleos rurales pero que vive en cen
tros urbanos para obtener 12.s correspondientes po
blaciones soportables económicamente en las zonas 
rur a l es _y urbanas de cada sub- áreas . 

~ 



CUADRO Nº 4 e 

ESTIMACION DE LOS EMPLEOS URBANOS Y RURALES POR SUB AREAS EN EL AREA DE LINARES PARA 1985 

EMPLEOS URBANOS Total 
Centros Empleos Total 

Empleos Agrícolas Sector Centro Mayor Centro Medio Menores Urbanos Empleos 

Sub Area A 38.7 % 7-794 Linares Colbún 
Industria 100 % 5 s 978 
Servicios 80 % 90885 3 % 370 480 
Construc. 70 % 1.096 5 % 78 

TOTAL 7.794 160958 448 480 17.886 25.680 
Sub Area B 4.4 % 886 Industria Palmilla 

Servicio · 2 % 247 78 
Construc . 2.5 % 39 

TOTAL 886 286 78 364 1.250 
Sub Area e 6 . 1 % 1 .228 Serv.y Cons. - 160 160 1.388 -' 

-' 

Sub Area D 7.3 % 1 .470 Serv.y Cons. - 240 240 1.710 

Sub Area. E 7 % 1. 41 O Serv.y Cons. - 180 180 1.590 

Sub Area F 29.5 % 5-941 Industria Longaví 

Servicios 4 % 494 450 
Construc . 8 % 125 

5-941 619 450 1. 069 7.010 

Sub Area G 7 % 1 .490 1.490 

TOTAL 20.219 16.958 1.353 1.588 19.899 40.118 

FUENTE: Cuadro Nº 50 
Cuadro Nº 2 e 
Estimaciones PLAAS. 



ES'I'H!ACION DE LOS Et<PLEOS URBANOS Y RURALES POR SUB AREAS EN EL AREA DE PARRAL PARA 1985 

To tal Total 
Empleos Empleos 

EMPLEQS AGRICOLAS EMPLEOS URBANOS Urbanos 

Sector Centro Mayor Centros Medios Centr os 
Menores 

Sub Area A 49.7% 7 . 306 Parral Catil l o 
Industria 100% 4 . 363 
Servicios 80% 7. 215 4 % 360 415 
Cons truc. 70% 799 2 % 22 

7 . 306 12 .377 382" 4 15 13 .174 20.480 
Vil laseca 

1 

27 .9% 4. 101 Industria ~ 

Sub Area B l'ü 
Servicios 4 % 360 4 14 1 

CQn! truc. 2 % 22 

4 . 101 382 4 14 796 4 . 897 
Fuerte Viejo 

Sub Area e 18 . 2% 2 . 676 Industria 
Servicios 2 % 180 350 
Construc . 2 % 22 

2 . 676 204 350 554 3 . 230 

Sub Area D 4.2% 6 17 
Nás empleos 
Minería .l/ 59 

676 676 

~ o T A L 14 . 759 12. 377 968 i . 179 14.524 29 . 283 
1 En ésra á rea s e ha supuesto - que los empl eos generados por la Minería los absorven la sub area C. 

:,:-~Tl·~ TE .. cua dro Nº 18 Cua dr o D - 2 Estimación PLAAS 



ESTIMACION DE LOS EMPLEOS URBANOS Y RURALES POR SUB AREAS EN EL AREA DE CAUQUENES PARA 1985. 

Total Total 
Empleos Empleos 

EMPLEOS AGRIC0LAS EMPLEOS URBANOS Urbanos 

Centros 
Sector Centro Mayor Centros Medios Menores 

Sub Area A 53 . 8 % 5.242 Cauquenes 
Industria 100 % 2. 881 
Servicios 80 % 4.754 280 
Construc. 70 % 528 

5.242 8.173 280 8.453 13.695 
Sub Area B 8.2 % 799 Serv.yConst. - 40 40 836 

Pocilla 
Sub Area e 11. 2 % 1. 091 Industria __. 

Servicios 3 % 180 80 w 

Construc. 3 % 22 

1. 091 202 80 282 1. 223 

Sauzal 
Sub Area· D 7.9 % 769 Industria 

Servicios 3 % 180 
Construc. 3 % 22 80 

769 202 80 282 1. 051 

Chanco 
Sub Area E 18.9 % 1.842 Industria 

Servicios 4. 3% 260 240 
Construc. 9 % 69 

1. 842 329 240 533 2 . 375 

TO TA L 9.743 8 .173 733 684 9 . 590 19 . 333 

FUENTE : cuadro Nº D - 2 

( Estimación PLAAS. 
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