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IN TRODÚCCION 

v . 

El presente constituyé el segundo volumen condensado del Estudio Preinversio 
nal y de Desarrollo Urbano encomendado por la Dirección General de Planifi 
cación y Presupuestos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de 
su Oficina de Estudios Preinversiona les, a la Organización Profesional para el 
Estudio del Desarrollo Urbano y Rural DUR. Su contenido caratulado "Propo
siciones" dice relac ión con el diagnóstico regional y urbano y los criterios di
rectivos que de él se desprenden, con los aspectos específicos de mercado de 
vivienda, equipamiento y urbanización y sus soluc iones a mediano y largo p la
zo, y c on las ideas básicas que deben presidir el concepto del desarrollo ur 
bano de Antofagasta. 

En lo que respecta a la metodol ogía, se enfocan en primer término las gran
des líneas de acción regionales, compatibilizadas con las estrategias de desa
rrollo preconizadas por O DE PLAN; se proponen luego soluciones a los pro ble -
mas específicos en términos que su -solución puede ser encarada por los orga 
nismos competentes, particularmente del Ministerio de la Vivienda y Urbanis 
mo; y finalmente se formulan los grandes rasgos de un Plan de Desarrollo Ur -
bano a través de c riterios generales y operaciones específicas, para ser aco-
gidas tanto en el plano regulador de la c iudad como en los planes futuros de los 
organismos competentes. 

El primer capítulo de este segundo volumen corresponde al diagnóstico que evalúa 
en forma sintética los ante c edentes condensados en el primer volumen, para pro·
poner fundamentalmente una función de extrapolación de la poblac ión a los plazos 
del estudio. A c ontinuac ión se desarrolla un detalle análisis de la situación habi 
tac ional, para proponer las operaciones adecuadas a los organismos competentes. 
En el te r c er c apítulo se analizan los problemas de equipamiento, basado fundamen
talmente en los resultados de la enc uesta y en los c riterios fij ados por los orga
nismos competentes, para proponer las soluciones específica s al caso . El capí
tulo cuarto está dedicado a algunos aspe c tos sociales referentes a las organizacio
nes comunitarias. En el capítulo quinto se enfocan los problemas referentes a la 
urbanizac ión y se esboza el diseño futuro de la s redes principales . Por último, la 



Vl. 

Estrategia General de Desarrollo Urbano contiene las propos1c1ones específicas 
tendientes a obtener una estructura urbana funcional y eficiente. 

Los anexos contienen materias específicas que son accesorios al objeto del estu

dio pero necesarias para su comprensión. 



Rt8UMEN Y CONCLUSIONES 

-vi i. 

La ciudad de Antofagasta pertenece a un m i crosistema económico b asado en la 
explotación de recursos miner os, cuyo p r incipal centro productor se sitúa e n 
Chuquicamata, a más d e 220 Km a l inter ior de la provincia. En este m.icrosis 
tema , la c i udad cumple la s func i ones de puerto de abasteci miento y expor tación 
para la miner ía, y es a la vez e l principal centro administrativo y equi pador . 
En e l conj unto descr ito , Calama s i rve como equipad or urba no de l a actividad v i 
tal de Chuq ui camat a, las Oficinas salit r eras d e Marí a Elena y Pedro de Valdi 
via cumplen funciones p r oductor as y Tocopilla presta ser vicios a Chuq uicamata 
(generación de ene r gía) y a las s a litr e r as (puerto). 

E l sector mine r o q ue sustenta la economía regional es eficiente, y mode r no, pe -
ro t i ene escaso dinamismo económi co por su cond ición exportadora de m a terias 
primas de po ca e laboración . Coexi ste con la m i nería un sector industrial inci 
piente q ue dispone sólo de un mercado reducido . Al sector industrial afe c tan al 
gunos proyec tos específicos de c ierta importancia, como la pla nta e laboradora de 
cobre de MADECO y la fábr i ca de cemento . 

Cons iderando la evol uc i ón de los factores de eco nomía regional, se ha a d optado 
la s i guiente proyección de poblaci ón para la ciudad . 

1967 
1972 
1980 
1990 

121. 000 habitantes 
150 . 000 ha bita nte s 
207 . 500 habitant es 
320 . 000 habitantes 

E l número tota l de viviendas en la ciudad se estima a l 1 º de e nero de 1967 en 
22. 750, de las cuales un 20% está en mal estado . La demanda tota l de vivien 
das a 1972 se e s tima en 9 . 450 unidades. Para e l mismo período se ha detecta
do una oferta de 6. 500 viviendas de l sector público Y privado . Los programas del 
sector público , sin embargo, no coi nciden con la demanda en a lgunas categorías. 
Existe una gran oferta a nive l de operac1on sitio, mientras que la demanda es ma 
yor en ampliaciones de viviendas existentes y en unidades básicas de vivie ndas. 



viii. 

El equipamiento comunitario, e n ge neral es satis fa ctorio, detectándose un dé
ficit d e · 211 aulas de instrucción básica has ta 1972 . En algunas unidades veci
nales la p rincipal necesidad es d e c a rabineros . El e qui pamiento de salud e s 
satisfactorio e n el marco de la s normas nacionale s . 

La Estrategia de Desa rrollo Urbano, d e ntro d e un crite rio general d e adaptación 
a las características geográficas, prop o ne s o luciones para factores específicos 
d e perturbación urbana, como los patios ferrovia r ios, y la convenie nte estructu
r a ción de los nuevos centros d e actividad cuya formación se h a detectado en el 
áre a que se extiende al norte de la ciudad . Estas recom e ndaciones e stá n de sti 
nada s a se r recogida s e n el Plan Regula dor y por los organis m os competentes. 

Se concluye, pues , que encuadradra e nunaeconomía re gional con sectores de muy 
desigual de s arrollo , la ciudad de Antofagasta contin uará a ctuando como un ce n 
tro r e ceptor y distr ibui dor de población , consolid and o paulatinamente su destino 
i ndustrial. La ciudad podrá cumplir adecuadamente la fun ción pr incipal que l e 
está reservada, en la medida que se adapte a e lla e n su estructur a y equipamie E 

to . 



1. Diagnóstico: 

1. l. 

La región y la ciudad 

Definición de una estr uctura 
m -icroregional. 

l. 

La ciudad de Antofagasta es l a mayor a-grupac1on poblacional al norte del núcleo 
de Santiago - Valparaís o, y su ubicación geográfica la convierte ,en el centro de 
gravedad de las extensas p rovincias que constituyen e l Norte Grande. Se tratará 
de definir aquí su papel frente a las tres provincias del Norte Grande, para lue
go determinar su posición e influencia dentro de la provincia que lleva su nom
bre. Por este camino se fijará en último término l a región de influencia de la 
ciudad y sobre la ciudad, puntualizando finalmente las características de creci
miento o desarrollo que tendrá en el futuro, en particular en lo que se refiere a 

población. 

Puede parecer a primera vista que las provincias del Norte Grand-e conforman una 
región bien definida, caracterizaaa en conjunto por la escasez de recursos de agua 
y la posesión común de vastos recursos mineros y pesqueros. Su punto central 
es Antofagasta, con un importante núcleo universitario y sede administrativa del 
¡nstituto Corfo del Norte, la Primera Zona de Salud, la Primera División del Eje,!. 
cito y otros organismos. En estos términos, Antofagasta desempeñaría en forma 
natural el papel de polo de l a multiregión y de importancia nacional. Sin embargo, 
las consideraciones anteriores no son suficientes para suponer que el conglomerado 
formado por las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama constituya una re 
gión, ni podría afirmarse a priori que la ciudad de Antofagasta corresponda al 
centro dinámico en torno al cual se desarrolle la actividad de estas tres provincias. 

Para definir el rol de la ciudad de Antofagasta en el ámbito nacional y regional se 
presentan a continuación algunas consideraciones, extraídas de los antecedentes pre -

. liminare s . Ellas se basan en el examen de las cifras globales de la población y 
ocupación según los censos de 1952 y 1960, a la luz de la evolución económica has 

ta 1976 _ile las tres provincias en referenci a~ 



2. 

CUADRO Nº 1 

Población Total Norte Grande y País 

- en miles de habitantes -
1952 1960 Variación 

Tarapac á 102,8 123, 1 19,790 

Antofagasta 184,8 215,2 16,5 

Atac ama 80 , l 116,2 45,1 

Norte G r ande 367,7 454,5 23,6 
Total País 5,933,0 7.374,1 24,4 

FUENTE: Cens o s 1952 y 1960 Dirección de Estadístic a y Censos. 

CUADRO Nº 2 

Población Activa Según Sector es 

Primario Secundario Terciario 
1952 1960 1952 1960 1952 1960 

Tarapacá 37,4 21, 4. 10,5 14, 2 52,l 64,4 

Antofagasta 46,2 33 ,.6 9,9 11 , 3 43,9 55,1 

Atacama 52,4 48,2 9,9 10,1 37,7 41,7 

Norte Grande 45,0 34,3 1 O, 1 11, 9 44,9 53,8 

Resto del País 34, O 31, 3 19,6 18, 7 46,4 50,0 

FUENTE: Censos 1952 y 1960 Dir ección de Es·tadísticas y Censos. 



3. 

La evolución de las actividades económicas y la ocupac1on ha sido diferente en 
las tres p rovincias. La minería, factor preponderante de la región, pierde im
portancia en el período de observación . Particularmente, Tarapacá deja de ca 
lificarse como provincia minera ; en Antofagasta , ia minerra pierde importancia 
relativa, pero vuelve a tomar una tendencia ascendente en l os últimos años , 
mientras que Atacama -eonsolida sus características mineras. Este comporta 
miento diverso se explica por las ~specialidades mineras de l as provincias . 

Tarapacá 
Antofagasta 
Atacama 

Indole de l a producción minera. 

Salitre 
X 

X 

Cobre 

X 

X 

Hierro 

X 

Los mercados de estos productos han evolucionado en diferente forma. En el ca 
so del salitre , l as condiciones competitivas han des mejorado, y en el per(odo 
considerado se observa una disminución en el volumen producido y un cambio 
sustancial en la técnica empl eada , tendiendo a subsistir sól o l as oficinas más 
mecanizadas ubicadas en Antofagasta. El impacto de desocupación es importante 
e n las dos provincias salitreras y r es ulta decisivo en Tarapacá, que no cuenta 
c on otros recursos mineros comparabl es. El cobre presenta fluctuaciones en sus 
p r eci os , que en las épocas _ . de baja r epercuten provocan do desocupación en l a pe 
queña m inería; en cambio , l a tendencia a largo plazo es de crecimiento para l a 
mediana y gran miner ía, alberga-da e n Antofagasta y Atacama. Por ú l timo l a pro
ducción de minerales de hierro, localizada en l a provincia de Atacama, es crecien
te a contar de 1955, aunque tiende a fr enarse a contar de 1965 debido a l a compe 
tencia inter nacional. Este análisis demuestra en primera aproximación las car ac 
terística s diversas de l a s tres p r ovinci as. 
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CUADRO Nº 3 

Variaciones del Sector Minero 1952 - 1966 

Provincia 

Tarapacá 
An tofa gas ta 
Ata,.cama 

Producción 

Fuertemente decreciente 
Levemente decreciente 
Creciente 

FUENTE: Elaboración DUR. 

Ocupación 

Fuertemente decreciente 
Decreciente 
Creciente 

Otra de las actividades del sector primario, la agricultura, es poco significati
va e incapaz de autoabastecer a la región; es ta observación es particularmente 
válida para la provincia de Antofagas ta, cuya superficie agrícola es mínima. En 
cuanto a la producción pesquera, Tarapacá destaca claramente sobre las otras 
dos provincias. 

El sector secundario, constituido por la actividad industrial, tiene poca impor
tancia en comparación con e l i:esto del país. Su crecimiento en las trés pro
vincias ha sido lento, sin producirse una diferenciación de importancia en funciór 
de este sector. Las industrias creadas no reúnen características dinámicas ni 
han sido cap?,ces de asentar un proceso de expansión industrial significativo . En 
Tarapacá existen industrias de montaje destinadas al abastecimiento nacional, si
tuadas en Arica, e industrias pesqueras cuyo desarrollo principal se localiza en 
Iqu ique. Las actividades industriales de Antofagasta están orientadas a l consumo 
local y al abas te cimiento d e las provincias limítrofes con algunos productos ali
menticios, como harina y cerveza . La industria de Atacama es básicamente de 
consumo local. 
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El sector t erciario se ha d es arrollado en forma impor tante en las provincias de 
Tarapacá y Antofagas ta, absorbiendo el impacto de desocupación p r ovocado en 
la minería no metálica. En e l caso de Tarapacá con casi los dos tercios de l a 
población encuentran ocupación e n e l sector t e rcia rio , debido a l impacto de la l e 
gislación de estímulo para Arica, En Atacama, en cambio , la -e volución del sec 
t or tercia rio es moderada. 

El conjunto de los argumentos expuestos ayuda a definir con m ás exactitud el pa
norama del Nort e Grande r e s pecto a l r esto del país: 

En el Norte Grande el sector p rimario está constituido bás icamente por l a mine
r ía, mientras que en el resto del país la ocupación en este sector se concentr a 
principalmente e n l a agricultura. 

La actividad industrial proporciona menos ocupac1on en e l Norte Grande que en 
e l resto del país. La actividad producti va básica del Norte Grande es la obten
ción de materias primas por empr esas extranjeras, par a su elaboración y con
sumo fuera del país y d e l á rea latinoame ricana . 

Las características comunes de la provincia del Norte Grande demuestran, sin 
embar go , no constituir un e lemento de unión entre ellas: 

Sus producciones no son complementarias s ino que, en cierta medida, competi
tivas entre sr. 

Aunque las tres provincias dependen considerablemente del mercado ex terior, l as 
fluctuaciones de éste l as afectan en diverso g rado. 

L a conformación geogr áfica determina pue r tos caracterrsticos par a cada provincia , 
limitando el intercambio de productos básicos . 
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Las caracterfs ticas comunes crean una carrera de competencia por l a captación 
de actividades industriales capaces de generar ocupación adicional. La legisla 
ción de estímulo ha producido un desarrollo basado muchas veces en actividades 
antieconómicas. Ninguna de las .tres provincias posee un sector dinámico que 
provoque la integración regional. 

El conjunto de las observaciones destacadas señala al Norte Grande como una 
zona en que se ha producido un desarrollo paralelo de sus componentes, nin
guno de los cuales se convierte en forma natural en un centro que induzca al 
desarrollo conjunto. 

Para que efectivamente Antofagasta se transforme en el polo dedesarrollo multi 
regional, los canales a través de los que han evolucionado las provincias deben 
variar, de modo que por lo menos uno de ellos se ramifique e induzca igual di
versificación en los otros. Esto significaría en la práctica, un cambio necesa
rio en la estructura productiva, que tiende a complementar las actividades ac
tuales, creando uno o varios centros dinámicos capaces de generar efectos se 
cundarios estables y de envergadura. 

Se infiere por consiguiente, que el análisis del hecho regional vinculado a la ciu
dad de Antofagasta puede realizarse concentrando la atención sólo en la provin
cia de Antofagasta. Dentro de este marco de referencia, entre la ciudad de An
tofagasta y otros puntos poblados debe existir alguna interrelación expresada por 
distintos grados de atracción. A pesar de la gran extensión territorial de la 
provincia, es tos centros poblados son contados: Antofagas ta, To copilla y Tal tal 
en la costa, Chuquicamata, Calama y María Elena - Pedro de Valdivia en las 
vas tas regiones interiores, agrupan en conjunto un 90% de la población cerrada 
en 1960, y posiblemente más en la actualidad. 
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Cada uno de estos centros poblados tiene funciones especiales en el ámbito pro
vincial. Tocopilla es e l pue nte de embarque del salitre del sector salitr e r o mo 
derno , y a la vez es el centro p r oductor de e n ergía e l éctrica par a la g r an explo
tación minera de Chuquicamata ; es , pues , una ciudad que presta servicios a los 
g randes centros mineros establ es de l a provincia. Antofagasta es el centr o ad 
ministrativo, cultura l y funcional de l a provincia y punto de embar que de la pr o 
ducción cuprífera de Chuquicamata y Mantos Blancos , centralizando gran parte de 
l as actividades comercia l es y de prestación de ser vici os y concentrando también 
el núcleo industria l de l a provincia . Tal tal, después de l a paralizaci ón total del 
distrito salitrero de Catalina , ha quedado con su ac tividad económica r edu cida a 
faenas pesqueras y mineras de menor importanci a . Chuquicamata - Calama es 
el p r incipal centro minero del país , es trechamente vinculado con A ntofagasta y 
Tocopilla , según ya se señaló . Finalmente María Elena - Pedro de Valdivia for
ma el princi pal centro salitr e ro del país, relacionado con Antofagasta por e l in
tercambio comer cial y de abastecimiento y con Tocopilla por el transporte de la 
p roducción. 

Los centros pobl ados descritos y el conjunto de sus relaciones básicas definen 
un á rea de inte racción r epresentado por un triángulo cuyos vértices s on Antofa 
gasta, y T ocopilla y e l núcleo de Chuquicamata - C a lama , que compr ende en su 
interior l as oficinas salit r eras de María Elena y Pedro de Valdivia y el mineral 
de Mantos Blancos. E sta situación se consolida a través de l a i nfraestructur a de 
distr ibución de agua , que muestr a l a competencia de lo s pol os definidos por los 
es casos recursos disponibl es , y a través de los caminos pavimentados que unen 
los centros señal ados . Las r e lacion es descritas demuestran l a exclusión de Tal
tal del conjunto, tanto por sus características económi cas como por su fal ta de 
con exión con l os demás centros. E sta conclusió n se refue r za a través de l a r e 
presentación g ráfica de los índices sintéti.cos d e infraestructura de vivienda y e 
quipamiento, así como de las microregiones de e quipamiento de salud y educación . 



l. 2. Potencial de Desarrollo 
de la microregión. 

8. 

La función regional y sus posibilidades de desarrollo que dan definidas por las 
características de la estructura productiva y de utilización de los recursos. En-
el triángulo que enmarca la zona de influencia de la ciudad de Antofagasta, es 
el sector minero el preponderante, siendo el cobre el recurso más destacado.En 
este rubro se han desarrollado las principales inversiones en la región, con el 
concurso de grandes empresas extranjeras. Estas _inversiones han estado orien
tadas fundamentalmente al abastecimiento del mercado exterior en condiciones 
competitivas logradas a través de una alta productividad. Por esta razón, el sec
tor ha operado e n condiciones técnicas avanzadas, con alta participación d e mano 
de obra especializada y bien remunerada. 

El impac to regional del sector minero moderno se relaciona con las remunera
ciones y beneficios del personal, las compras e insumos regionales y la parte 
de la tributación correspondiente a la provincia. Los beneficios, inte reses y de
preciaciones del capital, en cambio, retornan al lugar de origen de las invers io
nes, y no son por consiguiente, reinvertidas en la región para impulsar otras 
actividades en e l sector secundario. Cabe señalar que las inversiones nacionales 
en el sec tor minero son, en general pequeñas, están acompañadas de técnicas de 
baja productividad y no muestran tendencia alguna a la integración para consolida1 
núcleos para la mayor significación económica. 

Entre los factores s ocioeconómicos que fijan límites al potencial regional convie
ne señalar la escasa importancia de la agricultura y la baja densidad poblacional, 
determinadas en último término por la escasez de agua. Estas circunstancias en 
conjunto a su vez han provocado un bajo grado de industrialización. Por último el 
sector pe~quer-Ol ya alcanzó la cúspide de su evoluc ión y no presenta actualmente 
posibilidades de un desarrollo superior al ya alcanzado. 

El conjunto de consideraciones anteriores define un desarrollo regional con las 
características propias de una economía dual, con la presencia de un moderno 
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l. 3 . El Desarrollo Urbano en 
el marco de la microregión 

9. 
sector exportador, altamento productivo y eficiente, y un conjunto de activida-
des de caracter tr~dicional destinada·s exclusivamet;i.te a satisfacer las necesida
de1& -del consurrro- interno. El sector desarrollado no cumple con las .condiciones 
necesarias para constituir un núcleo dinámico en torno al cual se produzca el 
desarrollo de otros sectores, por · ser productor qe materias destinadas a ser 

elaboradas en otras áreas . 

Considerando los programas a ni;V"el regional y nacional, en los próximos años 
se fortalecerá la producción de cobr·e, manteniéndose la estructura económica 
dual dependiente en forma estrecha de los acontecimientos en el mercado exte
rior . Por otra parte las condiciones naturales señalan que en el futuro será 
necesario seguir importando productos agropecuarios a la región, mientras que 
la difícil generación de empleo continuará frenando el desarrollo del mercado 
consumidor. Por es tas razones, no se puede contar con e l desarrollo de indus -
trias que requieran de un amplio mercado regional ; las nuevas instalaciones po
drán orientars e en especial a la exportación de productos elaborados a base de 
materias primas de origen regional, como las manufacturas de cobre, y a la sus -
titución de productos de carácter no agrícolas provenientes del resto del país o 
del extranjero . Con estos e lementos de juicio se escoge una proyección de po
blación m edianamente optimista entre todas las que son posibles por dinersos mé

todos de extensión. 

Los fundamentos del desarrollo del "área de Antofagasta se pueden esquematizar 

señalando que 

"El motor del desarrollo regional es su riqueza cuprera, actuando como limitan-
te básica la escasez del recurso agua". 

Como factores secundarios del desarrollo valen l a situación geográfica sobre el 
continente, los recursos mineros dis tintos del cobre, y recursos variados inclu
yendo recursos turísticos. Sobre las bases señaladas , y de acuer do a los antece-
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dentes expues t os , es posible plantearse hipótesis , de .desarrollo extremas por 
s u optimismo y pesimismo, entre las cuales se puede interpolar una alte rnati 
va razonable. 
Una visión optimista del desarrollo regional contempla condi ciones internacio 
nales de precio favorabl e para e l cobre y la con tinuación del actual rittno 
ascendente d e la producción; l a desalinización de agua de mar a un costo tan 
bajo que la falta de recursos naturales de agua dulce no constituye una d esven
taj a para la región; y el desarrollo de flujos comerciales a t ravés de Antofagas -
ta entre las regiones del interior del continente y los mercados del Pacffico . El 
eventual desar r ollo de la industria química así como algunas estimaciones sobr e 
el potencial agropecuario parecen ser exagerados aún en una visión, por l a falta 
de antecedentes básicos para su evolución. 

Una vis ión pesim is ta por el contrario , se basarí a en que el cobre es desplazado 
del ~ rcado mundial por sus sustitutos. E n esta alternativa, l a población de l a 
provincia subsis tiría a base de los recursos de la minería no cuprera, l os re
cursos mari nos y otros calificados previamente como de importancia secundaria. 

Las posibilidades de desarrollo zonal oscila n entr e las alternativas extremas 
expue stas, a través de diversas combinaciones de los factores bás icos, secun
darios y derivados. L os principales el ement os que actúan en es ta combinación 
son: 

Producción y mercado externo de cobre . Grado de evolució n industrial para e l 
mercado exter no . 
Dispon ibilida d de r ecursos de agua y energía. 
E volución del mercado consumidor . 
D esarrollo del comercio multiregional propio y de . tránsito. 
Aprove chamiento de otros recursos mineros y precios nacional es e internacio
nales de ~as materias primas . 
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De acuerdo a la importancia económica y política que la reg1on reviste para 
e l país , debe tenerse presente que incuestionabl emente el Gobierno Central ateR
derá a su desarr ollo aún cuando éste implique un costo social más a l to que el 
de otras zonas . 

E l desarrollo a corto plazo (1972) se basa en pl anes concretos de ampliación de 
la producción cuprífera; en la instalación de por lo menos una industria e l abora 
dora de cobre (Madeco) destinada a la exportación; y en la instalación de algunas 
industrias de materiales de construcción, Probablemente a estas medidas se pue
da agregar la pla nta de cemento , la planta de tratamiento de l as aguas servidas, 
actualmente en fase de estudio; la planta desalinadora de agua de mar , cuya ne 
cesidad se hará senti r hacia el final del plazo, y . una pl anta de fun dición de 
precipitados de cobre, Aunque no existen proyectos concretos al r especto, se 
han destacado posibilidades de instalación de industr ias menor es par a sat isface r 
los insumos de la miner ía; de confección y vestuari o a pequeña y mediana esca 
la y de fabricación de envases dive r sos pri ncipal mente par a la industr ia a limen
ticia , La evol ución así esbozada es tá justificando e l movi miento de per sonas ha 
cia l a ciudad, acentuan do el g r ado de con centr ación u r bana , 

A mediano p lazo (1980) debe con c r e t a r se un n úcleo pr odu ctor de agu a y e n e r gía 
a nivel industrial en l a Chimba . Concor dantemente se debe desa r rolla r e l mer ca
do consumidor de ener gía , representado posi b l emente por l a ampliación o ins ta 
lación de nuevas pl a n tas elabor ador as de cobre . En con j un to con e l núcleo in
dustr ial debe fortal ecer se un puer to auxilia r en La Chimba , destinado a l manejo 
de ciertas mercader ías especi a lizadas . 

A largo plazo, más a llá de 1980 , se p r evé l a consolidación del núcleo industrial 
en torno a La Chimba. A la vez podr ía e~tar toman do importancia l a fun c i ón 
comeu:ial del á r ea , a través de la incorporación de las á r eas inter io r es del con
tinente a l os grandes m e r cados mundial es , en especial l os del Pacífico. 



2. La S i tuación Habitacional. 

2.1. Situación Actual 

12. 

Esta aproximación de un esquema de desarrollo implica que se cumplan, co
mo condiciones básicas: 

La estabilidad en el mercado del cobre, la mantención de un criterio de ac
ción por parte del Gobierno Central, y la mantención de las proporciones téc
nicamente necesarias entre la demanda de agua y el consumo de energía eléc
trica. 

Conforme a ellas se ha escogido una proyecc1on de población relativamente 
optimista para la ciudad de Antofagasta, según aparece en la representación 
gráfica adjunta . 

La cantidad de viviendas al l º de enero de 1967 se ha estimado sumando al 
total de viviendas censadas en 1960 las viviendas construidas entre diciembre 
de 1960 y diciembre de 1966, ambos meses inclusive, según se indica: 

viviendas censadas en 1960 
construído Corvi y Cajas 
permisos municipales 
loteo Bienes Nacionales 
Total 

17.126 
1. 940 
1. 060 
2.382 

22.508 

Evidentemente, se ~an descontado del total de permisos municipales aquellos 
otorgados a la Corvi y Cajas de Previsión . Por otra parte, se ha verificado 
la no exigencia de permisos para la autoconstrucción no organizada en loteos 
de Bienes Nacionales. Para éstos últimos se ha supuesto un 100% de ocupa
ción, verific-ada en terreno y mediante encuesta. La cifra obtenida no se ha cae 
tigado con el deterioro del período considerando la longevidad de las viviendas e 
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el clima desértico, el alto porcentaje de viviendas malas detectadas p or la en
cuesta DUR y la fue r te presión habitacional imperante en Antofagasta desde 
1940. 

L a estimación anterior se verifica a través del criterio de asignar viviendas de 
acuerdo al estado civil de l a población (CELADE, 1964), considerando una vivien
da por cada pareja y una vivienda por cada viudo, viuda , divorciado o divorcia-
da menor de 60 años. No se contabilizan viviendas por solteros, viudos y divor 
ciados mayores de 60 años. La legitimidad del procedimiento se comprobó apli 
cando el criterio a los censos de 1 952 y 1 960 . Con la población estimada a 1967 
se obtuvo de es ta manera un total de 22. 990 viviendas . Considerando que ningu
no de los dos métodos constituye un censo de vivienda sino sólo una estimación se 
aceptará operativamente una cifra intermedia de ambas. 

Total de viviendas de Antofagasta a l 1 º de enero de 1 967 : 22 . 750 

La encuesta DUR distr ibuye estas viviendas sobre l as seis uni dades vecinales 
defini das previament e , detectándose además l as viviendas mal as y l as viviendas 
ocupadas en condi ciones de hacinamiento . 

CUADRO Nº 4 

Distribución de Viviendas por Sectores 

Unidad vecinal Pobl ac. en viviendas Viviendas % Viviendas mal as % Viv. con Hacin. 
1 7 . 000 1. 400 24, 4 17 , 8 
2 34, 900 6.800 25 , 4 1 9 ,0 
3 1 3 . 900 2.600 20 , 2 26 , 9 
4 6.400 1. 300 1 8 , 3 1 3 , 1 
5 28. 100 9 .000 18,7 6 , 0 
6 8. 150 1.650 4 7 17 O 

Total 9 8. 450 22.750 20 3 14 2 
FUENTE: Encuesta DUR . 
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Se debe supone r que la población que no habita en viviendas se dis t ribuye en 
hospital es, regimientos , asilos• pens i onados, hoteles y otros similares. En 
e l cuadro resumen anterior destaca el mayor deterioro de los sector es 1, 2 y 

3 . 

Sintetizando los resultados de l a encuesta DUR r eferentes a l estado de la vi 
vienda para el total de l a ciudad, se obtienen los siguientes val ores: 

CUADRO Nº 5 

Estado de la Vivienda 

Viviendas buenas 3. 048 13,4% 
Viviendas r egular es 1 5,109 66,3% 
Viviendas malas 4.593 20, 3% 

Total 22,750 100,0 

FUENTE: Encuesta DUR. 

Se analizó la tenencia de viviendas par a los censos de 1952 y 1960 y la encues 
ta DUR, encontr ándose las s iguientes distribuciones: 

CUADRO Nº 6 

Tenencia de l a Vivienda 

1952 1960 DUR 1967 

P r opietarios 35% 48% 56% 
Arrendatarios 5 2% 39% 32% 
Otros 1 3% 13% 12% 

FUENTE: Censos de 19 52 y 1960 . Encuesta DUR. 



2. 2. Demanda y Necesidad de 
Viviendas. 

15. 

Se observa, pues, una tendencia sostenida de aumento del número de pro pieta
rios acompañada de una disminución del número de arrendatarios . Este hecho 
se debe interpretar en términos de la política habitacional así como de los lo
teos con entrega de sitios a títul o gratuito de Biénes Nacionales. 

La demanda de viviendas por concepto de aumento de población se puede esti
mar siguiendo el criterio de considerar las necesidades en concordancia con el 
estado civil de la población (CELA DE, 1964), empleando anteriormente para ve -
rificar la existencia actual de viviendas. Aceptando la relación censal de un 19, 3% 
de personas que por su estado civil requieren de una vivienda, se tiene para la 
población de 1972 una necesidad total de 28. 950 viviendas. Dado que se estima en 
22. 750 la existencia actual , la demanda alcanza a 6. 200 viviendas. Esta cifra se 
puede verificar atribuyendo el aumento de población de 28, 800 personas hasta 1972 
sobre una rela c ión media de 4, 8 habitantes por vivienda, obteniéndose en esta for 
ma una demanda de 5 . 900 viviendas. Se acepta en definitiva una demanda de 6 . 000 
viviendas hasta 1972 por incremento de población. 

Para determinar el déficit de arrastre no existe un criterio definitivo, tanto más 
cuando en el clima de An1;rofagasta las viviendas se mantienen habitables durante 
períodos insospechadamente largos. En el presente estudio se a cepta l a opinión 
de los usuarios que en la encuesta DUR c alificaron su vivienda de mala o muy 
mala, obteniéndose así un total de 2. 340 viviendas deterioradas a la fecha para la 
ciudad. 

De acuerdo al censo de 1960, las viviendas malas representaban el 17, 5% del to
tal, mientras que en 1967, según la encuesta DUR, alcanzaban a un 20, 3 %. 
Sobre esta base, un 2, 8% del inventario actual de viviendas corresponde al de
terioro 1960-1967, equivalente a 106 viviendas por año durante el lapso. La c i
fra representa una tasa de O, 74% con respec to al tota l de viviendas aceptables en 
1960. El concepto de reposición involucra el de vida útil, correspondiente en este 
c aso a 133 años, en concordancia c on el planteamiento anterior referente a al 
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de la vivienda en el clima desértico. Para los efectos de c á lculo s e preferirá 
un criterio de seguridad, adaptándose en definitiva la cifra Corvi de un 1% 
anual de reposición sobre el inventario de viviendas aceptables en 1967. Este 
va lor constante para el período del programa resulta ser de 180 viviendas al 
afio o 900 viviendas hasta 1972 por concepto de reposición. 

Según la encuesta DUR, el 70% de las viviendas ocupadas en condiciones de ha
cinamiento aparecen concentradas en los sectores 1, 2 y 3, caracterizados por 
s er populosos y expansivos. Como hipótesis de trabajo se acepta que este 70%. 
del total de viviendas con hacinamiento encuentra solución a través de construc
c ione s nuevas , mientras que el 30% restante, situado en otros secto'i"es, se re
suelve por medio de ampliaciones. Reduciendo la ocupación de las 2. 240 vivien 
da s c on hacin amiento de los sectores 1, 2 y 3 de 9 a 5 habitantes por vivienda, 
apa rece una nec e s idad adicional de 1,780 viviendas. Considerando, sin embargc 
q u e las construcciones consultadas en estos sec tores por concepto de reposición 
y erradicac ión suman 1. 570 viviendas nuevas que no presentarán hacinamiento, 
resta u na n eces i dad neta de 210 viviendas por concepto de hacinamiento. 

Debe c onside rarse por último una necesidad de viviendas por concepto de rem~ : 
delación. En efecto dadas las limitantes que la geograffa ffsica impone al cre
c imie nto de la ciudad, es necesario pensar en la densificación de algunas áreas 
ya c o ns truídas . En ,es te aspecto -des tacan los terrenos comprendidos entre la lí.
nea del ferro carril, la vía de circunvalación y el cementerio, que a su proximi 
dad al c entro y excelente vista unen grandes dificultades . de urbanización que se 
deben traducir en costos prorrateados excesivamente ' altos para las viviendas de 
auto - c onstrucción ligera que actualmente ocupan el e spacio. En el sector indica
do s e encuentra n actualmente 5 poblaciones c on un ±otal de 1. 261 viviendas. Aun 
q u e el programa de densificación indicado no tiene una prioridad inmediata, se 
plantea una demanda de 1. 261 viviendas por remodelación después de 1972. 



En resumen la necesidad total de viviendas al año 1972 s e desglos a p o r : 

incremento de población 
déficit de arrastre 
reposición 
hacinamiento neto 

Total 

6.000 
2. 340 

900 
210 

9.450 

17. 

A través d e l a e ncue sta DU R s e d e terminó l a dis tribución de las familias por 
niveles de ingre so. Con estos datos se graficó la c urva de l o s ingresos versus 
l os p o r c entaj es acumula tivos de las familias , obteniéndos e a través de ella la 
dis t ribució n de las familias según los tramos de ingreso indicados por MINVU 
(ver gráfico). Teniendo presente los programas gubernamentales tendientes a 
redi stribuir l os ingresos en términos que los incrementos favorezcan mayor
mente a los sectores de más bajas rentas , se es ta ría analizando con la actual 
estructura porcentual el caso más pesimista en la determinación de la capaci 
dad de pago de los estratos . Se adopta como criterio operativo la distribución 
de l a necesidad de viviendas nuevas por crecimiento de la población , reposición 
y hacinamiento en el per! odo en términos proporcional es a la cantidad de fami
lias por nivel de i ngreso. Para distribuir el déficit de a r rastr e se cuenta con 
los datos obtenidos directamente en la encuesta DUR. Se tiene , por cons i guien
te , el siguiente cuadro de distribución de la demanda de viviendas por tramos de 
ingreso : 



2. 3. Financiamiento 

1 8 . 

CUADRO Nº 7 

Necesidad de viviendas a 1972 por tramo de ingreso 

Tramo de Ingreso Por crecimiento Por Re - Por ·· · .. Por Haci- Necesidad to -
Ingreso medio de 'eoblación eosici'Ón arrastr·e · namiento tal al año 1972 

110 312 47 . 590 11 960 
191 288 43 622 1 0 963 
269 504 76 421 1 8 1.019 
384 1,386 207 414 48 2.055 
534 1.284 193 292 45 1 . 814 
764 1, 134 171 40 1 . 345 

1600 l. 092 163 38 1 ,293 
Totales 6.000 900 2 . 339 210 9 . 449 

Fuente: Encuesta DUR. 

El concepto de necesidad a 1972, corresponde al déficit de arrastre constituido 
por las viviendas malas detectadas a 1967, al hacinamiento neto, al deterioro en 
el período 1967-72 y a la necesidad de nuevas viviendas por incremento poblacio
nal. 

Si a esta necesidad total se le resta la oferta de viviendas del período 67 - 72 , se 
obtiene el déficit a satisfacer (capítulo 2 . 5). 

La encuesta DUR proporcionó dos criterios para determina r en forma aproxima 
da la capacidad de pago de los grupos familiares estratificados de acuerdo a 
s u s niveles de ingreso, conforme a la capacidad de ahorro declarada y a los 
arriendos pagados . Ellos se comparan en el cuadro siguiente con los criterios 
empleados usualmente por el M INVU. 



DISTRIBUCION 

•¡• AC 

•,4 FAM 
,, 

100 .,. 

90 

8 0 

70 

6 0 

so 

4 0 

30 

2 0 

1 O 

~ . o 
2 00 ' ºº 600 8 00 100 0 1200 1400 .. 

INGRESOS E:º 

FAMILIAS SEGUN 

ENCUESTA DUR 

ANTOFAGASTA 

TRAMO 6/o FAM ¼Al:. FAM 

0- 1 53 5 , 2 5, 2 

1s,-22'3 4, 8 1 0,0 

230/309 8, 4 1a,, 

3 10-4 59 23, 1 ~ 1,5 

4 60-609 21, 4 6 2,9 

6 10-919 1 8, 9 8 1, 8 

9 20- 18, 2 , o o,o 

INGo r:: ~·, 
\ '-- ·-



19 . 

CUADRO Nº 8 

Capacidad de Pago según Ingresos Medios 

Ingreso Capacidad Ahorro Arriendos Pagados Norma MINVU 

É' % É' % É' % 

110 17 15, 5 20 18,2 16 , 50 15 

191 22 11, 5 29 15,2 28,73 15 

269 27 10,0 39 14,5 40,43 15 

384 35 9, 1 53 13,7 57,68 15 

534 49 9,2 68 12 ,7 80,18 15 

. 764 80 10,5 90 11 , 8 114, 68 15 

l. 600 180 11, 3 180 11, 3 320,00 20 

Fuente: Encuesta DUR . 
En líneas generales se ver i fica que lo s criterios del MINVU son compatibles 
con la realidad observada en los tramos inferiores, mientras que en los tra
mos superiores están de acuerdo c on la doctrina de exigir un mayor esfuerzo 
a las familias de mayor ingreso. Sin embargo, en los tramos inferiores se 
plantea e l problema de aquellas familias que deben ' reunir e l ahorro p r evio 
conjuntamente con seguir pagando arriendo . Para estos se debe recurrir a 
convenios especiales en que s e den mayores plazos a los concurrente s sin que 
pierdan antigüedad en e l momento de compl etar las c uotas. 

En el pre sente estudio se apli cará, por co nsiguiente, la norma MINVU para de
terminar las posibilidades actuale s de amortización de deudas en v i v iendas pa
r a los escalones de ingreso. Conviene señalar que las cifras de i ng reso se 
verán afectadas por un crecimiento medio en términos rea les de un 1 , 8% anual 
acumulativo, según cuantifica ción de ODEPLAN. 
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En la actualidad operan dos grandes sistemas de financiamiento de v iviendas : 
uno constituido por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP), y el otro 
constituído por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) que opera 
a través de la Corporación de Servicios Habitacionale s (CORHABIT). En rigor 
debe agregarse el sistema de Préstamos Hipotecarios del Banco del Estado, de 
menor importancia por estar dedicado,en .forma parcial al financiamiento de ca
sas aisladas. La Corporación de la Vivienda (COR VI) cumple una 1 abor indi
recta de ·financiamiento al otorgar préstamos a empresas constructoras para la 
edificación de grupos de 4 a 50 viviendas . 

La acción del MINVU tiende a prestar asistencia té c nica y financiera desde los 
niveles más bajos de ingreso, mediante sistemas que van desde la operación 
sitio hasta el financiamiento y construcción de bloques de viviendas para coope 
rativas y cajas de previsión. CORHABIT actúa en forma directa otorgando 
créditos para la autoconstrucción de viviendas en sitios urbanizados, e indirec -
tamente otorgando préstamos para viviendas mínimas a particulares y coopera
tivas . También le corresponde la tuición de cbnvenios directos y colectivos 
para la urbanización, construcción o adquisición directa de viviendas ya cons 
truidas. Por su parte, las AAP operan en préstamos individuales y colectivos 
para la adquisición de terrenos, edificación o adquisición de viviendas constru i
das. Las condiciones de ahorro previo, así como las tasas de amortización e 
interés, fijadas por la Caja Central de Ahorro y Préstamo, señalan la corres
pondencia de las operaciones a través de las AAP a los ' tramos de ingreso su
perior al medio, generalmente sobre tres vitales. 

El primer esca lón de la entrega de sitios urbanizados corresponde a la ~opera
ción sitio (O . S.) . Comprende la entrega de un sitio semi-urbanizado de aproxi 
madamente 180 m 2 con obras de apertura, traza'do de aceras y calzada , soleras 
y movimiento de tierra en los sitios. Tiene además estacado de s itios y c ie
rras de malla de alambre; pozo negro, letrina y redes eléctricas y de agua po-
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table domiciliarios, sin empalme. 

El es c alón siguiente es e l sitio urbanizado que comprende red de agua p ota b le, 
arranques y medidores; red de alcantarillado de aguas s erv idas c:On unione s d o 
mic iliarias; red de alcantari llado de aguas lluvias; y pavimentac i ó n de a c e r as y 
calz adas . Los préstamos otorgados por este sistema están orient ados espe c ial
mente a las c ooperativas de auto c onstr uc c ión, aún c uan do se otorgan tamb ién 
para c ompletar las operac iones sitio. 

La aut o c onstrucción financ iada por CORHABIT o c upa sitio s de l 80m2 similares 
a los des c ritos c omo sitio urbanizado. La v i vienda de a u toc onstrucción debe 
tener 42 m2 de superficie como p r omedio, empleándose materiales y term ina
ciones espe c ificadas de a c uerdo a la r e gión . 

La unidad bás ica es la v ivienda que debería c ons t ruirse c om o ter cera etapa de 
la opera c ión sitio, una vez terminada la urbaniza c ión. Tiene 35 m2 y no c on
templa tabiques interiores, exc epto e 1 baño, ni terminac iones . 

La unidad familiar c orresponde a viviendas mínimas de 42 a 45 m 2 de construc 
ción que pueden construirse en altura como bloques 1010 de c uatro pisos, o e n 
extensión en sitios de 170 m2 c omo viviendas tipo 136. 

Las unidades de remodelación c omprenden v iviendas medias rac i o nalizadas de 
aproximadamente 63 m 2 que se pueden realizar e n extensión c omo en altura en 
bloques tipo 1020 de c uatro pisos, o c upando un sitio de 220 m2 c omo promedio . 

Por últim o las operac iones de AAP demandan los d ividendo s má s altos de los 
s istemas aqu í s e ñalados para la construc ción o adquisición de v iv ie ndas DFL 2. 
E ste s istema opera e n Antofagasta a travé s de APRENOR, que posee en la a c 
t ualidad 2426 aso c iados ins c ritos . 
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Sin que con ellos se agoten todas las posibilidades, se puede elaborar una ta
bla con las exigencias financieras inherentes a cada tipo de operación. Al es
quema básico de financiamiento podrían agregarse las fórmulas adecuadas a 
ampliaciones o pasos de una etapa a otra, así como los distintos tipos de com
plementación por parte del interesado. Para los efectos de análisis se consi
deran solamente los grupos básicos de sistema de financiamiento, que involucra1 
las posibilidades de pago por tramo de ingreso en forma aproximada y suficien· 
te para el estudio . (ver lámina). 

Refundiendo la tabla de exigencias de financiamiento con la capacidad de pago 
de los distintos estratos de ingreso y con la demanda de viviendas de estos es
tratos, se cuantifica la demanda a 1972 de los distintos canales de financiamien· 
to u operaciones habitacionales. 

CUADRO Nº 9 

Demanda de Viviendas por tipo de Financiamiento 

Ingreso 
É' 

llO 
191 
269 
384 
534 
764 

1600 

Demanda de Viviendas 

960 
963 

l. 019 
2.055 
1.814 
l. 345 
l. 293 

Fuente : Elaboración DUR (Cuadro Nº 7 y 8). 

Tipo de Operación 

operación sitio 
sitio urbanizado 
autocon'strucci"hn 
unidad básica 36m 2 
unidad familiar 42m2 
convenio 63 m2 
AAP. 
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Se indic a un tipo de operac1on característico para la capacidad de ahorro del 
estrato. Más ade lante se analizan en detalle las operaciones efectivamente de 
mandadas, de acuerdo a la capacidad de ahorro familiar. 

Las necesidades de fondo para financiar los préstamos se determinan separada
mente para la demanda por c re c imiento de población y hacinamiento y para la 
demanda por reposición y déficit de arrastre, dado que en ambos casos las ope -
ra c iones son diferentes. 

CUADRO Nº 10 

Nec esidades de fondo para la demanda por crec imiento de la población y por 
Hacinamiento 

Ingreso Dividendo Tipo de Monto de l Nº de Ne cesidad 
medio mensual ºEerac ión Eréstamo convenios de fondos 

E' 110 E' O. sitio 2 . 530.00 323 817.190 
191 26,50 sitio Urb. 5 . 390 , 10 298 1.606.249 
269 31,27 Autoconst. 8.368,70 522 4 . 368.461 
384 57,24 Vi. Básica 12.947,90 l. 434 18. 567. 288 
534 57,24 Vi. Básica 12.947,90 1.329 17.007.759 
764 108,65 Remodela c. 25.440,00 l. 174 29.856. 540 

1. 60 O 309,00 AAP. 35.000,00 l. 130 39.550.000 

Total 107 . 873 . 488 
Fuente: Elaboraci6n DUR. 

La demanda de viviendas por concepto de repos1c1on y défic it de arrastre c o
r r e s ponde principalmente a familias que ya poeeeb sitio . Por consiguiente ;de 
ben o p tar a un préstamo para construir una vivienda o mejorar la que ya poseen. 
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CUADRO Nº 11 

Necesidades de Fondos para la Demanda por Reposición y Déficit de Arrastre 

Ingreso Dividendo Tipo de Monto del Nº d e ' Necesidad 
medio mensual operación préstamo convenios de fondos 

E?110 17,49 ampliación 4. 700 637 2.003.900 
191 17,49 a_µip lia'ción 4 .. 700 665 J.078.500 
269 57,24 U. básica 12.947 497 6.434. 659 
384 57,24 U. básica 12 . 947 62 1 8.040.087 
534 84,27 U . familiar 17.219 485 8. 351. 215 
764 108,65 Remode lac . 25.440 17 1 4 . 350.240 

1600 309,00 AAP 35.000 163 5. 705.000 

Total E? 37.963.601 

Fuente: Elaboración DUR. 

Los dividendos anotados corresponden a los préstamos otorgados y son meno 
res a la c apacidad de pago determinada como promedio, salvo en e l primer y 
e l último tramo . En el primer tramo se supone que el problema económico no 
será insalvable por tratarse de un esfuerzo de sólo un año. En el último tramo, 
es aceptable suponer q ue la familia puede aumentar su ahorro. En los otros c~ 
sos en que el dividendo aparece superior a la capacidad de pago, se tendrá pre 
sente que se descuenta el sitio urbanizado ya existente del préstamo total. 

El total de fondos necesarios para financiar las operaciones por tramo de in 
greso se resume en la fo r m a siguiente: 



CUADRO Nº 12 

Fondos necesarios por tramo de Ingreso. 

Tramo de ingreso 

Total 

110 
191 
269 
38 4 
534 
064 

1. 600 

Fondos necesarios 

E? 2,821.000 
4. 684. 7 49 

10.803.120 
26.607.375 
25_.358.974 
34. 206. 780 
42,255 . 000 

E? 145,837,089 

Fuente: Elaboracion DUR 
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Como comentario a es tos últimos cuadros, se puede observar que el sistema de 
financiamiento a c tualmente en rigor se vuelca en mayor parte a ayudar a los tra
mos medios y altos del ingreso ; si bien estos tramos son los que aportan una m.,2-· 
yor propo rción del auto financiamiento es cuestionable la baja cantidad de la ayu
da pública a los tramos de ingresos más bajos que son obviamente los más n ece 
sitados de ayuda. 
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CUADRO N-0 13 

Exigencias según Operación 

Operación Ahorro p ,fa'ZO Cuota Ahorro Préstamo Dividendo Plazo Interés 
Previo Plan mensual total 

meses 

Operación Sitio 106,0 12 21,20 360,40 
Sitio Urbanizado 
(O.S.) 265,0 18 26,50 742,00 5.390,10 26,50 18 0,5 
Autocons trucción 360,4 1 8 37, 1 O 1028 ,20 8.368,70 31,27 25 1, O 
Unidad Básica 
(Préstamo directo)583, O 24 47, 70 1727,80 12.947,90 57,24 21 1, O 
Unidad familiar 
(Préstamo directo)752, 6 24 63,60 2279,00 17.219,70 84,27 21 2,0 
Unidad remodela-
ción ( convenio) 901,0 24 79,50 2765,60 ·25 . 440, 00 108,65 25 2,0 
AAP 35 .000,00 309.00 25 7,0 

FUENTE: Tablas ,·.de Operaciones CORVI. Caja Central de Ahorro y Préstamo. 

Al determinar el costo de las operaciones se verificó la fragmentación de la 
demanda por nivel de ingreso entre las viviendas que necesitan sitio y las 
que ya tienen sitio. Esta situación es de impo rtancia en los tramos de bajos 
ingresos, donde e l valor del terreno es significativo respecto al costo de la 
vivienda , de manera que los poseedores de terreno pueden optar a viviendas 
más amplias o mejores . Un caso extremo está constituido por el grupo de mí
nimo ingreso, que si no posee siti o sólo puede optar a una operación sitio. El 
valor del sitio no incide mayormente en los tramos de mayores ingresos , donde 
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l a s familia s · que no pos~en. te r reno pued en opta r al mismo tipo de vivienda 
q u e las que lo poseen. En el cuadro ¡;; i guiente se resume la demanda habita 
cional por ca t egoría. 

CUADRO N º 1 4 

D ema n d a Ha bitacional po r C a tegor ía 

Nivel d e D e manda Tipo de Total de Tipo de Operación 
I ngresos de vivienda s vivienda m2 

110 637 · 20m2 1 2 . 7 40 a mpl i a ción 
191 665 20 11 1 3 . 300 a mpliación 
269 522 42 11 21 . 924 a utocons t r ucción 

497 36 11 17.892 unida d bás i c a 
384 1. 434 36 11 51.624 prés tamo unida d 

bás ica 
621 36 11 22.365 unida d b á sica 

534 1 . 329 36 11 47.844 présta mo unidad 
básica 

485 45 11 2 1. 825 présta mo unida d 
fam ilia r 

764 1 . 345 60 11 80.700 unida d remo del ación 
1 . 600 l. 293 70 11 90 . 510 AAP 

Fuen te: E l abo ración DUR. 

En la ciudad de Antofa ga sta ope r an once empres a s constructo r as, de l as cua
l es ocho son loc~les y tres son subsidiarias de empresas de S a ntiago. L a ca 
pacidad conjunta estima da de estas empres a s permite realizar obras por ap r oxi 
m a damente E' 50. 000. 000 y satisface la demanda l ocal. Existen además profe -
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sionales independientes residentes y en caso de exigirlo el mercado, fácilmen
te se pueden instalar otras empresas provenientes de Santiago. 

Los materiales, con excepción de los áricos, baldosas, bloques y tubos de ce 
mento comprimido provienen del centro del país, lo que obliga a los dis tribui
do res a mantener stocks reguladores para ponerse a cubierto de las demoras 
de envío y las fluctuaciones de la producción. Para una demanda imprevista 
se deben considerar plazos de entrega de 10 a 45 días para materiales trans
portados por camión y de 60 a 90 días para envío por ba reo. Como cons ecuen
cias del flete y pérdidas en el traslado, los costos son aproximadamente un 
36% superiores en Antofagasta que en Santiago. El rendimiento de la mano de 
obra se estima en un 70% de su equivalente respecto a Santiago. 

La madera es un material poco recomendable en Antofagasta por su exposición 
al ataque de los termites, por lo que es reemplazada por el fierro como ele
mento estructural. Los bloques de cemento son muy empleados en la zona , ayu
dados por una cierta escasez de arcillas para la confección de ladrillos . 

Para determinar la demanda de materiales y mano de 'obra en programas de 
vivienda se agrupa ron los tipos de viviendas demandadas según características 
de edificación. 

CUADRO N º 15 

Tipos de vivienda según Carac,terísticas 

Tipo de Construcción 

Operación sitio 
Au tocons trucción 
U ni dad básica 
Unidad familiar 
Unidad remodelación 
AAP 

FUENTE: Elaboración 

m2/Viv. 

20 
42 
36 
45 
60 
70 

DUR. 

Nº 

. 1302 

522 
3881 

485 
1345 
1293 

Total m2 

26040 
21924 

139716 
21825 
80700 
90510 
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Calculando índic es de insumo de materiales y mano d e obra para cada tipo de 
construcción se han obtenido los cuadros referentes a demanda de mate riale s 
y de p e rsonal - día empleado en el programa de viviendas propuesto, que apa
recen e n lámina adjunta. 

D e acuerdo a los valores específicos y r e ndimientos determinados en las fas e s 
preliminares de este estudio, se estima la demanda total de personal-día por 
g rupo d e ocupación en la siguiente forma: 

Propie tarios, administración y dire cción 
Profesionale s y t é cnicos 
Emple ados y administrativos 
P e rsonal d e servicio 
O b r e ros espe cializ ados y no e specializados 

Total 

24. 000 
7 4. 000 
93.000 
74.000 

1584.000 
1849.000 

S e han cons iderado aquí los obreros -día o cupados e n instalacione s, circulacio
nes, etc . no considerados en el cuadro d e demanda de mano de obra. 

En conclus ión, no se pre veen tropiezos en la ejecución de los programas d e bi
do a e ste concepto. 
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CUADRO Nº 16 

Demanda de Mate r iales Principal es para Programa d e Viviendas (Por tipo) 

MATERIAL Unidad Operación Autocons - Unidad .. _ Un i dad Unidad Total 
Sitio trucción Básica .. F a miliar R emo delación A.A.P . 

( cifr as en mi 

Cemento Kgs. 244. 776 769.532 6 .287.220 1.09 1.250 4 . 842 . 000 5 . 41 0 . 600 1 8.645 
Fie rro Kgs . 63 . 580 1 .536.87 6 30 5.550 1 . 371 .900 1 . 538.670 4 . 817 
Aridos m3 7 . 812 8 . 770 69.858 1 0.9 1 3 48.420 54 . 106 200 
Bloque s unidad 548. l 00 4.191 .480 654. 7 50 2 . 421 . 000 2 .1 75.300 10 . 531 
Madera pulgada 208 . 320 65.772 4 19.148 65. 4 7 5 40 . 350 42 . 255 841 
Mat. Cubie rta m2 312.480 26.309 167F65"9 26.190 104.910 11 7 . 663 755 
Mat. cielos m2 19.732 1 25.744 19.643 72. 630 81. 459 319 
Ptas • y v entanas m2 521 6.577 48.901 7.639 32.280 36 . 204 1 32 
Vidrios m2 1,562 2 . 192 20.957 3. 274 16 . 140 18. 102 62 
Pinturas m2 109 . 620 838.29 6 130.950 564. 900 660.723 2 , 304 
Fittings Kgs . 4 . 385 27.943 4.365 3.228 3 . 620 435 
Silencioso unidad 1.302(1) 522 3.881 485 1 . 345 1.293 9 
Lavator io unidad 522 3.881 485 1. 345 1 . 293 8 
Otros A rt. (2) unidad 522 3.881 9 7 0 4 . 035 3 . 879 1 3 

FUENTE : Elabor ación DU R . 

(1) Taza y e stanque tipo avon 
(2) Lavaplato s, t ina baño , bid et, 
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C UADR O Nº 17 

D emandas de Per sona l día Emple ado en P r ogram a de Vivienda s Propues to por 
Tipo de Cons t r uc ción 

TIPO DE C ONSTRUCCION 

Ope ración Sit i o 

Auto constru cció n 

Unida d Bás ica 

Uni dad Familiar 

U nida d R e m odela ción 

A . A .P . 

TOTAL 

FUENTE: Elabo r ación DUR. · 

P e r son a s día s 
tales emple adas 
la construcción 

52,1 

72 , 3 

558 , 9 

87 ·, 3 

508,4 

570 , 2 

1. 849 , 2 

to - OB R E R OS DIA(Es pecializ ados y 
en 

Total (O. G .+T) Ob r a Gruesa 

20 , 8 20, 8 

45 , 8 29,2 

349,3 223 , 5 

54, 6 34, 9 

317 , 2 202 ,6 

355 ,7 227, 2 

1.1 43 , 4 7 38 , 2 

31 . 

no es p ecializados) 

Terminaciones 

16 , 6 

125 , 8 

19 , 7 

11 4 , 6 

128 , 5 

405 ,2 
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Para cuantificar las necesidades de terreno, se considera que la demanda de vi
viendas por crec imiento de la pobla ción y por hacinamiento se asocia parcialme~ 
te c on la o c upación de nue vos sitios. Las operaciones sitio ··y autoconstrucciórn 
se realizarán todas en terrenos nuevos. Se considera, en cambio que la mitad t 

los préstamos directos para unidad familiar , de los c onvenios y de las operacio 
nes de AAP se realizarán como remodelación o demificación . Se considera, ad 
más, que un 30% de los convenios y 1 un 50% de las opera c iones AAP se materia 
lizarán en el área de expansión Sur de la ciudad. 

Se c ontemplan superficies unitarias de 18 0 m 2 , salvo las operaciones de conveni 
y AAP, que d e finen en términos de densidad de poblac ión, c on una o c upación me 
día de 4 , 8 habi tantes por vivienda. Las áreas s e inc rementan en un 40% para te • 
ne r c uenta de las áreas verdes, de circ ulac ión y de equ ipamiento. 

Cuadro N º 18 

. Superficie de Construc ción 

Tipo de N º de Sup unit. Sup. en Sup en 
o pera c ión operación o densidad exp. Norte e 'xp. Sur 

Operac ión sitio 3'23 18 0 m2 8 , 14 há - - -
A utoc onstrucción L. Plazo 298 18 0 m2 7, 50 há 
A utoc onstrucción 522 180 m2 13, 15 há 
Préstamo unidad básica 1434 180 m 2 36, 14 há 
Préstamo unidad familiar (1329) 

50% al N orte 665 l &O m 2 

C onve nios ( 1174) 
20% al Norte ( 23 5) 300 h / há 3,86 há 
30% al Sur 352 300 h / há 5,64 há 

AAP ( 1130) 
50% al Sur 565 500 h / há 5,43 há 

Tota l 4394 6 8 ,79 há 11, 07 há 
Fuente : E laboración DUR. 
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Se de t e cta e n es t a forma la nece sidad de 8 0 há de te rreno par a abastecer la d e - -. 
manda de s itio s en c onstruc ción, c orrespondiendo 69 h á al sector de e xpan s ión 
Nort e y 11 há al sector de expan sión Sur . 

Par a determ i na r la o fer ta d e v ivie nda s has t a 197 2 se h a n cons ide r ado los pro 
gram a s de l s e ctor p r ivado y púb lic o . El p rom e d i o a n ua l de construcción in di
v idua l d e l sector p r iv ado e n e l pe ríodo 19 6 0-1966 ha sido de 158 viv ienda s . Su 
p onie nd o q u e e s t a ta s a s e mantiene con s tante, s e t e ndr ía h a sta 1972 una ofert a 
de 790 v i v iendas por e ste conce p t o . A e lla s s e de b e n s uma r 2 . 0 4 8 vivi e nda s 
a con s tr u ir en e 1 marco d e 20 pro g ram a s c ooperativo s y las 246 v i v iend as de 
la pobla ción T rocad ero a ctualme nte e n cons tru c ción, resultando u na oferta de 
3 . 08 4 v ivienda s has t a 1972 por e l se ctor p r ivado . E s t a o fer ta s e d istr ibuye por 
mit ade s sobre las o pera c iones d e remode la c ión y d e a h orro y préstamo . 

En e l sector púb lic o s e de tectan 68 v i v i e nda s a c o nstr u i r en 1967 y 19 68 p or 
m andato d e c a jas de p revi s ión, la s que se s upone n unidades de r emo delación . 
E l grueso d e la o fe r t a e stá dado, s i n embargo , por la s institu c i o nes de pendien 
te s del MINVU . S e gún dat o s propor c ionados por C O RVI, exi sten p lanes espe c í
fi cos de la c iudad para 19 67 y 19 68 y cifra s a nivel r e gio nal hasta 197 1 , según 
e l c uadro sig uie nte : 

--
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Cuadro Nº 19 

Planes de construcción para la Comuna y Región - en número de operaciones por <-

Tipo de operación 

Operación sitio COR VI 
Operación sitio Intenden. 
Viviendas mínimas 45 m2 
Operación sitio III 
Sitios autoconstrucción 

Comuna 
1967 

300 
500 
108 

200 
Viviendas autoconstrucción 200 
Viviendas medias 
Autoconstrucción CORHABIT -
Préstamo Urbanización 
Préstamo media gua 
Convenio cooperativas 

Fuente: CORVI 

1968 

659 

42 

Región 
1968 1969 

959 833 

42 172 

20 

641 
285 
256 

100 

80 
400 
138 
132 

1970 

784 

172 
100 

80 
240 
138 
132 

1971 

784 

172 
240 

80 
240 
138 
132 

Considerando que la ciudad representa en población alrededor de un 40% del total 
de la provinc ia, se adpptó igual porcentaje para determinar las c ifras de viviend 
correspondientes a la ciudad involucrada en los programas provinciales. Se obtie 
ne en esta forma un total de: 3. 415 viviendas hata 1972 por el sector público. 

Dentro del esquema aplicado a este estudio, las opera c iones del MINVU se reagr 
pan en operac ión sitio, autoconstrucción y préstamo dire c to para unidad familiar. 
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35. 

En la lámina adjunt a se c;o,nfronta l a demanda de viviendas dete rminada a nterior
mente, con la ofe rta dete c tada. Las observaciones y comentarios corre s pondie n 
tes a c~d~ una c:ie. las ~ol urhnas de este c ua dro se identifican por una letra d e l al 
fabeto, y son las siguientes : 

a . La d e manda d e operac ión siti o es mucho m e nor que l o presupuestado. Los re -
cursos p resupuestado s d e berán distribuir s e entre ampliac iones y unidade s fa 
miliares. 

b . Es necesario introducir una importante línea d e préstamo para reparación y 
ampliación d e vivie ndas existentes . 

c . Exi s t e capacidad de pago para 300 operaciones sitio c on urb anización completa. 
d. Los programas d e autoconstrucción concuerda n con la de manda. 
e . H ay gran d e manda de v i vie ndas de unidad b ásica (36m 2) , hacia l o que se d e be 

rán o rie nta r lo s recurso s no necesarios e n operación s itio . Lo s sitio s c orres -
p ond i e nte s a e s tas unidades y a están disponibles. 

f. En la s p rogramacione s del MINVU no figuran préstamos para unidades bá s i cas, 
d e la s que existe una demanda muy importante . 

g. Para las unidade s familiares (42 m 2) la programación se c ubre bien c on la 
d emanda . 

h . Aparece cierta s a turación d e l mer c ado de unidade s de r e m odelación 
i . No e xis t e n p rogramas d e remodelación e n sitios pertene c ie ntes a particulare s, 

por lo que se está perdie ndo c ierta capacidad co nst ruc tiva . 
j . y k. El sis t e ma de a h orro y préstamo con o sin s itio no necesita de mayor in

t ervención , ya que muestra una tendencia positiva . 

•• j 



Sistema de Operación 

Opera c ión Sitio 

Autoconstrucción 

Préstamo Directo( 1) 
unidad Básica 

Préstamo Directo(2) 
Unidad familiar 

Convenios 

AAP 

CUADRO Nº 20 

DISTRIEUCION DE LA DEMANDA POR AREAS DE CRECIMIENTO 

Nº de 
Convenios 

323 

820 

l. 434 

1.239 

l. 174 

l. 130 

Area de Localización 

área 1 ere cimiento ex -
pansivo norte 

área 1 

área 1 

área 1 
área 2 central de densi-
ficación 
área 1 

área 2 

Características de Localización 

Dentro del área 1, ocupación de los 
terrenos más alejados de la vía cen 
tral(eje de crecimiento y al E de -
ella. 
vecino a la op. sitio,más próximo a 
la vía central 

más cercanos a la vía central 

Inmediato a la vía central a ambos 
lados de ella 
Porcentaje en altura destinado a la 
densificación 
Al sector oriente de la v ía central 
inmediato a ella 
Bloques en altura destinados a la 
dens ificación remode lación de 1 
sector 4 

área 3 crecimiento expan libre - cooperativa 
sivo al sur 
área 2 

área 3 

viviendas en extensién,en altura y 
mixta alta densidad 

Viv. individual(extensión)o en altura 
(grupos ) 
Caract. libres al sector privado. 

36. 

Prioridades 

Ocupación progresi
va partiendo de los 
límites construidos 
de la ciudad. 
Ocupación progresi
va, partiendo de los 
límites construidos 
de la ciudad. 
Ocupación progresi
va partiendo de los 
límites construidos 
de la c iudad . 
La primera priori
dad se otorga a la 
densificación de 1 
área 2. 
Primera prioridad a 
sectores de remode -
lación área 2. 
2 ºprioridad sectores 
inmediatos al área 
construida(re lleno, es -
tructura urbana a ctual) 
Desde el punto de vista 
urbano la densif. del sec 
tor 2 constituye 1 ªpriorid. 
Ocup. de terrenos Anglo 
Lautaro (Cormu) 
Demol. casas viejas y ree~ 
plazo por edif, mayor densi 
dad. 



3. Equipamiento a nivel de ciudad 
y de unidad vecinal 

37. 

En el a nális is de e quipamiento a nivel de ciudad se consideran los rubros de 
e ducación, salud, bomberos, comercio básico, áreas verdes y centros socia
les. Para cada uno de ellos se analizaron los factores referentes a número 
de usuarios, ofe rta , demanda, y déficit en 1966 y extrapolan do a 197 2. Se 
usan valores standards empleados por las reparticiones competentes , especí
ficamente e l M i nisterio de Educación Pública, e l Servicio Nacional de Salud y 
la Dirección de E q uipamiento Comunitario del M i ni s t erio de la Vivienda y Ur 
banismo. 

La población en e dad escolar se obtiene de la proyección de crecimiento de po
blación según tablas de vida y fecundidad par a la comuna de Antofaga sta, que 
se inse rta en los factores de población. Los valore s de poblac ión por grupos 
de edad debido al c re c imiento vegetativo se convir tiero n en totales por grupo de edad a 
través de la aplicación de un factor migratorio definido c omo la razón entre 
la población total a través del crecimiento vegetativo exclusivamente. Se con 
sidera que el g rupo de edad de 5 a 14 años corresponde a educación básica y 
e l de 15 a 19 años a la educación media. 

Cuadro Nº 23 

Población en edad Escolar. 

Grupo de edad 1966 197 2 Tipo de educación 

5 - 14 años 27. 100 39. 500 básica 
15 - - 19a ños 10.780 13.610 media 

FUE NTE : DUR . 

Para la edu cación básica fa tasa de incorporación es de 79 % 1966. Comparand o la 
necesidad de aulas- para esta _,población escolar, confor m e a los standards edu-



cacionales, con la capacidad instalada según el Inventario de Obras 
de la cual se excluyen los locales calificados de malos o parcialmente regu 
res, se detecta un déficit actual de 135 aulas. De acuerdo a las proyeccio 
de matrícula escolar de la Oficina de Planeamiento Educativo, la tasa de i 
poración en 1972 será del 79, 6%; a esa fecha habrá un déficit de 211 aulas 
considerando las que pasan de la educación media a básica, las de constr 
programadas y las que se estima habilitará el sector privado. En este a 
to se ha detectado el déficit más importante de todos los que dicen 
el equipamiento a nivel ciudad. 

Para la educación media se verifica en 1966 una incorporación de 
superior al stacidard nacional. Este último se establece para 1972 en 40%, 
cluyendo la educación vocacional. Apli cando esta última cifra aparece un 

so nominal de aulas que debe considerarse inexistentes debido a la mayor 
corporación real y al probable aumento de educandos en la enseñanza 
y técnica relacionada con el desarrollo minero de la región. 

La ciudad de Antofagasta cuenta con escuelas pertenecientes a tres univers 
des, las que representan en conjunto un equipamiento universitario a nive 
gional y quizás nacional. Por esta razón la tasa de incorporación universi 
resulta extraordinariamente alta. En rigor, la dotación universitaria de la 
dad está sobredimensionada, pero debe reconocerse el progreso para la vi 
cultural y e l asentamiento permanente de población ilustrada en Antofagas 
nerado por la presencia de las universidades. 

El equipamiento de salud de Antofagasta atiende tanto la s unidades 
como locales. La ciudad cuenta con un hospital de tipo A (nivel de subes 
lidades) que atiende toda la Primera Zona de Salud, correspondiente a las 
vincias de Tarapacá y Antofagasta. Considerando la calidad de centro uní 

tario de Antofagasta, existen planes para transformar el hispital A en hos 
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tipo M, mejor equipado para la inve stigación y docencia. 
pues, que el nivel asistenc ial de la ciudad e s bueno y no 
capacidad hospitalaria hasta 1972 . 

S e pue de c onside r ar , 
se r e gistra déficit de 

E n la a ctualidad existe n en Antofagasta siete compañías de bomberos, ubicada s 
en e l sector céntrico de la ciudad . Según los standar d de la Dirección d e E qui 
pamiento C omunitario habría un importante déficit e n la s upe rfic ie c onstruída de 
cuarteles . A u nque e l número de c ompañías es s uficiente, e n 1972 se registra 
r á una m ayor d e manda de cons t r u c ción a s í como d e t e rre n os des t inados a lo s 
c uarte les . L o s bombe ros experi m e ntan d i fi c ultades e n c umplir c on su misió n 
en los sectore s a l e j ados d e l c entro, pero s e e stima que e stos problemas se 
ve rán soluci onados a través de l a habilitación de vías expeditas de acce so . 

El comer cio básic o de Antofagasta está ate ndido por dos supermercados , uno 
en el se c tor Centro y otro en el sector Norte, cinc o autoservicios y numerosos 
locales tradicionales. Para 1972 se proye cta u n nuevo superme r c ado e n el se c 
tor Sur, c on lo c ual un 41, 5% de la población se surtirá en supermercados. Es -
te rubro se considera s·atisfecho en la actualidad y e l futuro. 

En. c uanto a áreas de esparcimiento se puede considerar a Antofagasta b ien abas
tecida si se c;ontabilizan las superficies libres de orillas de mar . Aunque c uanti
tativamente se superan los standard, se deberá pensar en la habitac ión y e quipar 
miento de las playas para acoger adec uadamente a la población. 

En lo r e ferente a centros sociale s, se estima que cada población debe 
un local para Junta de Vecinos , Cent ro de Madres y C l ub Deporti v o. 
ment e hay un déficit de 16 locales de este tipo . 

c ontar c on 
A ctual -

A l n ive l d e las seis unidades vecinales defin idas para este e studio se analizó la 
situación de equipamiento en c uanto a parv ularios; es c uela básic a, primeros auxi
lios, panaderías, comer c io básico, farmacia, talle r de r eparac ione s y carabine -

.. 



- Prioridades por sector. 

40. 

ros. Se determinó el número de usuarios, necesidad, existencia y déficit as 
como la opinión de los usuarios referente a los rubros según encuesta DUR. 
Los resultados de este análisis se resumen en las láminas adjuntas. Destac 
un considerable déficit de terrenos y edificación de parvularios que no es co 
siderado grave por la población por c uanto el uso de parvularios no está cor 
derado en el sistema de v ida imperante. Existe además un déficit de farm¡ 
cías en todas las unidades vecinales, salvo el centro, y de un retén de cara 
bineros en las U. V. 2 y 4. 

Para a signarle prioridades a los distintos rubros en los diferentes sectores, 
calculó el índice de satisfacción para cada caso (ver apéndice explicativo).: 
la práctica se vió que este índice tenía ciertas deficiencias, y para suplirla 
se calculó la razón entre déficit constatado y necesidades existentes en cada 
so.• A continuación se exponen los resultados de los dos métodos. 

Cuadro Nº 24 

Prioridades de equipamiento por sectores ciudad de Antofagasta 

Unidad veci na l 
1 

Prioridades según 
Déficit necesidad 
farmacia 
taller reparaciones 
parvulario 

Indice de satisfacción 
primeros auxilios 
carabineros 
farmacia 
escuela 
taller reparaciones 
parvulario 
comercio básico 
panaderías 



( continuación) 

Unidad ve c inal 
2 

3 

4 

Cuadro Nº 24 

Prioridades según 
Déficit /necesidad 
farmacia 
parvulario 
taller reparaciones 
carabineros 
escuela 

parvulario 
taller reparaciones 
farmacia 
escuela 

parvulario 
primeros auxilios 
farmacia 
taller reparaciones 
carabineros 
escuela 

Indice de satisfacción 
carabineros 
parvularios 
taller reparaciones 
primeros auxilios 
escuela 
farmacia 
c omercio básico 
panadería 

primeros auxilios 
carabineros 
farma c ia 

41. 

taller de reparaciones 
parvulario 
escuela 
panadería 
comer c io básico 

carabineros 
primeros auxilios 
escuela 
parvulario 
panadería 
farmacia 
taller reparaciones 
comercio básico 

{concluye) 



( conclusi6n 

Unidad ve c inal 
5. 

6 

42 

Cuadro Nº 24 

Prioridades según 
Déficit necesidad Indic e de satisfacci6n 
parvularios parvularios 
carabineros panadería 

primeros auxilios 
parvulario 
farmacia 
taller reparaciones 
escuela 

farmacia 
talle r reparaciones 
c ome rcio básico 
escuela 

parvularios 
primeros auxilios 
carabineros 
farmacia 
panadería 
escuela 
talleres 
comercio básico 

FUENTE : Elab orac ión DUR. 
Cuando los dos métodos difieren, hay que asignarle may or veracidad 
fi c it/ necesidades, ya que éste se basa en constataciones directas de la exi 
cía y en el cálculo de necesidades según standards estable c idos. El Is, e 
bio, se basa en las respuestas subjetivas, de los e ncuestados. Su efectiv' 
se vé disminuida por el amplio porcentaje de respuestas 11 no sabe" o 11 no 

. te stan11 • 



RESUMEN GENE~ AL DE LA DEMAND A Y SISTEMAS DE OPERACION 

¡~ . -

CAPACIDAD DEMANDA TIPO DE M 2 DE M 2 DE AHORRO AHORRO DIV![i:., , 

ESO DE PAGO OPERACION TERRENO CONSTRUCCI ON INICIAL TOTAL 

~ lES) p TOTAL UNITARIO TOTAL UNIT TOTAL p 1 

+ E~ ¡ e 
40% ' -

! 

1 i 

323 OPERACI ON 180 81.396 106,00 360.40 ! 
SITIO 1 ET APA ' 

112 16.50 960 i 
637 AMPLIACION 20 12.7 40 223,00 604 .00 1 l .., , --. 

1 
I '-:"; 

i 

298 OPERACI ON * 
SITI O 11 ETAPA 180 75.096 265,00 7 42,00 26_5C 

. 314 28,73 963 

665 AMPLI.ACI ON 20 13.300 223,00 604,00 17_ ~9 

: 

522 AUTOCONSTRUCCION 180 131 .544 42 21.924 360,40 1. 028,00 31 _27 

• l 40,43 1019 
UNIDAD BASICA 36 17.892 553,00 1. 727,80 57 .24 . 

497 EN SITI O PRO PI O 

1434 
PRESTAMO DIRECTO 1 ~o 361.368 36 51.624 553,00 1. 727,80 57_ 24 

2055 
PARA U. BASICA 

. l 1 /2 57,68 
621 

UNI DAD BASICA 36 22.356 553.00 1,727,80 57 24 
EN SITI O PROPIO .. , 

1329 
PRESTAMO DIRE CTO 180 334.908 36 47.844 553.00 1,~727, 80 57 _. 2!. 
UN IDAD BASICA 

2 . 2 80, 18 1814 ~..,., PRESTAMO DI RECTO 
485 

FAMILIAR 45 21 .825 752 .60 2.279 ·ºº 2 ' ,..,.., 
UN IDAD t., . ,. 

11 74 . UNIDAD DE 300 Hab / 187.720 60 

. 3 114,68 1345 
REMODE LACION Hrí 80.700 901.00 2.765,60 1 08_ t: 

-
171 77 77 60 

11 30 
is de 3 320,00 1293 A.A.P. 500 Hab/ l 08.480 70 90.510 30?. -

163 Hó 

-
' ' " ' 1 • '" ' 1 · - · .. - . 11 ■ 11 

111 1 11 •11 1 



DETERMINACION DEL DEFICIT NETO EN EL Pl:RIODC 
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EQUIPAMIENTO A NIVEL CIUDAD 

RO Nl USUAR IOS EXISTENC IA NECESIDAD DEFICIT Nl DE USUARIOS NECESIDAD OFERTA DEFI CIT STANDARDS 
1966 966 1966 1966 1972 1972 1972 1972 EMPLEADOS 

21 395 niños 376 aulas 446 aulas 135 aulas 31.442 niños 655 aulas fiscales 55 oi¡los 211 aulas toso incorporoci7n 1972 = 79,6 % 
porticul. 13 ' 25.320 m 2 c. 48 alurmos I ou o 

UCACION 68 " 8L024 m 2 t. 2,5 m 2 c, al umno 
SICA 8 m 2 t alumno 

(M. de Educación .) -- - 5 09'5 niños 196 aulas 127 aulas 5.444 niños 137 aulas ta .. a incorporoci ón 1972 - 40, l % exceso exceso 
69 aulas 39 aulas 40 alumnos 1 oulo UCACION 5 m 2 c alumno DIA 8 m 2 t / alumno 

(M. de Educación) 

Radio de acción = 600 Km LUD 409.047 hab. 122 comas /, \3 comas 1000 habitan te 
VEL A 5.490 m 2 c. 4 m 2 nost tal / como 

(S.N .. ) 

Radio de acc\Ín = l is Km. LUD 16 l. 037 hab. 80 comos B O 5 comos / 00 ha it. IVEL 8. 3.200 m 2 c. 40 m 2 ho~ttal / coma 
l (S .. S.) 

;5ALUD 161 .037 hab. 374 ca"}os CyD Rodiodeacción = 75 Km. NIVEL CyD 13.464 m c . . 2.2 comos ' 1000 habitantes 
36 m t,h

1
~sfi,tal / cama 

TOTAL 883 camas 409.047 habi t. y?6 camas exceso tlOSPITAL 22. 54 m 2 c. 262 camas 

150.000 habit. 165.000 consultas exceso 1.1 consul tas , hobi t/ año 
toNSULTORIO 

excedente 2º·º59 consultas 
(S.N.S.) 11 9.247 habit. 185.059 consul ta 131.20 l consultas 53.858 consulto 

7 compnñíos 6 c~orteles 28.960 viv. 7 cuarteles 2¡}88 m 2 c. l cuartel / 4000 viviendas ID,19Efs05 22.750 viv. 2904 m 2 c 341 m 2 t 1646 m 2 c. 5.792 m 2 c. 34 m 2 t. O, 2 m 2 c / viviendas 3412 m 2 t 4550 m 2 c 4.344 m·2 t 0,15 m 2 t / viv. 
(Equipo Comunitario) 

~f,\ERC!O 9.100 familias l poro 5.000 f. 9.100 familias 600 fami lios l l.534 familias l l.584 fomi I ias l poro 3.500 fam. excedente 40% de lo Po~loci ón ASICO l poro 3.500 f. 416 fami lios (Organización ooperotivo) UPE F.MER-

!(Of.lEF:CIO 13.650 familias 17.376 familias 17.376 familias 60% de lo población. 1ff1~19-1n AD N 
30 m 2 / vi viendo vb-W? 22.750 vivi. 757.500 m 2 682.500 m 2 eÍ)e~s8nn m 7 28.960 868.800 m 2 252.000 m 2 exceso 

(E qui pomi ento Carro ni torio) v;v orillo oloza 140.700 m 2 
~.ENT SOC. 23 pobloci ones 7 locales 23 loca les 16 locales l local / Pobloció:i (D.U.R.) Junt. Vec-C Mo t 

., .. ~. no),\ ;.C 
- :, -

1, 
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Nl DE USUARIOS EXISTENCIA t~ECESIDAD D~FICIT 
1966 1966 1966 

28() pór vulos 165 rnotrículos 280 matrículas 115 matrícu las 
345 m2c 
920 m 2 t 

1400 niños 1468 matrículas 1400 matrícu las Super:1abi t 
68 matrículas 

1400 vi vi en das l local ,' 64 Hó. l local 
1400 viviendas 

1400 vi vi endes 3 locales / l400viv 1400 viviendas 

1400 vi vi en dos 55 locales / 1400 vi vi en das 
1400 viv. 

1400 viviendas no hay 2 farrnoci as / 70 m2c 
1400 vi v. 2 farmac ias 

) 

1400 viviendas taller / 2 ta ll er / l tall er / 
l 400 vi v~ 1400 viv. 21 m 2 terreno 

1400 vivi en dos l _Cía / 1400 viv. l retén / 1400 viv. 

DATQi ENCUESTA S1 MiDARS 
EMPLEADOS 

Indice satisfac. 0,331 párvula .' 5 viv . 
U so en e l barrio 50U.: 3 rn 2 c alumnas 
Espacio sufic. 85 % 8 rn 2 t / alumnos 
Usa a diar io 89 a; (Eq. Com y M. Educ.) 

Indice sat isf. 0,264 l alumno I viviendo . 
Usa en e l barrio 64 % 2,5 m2 c/ alumno 
Espacio sufuc. 8 ~ ,r 

J 10 8 m 2 t ,' alumno 
Usa a diar io · 98 % (Eq. Corn y M de E ) 

lnd ice ~atisfac . local sector 
U so en el barrio O'" I C (mi n) 
Espacio sufic. 100% loca l 1 200 Hó (rnóx) 
Uso a diario 0% (D. U R.) 

l.s . o_.585 R. de acción = 4 
Usa en el barrio 84 % cuadros (D U R) 
Espacio sufic. 87 % 0,12 rn2 / viviendas 
Usa a diario 99 % (Eq. Com) 

Indice s . 0,436 R. deocción = 5 
Usa en el barrio 5 cuadras (D U R.) 
Espacio sufi -: . 85~ O. 45 m 2 / viv ienda 
Usa a diario 75 ° (E. Corn) 

l. s . 0,254 R. de acción = 5 
U so en el barrio 13 % cuadros (D.U.R.) 
Espacio sufic. 86 % 0,05 rn 2 / viv 
Usa a diario 0 % (Equipo Corn) . 

l. s 0,295 R. de acción = 5 
U so en el barrio o % ~•cuadros (D.U.R.) 
Espoc io sufi c . 89 % 0,03 rn 2 t/ viv . 
Usa a diario 2% 

l.s o, 174 l local / sector (Mín) 
Usa en el barrio 33 % (D.U.R.) 
Espacio sufic. 82 1 l local /200 H (Móx) 
Usa a diario 17 : 

OBSERVACIOt•lES 

El déficit no se siente por los pobladores porque 
aún no se ha introducido el parvulario corno nece 
sidad en su sistema de vida . 

El bojo I s se debe a que no hay relación entre e l 
lugar de hab itac ión y el lugar de estudio. El sec -
tor ofr<?ce mas matrículas de los necesarias . 

El local existe . De la encueste se desprenae que 
no sat isface . Hay que ,,acerlo func ionar 

Este rubro también se expende en los ah,acenes 
la que hace tan cito el Índ ice ae satishcción, 

A pesar de no contar con farmacia dentro del sec
tor, la gente estima que la distancia es aceptable 
la atención es bueno y el espacio suficiente El 
l.s es bojo. 

Con l solo toller no se cubren todos los rubros de 
reparoc ió~, hecho que tiene i~so tisfeC:10 a lo gen 
te ya que hay cier to tipo de reparac iones que que
dan distantes. 

La labor de esta Cía es exclusivamente destinada 
al control del puerto y aduano , El sector queda de
sa tendido por falta de dotación. A esto se debe el 
bo¡o l.s. 



,!:C T OR 2 

N? DE USUARIOS EXISTENCIA NECESIDAD DEFICIT DATOS STAllDARDS OBSERVACIONES 

1360 párvulos 274 ma trículas 1360 ma trículas 1086 matrícu las l. s 0.262 % párvulo / 5 vi v. Lo gente na está concien te de l déficit de parvularios 
3258 m2 c. Uso en el barrio 14 % 3 m 2 c/ olurmo No lo han introducido en su sistema de vido De los 
8628 m 2t Espacio sufuc . 74 

., 
'º 8 m 2 t/ alurmo que s í lo usan , sólo un 14 % lo hace en el sector . 

Usa a diario 56 
., 
'º (Eq. Com, y M. Educ.) Este rubro está insatisfecho. 

6800 niños 5152 ma tr ículas 6800 matrículas 1648 matr ículas 1.s 0,432 l alufTTlo / viv. Los loca les en que funcionan estos matrículas , son 
4120 m 2 c. Uso en barrio 46 % 2,5 m2c/ a lumna relativamen te buenos. 

13184 m2t Espoci a sufc. 79 % 8 m2 t / alumno 
Uso a diori& 89 % (Eq. Cam y M. de Ed) 

6800 viviendas 2 locales / 429 Há 2 loca les / 429 Há l. s 0,413 local / sector (min) Este ru bro puede considerarse satisfecho, yo que se 
Usa en barrio 16 % 

l loco 1 / 200 Há (máx) 
trota sólo de entregar atención de emergencia. El 

Espacio sufic. 74 
., 

otro tipo de atención (consulto y hospitali zación ) lo ,, 
(D.U.R) Uso a diario 13 º' ent·ego el hospital . IO 

6800 v¡viendos 6 puestos / 6800 viviendas l.s. 0,652 R. de acción = 4 cuadra El alto índice de sat isfacc ión concuerdo con el he-
6800 viv . . Uso en barrio 87 % (D.U.R.) cho deoque el pan se expende tamb ié n en los almo-

Espac io sufic. 72 % 0, l2m2 / vi v. cenes . 
Usa a diario 96 % (E . Com) 

6800 viviendas 150 locales / 6800 viviendas l.s. 0,588 R. de acción = 5 cuadro El alto Is. se debe o la gran cantidad de locales 
6800 viviendo U so en barrio 71 % (D.U.R.) y también a lo existencia en este sector de un 

Espoci o sufic. 79 % 0,45 m2 / viv . super merco::lo con capac idad poro 5.000 familias 

l.s . 0,525 4. de acción = 5 cuadros En este sector es donde lo gente está mas sat is-
6800 viviendas farmacia / 6 farmacias / 5 farmacias / Uso en barr io 8 % (D.U.R.) fecha con este rubro. Lo farmacia exis tente sólo 

6800 viv . 6800 vi v. 283 m2 c. Espac io sufic . 82 % 0,05 m 2 / viv. cubre los emergencias . 
Uso o diario 6,3 % )Eq. Com.) 

l.s. 0,305 4, de-ncción = 5 cuadros Dos talleres no abarcan todos los ru6ros de repo-LLER 6800 viviendas 2 to lleres / 6 talleres / 4 talleres / U.so en barrio 24 "' (D.U.R. rociones . De ahí el cito % de usa fuero del barrio. Si bien 'º ARACIONES 6800 vi v. 6800 viv. 135 m2 t. Espacio sufcc. Zl ,, 
0,03 m 2 t / viv, el usa no es muy frecuente, generalmente es ae emergen-'º 

Usa o diario 6 % a 

l.s . o, 174 1 local / sector ~min) Ocupo Sº prior idad en los problemas del barrio. ABINE; OS 6800 viviendas Tenenc ia / 2 Retenes / Retén Uso en barrio 33 % (D.U .. ) La Tenencia atiende la rehobi I ilación de meno-
427 Hó. 427 Há. Espacio s ufic. 82 % 1 loco 1 / 200 H. (máx.) res . Por falto de dotación no puede atender ade-

Uso o di 17 % .. ' s 



'e 
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0W 51:C T OR 3 

fWSRO Nl DE USUARIOS EXISTENCIA NECESIDAD DEFICIT DATGS ENCUESTA STANOARDS OSSERVACIONES 
1966 1966 1966 1966 F:.iPI FAnn, 

520 párvu los No nay 520 matrículas 520 matrículas 1.s . 0.470 l p6rvulo , 5viv. La gente no está consciente de la ma.;nitud del 
1560 m2 c. Uso en el barrio 45 % 3m2c .' al , problema. No lo señalan como prolilema en el 

PARVULARIO 4160 m2t Espacio sufic 79 % 8m2t i o!. barrio en la encu~sto y el l.s . no es ton bajo 
Uso o diario 58 ~º (Eq. Com. y M. Ed.) como debí a ser 

2600 niños 1437 motrí cu las 2600 matrículas 1163 matrículas l.s . 0496 1 alumno ¡ vi v Las matrículas existentes sólo atienden a los 
2907 m2 c . Uso en el liar~io 58 o-· 2,5m2c /cl. alumnos que usan la Escuelo de l barrio . Lo lo 

ESCUELA 9304 m2 t. Espacio sufic . 83 % 8m2 t ' al . mala distribución de las matriculas provoca 
BASICII Usa ad iar io 85 º' (Eq. Com y M de Ed movimientos innecesarios de niños pequeños " en la ciudad 

2600 viviendas l local / 169 Há l local / 169 Há 1.s. 0.312 l local / sector (mi n) A pesar de que lo 9ente no .se demuestra so-
Usa en el barrio 50 o-G 

l local /200 Há . (max) 
tisfecha se puede considerar satisfecha a es-

PRIMEROS 
' ' Espacio sufic . 70 o-; te rut,ro pues só lo se Ira to de dar atención de 

AUXILIOS Uso a diario 0 % (D.U.R.) emer.;enc ,a . 

2600 vi vi en das 8 local es / 2600 viviendas l.s. o_.514 R de acción - 4 cuadm s La gente se considera satisfecho. Consumen .. (D.U.R.) 
;, 2600 VI V ~ Usa en el barrio 83 % 

0,12 m2 / viv. 
pan a diar io y casi exclusivamente en el 

PMlADERIA Espacio sufic. 81% barr io . El pan se expende ta mb ién en los 
Uso a diario 97 % 

(Eq. Com ) 
almacenes . 

2600 viv iendas 87 locales / 2600 viviendas l. s . 0,594 R.de acción = 5 cuadra Este es uno de las rubros que tiene más sat is-

COMERCIO 
2600 viv. Usa en el barrio 77 % (D.U.R.) fecha a la pob lación, y t iene un alto porcentaje 

SASICO Espacio sufic. 76 % 0,45 m 2 / viv. de uso en el barrio. 
Usa a diario 75 % (E. Com.) 

2600 viviendas 1 farmacia / 4 farmacias / 3 farmacias l.s. 0, 417 R. de acción = 5cuadro Lo farmacia existente sólo atiende los emergen -
FARMACIA 2600 viv. 2600 viv 97,5 m 2 c. Usa en el barrio 8 % (D.U.R.) c ías. En el resto de las casos deben acud ir a 

Espacio sufic. 67 % 0,05 m 2 / viv. los farmacias del centro Esto coincide con el 
Uso a dia rio 7 % (Eq . Com.) bai o oor centa i" r!,- ,,n Pn PI hn In 

2600 vi vi en dos No hoy 4 talleres / 4 ta lleres / l.s. 0,439 R. deocción = 5cu.adras En este rubro, efectivamente hoy un dé fi cit. Los 

TALLER 2600 viv, 78 m2 t. Uso en el barrio 26 % (D.U.R. ) pobladores deben recurrir o otros sectores. 
Espacio sufic. 72 % 0,03 m 2 t / viv. 

REPARACION Uso a diario 5 07 
I O 

l.s. 0,314 1 local / sector (min) 
CARABINER OS 2600 viviendas 1 Cío / sector 1 Cío / sector U so.en el barrio 19 % (D.U.R.) Esto Cío controlo los zonas rurales y presto servi-

Espacio sufici 81 o l local / 200 Ha (máx) cios en las carreteros , Por falto de dotación dese-
Uso o dior io o % tiende al sector Esto exp lico el bajo l .s . _. 
-

.. 



BASI CO 

FARMACIA 

TALLER 
REPA (ACIONES 

CARAS! NEROS 

N' DE USU ARIOS 
1966 

260 párvulos 

1300 r.iños 

1300 viviendas 

1300 viviendas 

1300 viviendas 

1300 vivi endas 

1300 viviendas 

1300 viviendas 

EXI STENCIA 
196:'í 

No hoy 

673 motrí cu los 

No hay 

l puesto 1 1300 
vrv 

39 locales , 
1300 v iv 

No hoy 

No hoy 

No hoy 

tlECES IDA D 
1966 

260 'TlOtrículos 

1300 matrículas 

l loca l sector 

1300 viv 

1300 viv. 

2 locales / 
1300 viv. 

2 loca les 
1300 viv 

retén sector 

SECTOR 4 

DEFICIT DAT OS ENCUESTA 
19 

260 rr.otrículos 1.s . 0,381 
780 m2 c U so en el barrio 13 .. 

2080 m2 t. Espacio sufic . 82 "'o 
Uso o diario 92 o; 

627 matrículas 1.s. 0)46 
1568 m 2 c. Usa en el barrio 48 % 
5016 m 2 t. Espacio suf ic. 82 % 

Uso a diario 90 "' 10 

l. s . 
Usa en el barrio 

1 loco! Espacio sufic 
Usa o diari o 

l.s. 0, 454 
Uso en el barrio 62 . % 
Espacio suf ic 71 % 
Uso o diario 96 rr ,., 

l.s. 0,631 
Uso en e l barrio 77 "' 10 
Espacio sufic. 82 % 
Uso o diario 72 % 

1.s. 01472 
Usa en el barrio 19 % 

2 locales / Espacio s ufic. 73 % 
65 m 2 c . Uso o diario 10 01 10 

l.s. 0,545 
Uso en el barrio 8 % 

2 locales / Espoc io sufic . 69 ºla 
39 m 2 c Uso a diario 14 º' 10 

l.s . 0, 272 
Uso en e l barrio 8 º' 10 

1 retén Espacio sufic . 75 % 
Uso o diario o .. 

STMmARDS 

párvulo 5 viv. 
3 m 2 c / alum. 
8m2 t 'ol . 

(Eq . Com y /.1 Ea.) 

l alumn o , vi v. 
2.5 m2c/ olumno 
8m2t/ al . 

(Eq. Com y M. de E ) 

1 local / sector ( mi n) 

l loca l / 200 Hz (mox) 
(D.U.R.) 

R de acción = 4 cuadros 
(O.U R.) 

0, 12 m 2 / viv. 
(Eq. Com,) 

R de acción = 5 cuadras 
( D.U.R.) 

0,45 m 2 / viv . 
(Eq. Com.) 

4 de occi ón=S cuadras 
(D.U.R .) 

O.OS m 2 / viv. 
(Eq . Com.) 

Rdeocción = 5 cuadros 
(D.U.R.) 

O 03 m 2 t viv. 

1 ocal / sector (mi n) 
(D.U.R.) 

1 loco 1 /200 Ha (mox) 

OSSERVACIONES 

El ,,. oe uso oe porvulorio es ín fi mo en este sector 
por lo que no se dan cuento oel problema de no te-
ne, porvulorio en el s ector . 

A ~1 ,Jr ~~ -iu, el 32 -; de los niños debe ocupar 
'1 :::. ,r., ,1a fcrera de : ,:ector, no s e que jan de pro-
Li ~.,,e ~du::ac u•1ci ¡ c:i ei sec tor. 

A pes ar ~e 1';e .,., e xiste local que entre,ue aten
c ión de emerge nc ia el problema no es ton grave 
yo que lo Posta v el Hospi tal que se encuentran 
en el sector 5 es tán muy próximos al s ector 4 . 

A pesar de que exi ste un sólo puesto de pon , 
e l rubro quedo sotisfecno con lo vehto en 
olmo cenes 

Este es el rubro con el c ual lo gente s e declaro 
más set i s fecho 

El l.s . no es ton bojo como debía ser . Esto se 
debe o lo cerca nía de l ce,,tro . 

E l l.s e s al to o pesar de que no existen locales 
e n el s ec tor Es:o se ~ebe o que el sector es 
obrero f sotisfocen sus propios necesidades 
de reparac ión 

Este es el rubro en el cual la gente se s iente menos 
sot isfec:,o A pesar de esto no lo mencionan co -
mo pro blema en el barr io 



ANADERIA 

COMERCIO 

ASICO 

FARMACIA 

TALL ER 

REPARACION 

CARABI NEROS 

N2 DE USUARIOS 
1966 

1800 párvulos 

9 000 niños 

9000 vi vi en dos 

9000 viviendas 

9000 viviendas 

9000 viviendas 

9000 viviendas 

9000 viviendas 

EXISTENCIA 
l 

555 matrículas 

10950 matrículas 

l Pasta y 2 Poi í
clínicos / 9500 vi 

34 puestos / 
9000 viv. 

295 locales / 
9000 vi v. 

14 brmoc ias / 
9000 viv. 

19 talleres / 

9.000 viv 

Jefatura 
Prefectura 

Comisario / 
9000 viv . 

NECESI DA D 
El 

1800 matrículas 

9000 ma trículas 

2 loca les / sector 
9 000 vi vi endos 

9000 vi v. 

9000 viv. 

6 farmoci os / 
9000 viv. 

6 tol leres / 

9000 viv 

2 Retenes / 
9000 viv. 

'iECTOR 5 

DEFICIT DATOS ENQJEST A 
19 

1245 matrículas 
3735 m 2 c . 
9960 m 2 t. 

superhobi t 
1950 matrículas 
4875 m 2 c. 

15600 m 2 t. 

superhobit 
8 farmacias 

600 m 2 c 

s uperhabi t 
13 tol leres 

l.s. 
U s o en borr io 
Espaci o sufic. 
Uso o diario 

l .s . 
Uso en barrio 
Espacio sufic. 
Uso a diario 

l .s . 
U so en borr io 
Es pacio sufic 

l .s . 
Uso en barrio 
Espacio sufic . 
Usa o diar io 

l . s. 
U so en barrio 
Espacio sufic. 
Uso o diario 

l.s. 
Uso en barrio 
Espacio su fic , 
Usa o diario 

l.s. 
U so e n borri o 
Espacio suf ic. 
Uso o diario 

l.s. 
Uso en barrio 
Espacio sufic. 
Uso o diori·o 

0,262 
40 ~ 
78 % 
57 % 

0,522 
67 ,r 

'º 
80 % 
93 "' 10 

0,465 
77 % 
71 % 
97 % 

0,519 
70 % 
76 % 
61 "' 10 

0,486 
15 % 
78 % 
11 % 

0, 488 
28 % 
64 % 

4 "' • 

0,348 
11 % 
79 "' 10 

29 % 

l párvulo 1 5 viv. 
3 m2 c , alumno 
8 m2 t alumno 
(Eq. Com. y M. Educ.) 

1 alumno I viviendo 
2,5 m2 c alumnos 
8 m2 t / alumno 
(Eq. Com. y M. de E.) 

oca sector mín) 

local 200 Há (móx) 
(D.U.R.) 

R. de acción= 4 OJodras 
(D.U.R.) 

0,12 m2 / ,..iviendas 
(Eq. Com.) 

R. de occi ón = 5 OJodros 
(D:u :R.) 

0,45 m2 / viviendas 
(E, Com.) 

R. de occián=5 cuadros 
(D.U.R.) 

0,05, m 2 / viv, 
)Equipo. Cam.) 

R. de acción = 5 cuadros 
(D.U.R.) 

0,03 m2 t / viv. 

local / sector )rr. in) 
(D.U,R.) 

loca l / 200 Há. (rr,éx.) 

OSSERV ACIO NES 

En este sector se a precio el mayor uso de 
parvularios . 

El excedente de ma trículas at iende el défici t 
de ot ros sectores. En este sector se encuen
tran algunos escue las muy ant iguos y en mol 
estado. 

Este rubr o está ampliamente satisfecho en es
te sector ya que aquí se concentro la mayor 
parte del Equipam ien to de Sa lud , -

Rubro ::ompletomente satisfecho hoy una mayor 
densidad de panaderías que lo necesaria, 

Este rubro está ampliamente satisfecho, Contri
buye o esta la existencia de un superme,coda 
con capacidad poro 3500 fami I ios de al tos in 
gresos . Lo su perabundancia de a lmacenes es 
uno formo de desocu ci · n disi,iul d 

Rubra más que satisfecha. El s uperhobi t atiende 
los necesidades de las sectores en que noy dé -
fici t. 

El exceso atiende las demandas de otros secta-
res y da pasibilidad de talleres más especioli 
zodos. 

Aparentemente este rubro debfo estor satisfecho 
con el agrupamien to con que cuento . No es así 
por fa lto de dotación, jus tamente en un sector 
en que se concentro los problemas de tránsito 



Al!ADERIA 

Or,iERCIO 
ASICO 

f .A.RM ACI A 

TALL ER 
REPA RACION 

CARABINEROS 

N' DE USUARIOS 

320 párvulos 

1600 niños 

1600 viviendas 

1600 viviendas 

1600 viviendas 

1600 viviendas 

l 6_0C vi vi endes 

1600 viviendas 

EXISTENCIA 

67 matr ículas 

131 5 ma tr ículas 

t lo hoy 

6 puestos 
1600 viv 

17 locales 1 

1600 VIV 

tlo i,oy 

1 toller 1600viv. 

tenenci a / 
1600 viv. 

NECESIDAD 

320 matrículas 

1600 matrículas 

1 local ; 1600 viv. 

1600 vi vi en dos 

1600 viviendas 

2 lormoci os / 
1600 viv, 

2 talleres 
1600 viv. 

1 retén / s ector 

'iEC T OR 

DEFICIT 

253 matr ículas 
759 m 2 c . 

2024 m 2 t . 

285 matrículas 
6,72, 5 m 2 c. 
2, 280 m 2 t , 

1 local 

2 farmacias / 

80 m 2 c . 

1 toller / 24m2 t 

6 

DAT OS ENCUESr A 

l.s. 
Uso en el barrio 
Espacio sufic. 
Uso o diario 

l.s. 
Uso en el barrio 
Espacia su fic . 
Uso o diario 

l. s . 
Uso en el barrio 
Espacio sufic . 
Uso o diario 

l.s. 
U so en el barrio 
Espac io sufic. 
Uso o diario 

l.s . 
Uso en el barrio 
Espacio sufic. 
Us o o diario 

l.s . 
Uso en barrio 
Espacio sufic. 
Uso o diario 

l.s. 
Uso en el barrio 
Espacio sufic . 
Uso o dior io 

l.s. 
U so en el barrio 
fapocio sufic . 
Uso o diario 

0.282 
90 % 
68 ". 
88 % 

0_509 
52 % 
87 % 
67% 

º· 460 
95 % 
73 "o 
99 % 

0 _633 
73 % 

62 ·~ 
62 % 

0,393 
o ,. 

'º 
58 % 
10 % 

0_610 
48 % 
80 % 
12 

,., 
l o 

0_323 
21 % 
58 % 
20 % 

STANDARDS 
EMP LEADOS 

párvulo 5 viv 
3 m 2 e / alumno 
8 m 2 t alumno 

(Eq . Cam y M. Educ) 

1 olum viv . 
2, 5 m 2 el olurm o 
8 m 2 t / alumno 

(Eq Com. y M. de E .) 

loco I sector (mín) 

local 200 Hó (rr.áx.) 
(D U. R) 

R de acción = 4 cuadros 
(O.U R .) 

0, 121)12 2 viv. 
(Eq . Com) 

R de occi ón = 5 cuod ros 
(D U R .) 

0, 45 m 2 / viv, 
(E Com) 

R de occi ón = 5 cuadros 
(D U R ) 

0,05 m 2 viv 

(Eq . Com) 

r.deocción = 5 cuadros 
(D.U.R.) 

0,03 m2 t / viv . 

1 loca l 'sector (mi n) 
(D U R.) 
1 loco 1 ' 200 H. (máx.) 

OBSERVAC I ONES 

Lo usan en uno proporción muy bojo, pero se con-
sideran muy insa t is fechos. -

Lo población se encuentro satisfecho Como es e l 
sector de mayor ingresos, usan los escuelas parti
culares en mayor proporción, sin importarles lo 
distancio :¡ue deban recorrer 

Este rubro esté satisfecho. Se consume casi en su 
totalidad enel barrio . 

Este es el rubro más sotisfecno de este sector , 
A pesar de esto. acuden o otro sector poro po
der gozar de los beneficios del supermercado , 

Lo gente no está sati sfecho con ?ste rubro. A 
lo menos debían con tar con 1 lormocic poro co
sos de emergencia . 

A pesar de lo falto de talleres, lo gente se de
mues tro satisfecho. Es te Silctor aumento su ro
dio de acción yo que poseen el mas al to porcen
toj e de vehículos particulares. Así pueden e sco-
e r 1 

Ocupo lo 3? prioridad en los problemas del bo-_J 
rrio . Aunque uno Tenencia teóricamente abas-
tece o un sector de 4 000 vi viendas . Lo qt:~jo 
se debe o fol to de dotación 
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epectos sociale s a nive l urb a no 

4 3 . 

Exa mina ndo e l c uadro que r esume e l s e nti r de la pob la ción frente a s us pro 
b lemas s egún la encue s t a DUR, s e .observa q ue los p r oblemas m ás importan
te 1¡ s e r efieren a locomoci ón , urba n i z a c ión, fa lta d e v ivienda s y al o r d en e c o -

,,. . 
nom1c o . 

E l p r ob le m a d e l o c omoción urbana h a sido abordado por la E mpr esa de T r ans
port es Colectivo s de l Estado a t r a vés d e renovació n y e l aument o de l mate r ial 
r odante . Gran pa rte de l dis gusto de l púb lic o se de be a la falta de sinc ron i 
z a ción e ntre los recorr i d os ETC E y pa rtic ulares, q u e no c onstituye un prob le
ma d e fondo . L a urba ni z a ción está a lcanzando un alt o nive l e n l o que s e refie -
re a a gua potab l e y a lcanta rillad o a t ravé s de la a cción de la Dirección de Obra s 
Sa nitarias: Existe c onc iencia e n el púb lic o de l déficit d e pav imentación, pero aun 
q ue s e desa rrollan progra mas b astante a c tivo s , es e vide nte que este es un rubro 
que d ebe ce de r prioridad a la vivienda y al s a n e a mient o . 

P o r o t ra pa r te , se aprecia que la població n ot orga p o c a importancia a los pro 
b l e ma s de orden social. A n i vel de poblaciones se dete c t a u na sociabilidad bas
tante s a tisfactoria en l o referente a la organ i z a ció n de J u ntas de Vecinos y Cen
tro s de Madre s. En e l cua dro re s ume n a d j unto se i ndican l os por centaje s d e 
i n s c rit os y usuarios de estas insti tuc iones, referido a l núme ro de familia s d e ca 
da pobl a c ión. C omo crit eri o de c om par a ción, se destac a que los standard del 
MINVU i nd ica n u n O, 2 2% de usuarios par a las Juntas de Ve cinos y un 6, 9% para 
los C e ntros de M a d r es . 



5. Aspectos referentes a la 
Urbanización 

5. 1 Agua pota b le 

44. 

E l agua potable es distribuida en Antofagasta por la Empresa del F errocarril 
Bolivia, que construyó la s primeras aducciones y por la Dirección de Obras 
Sa nitarias . L a empresa FCAB c ontro la a proxim a damente 12. 600 medidores, n 
mero que se mantiene constante mientra s que la DOS controlab a 4. 000 medi 
res en mayo d e 1967 e instalaba mensualmente un promedio de 200 medidore 
más, de a cuerdo al a vance en la colocación de nuevas cañerías. Considerad 
conjunto, la red general de agua pota b l e de Antofaga sta tiene un desarrollo e 
rativamente largo,quearroja un valor espe c ífico re 10, 8 metros lineales de 
ñería por habitación abastecida; el correspondiente standard de COR VI es de 
metros lineales de cañería por casa. Este alto valor específic o encuentra 
cacion por la existencia de matrices paralelas perte necientes a los distintos 
vicios , y por e l gran desarrollo l ongitudinal de la ciudad. 

La demanda de a gua de Antofagasta presenta una curva de variac ión estacio 
caracteriz ada por un máximo estival h acia diciembre-enero, y u n mínimo d 
vierno hacia julio-agosto, en c oincidencia c on las carac terístrcas c limáticas 
temperatura . E l mayor volwnen entrega a 1 consumo doméstico, siguiendo e 
den de importancia la demanda industrial , la de usos fis cales y munic ipales 
la de usos agrícolas. Esta última se debe considerar como una d'emanda de 
tunidad que debe desaparec er en el momento de produc irse es case z de abas 
miento . 

L a- regulación diaria d e la demanda se atiende a través de dos grandes e sta 
de 10. 000 m3 cada uno, pertenec ientes al FCAB y a la DOS, respe ctivame 
existiendo además varios e s tanques menores en e 1 se c tor Sur, pertenecient 
FCAB, que suman una capacidad de algo más de 10. 000 metros cúbicos. E 
capacidad de regulación equivale aproximadamente al consumo de un día. 
excedentes de agua produc idos por la variac ión estacional de la demanda ac 
mente se derraman al mar. El problema general del a bastecimiento de ag 



Antofagasta s e h a expue s t o e n u n a ne xo al primer volumen d e l p re sente estudio , 
destacándose la ne c esidad de c onst ruir a c orto p laz o nueva s obras de regula ció n 
ya sea a tra vé s d e un embalse de 1,000 . 000 d e metros c úb i cos o de v a rios e s
tanque s de 10. 000 a 15. 000 m etros c úbicos c a da uno , 

Las p é rdi das de a gua e n la red de distr ibución son difíciles de e valuar con los 
antecedentes dispon ib les . La e mpresa FCA B regist ra a p r oxima dam e nte un 5% de 
pé r dida s , diferencia e ntre sus v e nt as y e l a gua q u e recib e de la DOS y por s u 
propio a cueducto, pero el cómputo del a gua que r ecib e e l F CAB no es s egur o . 
L a DOS, por su parte, no contro la los excedentes que van al m a r, c o nfiguran
do un volumen de pérdida s a pa re ntes . Dado e l valor de l a gua en Antofagasta, se 
j ustificaría la rea liz a ción, po r parte de l S e rvicios de A gua P otable , de una in 
vestigac ión detallada de l vo l ume n y la na turaleza de l a s p é rdi das e n la red . 

Se verificó para el período 1965- 1966 una dota ción de 2 25 lit ros d e agua por h a 
bitante de l a ciudad por día . Considera ndo a esa fe cha u n 75% de p ob lac i ón s e r
vida , se obtiene una d o t a ció n efe ctiva de 3 00 litro s por d ía y h a bita nte , p ue s t o 
q ue la cantida d de a gua d e m a nda da por la pobl a cíó n n o s ervida es ínfima . Supo 
niendo q u e en e l p lazo de cinco a ños e l servicio de agua pota b le s e extiende a 1 
95% de la pob lación con la dotación e fect iva a ctual de 300 litros, se obti ene pa
r a 1972 una deman da dia ria media de 42 . 800 m 3 de agua , en b uena concordancia 
con e l valor ob ten ido por extra pola ció n de la tendencia históric a (anexo Re curs o s 
de Agua y su d i strib ución Vol umen I). A esta cifra h a bría que a g regar la deman
d a especí fica de Made c o , de 2 . 000 m e t ros c úbic os diarios a conta r de 1969, y 
de otra s indus tr ias sem e jantes o m e nores; los c on sumos i n dustriale s d e est a í n 
dole, sin embargo, podrían ser a b a ste c idos a tra vés de u na pla nt a de tra t a m ien 
to de agua s s e r v idas . 

El desarrollo de la ciudad hacia po s1c1ones topográficas más altas , como la uni 
dad vecinal 4 al Este del ferrocarri l , h a ob liga d o der ivar arr a nques d e agua d e 
la a ducción c o n u n a m a y or c o ta de pre s ión, inte rfiriendo e n e 1 funciona miento d e 
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la central h idroeléctrica de ENDESA . La distribución de agua en condicione 
topográficas adversas determina la existencia de numerosas cámaras de co 
prensas, que i nciden e l c osto general de la urba niz a c ión . 

El défic it a la fecha (may o 1967) de red de agua potable se ha determinado 
unidad veci nal m idiendo l a superficie a b a stecida y comparándola c on la supe 
c íe total. En e l cuadro resumen siguien t e s e expre s a e l déficit en por cíe 
en metros lineales de cañe ría por sector: 

C uadr o Nº 26 

Red de A gua P o t a b le Ciudad de _Anto faga s ta - M a yo 1967 

Unidad Sup. total N o servid o % de Dé ficit 

vecinal há há se r vicio ml 

1 64 8 87 l. 470 
2 '42 7 145 66 26 . 700 
3 169 29 83 5. 340 
4· 100 10 90 l. 840 
5 354 4 99 740 

6 126 13 90 2,400 
Ciuda d l. 240 209 83 38.490 
FUENTE: DOS . E labor ación DUR. 

El déficit de aba ste c i m iento a nivel de ciudad s e puede v erificar a través 
mero de medidore s de a gua y de viv iendas . En e fecto, h a y aproximada m 
16. 600 medid o r e s y 22. 750 v i v iendas . Aceptando que e l número de habita 
s ervidas e s un 5% m a y or que el de medidores, resulta que hay 5 . 350 v iví 
un 23% de l t o ta l que n o c uentan c on s e r v i c i o domici l iario de a gua potable 
siderando un valor e spec ífic o de 8 ml de ca ñe r ía por h a bitación, resulta 
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ficit de 42 . 800 ml. E n el curso de 1967 esta ban bajo constr ucción 30 . 000 me 
tros lineales de agua potable, los que una vez entregados al uso reducirán el 
déficit en este rubro a un 5%. Para los fines prácticos se puede considerar, 
por consiguiente, que no hay défic it de redes de a gua pota b le. 

Considerando que hasta 1972 se necesitarán 4 . 400 sitios en terrenos no urbani
z ados y fue ra de las seis unidades v e c i nales definidas, con el standard COR VI 
de 6 m l de cañería por casa resulta una dema nda de 26. 400 ml de cañería de 
agua pota b l e . Las nuevas urbanizaciones corresponden principalmente al área 
de expansión Nor te. En la planta urba na y de extensión urbana referente al a gua 
potable se indicarr las áreas de ubica ción del embalse La Chimba y de la futura 
planta desa linadora , así c omo una esq uematiz ación de las principales matrices 
futuras de interanexión y distribución. 

El alcantarillado de Antofagasta se organiza en torno a numerosas des cargas 
a l mar, de las cuales tre s : Zenteno, Tocopilla , y Sur , son la s má s import a n 
tes. E l emisario Zenteno es e l que lleva más caudal, re c ogiendo el agua de re
frigerac ión de la central Orella de ENDESA. E l emisario Tocopilla drena la zo 
na industrial y el noroeste de la ciudad, mientras q ue el emisario Sur sirve al 
área Sur de la ciudad . Estas des car gas al mar c rean problem as sani t arios y est~ 
ticos, porque la predomina ncia de los vientos del suroeste determina que la s aguas 
negras contaminen la c osta del sector N o r te de Antofagasta . Con el objeto de evi
tar esta conta mina ción de un área de espar c imiento potenc ialmente importante para 
1 a ciudad, así c omo para rec uperar a gua para usos a gr í colas e industriales , se 
c onsidera la construcción de una planta de tratamiento dé aguas servidas, que se 
ubicaría en el barrio industrial a ntiguo. Para conduc ir las agua s serv idas a la 
planta de tra tamiento, será nece sario construir un interceptor c ostero que recoja 
el agua de los emisarios para conducirla hac ia la planta de tratamiento. 

La situac ión 'del servicio de alcantarillado por unidad vecinal se indic a en 
dro siguiente, basado en la medición de la s áreas servidas y de la longitud 



cañerías. 

Cuadro Nº 27 

Servicio de Alcantarillado . Ciudad de Antofagasta . Mayo 1967 

Unidad Vecinal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ciudad 

Sup. total 
há 

64 
427 
169 
100 
354 
126 

l. 240 

No servido 
há 

64 
388 
85 
94 
18 
33 

652 

FUENTE: DOS. Elaboración DUR. 

% de 
servicio 

100 
16 
50 
6 

95 
74 
17 

Déficit 
ml 

o 
57. 200 
13.600 
15.000 
2.880 
5 . 280 

93 . 960 

Del total de 94. 000 metros lineales de cañería por colocar, sólo 72. 400 
rresponden a necesidades inmediatas en terrenos urbanizados . Por otra 
las condiciones topográficas hacen improbable el que se llegue a dotar 
te de alcanrillado a la unidad vecinal 4, a no ser que se proceda a una 
lación. En efecto, considerando que los tramos de cañería de alca ntaril 
ben ser rectos entre cámaras, en un terreno accidentado los tramos de 
más cortos y las cámaras más numerosas, a la vez que cámaras y cail 
tarán más profundas, con la consiguiente incidencia sobre e 1 costo de la 
unidad vecinal 4 cor~ponde a auto construcción espontánea de familias 
ingresos que difícilmente estarán en ca.adiciones ,de financiar su ur baniz 
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Actualmente (mayo 1967) se encuentra en construcción 20. 000 metros lineales de 
alcantarillado, m ientras que otros 14. 000 ml están en la fase de proyecto. Pon
derando las observaciones antes he chas y des c ontando los 20. 000 metros e n cons
tru cció n, se estima que hay un déficit de 0i,rras tr-e de 50. 000 ml 'de á.l'cantarillado . Hasta 
1972 se necesitarán 4. 400 sitios en terrenos no urbanizados en las áreas de ex 
pa nsión urbana; aplicando un standard de seis ml de cañería de alcantarillado por 
c a s a , resulta una d e manda de 26 . 400 ml. hasta esa Iecha . No se considera en 
esta c ifra l o s inter c eptores que será ne ce sario c onstruir en relación con la plan
t a de t rat amiento. 

En el pla no referente al .. a lca ntarillado s e i ndica la ubica ción de la planta de aguas 
previs ta según la DOS, y se esquema tiza e l trazado de los inter ceptores así como 
de los principales c o lec tores en e l área de extensión urbana . 

En l a ciudad d e Antofagasta pred omina e l asfalto c omo material de pavimentación 
de un 99% de las c alzadas y un 87% de las a ceras . El estado de conservación, en 
general , deja que desear; se gú n el Inventario de Obras Públicas, una c uarta parte 
de las calzadas se enc uentra en mal estado . Para la mantención existe n dos plan
t as asfálticas de la Dirección de Pavimentación urbana, que son antiguas y no cons 
tituyen el equipo m ás ade cuado para el servicio que deben prestar. Además, hay 
un equipo pav imenfador móvil que está en b uenas condicione s. 

L a situació n de la pavimentación de canzadas, por unidad vecinal, referida al de -
sarrollo de calles, se res ume en el c uadro siguiente: 
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C uadro N'° 2 8 

P a vime nt a c ión c iudad d e A ntofaga s ta 

Un i dad v e c ina l calle s no pav imentado % de pa v imentad 

1 
2 
3 

4 
5 
6 · 
Ciuda d 

ml 

1 3. 500 
32 . 500 
74 . 3 00 
22.000 
71. 500 
21. 2 0 0 

235 . 000 

ml 

5 . 000 
23.000 
55 .300 
13 . 200 

8 . 500 
11. 0 00 

11 6 .000 

F UEN TE: Dirección P a trim enta ción urb a na. E laboración D UR . 

62 
29 
25 
39 
88 
4 8 
51 

A e nero de 1 967 la pav ime nta c ión de c a lzadas a lcanz a b a a 770. 000 m e t r o s c 
dos, corr espondie ndo a un a n cho m edi o de la s cal z adas de 6, 50 m . 

E n el pla n o de pa v im e nta c ión urb a na s e ob serv a q ue las c alles pa v imen tadas 
rrespon de n principa lmente a l sector cé nt ric o y a las princ ipales v ías de a c 
a los b arrios . Dado el c lima de Antofagasta, la pav im e n t a ción e n rigor s ólo 
indispen s a b le e n las v ías de m a y o r t ráfico que deb e n obtene r la p r i o ridad en 
distr ib u ción de l o s presupue s t os de la P a vimentación Ur b a na . E n los vecin 
la pav imenta ció n q ueda s ubordinada a la pri oridad por a ntigüed ad y a la capa 
de l o s v e c i nos de fi na ncia r a po r t e s . 

L a tasa h istórica de pav ime n ta ción de Antofa gasta , de 196 1 en adela nte, 
16 . 000 m etros ~ua d rados de calzada y 3 . 000 m etros c uad rados de a cera 
aun que e n 1966 se aprobó un plan extraordina r io q ue dup lic a e s t a cifra . 
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marco del estudio de desarrollo urbano se puede considerar que la t a s a de pavl_ 
nientación se mantendrá constante en torno a unos 20. 000 metros c uadrados 
(3. 000 ml) por año, dado que el mayor esfuerzo de la c omunidad se orientará 
hacia la solución de problemas habitacionales y sanitarios . 

La energía eléctrica para la ciudad de Antofagasta es proporcionada por ENDESA , 
a tra vés de tres centrales diesel y una centr al hidráulic a instalada sobre la adu c
ción de agua potable . El consumo de energía e léctric a ha c r ee.do en e l curso d e 
los últimos diez a ños (1957- 1967) a razón del 14% anual. El consumo indus t rial 
de electricidad h a increm entado su participación r e lativa e n e l total ; i gualme nte 
se observó un aumento del consumo com ercia l, asociado con la moderniz a ción y 
mejoramiento de la presenta ción c omercia l. 

En cuanto a l consumo residencial, frente a un total d e 22 . 750 vivie ndas en la 
ciudad de Antofaga sta figuran sólo 15. 947 c lientes . Sumando a los cliente s re 
sidenciales u-n 80% de los co nsumidore s com erciales y la totalidad de los consu 
midores municipales, fiscales y varios , se llega a un total de 18. 400 clientes, e l 
81% del número de v iviendas. Se debe suponer que el 19% r e stante, unas 4. 350 
viviendas, no están abastecidas de corriente elé ctric a o se proporcionan este ser
vicio a tra vés del hurto de energía de la red de alumbrado públic o. Conforme a 
la encuesta DUR, la propor c ión de v iviendas sin servicio de luz e léctrica es de 
11, 5%. El m a yo r número de enc uestados que se detectaría sin servicio eléctri
co se ubica en las poblaciones Empalme, Prat, 0 1 Higgins, La uta ro y Punta Bra
va . En general, se puede c onsiderar que n o hay restricción en la distribución de 
ener gía e léctrica pudiendo cualquier vecino obtener su empalme con la sola c on
dición de pagar los derechos e o rrespondientes . 

El servicio te lefónico de Antofagasta está dotado de alrededor de 4. 000 números, 
correspondiendo un teléfono a cada 30 habitantes. Hay pendientes aproximadamen
te 500 solicitudes de ser.vic io telefónic o. La red telefónica cubre densame nte to-
do el se c tor residencial Sur y el Centro. Una línea comunica Cerro Moreno con 
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la ciudad y atiende al barrio industrial. Otra línea atiende las unidades ve
cinales del Noreste, siendo aquí baja la densidad del servicio por tratarse de 
poblaciones de formación reciente y c orrespondientes a grupos de bajos ingre
sos . 

Por esta misma razón no cuenta con teléfono la u nidad ve c inal 4 al Este de 
v ía férrea . 

Para la distribución de gas licuado e x isten en Antofagasta la C ompañía Indust 
de Gas y Lipigas. Aproximadamente un 73% de las familias de A ntofagasta e 
t a:n empleando gas combustible, registrándose un aumento c ontin uado de los e 
tes de gas licuado. En cambio , el número de c lientes de gas d e cañería se 
t iene estacionario. !.,a di s tribución de ga s lic uado en A ntofagasta d e be superar. 
a c tuales inc onvenientes o casionales c on la i ns talaci ón de u n terminal gasero 
E NAP en La Chimba, destinado a servir a toda la z ona N orte . 
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El Plan General de Desarrollo Urbano debe establecer las grandes líneas de ac 
ción que permi tan canalizar el desarrollo de la c iudad hacia la formación de un 
hecho urbano orgánic o y armónico , capaz de c umplir con eficiencia sus funciones 
propias y de ser·vir adecuadamente a la región que la sustenta . Tendrá, pues, eta
pas de aproximación a las metas perseguidas, premunidas de sus respec tivas prio
ridades. C omo una herramienta dinámica de la planificación físi ca debe ser sus -
ce ptible de ser corregido en la medida q ue s e modifiquen las hipótesis que lo sus 
tenta n . En el caso específico de Antofagasta se propone un Plan General d e De 
sarrollo Urbano basado en la estructuración orgánica de las zonas ur banas para 
que unidas a tra vés de una adecuada vialidad urbana, conformen un conjunto armó 

nico y funcional. 

De las materias expue stas c omo a ntecedentes, interpretadas y proyectadas hacia el 
futuro a t ravés del diagnóstico, se desprende l a e xi stencia de deficiencias o necesi 
dades específicas a nivel urb a no y e l fortale cimiento o' implantación necesaria de 
ciertos centros de a c tividad urba na, encuadrándose estos e lementos evolutivos en 
un marco geográfico - físico que entrega c riterios generales de orientación. Las 
o pera c iones propuestas se hacen explícitas a través del plano de desarrollo urba

no adjunto. 

El m arco geográfico físi c o se hace presente en la forma lineal de la ciudad, que 
sólo puede crecer h a c ia el Sur y hacia el Norte, porqCle al Oeste está el mar y 
al E ste, la cordillera de la c osta. Hacia el norte , sin embargo, los terrenos son 
más amplios. El m ar está presente a todo lo lar go de la c iudad y representa un 
valor y u n bien que no h a sido debidamente valorizado . Se afirma, pues, c omo un 
criterio general de orientación, que la ciudad será mejor en la medida que el mar 
te nga un fácil a cceso y desarrollo como área de· re c reo y espar c imiento . Igualmen
te, la ciudad obtendrá ve ntaja y agrado al disfrutar de su situación sobre un plano 
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inclinado semeja nte a un b a lcón sobre -el mar. No se comprende porque los empla
z a m ientos urba nos de mejor exposic ión que son l os de la parte alta de la c iudad se 
han destinado al cemente rio y a una población de autoconstrucción caótica. Por úl 
timo, no se puede dejar de tener presente e n t odo m omento que la c i udad de Antofa 
gasta se enclava en el desierto y no tiene fuente de agua alguna que le sea propia. 
El agua que la c iudad c onsume se t rae de muy lejos, restándola a otros usos, y 
en todo caso es muy costosa . L as áreas verdes y de espar c imiento de Antofaga sta 
serán, pues, sobrias y e c onómicas de 'a gua y buscarán complementación en aquellas 
que ofrece la orilla de mar. Esta misma consideración demuestra las venta j a s de 
la densificación urbana , en orden a racionalizar el uso del agua. 

Del a nálisis de la e conomía regional y urba na se deducen algunas c onclusiones de 
extraordinaria importanc ia para la e s tructura urbana futura. En lo principal, se 
ha dete ctado el establecimiento de núcleo portuario auxiliar en el área de L a Chim 
ba, cuyo germe n está dado en el actual terminal gasero de ENAP . Este núcleo por
tuario está íntimamente relacionado con la ineludible necesidad futura de desalinar 
a gua de mar para aba~tecer a la ciudad. L a s pla nta s desalinadoras de c ualquier na 
turaleza son de índole industrial semej antes a centrales temoe léctr i cas, y requieren 
de un a b a stecimiento m asivo de c ombustible, muy probablemente carboncillo nac ional 
según se señala en e l análisis e specífic o del problema. 

Por otra parte, la ciudad tendrá un desarrollo industria l de cier ta importancia en el 
futuro, y GORFO ha reservado 680 Há. de terreno para c o nfo r mar un barrio i ndus
t rial al Norte de La Chimba. A la luz de la impla ntación del puerto auxiliar de 
La Chimba, se ha ve r i fic ado que esta elecc i ón d e CORFO es razonable y enc uentra 
un encua dre lógi c o en la estruc tura urb ana futura. Por otra parte, en las condicio 
nes dadas en Antofagasta, la a ctividad portuaria es inseparab le de algún a cceso o d 
sarrollo ferroviario, por lo que el ferrocarril se hará presente en La Ghimba 
guna fo rma que se precisa mejor a la luz de a l gunos ante cedentes más. 

En efe c to, al analizar e l funcionamiento urb a no, se ha tropezadQ. una y otra 
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la presencia de los patios del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia como un ele
mento perturbador que estrangula la continuidad urbana en cuanto a transportes, 
comunica ción, y radio de acción de los elemento s equipadores. La necesidad ur
bana de erradicar los patios ferroviarios de su posición céntrica es evidente; téc
nicamente ello es factible y económicamente se justifica en principio a través de 
las cifras b arajadas en el anexo :correspondiente . La nueva ubicación de estos pa 
tios se busca en e l área industrial - portua ria de La Chimba . Los patios ferro
v iarios a ctuales quedan liberados en esta forma para implantar la densificación ur 
bana , ampliando e l plan e specífico pro puesto por C ORMU en los terrenos de la Com
pañía Anglo L a u taro. 

S i bie n se prese ntan dos alte rnativa s posibles para la localización del !}Uevo puerto: 
M ej illone s y C aleta La Chimba, convendría analiz ar la s incidencias que esta pr ime -
ra i n s talación tend ría para el núcleo urbano de Antofagasta. 

Si bien no se pueden des c onocer ciertas ventaj a s que pudiese tener un puerto en Me -
jillones frente al panorama general del Norte Grcinde, la r e percusión para el núcle o 
urbano d e Ant ofagasta es b a stante significativa. 

Esta a ctividad portuaria, por pequeña que sea, más el ferrocarril ne cesario para 
su complementación, representan fuentes de trabajo para la ciudad y traen consi
go c entros de viviendas y equipamiento . Es decir, se hecha la semilla de un nue -
vo nú"e leo urbano. 

La distanc i a que existe desde Mejillones es excesiva para que estos centros de tra-
. bajo puedan servir en forma eficiente a la ciudad. Así mismo, la distancia es muy 

pequeña para que e ste nuevo núcleo urbano pueda considerarse independiente sin pel'
judicar 1 a enorme inversión que significa la ciudad actual. 

De lo anterior s e puede deducir que la solución Mejillones, no se perfila como la 
más indicada para defender los intereses de Antofagasta y significa una inversión 
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de sproporcio nada para la r e gión. 

Ademá s , Mejillones tiene un destin o t urístico eminente , e l que queda r ía muy c om 
prometid o c o n un desarrollo de t i po i ndustrial. 

Se ha det e c tado , pues , ~a fo r m a ción de un n úcleo expans ivo de a ctividad económ i-
a y a tracción urba na eh el á rea de L a Chimba. A través de él se define un ej e 

principal d e crecim iento lineal de la ciudad en dirección al N o rte . E ste eje de c r 
cimie nto d e be a d quir i r forma y vitalidad a t ravés de medida s incid ente s en e l desa 
rrollo u rbano, referentes a la v ialida d y a la d istribución de viviendas y centros e 

q uipado r e s . 

L a existencia de u n vigoroso movimiento v ia l N orte-Sur Y Este - Oeste obliga a pensar 
una solución para s u c r uzamiento, para q ue no se in~erfiera n ni s ean la caus a de 
trastornos urbano s . Por otra pa rte, la estación d e ferrocarril constituye act ual 
m ente u n elem ento de t r astorno urba no, cuyo tras lado se c onc ibe en relación c on la 
ne c esaria extensión ferrovi a ria a la Chim ba. L a estación enco ntraría un sitio ad 
cuado o c u pando parte de los t errenos de la pob lación P u nta B r a va, cuy a erradicad 
de todas mane ras es nece sari a por r a z ones d e s alubridad. L a proximidad de l nu 
via l y term i nal fe rroviario sugieren e l desarrollo de esta voca c ión a tra vés de un 
terminal d e tran s porte urba no y extraurban o e n e l mismo sector . 

Completa ndo l os aspect os e spe c íficos a que se ha he cho referencia conviene recor 
dar los rasgos básicos de las gra nde s unidade s urba nas : el Sur, d e v ivienda s de 
diano y a lto nivel, con fá c il a cce s o al rna:r, e q uipador depor t iv o y universitario; e 
centro, de déb il cont a c to c o n e l m a r, comercial-residencial, equipador general a 
ni vel de regi ón, y el N orte, también s eparado de l mar , debilmente equipado, po 
loso e indu str ial, en e x pan sión. E s evide nte, pues, que las viv ie ndas de m ejor 
lidad y el equipamiento de esparcimiento y turismo c ontinuarán dem ostrando afini 
por el Sur; e l Centro deberá racionalizarse y densificarse; y el Norte a fr ontará 
principales pr oblemas de c recimien to y expansión . 



6. 2. Límites urbanos y 
z onificación. 

57. 

Con los elementos de jy.icio expuestos es posible estable cer las proposicione s de de -
sarrollo urbano, las cuales, encuadradas en u n sistema de prioridades, confor m a 
rán el Plan de Desarrollo Urbano . 

Los l ímites de ext e nsión urbana hacia el Este, Oeste y Sur están dados, en u na. u 
otra forma , por las condi c iones geográficas . Dado e l val or de los terrenos al Sur 
no se produce la extensión espontánea, sino que está c ontrola da por e l alcance de l 
a bastecimie nto de agua . H acia el Este, l os cerros c onstituyen una barrera natural 
para la extensión urbana . Es de notar, sin embargo, el esta blecimie nto de pobla 
ciones de autoconstrucción en terre~os d e may or altura y pendiente de l o recomen
dable plante ando c orte s exce sivo s de urbani z a ción o la necesidad de programas de 
e rradicación. Se propone establecer, a n ivel de plano regulador, un límite urbano ra 
z onable y absolutamente definitivo h a cia el Este, representado e n forma material a 
tra vés d e la vía d e circunvala ción . H a cia el Norte, el l ímite de extensión urbana 
está dado por los nuevos terrenos destinados a industrias, al Norte de la Caleta La 
C himba, dado que es inevitable que la ciudad crezca en este s entido hac ia los focos 
de a ctividad de L a Chimba . Entre el límite actual de la ciudad y La Chimba se cuen 

1 -
ta con aproximadame nte 6 80 hectáreas de terrenos libre s en la que se podrían esta -
b lecer 136. 000 habitantes con una densidad m e dia de 200 habita nt es por hectárea. Su
poniendo q ue la densidad de la a ctual zona c onstru ída se eleve de 100 a 300 habitan 
tes por h ectárea, se concluye que e l c asto de Antofaga s ta, concebido en esta forma , 
tiene una cabida potencial a largo pla z o del orden de los 600. 000 habita ntes, cifra 
muy superior a las extrapola ciones que en la a c tualidad es dable h a ce r . 

Como mar c o de referencia para a ctualiza r el plano regulador así como para adj udi
car y preservar adecuadamente las áreas urbanas , se ha cen proposic iones de z oni 
fi ca ción urbana. Ella s se h a n volcado a l plano de desarrollo urbano adj unto. De 
los aspectos s eñalados en el plano se destacó la c onsti tución de un barr io industrial 
a l Norte de L a Chimba, la destina ción de extensos terrenos a la extensión urbana 
entre la ciudad a ctual y La Chimba , la definición de un sector indust rial artesana l 
y la existencia de un área céntrica que debe ser densificada a sí como de un sector 
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Sur sobr e el c ual deb e re ca e r la ext ensi6n h otelera y de espa rcimiento . 

Para los proye ctos es pec í ficos que s e h a n de tectad o, derivados tanto de l proce so 
e c onómico como del mej o r amiento urba n o , es necesario la oportuna y pronta r e
s erva de los terrenos adecua dos, con el objeto de que éstos no sean destinados a 
otros fine s, provocando a la larga trastornos urbanos y mayores costos d irecto s e 
i ndi rectos. Se propone cautelar la reserva de los siguientes terrenos con los fine 
indicados, según aparece en el p lano correspondiente que se acompaña : 

- T errenos destinados a industr ias molesta s o pe ligrosas, situados al Norte de Ca 
leta La Chimba. Se trata de 682 há . de terr e nos s olicitado s por C ORFO pa ra la 
formación de un barrio indul3trial. Esta c oncesión concuerda bien con las nece 
dades de desarrollo urbano y debe ser c ons olidada . 

- Terre nos destinados a instalaci ones portuaria s, planta de salinadora y playas fe 
rroviarias e n Caleta La Chimba . Estos ter reno s perte necen a ctualme nte al C lub 
de Golf, y al C lub Aér eo, y este de stino se d ebe m.antenef hasta c oncretar l o s 
proyectos específic os respectivos. Tanto el Club de Golf ·como el Club Aéreo 
representan una baja inversión por unidad de superficie y deben en el 
c o ntra r emplaz amientos extra urbanos. Se propone la reserva de 100 
yas ferroviarias y de aproximadamente 200 h á. para las instalaciones 
termina l gaser o, terminal pesquero industrial y planta desalinadora . 

- Terre nos destinados al emba lse La Chimba y área de seguridad higiénica 
inte rior de la quebrada La Chimba . 

- Terre no s destinados a e stación ferroviaria . Se contemplan con este fin 5 há . 
se deberán rese rvar de los -terrenos de remode lac ión de la población Punta Br 
Estos terrenos comprenden t ambién espacio para un c entro distribuidor de tr 
portes urba nos y rura,:es . 
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- Terre nos d e s t i nados a cru c e vial, q u e se de berán r ese r var al planifi ca r la o c u
pación de lo s t e r r e nos de l F C A B despué s de l trasla do de la fun ción fer rov iaria 
correspo n diente a La Chimba. 

- Terrenos de sti na do s a desarrollo v i a l y tra s la d o d e la vía fé r rov iaria, s e gún 
la s proposici o ne s específica s q ue s e e xplic a n m á s adela nte. 

L a crea ción de un núcle o de a ctividad y fo co d e c r ecim iento en torn o a La Chim -
ba determina nd o un eje p rinc ipa l de cre cim ient o lineal d e l a ciuda d h a cia e l Norte, 
obligan a estructurar a decuadame nte la via lida d a d ecua da pa ra q ue la ciuda d m a n 
tenga cohesión y funcionalidad. S e p ropo ne re forza r el a ctual c a m ino a C erro Mo 
reno entre el centro urbano y-La C himba pa ra que sea u na v ía e xpe dit a de uni ó n en
tre los centros de a ctividad , a la vez q ue vía r e partidora a la s nueva s z ona s de v i 
vienda que ocupa rán el e spacio intermedio . Con e s te objeto se c ontem pla un sis 
tema de vías para le las de s eis cana les de tránsit o cent ra l y ca leteras lat e r ales de 
di s t r ibución. A l o larg o de esta v ía q u e m a teria liza e l eje d e c recimiento, s e plan 
tea u na a rboriza c ión pr opia a la z ona dese r tica, de manera q ue sea también u n c a 
mino a gradabie.. a los pea tone s. 

L a estructuración v ial se r e fuerz a a través de v ía s periféricas, llam ando c o s tane -
r a a l a pe r iferia Oeste y cir c unvalación a la periferia Este . Ambas v ías s eñala
rían e l l únite u r b a n o, no pe rmitiénd o s e la extensi ón de la ciuda d más allá . de e llas, 
y a yudarían a la distr ib u ción de l tran s porte a los b ar r ios compre ndido s e ntre la res -
pectiva a venida y el eje central de la ciudad . L a s a venida s envolv entes se han c o n 
s iderado en el plano r egu lador a ctua lme nte vi-gente y han sido parcialm e nte realiz a
das; s e propone a quí s u exten s i ó n p r ogresiv a hasta L a C h im b a . A de más de la fun 
ción distribuidor a del tráfic o, la a venida c ost aner a a bre e 1 a cce s o de la ciudad al 
mar, v a loriza los terrenos c o s te ros, y permite la incorporac ión de la s áreas cos -
teras al espa rcimie nt o urb a no, a través de la habil ita c ión de p laya s o pase os . Aná
loga mente, la v ía de cir cunv a l ación de be marcar un l ímite urba no definitiv o h acia 
el Este, y junto con s u función d i str ibuidora• del t r á fi c o, e s tab lec e un cir c uit o de in-
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terés túrístico. 

La existencia del eje urbano Norte-Sur y de la importante vía Este-Oeste que c on 
duce a Mantos B lancos y Calama, deterµiina un punto de c r uce en el interior de 
la ciudad. Para este punto de c ruc e se' cons idera la nece sidad de una solución ex 
pedita en forma de rotonda , trébol o paso a distinto nivel a desarrollar en lo s ter 
nos liberados por el FCAB según un proyecto que se expone más adelante. En co 
nexión con este c ruc e y c o n la nueva estación de pasajeros del fe rrocarril se pro 
pone la c reación de un terminal de transportes extra e interurbano . 

La may or pr esión de c recimiento urbano se producirá hacia el Norte del .iárea ac 
tualment e habitada . Re s pecto a las nece sidade s es pecíficas hasta 1972, se supone 
que e n esta -- z ona se deben arraigar·.: t odas las operaciones sitio, la s autoc onstruc
ciones inmediata s y diferidas a sí como la s unidades básicas c onstruidas con prés 
tamo . Se supone además que se radicarán en esta zona e l 50% de las operaciones 
unidad familia r con préstamo y e l 20% de los c onvenios . En total, esto se traduc 
en una dema nda estimada de 70 h á . de terre no . Por otra parte , desde el a c tual 
mit e c o nstruido h as ta C ale ta La Chimba se c uenta aproximadamente con 680 há. 
terreno s que se destinarán a v iviendas . Suponiendo una densidad med ia de pobla 
de 200 habitantes por hectárea, encontrarían lugar en e s ta z ona u nos 136. 000 ha 
tes . E n e s te cálculo se h a n considerado solamente las áreas que se extienden a 
bo s lados del eje principal de c re c imiento , materializado por el camino a Cerro 
reno, mante niéndose como r e servas para un futuro m ás remot o los t errenos habi 
bles de m a y or pendie nte que se extienden al pie de los c erro s. 

El crecimiento en extensión se concibe c omo proceso orgánico y ordenado a con 
de las áreas más próximas al c entro a ctual, a base de núc leos integrados de vi 
vienda y t rab a jo. L a extensión lineal existe nte enh:e el c entro a nti guo y La Chº 
obliga a dota:E a los nuev os sectores d e vivienda de centros equipadores semiaut 
mas que los h a ga independientes del centro u r bano a ctual. 



6. 6. Estructurac ión de la 
extens ión Sur. 

6. 7 . Erradicacione s y 
remo delaciones . 

- Remodela ción del se c tor 4. 

61. 

El eje de crecimiento, concebido para el futuro como un sistema d e vÍás- parale
las de 6 canales de tránsito, dividirá en dos sectores la franja de terrenos dispo
nibles. Las viviendas se deben agrupar en torno a este eje de crecimiento de ma
nera de darles forma y vitalidad. Se ·dará prioridad a las viviendas estables y 
a las urbanizaciones de mayor densidad para o cupar las posic iones contiguas al 
eje de crecimiento. En cambio, las operaciones sitio y de autoconstrucción, da
das sus características, se enc ontrarán mejor situadas en los terrenos menos in 
mediatos al eje. Por otra parte, considerando que los centros equipadores tiende·n 
a crec er en forma radial a medida que aume nta la a ctividad urbana en la z ona que 
abastecen, se propone situar los gérmenes de ce ntros equipadore s en puntos situa
dos sobre el eje de c recimiento y centrales c on respecto a las nuevas poblaciones. 
En esta forma crecerá a lo largo del eje principal y normales a él, h acia e l inte
rior de los sectores habitacionales. 

El Sur de la ciudad y su área de extensión están limit a das en su expansión por r a 
z ones geográficas. Por otra parte, la mayor valoriz ación del terren o determina 
aquí un crecimiento más lento. Suponiendo que en á rea de extens ión Sur se estable
ce un 30% de la s ope rac iones '· de convenio y un 50% de la s operac iones de ahorro y 
p ré stamo, se deberán urbaniz ar hasta 1972 unas 11 hás. , c uya disponibilidad no se 
pone en duda . L a vialidad en esta z ona, que comprende el a cceso Sur a la carret era 
longitudinal, está planteada con amplit ud y debe ser c onsolidada . Dada la m a yor va
loriz a ción de esta z ona, su desarrollo puede quedar entregado en m a yor medi~a al 
sector privado, e n cauz ándole por medio de un adecuado plan regulador . 

De b ido a l a mala calidad del s ector 4, situado e n la lader a de la c ordille ra de la 
costa , al Este de la vía férrea y frente al c e ntro de la c iudad, se propone su remo
delación, pa ra reemplaz a r la s a ctuales viviendas espontánea s de organ i z a ción caóti
c a por nue v a s v iv iendas de mejor calidad y mayor densida d . S ólo en una operación 
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de r e mod e lación s e j u stific a e l d otar a este sector de una urba niza c ión a decuad 
Actualmente, la b a j a invers ión por m etro cua dra do de las vivie ndas existente s no 
justifica e l alto precio qu e significaría dotar a estas viviendas de red completa 
alca ntarillado y agua potab le . Sólo un p~rorrate-0 de gastos en un mayor número 
usuarios, haría esta inversión razonabl e . La erradicación se ordenaría por eta 
pa s , comprendiendo la primera, un c uarto a un ter cio del total de l s ector . En 
den cronológico, se procedería a h a bilitar una poblac ión de erradica ción para a 
bergar a los pobladores desplazados; a continuación se demolería e l sector a r 
de lar, para luego urbanizar , las nueva s viviendas, v olver a la s familias errad· 
das al s ector primitivo y extender la operación a ~otra fracción d e la población . 
bre este esquema puede variar el destino definitivo de las familias, de a c uerdo 
análisis social que se realice con este objetivo . En general, como resultad o d 
ta operación s e obtendrá una mayor densidad de pob lación . 

Se s eñala la necesidad der erradicar la población Punta Brava , 
e spontánea en terrenos insalubres por e l basural de la c iudad. 
esta poblac ión se han contabiliza do como malas en el déficit de arrastre. 
delarse los terrenos de Punta B r ava se hará la provis ión c orrespondiente a la 
t ura estación ferroviaria de pasa jeros y servicios anexos . 

E l destino a ctual de los terrenos d e la Compa ñía Anglo Lautaro y de l Ferroca 
de Antofagast a a B olivia, próximos a l centro de la ciudad, c onstituye u n foco d 
turbac ión urba na, tanto por la pe rturb~ción de la via lidad y el acceso de l Nor 
centro como para la baja intensidad de uso que significa . En efecto, estas ár 
deberían estar ocupadas por una alta densidad de pob lación . Existe un proyec 
pecífico de CORMU para remodelar 26 hás. próximas a la plaza Colón con un 
sidad de 500 h a b itantes por hectá rea (ver anexo II), para l o cual ya se h a n adq 
do par c ialmente los terrenos . 
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Para completar e l p r oyecto CORMU se propone la adquisición de l o s t e rrenos des 
t ina d os actual m e nte a pat i o s ferrov iarios. L a fa ctib i kida d e c onómica de est a opera 
c ión se esbo z a e n e l anexo III. A l ferro carril se desti na r ían n ue v os te r re nos re -
s e r vados en el á r ea de Caleta La Chimba , estableciéndoe e u na v ía fé r rea de unión 
entre L a Chi mba y e l puerto anti guo , a sí c omo un empalme con l a l ínea que c on 
d u ce a Ca lama o a Salta. Sobre los terrenos de 1 ferro carril se consideraría una 
reserva pa ra e l c ruc e v ial a ntes expl i cado, as í c omo un proy e c to hab itac ional de 
alt a densidad , sel'l'E j a nte al p r o ye c to CORMU ve c ino . 

D e ntro del m arco de referencia de l P l a n G e neral de Desarrollo de l Espa rc im ien-
to y T u rismo en C hile y del I nforme y re c om e ndac iones p r esentado por T . T. T . 
{Tr ansport & Touri s m T e chnicians Ltd . L o ndon) c ont:ratá.dó_s.~ por el Gobierno de 
Chile, se propone efectuar un a nálisis y un es t udio de fac t ibil idad para los balnea
r i o s costeros de la región de Antofagast a c on é nfasis especial en e l sector sur h a s 
ta C a leta Colos o deb ido a l a proximidad de Antofagasta y posibilidad de uso cotidia-
no d e dicho sector. • 

L a r egión turísti c a de Antofaga sta está dentro de las p rimera s priori d a des del Plan 
General de Turismo que se destacan en el I nform e ant eriormente menc i ona do, e l 
que r e c omi enda e n el título 3-13 f) un estudio especial del u á rea de Antofagasta - Ca 
la m a-S a n Pedr o de Atacama {zona 2) para evaluar su potenc ial turístic o c on m i ras 
a su desarrollo inmediato por etapas. 

Los v a lore s q ue ofrece la región turístic a re Anto faga sta definida e n el plano adjunto 
significan un pote n cial de atra c ción espec ialme nte completo e n c omparac ión a ot ras 
r egiones turís tica s de Chile. En efe cto si s e toma la clas i fi c a c ión d e las a t raccio 
nes int er r,a c iona lme nte ado ptadas , tenemo s que Antofagasta ofrece la posib ilidad de 
competir venta josame nte c on o t ros s ector es turí sti c os y ofre c e a tracciones e n los 
campo s siguientes : 
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l) Arq ueología , antigüedade s e h istoria (e s ~cialme nte -e n la zona i nte r ior). 
2) Folklore tradiciona l, a rte sanado y valo r es culturales (especialm e nte en e l i n 

terior y según plan de prot fcción y desa rrollo) 
3} Atracciones visua les y es't éticas . Las condiciones naturales de la geografía 

tanto en la costa c omo en el desierto y en la cordille ra destacan esta región 
entre las más interesantes, por eje mplo: Gei s e r del Tatio . 

4) Deportes y recrea ción. E l clima , la topografía y los espacios geográficos per 
miten im:ptff'tante desarrollo . 

5) Entretenim ientos . En este r ubro están prácticam e nte todo s po r crea r s e , sin 
embargo las a ctividades cult urales a poyadas por las Universidades pue d e n in 
crem e ntarse considerable m e nte. 

El turismo y e l es parcimiento se de sarrollan e n tres nivel es los que pueden i nte 
gra rse y valorizarse mut uamente o al contrario entra r e n conflicto por ser s us 
req uerimiento s , en algunos casos, muy d i fere nciados esto significa que 
sario---e6table cer programas y prioridades según una política definida: 

a ) El turism o internacional . procedente de Estado s Unidos y Europa se dirig4:J'.í 
eventualmente a Antofagasta en -\Cd~uñei6',t con círcu~s turísticos continentaíe 
su impor ta ncia es difícil de apre c iar en la actualidad y significa, más bien, u 
reserva para e l futuro . En c ambio el turismo procedente de Bolivia y de Arg 
t i na , es pecialmente de Salta y Córdoba, de berían ser una realida d de primer 
.magnit ud y a c orto plaz o e n c uanto existan las infraestructuras y los e q uipa
m ientos ade c uados. Esta a ctivida d representa una fuerte entrada 
_¡;>ara la ciudad y la reg1on. 

b) El tur ismo nacional. El incremento del bienestar y de la c ultura 
c i ón conjugado con la mejoría de la s comuni ca ciones a nivel territorial, h an 
permitido la iniciación de una fue r te corriente de v iaje ros a lo la rgo de l pa 
~~i~ ae<e◄f4esarrollando con u n ritmo insospechado y pue de t oni ficar 
la economía y la c ultura de la r egión de Antofagasta e n grado c onside rab le, 
siempre q ue se habiliten las v ía s d e comunicación, l a s infraestructur as y lo 
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equipam i entos n e c e sarios de la regi ón . 
c) El esparcimiento regional. L a fue r te ·urbaniza c ión de Antofaga s t a y e l i ncremen

to demográ fico y e c onómic o gene raliz a do plantea n ser ios problemas s ociale s y 
culturale s en relac ión c on la nec esida d d e re c reac ión de gra nde s g rupos que re 
quieren de e leme ntos a decuados para satisfacer s us necesidades de r e c r e a ción y 
cultura dia r ios, sema na les y e s tacionales . 

Surgen a quí probl e mas de una urgenc ia inmediata cuya sol ución no puede pos ter
ga rse por m ás t iempo. E l mayor problema l o c onstituy e la c i udad de Antofaga sta 
q ue, e n l a a ctualidad , c arece c ompleta mente d e e l ementos a d ecuados para s a tis -
facer estas necesidades. 

Los rec ursos na t u~al e s c o no c idos están c o n stituidos princ ipalmente por ed mar 
que ofrece, gracias a las b o ndades del clima y de l a temperatura, condiciones 
exc epc ionales para e l espa r c imie nt o . 

Ante s de abordar, con m ás detalles, los aspe c tos c onc retos de l espa rc imiento 
regional· es conveniente c itar lo que dice e l informe de T. T. T . s obr e la r egión 
Antofagasta- Calama:"Esta z ona c omprende una de las áreas más i nt e r esantes 
desde e 1 punto de v i s ta arq ueo lógic o y de l paisa je desértic o e i ncluye u na d e la s 
más hermosas playas de Chile en Mejillones . 

El camino de Antofagasta a Calama est á a c tualmente pavimentad o y re laciona la 
costa con la p rinc i pal regi ó n i n terior pe r o necesita mej orarse. E l ca mino a Mej i
llone s debería ensancharse y mejorarse . 

En el interior, e l camino pavimentado a Sa n P edro de Atac ama debería termi nar
se y debería abrirse nuevo s c irc uito s par a i ncluir P ur i tama, Tati o y algunos de 
los pueblos como ·. Toc o nce, Aiq uina y C hiu-Chiu ; c on o t ro c ir c uito q ue llegue a 
Ascotan y Oyahue y de sde a llí hac ia Huatac ondo c on una vue lta a la Car retera P a

na mericana . 
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A largo Plazo un ca m i no de penetrac ión debie r a unir la z o na nuev e desde Pi 
h a sta Huatac ondo y e l c a m ino hacia el Sur desd e P eine a So c ompa debería ab 
se". 

A estas cons ideraciones h a b ría que añadir, para lo s efecto s de las ne cesidades 
ca les de Antofagasta, e l h a bilitamien to de las playas d e l T róc ade ro y del Cerro 
loso al s u r de la ciuda d y para las a c tiv ida d es de fin de sem a na y de tempora 
hermosa p laya de H o r nitos al norte de M e jillones . 

A pa1rte de la v iali dad, el m a yor problem a infraestru ctural e stá c o n s t ituido por 
ca s ez de recursos de a g ua. Esto es un factor limitante p r imar i o que requiere 
una solución básica previéndose dife r entes etapas e n su c onsec u ción: mejoramie 
de la s c a ptaciones y d e las r e des exi s tentes , tratamiento de las aguas serv idas, 
lización de 1 a gua de m ar para lavado de a lca ntari lla do o limpi e z a y por fin la 
litación de una p lanta de desali niza ción de a g ua de mar, según está previsto en 
estudio Preinversional u r b a no . 

A parte de l o a nterior, debe c itarse a quí t_o que re comiendan los té cni cos de T. 
en e 1 Cap. É' 5-3 : 11 La necesidad m ás urgente es una eval uac i ón d e lo s 
rís ticos en tod o e l \itoral incluyendo loc alidade s q ue son actualmente 
mo centro d e espar cimiento o que se están desar r o llando como tales, 
hacerse con la s localidade s q ue son poc o cono c idas o inaccesib les. 

Se sugiere q ue la pr imera e tapa de este t rab ajo debería incluir: 

1) Recolección de todos los datos e xistente s s ob re la líne a d e c osta incluyendo 
de l suel o existente y tenencia; p lanos act ua le s pa ra lo s de s arrollos c ostero 
tos obtenible s s obre c o rr ient e s, c o ndicione s e stac ronale s del mar , fe nómen 
cales, t e m peraturas del mar y otros pro b lem as o venta j a s q ue pue dan afee 
tualmente las e s pecta tivas turís t i cas. 
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2) Basado en e ste estudio de los datos obtenibles se requieren decisiones en cuanto 
a la acción nece saria para soluc ionar las defici encias más obvias. 

3) Decisiones preliminares e n cuanto a cuales de las ubicaciones costeras, dentro 
de la s zonas turísticas proyectadas, parecen ofrecer perspe c tivas estables para 
el desarrollo o mejoramiento c omo futuros centros de espar c imiento grandes o 

chicos. 

4) Estudios específicos del estado actual de desarrollo de estas localidades y del 
futuro tipo o tamaño de centros de esparc imientos que podrán albergar. 

5) Acción inmediata para detener c ualquier proceso que desfigure las localidades 
que tienen claras posib ilidades para el turísmo en espea:a de la elaboración de 
los planes de desarrollo que preservarán sus recursos a largo p lazo, a menos 
que esto sea imposib le debido a requerimientos económicos o so c iales incuestio

nables. 

Las fases siguientes dependerían de estos estudios preliminares pero inc orporarían 
eval uaciones más detalladas de los potenc iales de las ubicaciones seleccionadas y pla
nos para su desarrollo integral en forma progresiva". 

Propendiendo al aprovechamiento de un bien al alcance de la ciudad, se prop,one el 
desarrollo de playas y áreas libres en un sector de la c osta c omprendido entre los 
baños municipales y el regimiento, así como de una p laya .frente a la población T ro
cadero . Esta s proposi c iones se c onside ran como proyectos pilotos para la h abilita
ción más extensiva de toda la costa urbana , hecha a ccesible a través de la Avenida 
Costanera. 

Estos proyectos debieran constituir una reali~ad a corto p lazo, pues son una ne ce -
sidad inmediata para la población urbana actua l y prevista. 
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E n un plan de desarrollo a largo plazo la ciudad debiera a coger una s erie de a c 
tividades que dicen relación con su función re ceptáculo d e población y ciudad de 
paso, específicamente e n los rubros ~ercio y turismo. 

Las a ctividades administrativas (Municipales, consulados, e tc.) y comerc iales 
(casas importadoras, de s pachadoras de aduana, etc.) encontrarían su ubicación 
adecuada en el área céntr i ca relacionándose con el puerto actual, el ferro carril 
y el c omercio u r bano establec ido . 

Las a ctivida des complemenlarias a estas fun ciones tales como alojamientos, hot 
les y hosterías , centros t urísticos y de esparcimie nto, y en general aquellas ten 
dientes a s a tisfacer una población flotante fuera de horas de traba jo, debie ran e 
contrar su ubic a ción en el sector sur de la ciudad , fuera de sus límites actuale 

Específicamente en e l rubro esparcimi ento, la ciudad care c e 
das inmedia tas, para sat isfacer a su propia población. A l a nalizar el equipa.mi 
to se vió la fa lta de fa c ilidades de esparcimiento, especialmente de playas ade 
da s , z o na s de camping, clubes de yates o pesca deportiva, 
llas relacionadas c on la vocac ión marítima de la c iudad. 

Dados los planteamie ntos expresados en e l P lan de Desarrollo Urbano, estas f 
ne s debieran ubicarse en el sector sur d e la ciudad en los terreno s comprendi 
entre el Auto-Club y Caleta Coloso. 

Las ventajas que estos terrenos tiene n s e expresa a través de su potencial. 
camino coste ro exce le nte , posibl e habilitación de playas a ptas para esparcimie 
y zonas de camping y pic-nic, terre nos i nmediatos aptos para la c onstrucció~ 
hoteles , hosterías o urb a nizacione s residenc iales. 

Los terrenos al sur de la Universidad de Chile e n su m a yoría 
a pa rticu lares . 
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La Dirección del Litoral es d .ueña de una franja de t e rrenos, que también en gran 
parte ha sido entregada c omo con c:es iones partic ulares. 

1\1 promover un plan tur í sti c o y de esparcimiento en esa zona, el primer paso se
ría iniciar un estudio de la t._enencia., d e los terrenos con el fin de integrar los de
sarrollos particulares existentes en la materialización de los futuros proyec tos es
pecíficos . En todo caso -parece obvio subrayar, la urge ncia de reservar l os te
rrenos al sur del Auto-Club para ·destinarlos en e l futuro, a equipar la c iudad en 
sus diferentes rubros de esparcimiento, nuevas urbanizac iones de alto nivel, etc. 
que al consolidarse actividades comerc iales d e i ntegración latinea~ ricana, darían 
a la ciudad una adecuación mayor para cumplir con sus func iones. 

El estudio detallado de un centro de esparcimiento al sur de Antofagasta hasta Caleta 
Coloso inclusive , parece ser de una urgencia inmediata y para lo cual se propone 
efectuar un estudio de factibilida d detallado con un estudio de mer c ado y de c omer
cialización (marketing) basado en una p lanificación d e conj unto en forma de un plan 
seccional c on lo s proyectos arquitectóni c os de las diferentes etapas de desarrollo. 

El análisis de oferta y demanda de agua potable y alcantarillado se ilustró c on un 
p lano esquemático que incluye a la vez las proposiciones b ásicas referentes a la 
forma futura de estas redes . El agua potable debe contar c on u n embalse de regu
lación situado en el interior de la quebrada La Chimba así c omo c on Úna planta de
salinizadora en los terrenos portuarios del mismo nombre. Ambos puntos a ctuarán 
como centros de d i stribuc ión de agua y e s tará n i nter coneEta.dos entre sí y c on la red 
a ctualmente existente. Fijada la polític a definitiva en la materia, este dato tiene in
fluencia en el diseño de la red . Análogamente, el alcantarillado debe desembocar en 
el futuro en una p lanta de tratamiento de aguas servidas, para lo c ual la D . O.S. man

tiene en reserva un terreno . 

Las actuales descargas al mar del alcantarillado deben ser interceptadas y c onduc idas 
a la planta de tratamie nto por medio de el evaciórt . Las redes de alcantarillado de las 
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nuevas poblaciones, por otra parte, deben orientarse a su vez hacia colectores 
principales conducentes en lo posible gravitacionalmente hasta la planta de trata• 
miento. 
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ANEXO I 

El Indice de Satisfacción . 

7 1. 

El nivel de existencia y nivel de importancia, obtenido mediante la encuesta DUR, 
para los distintos rubros de equipamiento, en los seis sectores que previamente 
se dividió la c iudad, dió una serie de respuestas a las preguntas formuladas. Estas 
respuestas expresadas porcentualmente no daban una visión clara de dichos niveles; 
por lo tanto, se estimó necesario · expresar las respuestas mediante índice que re
flejarán en forma lo más comparable posible la importancia y la existencia. 

El nivel de importancia tiene como resultante lo que se llama "Indic e de N e cesarie
dad In", que refleja el sentir de la población frente a la necesidad de cada rubro de 

equipamiento. 

Del mismo modo, el nivel de existencia dá como resultante el "Indice de Existen

cia l e". 

El cuociente entre le e In es lo que se denomina índice de satisfacción. 

Relaciones. 

Indice de existencia. 

l:k-e· I _ 1 1 

E - 10 + Mo 
l0A 

Indice de necesariedad. 
¿ k-e-

1 i Mo 
1N = 10 + l0A 



Indice de satisfacción. 

I = _I_E_ 
s 
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En los dos casos (IN e IE) las respuestas obedecieron a seis grupos {ei en %) 

e. N ive l de Existencia N ivel de Importancia 
l 

el más que suficiente muy necesario 

e2 suficiente necesario 

e3 aceptable da lo mismo 

e4 escaso innecesario 

e5 más que insuficiente muy innecesario 
A no sabe, no contesta no sabe, no contesta 

Como es evidente, para cada índic e las diferentes respuestas {ei) tienen distin
to grado de influencia, por lo tanto, se adjudicó a cada una un coeficiente ki a-
tendiendo a la frecuenc ia con que generalmente la gente responde·. · 

Llevando estos k¡ a una base 1 O se obtiene: 

k1 = 4.0 

k2 = 3.2 

k3 = 2.0 

k4 = 017 

k5 = º· 1 
¿ki = 10 . 0 

Vale decir, el primer término de la fórmul~kf~i es un promedio ponderado de 
las respuestas, exclµfda la respuesta "no sabe, no contesta", se agrega final
mente, el término ~ en que M 0 es la moda o porcentaje mayor de los ei (res-

lOA --



73. 

puesta más frecuente) mu1tiplicando por su respectivo ki y dividido por 10 ve ces 
el porcentaje A de los 11 no sabe, no contesta11 ,dado que este refleja, por el con
trario, un desconocimiento de la existencia o necesariedad de un determinado equi

pamiento. 

Finalmente, es necesario tener presente que aún con las ponderaciones indicadas los 
índices tienen un orden de magnitud d_iferente para: los distintos grupos de equipamiento co~ 
sidera.dos,es decir, el valor de los índices de equipamiento comercial básico es de 
un orden distinto para los correspondientes a; educación, serv1c1os, etc. debido a que 
la población reacciona en forma distinta según sea el conocimiento y necesidad de la 
importancia de cada grupo. 

Del análisis de este comportamiento se deducen c arac terísticas sociológicas y e c o
nómicas de los habitantes de cada sector. 



ANEXO II 

Proyecto CORMU de Remode lación 

74. 

La Corporación de Mejoramiento Urbano ha c onfeccionado un proye c to de remo
delac ión de los terrenos o c upados por la C ompañía Anglo-Lautaro y por el fe
rrocarril de Antofagasta a Bolivia, inmediatamente al norte de la Plaza Colón. 
La intenc ión de densificar el Centro y unir las unidades vecinales 1 y 2 del N or
te al Centro. 

La supe rfic ie total del terreno es de 26 há para las que se proyec ta una densida 
de 500 habitantes por hectárea. Se destinan 17, 5 há a viviendas y el resto a eq 
pamiento, c onsistente en dos c entros tipo C según los standardes de la Direc ción 
de Planific a c ión del Equipamient o Comunitario. 

Hasta el momento se ha obtenido sólo la expropiac ión de los terrenos de la Angl 
Lautaro, c on 14, 5 há. El se ctor de remodelac ión estaría limitado al sur por la 
prolongación de la A v . Argentina hasta el mar : al oriente, por la a c tual línea fé
rrea ; al nort e, por la unidad ve c inal 1 (DUR), y al poniente, por la Av. Costane 
ra y la z ona destinada a la Es c uela de Pes c a de la Universidad del Norte y al 
terminal pesquero c on su mer c ado. Con la densidad propuesta de 500 habitantes 
por he c tárea se tendrían aproximadamente l. 200 viviendas en estos terrenos. La 
proposición de CORMU c onsulta los siguie ntes tipos de viviendas: 

1 piso · 128 viviendas 
3 pisos 365 viviendas 
5 pisos 60 viviendas 
6 pisos 144 viviendas 

12 pisos 504 viv iendas 
Total l. 201 viv iendas 

La construcción de este c onjunto quedaría en manos de c ooperativas, cajas e ini 
ciativa privada. Se c onsideran dos etapas de realiza c ión: la primera para la con 
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trucción baja de 250 habitantes por hectárea y la segunda para las torres, au
mentando la densidad media a 5-00 habitantes por hectárea. Mientras no se ex
propien los terrenos del ferrocarril, se realizaría un sólo centro equipador C. 

1 

1 



ANEXO III 

J.ustificac ión económica del traslado de los 
patios ferrov iarios. 

76, 

Para justificar económicamente el traslado de los patios ferroviatios de la 
sición que actualmente o c upan en e 1 centro de la ciudad hac ia nuevos terren 
que se podrían destinar en La Chimba, se calculará aproximadamente el ca 
de habilitar los nuevos patios ferroviarios y se c omparará con el valor c om 
c ial de los terrenos desoc upados e n el radio urb ano. 

Superfic ie necesaria en La Chimba 
Superfic ie de ampliac ión 

Total 

75 há 
25 há 

100 há 

N o se c onsidera c osto de estos terrenos 

50 Km de vía en estac ión 
señalización y obras 

Total costo vía E,° 

12.500.000 
200.000 

12. 700.000 

Ofic inas, bodegas y urbanización E,° 3. 000. 000 
Paso bajo nivel en camino a Cerro 
Moreno (por mayor tráfico) E,° 300 . 000 
Total parc ial c orrespondiente a los nue -
vos patios E,° 

Unión entre el puerto y el n uevo pa
tio por trazado c ostanero, son 12. 000 
metros .~e v ía t' 

Superfic ie ne cesara para estac i ó n de 
pasaj.eros en Punta Brava: 5 há 

No se c onsidera c osto de estos terrenos 

17.000. 000 

3,225.000 
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Andén 1: 150 X 5,50 = 825 m2 
Andén 2: 200 X 4,50 = 900 m2 
Andén 3: 200 X 4,50 = 900 m2 

Marquesina: 30 X 6,00 = 180 m2 
Total =2805m2 t° 1.400.000 

Hall, boletería, y oficinas 700 m2 700.000 
Bodega de equipaje 800 m2 560.000 
Total arquitectura :r.,º 2.660.000 

Vía interior, l. 600 rnl 
Vía de acceso l. 500 ml 
Total vía 3. 100 ml ~ 775 . 000 

Total estac ión t° 3.435.000 

Total general t° 23.660.000 

Considerando que la a c tual estación ocupa 65 há resulta un costo de t°36, 50 por 
metro - cuadrado de terreno. El va lor c omercial de l os terrenos en la ubicación 
de lo s a c tuales patios ferroviarios es del orden de t° 85 por metro c uadrado. 
No se consideró valor de expropiación de los terrenos que ocuparía la nueva es
ta c ión suponiendo que se equipara c on la venta o aprovechamiento de los materia
les provenientes de la antigua estac ión. Conviene des ta car la posibilidad técnica 
de efe c tuar el traslado por etapas, comprendiendo en una primera fase las vía s 
de operac i ón, talleres y armado de trenes, y en una segunda fase las bodegas y 
patios d e a lmacenamiento. 
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