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PRESENTACION 

La Oficina de Planificación Nacional entrega su segunda publicación so
bre estrategia de desarrollo regional, después de la que se hiciera sobre la Región 
del Bío-Bío, y que esta vez corresponde al "Diagnóstico y Estrategia de Desarrollo 
para la Región del Maule". 

El documento contiene un detallado análisis de diagnóstico de todos los as
pectos que inciden en el proceso de desarrollo regional, dándose la debida impor• 
tancia que tienen los aspectos sociales e institucionales en esta región, aspectos 
generalmente olvidados en otros estudios de esta naturaleza, lo que permitirá en 
la parte de la estrategia, definir una política más realista y coherente, tendiente 
a mejorar los niveles de desarrollo socio-económicos de la Región. 

Las conclusiones d'el trabajo tienen el mérito de haber sido discutidas y 
aprobadas por los representantes de las diversas actividades, tanto del sector pú
blico como privado, y en especial por el Consejo Regional de Intendentes. 

Por otra parte todos los antecedentes proporcionados por la Oficina Regio
nal de Planificación del Maule han sido sometidos a un proceso de anáiisis en el 
Departamento de Planificación Regional de ODEPLAN y de discusión y aproba
ción con las diferentes Oficinas Sectoriales de Planificación, a través de la Sub
Dirección de Planificación Regional. 

Gracias a la activa participación regional, en la elaboración y aprobación 
del documento, se dispone de un primer instrumento de coordinación de la acción 
de Gobierno y de orientación al sector privado en la Región. 

Por la experiencia que se tiene actualmente en materias de planificación 
regional, estimamos que este primer instrumento de coordinación es importante, 
pero que debe ser complementado con otros estudios específicos, particularmente 
en los aspectos relacionados con la implementación de las políticas de desarrollo 
regional, que es la etapa fundamental del proceso de planificación. 

La Oficina de Planificación Nacional a través de la Sub-Dirección Regional, 
está dando un marcado énfasis a los trabajos relacionados diriectamente con la 
implementación de la Política de Desarrollo Regional, como los de regionalización 
del presupuesto de capital, localización industrial, legislación especial para orien
tar inversiones en las regiones y la descentralización administrativa. 

Finalmente quisiéramos señalar que las estrategias de desarrollo regional 
tienen una validez que supera el año terminal del programa global, que en el caso 
chileno está dado por el año 1970, ya que su contenido es fundamentalmente cua
litativo, destacando prioridades de acción que en muchos casos requieren varios 
años para su cumplimiento. 

SANTIAGO, Julio de 1968. 

OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL 
Fernando Aguirre Tupper 

Director 
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RESUMEN 

DIAGNOSTICO REGIONAL. 

Se incluye en esta parte un análisis de las principales características 
socio-económicas de la Región, de los problemas o limitaciones más impor
tantes y de las potencialidades más relevantes para el desarrollo regional. 

- Características socio-económicas de la Región. 

La región del Maule puede caracterizarse como una Región preponde
rantemente agrícola-rural; efectivamente, cerca de un 60% de la población 
regional es rural. La agricultura aporta más de un 36% al producto regional, 
mientras que la industria concurre con aproximadamente un 11 % y la mi
nería no alcanza al 0,1 %. Por otra parte, la agricultura ocupa el 55% de 
los activos de la Región, mientras que la industria ocupa sólo el 10 % y la mi
nería prácticamente no genera empleos. 

Otra conclusión clara que surge del análisis del diagnóstico de la Región, 
es su bajo nivel de desarrollo económico-social. 

En efecto, el aporte de la producción regional al producto nacional no 
supera el 4,6 %, mientras que en ella habita el 7,6% de la población del país. 
Esto nos está indicando que los niveles de producto por persona corresponden 
a poco más de la mitad del promedio nacional. Los niveles de ingreso por per
sona son aún más bajos, en virtud del fenómeno de la fuga de ingresos regio
nales al resto del país. El estudio del diagnóstico regional efectuado por el 
Instituto de Planificación de la Universidad de Chile, permitió establecer que 
el ingreso per cápita regional alcanzaba al 30% del ingreso promedio de la 
población nacional. 

Concordante con ello los niveles de vida de la Región son notoriamente 
más bajos que el promedio del país. A vía de ejemplo se puede señalar que el 
porcentaje de analfabetos mayores de 15 años llega en la Región a un 28%, 
mientras que en el _país es poco más del 16%. La tasa de mortalidad infantil 
asciende en la Región a un 130 °loo, en tambio en el país baja de un 110%. 
La población en déficit de vivienda supera el 41 % en la Región y no excede 
del 28% en el país. 

Los bajos niveles de ingreso y de vida constatados se refieren a prome
dios regionales. Las condiciones socio-económicas de las áreas rurales y en 
partlc'ular de toda la zona de la cordillera de la ,costa son apre¡ciablemente 
inferic,res que el promedio regional. 

Por otra parte, un análisis de la dinámica regional permite concluir que 
el bajo nivel de desarrollo se suma a un relativo estancamiento de su economía. 
F,n efecto, el producto regional creció a una tasa de 2,2% en el período 1952-60, 
mientras que el producto naieional lo hacía a un 3,3%, en el mismo período. 
La tendencia en los años siguientes no ha variado, ya que la tasa de creci
miento del producto estimada para el periodo 1961-65 ha sido inferior al 2% 
acumulativo anual. 

Consecuente con este relativo estancamiento, la Región ha sufrido un 
fuerte proceso emigratorio; alrededor de 23.000 pensonas emigraron de la Re
gión en el período intercensal 1952-60. Este fenómeno demográfico no es, por 
lo demás, un hecho re'iCiente. La Reglón acusa una pérdida relativa de pobla
ción desde fines del siglo pasado. Cabe señalar que en 1885 la Región contaba 
con más o menos un 15 % de la población del país, lo que significaba un por
centaje superior al de la provincia de Santiago; actualmente, mientras la Re
gión detenta sólo el 7,6% de la población del país, la zona metropolitana de 
Santiago, tiene máis del 35%. 

Una explicación de este fenómeno se encuentra en la baja dinámica de 
crecimiento urbano de la Región, que aumentó su población urbana en un 
50% entre 1940 y 196"0, mientras que la del país creció en un 90% en el mismo 
periodo. Es a.si como la ciudad de Talca se encuentra entre las ciudades im
portantes del país que ha tenido el menor crecimiento poblacional en ese 
mismo período. Como un fenómeno significativamente paralelo podemos se
fialar que las ocupaciones industriales en la Región, que son típicamente ur
banM, prácticamente no aumentaron entre los mismos años (1940-60). 
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- Limitaciones al desarrollo regional. 

Entre los principales obstáculos que entraban o limitan el desarrollo re
gional, se puede señalar: 

19-La falta de cohesión interna de la. Región. Efectivamente, pese a 
que ella presenta característi;cas bastante homogéneas, en cuanto a su estruc
tura económica., social y cultural, se constata la. escasa complementariedad 
económlca entre las diversas áreas que la. componen; la caren,da de una ade
cuada jerarquía de centros urbanos, en particular de un polo de crecimiento 
regional; la falta de continuidad o de adecuada transición entre los medios 
urbanos y rural; y la ausencia de un marco institucional apropiado para la 
integración regional; 

29- La escasa capacidad de capitalización interna, producto de los bajos 
niveles de ingreso; 

39- La falta de oportunidades ocupacionales tanto en los sectores ur
banos por el escaso dinamismo de la estructura e;conómlca urbana, como en 
los sectores rurales, incapaces de asegurar los empleois suficientes para absor
ber el incremento de los activos agrícolas y para solucionar los graves proble
mas de sub-empleo y transitoriedad de la mano de obra agrícola; 

49- Las deficiencias del sistema edu,cacional que ha traído como conse
cuencia una baja calificación de la población activa y, consecuentemente, una 
baja productividad de la fuerza de trabajo; 

59- El uso inade;cuado de los recursos de suelo y agua; el relativo re
traso tecnológico de la agricultura; el insuficiente grado de capitalización del 
agricultor; las deficiencias del sistema de comercialización de insumos y pro
ductos agdcolas; la carencia histórica de una politica definida y estable de 
precios agropecuarios; y los problemas derivados del régimen de tenencia de 
1a tierra y del sistema social de producción agrícola., que hay que admitir, 
actualmente tienden a superarse; 

69- El esca.so desarrollo industrial, en relación a las pótenclalidades que 
la Región tiene, considerando sus recursos y su ubicaición en el contexto geo
gráfico nacional; 

79-La baja eficiencia en la distribución de bienes de consumo, en espe
cial en las 'ciudades de tamaño medio y pequeño y en las zonas rurales, lo que 
se traduce en niveles más altos de precios y en problemas de mal abasteci
miento de determinadas áreas; y 

89-- Las deficiencias de la infraestructura del transporte, particular
mente la baja calidad de algunos caminos intra-regionale.s y la inexistencia 
de un puerto en la Región. 

- RecurS'Os y potencialidades del desarrollo regional. 

Entre los recursos con que cuenta la Región para su desarrollo, debe 
señalarse en primer término la tierra y el agua para el regadío. La Reglón 
actualmente cuenta con el 30% de la superficie de riego permanente del país 
(356.000 Hás.), con el 22% de la superficie de riego eventual (150.000 Hás.), 
y el 17,5 % de la superficie de sécano con eventual uso agrícola (1.173.000 Hás.). 
Por otra parte, este recurso es susceptible de ampliarse mediante la ejecución 
de obras de regadío; es así como los proyectos de Maule Norte y Digua, en 
actual ejecución, incorporarán, en conjunto, alrededor de 60.000 Hás. al riego 
y mejorarán la seguridad de riego de aproximada.mente unas 70.000 Hás. En 
el largo plazo es importante destacar la relevancia del proyecto de uso múl
tiple Colbún que permitiría elevar la superf~cie regada. en cerca de un 30%, 
incorporar entre 120 y 150.000 Hás. al riego, permitiendo, además, elevar la 
seguridad de riego de la mayor parte del suelo regado en la Región. 

Otro recurso de importancia se encuentra en las diJSponibilidades de 
energía eléctrica existentes en la Región y generadas por las Centrales Hidro
eléctricas Isla y Cipreces, como asimismo, en las posibilidades de ampliar la 
capacidad de generación de energía eléctrica en términos tales que el sólo 
proyecto de uso múltiple Colbún !tendría una capacidad dei 560.000 KW, lo que 
es bastante más que la de cualquier planta hidroeléctrica actualmente existen
te en el país. 

Otro recurso de evidente interés se encuentra en los bosques existentes 
en la Región, especialmente en las 60.000 Hás. de bosques artificiales de pino 
insigne plantadas a lo lar~o de la zona costera y, muy particularmente, en el 
área adyacente a Constitución. A la existencia de este recurso hay que añadir 
las posibilidades de forestar a largo plazo una superficie de no menos de 800.000 
Hás. en el área de influencia marítima de la zona de la costa, que presenta 
singulares :caracteristlcas para el desarrollo del pino insigne. 
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También debe añadirse, en este breve esbozo de los recursos naturales de 
la región, la riqueza ictiológica existente en el litoral regional que queda de 
manifiesto en informes del Instituto de Fomento Pesquero que señalan la exis
tencia, en la zona de Constitución, de los mayores bancos de camarones y lan
gostinos del país. Urge, en este sentido, la realización de prospecciones pes
queras que permitan determinar la verdadera magnitud de los recursos ictio
lógicos existentes, sobre todo ante la pos.ibilidad de contar, a corto plazo, con 
una facilidad portuaria en las cercanías de Constitución, que permitirían desa
rrollar la pesca industrial. 

De la misma manera, es importante efectuar, dentro del marco nacional 
de prioridades, prospecciones geológicas y mineralógicas que permitan deter
minar las posibilidades de la Región para el fomento de la minería. Los ante
cedentes actualmente existentes no permiten sino excepcionalmente el desa
rrollo de esta rama de la producción. 

Por otra parte, la Región tiene potencialidades de importancia para el 
desarrollo industrial de la industria ligada a la agricultura, a la silvicultura y, 
eventualmente, a la pesca. También es posible desarrollar una variada gama 
de industrias medianas de localización indiferente, especialmente en la ciudad 
de Talca que cuenta con una infraestructura industrial de cierta importancia. 
Existe finalmente, toda una inmensa potencialidad para el desarrollo de la 
pequeña indu,stria y artesanía, especialmente ligada al proceso de reforma 
agraria. 

Desde otro punto de vista es preciso señalar la innegable potencialidad 
existente en la Región, por la ubicación de ella en una posición de equidistan
cia y proximidad de los mayores centros de actividad económica, social y cul
tural del país. 

Finalmente es necesario destacar la necesidad existente de ampliación 
y diversificación del sistema educacional en la Región. Particular mendón 
requiere el hecho de la apertura en la zona, de dos centros de educación su
perior, el aumento de la matrícula en la enseñanza básica y el establecimento 
de cursos de capactiación de mano de obra. 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

El planteamiento estratégico para el desarrollo regional surge de la con
sideración de tres aspectos bfusicos. En primer término, de las conclusiones 
del Diagnóstico Regional; en segundo lugar, de la consideración del rol qne 
le corresponde desempeñar a la Región en el desarrollo nacional; y, final
mente, de los objetivos programáticos fundamentales que se pretende alcanzar. 

El primer punto ya fué considerado en la primera parte de este resumen, 
por lo que no se justifica examinarlo nuevamente. 

En cuanto al ~egundo aspecto considerado, se puede señalar que la eco
nomía nacional tiene uno de sus principales cuellos de botellas en el retraRo 
relativo y la baja dinámica de crecimiento del sector agropecuario. Es de todos 
conocido el cuantioso caudal de recursos financieros que el país destina a la 
adquisición de productos agropecuarios en el exterior, con el consiguiente de
sembolso de divisas que, Por otra parte se reauieren para importar otros pro
ductos, preferentemente bienes de capital, aue la economía nacional necesita 
de una manera imprescindible para su desenvolvtmiento. 

En tales circunstancias, y por el hecho de ser la Región del Maule una 
Región eminentemente agropecuaria, cuyo recurso natural está explotado en 
una fracción estimada en poco más de un tercio de su Potendal. es indudable 
quP. el rol específico que le corresponde jugar a la Región e.s el de ser abaste
cedora de productos agropecuarios elaborados destinados a satisfacer parte 
importante de la demanda nacional. Esta función implica la necesidad conse
cuente de lograr un incremento sostenido de la producción aF!-'ropecuaria nro
curando, a la vez, el máximo grado de industrialización en la Región. 

Corresponde precisar ahora el último aspecto considerado, que se refiere 
a los objetivos y metas fundamentales que debe seguir el desarrollo regional. 
Antes de enunciarlos en particular, es preciso consignar que todos ellos persi
guen una finalidad básica, cual es que la Región del Maule supere su condición 
actual de marginalidad económico-social, es decir, de área periférica de los 
mayores centros de actividad del país. -

Para alcanzar esta finalidad se requiere, en lo económico, un incremento 
sostenido del producto y del ingreso por persona, en términos tales que la Re
gión pueda equiparar el promedio nacional en el más breve plazo posible. Es 
necesario, además, procurar una distribución más equitativa del ingreso posibi
litando de este modo una ampliación del mercado consumidor y un acceso más 
generalizado a la propiedad de los bienes de producción. Se precisa, por últi
mo, equilibrar sectorialmente la estructura productiva de la Región, lo que, 
sobre todo, se traduce en una necesidad de industrialización. 
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En lo social es necesario tender a un decrecimiento del saldo migratorio 
negativo, esto es, frenar, en la medida de lo posible la emigración regional. Se 
rf;quiere, además, procurar el pleno empleo de la población activa, con un nivel 
mínimo de productividad e ingreso. Por otra parte, se persigue elevar el nivel 
de vida de la población a través de un mejoramiento continuo de sus diversos 
componentes y especialmente de la educación, la salud, la vivienda y el equipa
miento social. Finalmente se precisa estimular la movilidad social, integrar a los 
estratos marginados de la comunidad regional, procurando a la vez, la participa
ción activa de la población en el proceso de desarrollo. 

Desde el punto de vista físico funcional es necesario procurar la distri
bución óptima de la población en el espacio r egional, considerando los recur
sos y potencialidá.des de cada área y la localización de las fuentes de trabajo 
que se generen. Además, se requiere establecer una adecuada jerarquía de cen
tros poblados de manera de lograr un desarrollo urbano-rural equilibrado en 
la Región. Y finalmente , asegurar una adecuada relación de los centros urba
nos entre sí, y con las áreas rurales ,en vista de lograr el máximo grado de 
coherencia interna y comunicaciones expeditas con el resto del país. 

Para lograr los objetivos precedentemente mencionados se ha fijado un 
conjunto de metas en las variables socio-económicas fundamentales. En un 
plazo de 20 afias se espera duplicar el producto por habitante de la Región. 
De esta manera, el producto per cápita regional, que en 1965 representaba un 
61 % del nacional, deberá ascender en 1985 a un 78 % del producto per cápita 
del país. No se ve posible igualar ambas magnitudes en menos de 40 años. 

Por otra parte, el Producto Geográfico Bruto Regional más que se tri
plicaría al año 1985, con un crecimiento equivalente anual de un 6%. El ma
yor aporte al crecimiento entre los sectores productivos, correspondería a la 
agricultura, con un 321 % de aumento, y a la industria, con un 447 % de incre
mento. 

Postulando un crecimiento de la productividad por activo regional de 
un 92 % en el período, es posible aumentar la oferta de empleo en un 6'0 % en 
relación a la existente en 1965. Esto implica aumentar el empleo en el sector 
agrícola en 55.000 activos, lo que será susceptible de alcanzar siempre que se 
amplíe la superficie de riego por la ejecución de nuevos proyectos de regadío 
(embalse Colbún) , y en el sector industrial en alrededor de 30.000 activos. Se 
lograría de esta manera reducir la actual tasa de emigración, previéndose que 
la población regional crecerá a una tasa de 2,3% anual, contrastando con el 
1,7% anual del período 1952-60. 

Se observaría, además, un mayor grado de urbanización, ya que, de cada 
100 hahitantes, 54 vivirían en centros urbanos. Este aumento de población de
berá sPr distribuido de acuerdo a una jerarquía urbana, que consulta la con
solidación de Talca como polo de crecimiento regional. contribuyendo de esta 
man era, a equilibrar el desarrollo de la zona central del país, que se caracte
riza por el gran crecimiento de Santiago y Concepción. 

Las metas analizadas serán logradas en la medida que el desarrollo eco
nómico regional se realice aprovechando las potencialidades propias de la Re
glón y se ohtenga un decidido esfuerzo en el mejoramiento de la eficiencia de 
los factores . en todos los sectores económicos de la Región. 

En el sector agropecuario se pone énfasis en el aumento de la producti
vidad por hectárea y por activo agrícola a través de las siguientes lineas de 
acción: 

a) Aumento de la superficie regada en la Región y mejoras en fas prác
ticas de rie11:o a nivel predial. Directamente ligado a esta Itnea de acción está 
ht t erminación ñe Digua v Maule Norte, como la necesidad de determinar la 
factibilidad del Proyecto Colbún; 

b) Redistribución del uso del suelo. en función de la caPacidad de uso 
de ellos. Se debe mencionar al respecto, la transferPncia de cultivos anuales a 
permanentes. con ·énfasis en los frutales y viñas. rubros Para los cuales la Re
P"lón presenta gran antituñ . Se recomienda t amhién fa intenslflr.ación del uso 
ñPl suelo en los cultivos anuales. y la introducción de ernnasbiña.~ a-rtlfir.fales 
v mejoradas para aumentar la canacidad de sonarte ganañero. Simultáneamen
te se espera una Intensificación de la forestación en el área costera: 

c) Modernización tecnológica del a11:ro en base a fa invest.i1?;adón y ex
tensión agrícola. En este aspecto son imnortantes la Introducción de esnecies 
Mlecclonadas. la creación de una estación experimental y la correspondiente 
difusión a través de demostraciones: 

d) Canacitación de recursos humanos para el desarrollo de las activi
dades agrícolas. Se nondrá acento en la canacitación en técnicas ligadas a los 
cultivos permanentes, al regadlo y la artesania: 

e) Redistribución de la tierra conforme al programa de Reforma Agraria 
y extensión del sistema cooperativo; 
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f) Adecuación de los mecanismos de comercialización de insumos y pro
ductos agrícolas. En esta línea de acción se da especial énfasis a la acción coo
perativa en todo el ciclo de comercialización; y 

g) Asignación del crédito de acuerdo a los programas de producción que 
se establezcan en .el sector. El crédito de explotación y de inversión debe diri
girse según las líneas de demrrollo agropecuario. Es especialmente recomen
dable la generalización de las formas de crédito según presupuesto. 

El desarrollo agropecuario requiere como condición básica una política 
estable de precios agrícolas que asegure una rentabilidad adecuada al produc
tor que desarrolla su actividad en condiciones normales de eficiencia. 

El desarrollo industrial, por su parte, se concibe como un elemento para 
satisfacer tres requerimientos del desarrollo regional : 

a) Dinamizar la producción agropecuaria a través de la demanda en las 
industrias de base agricola ; 

b) Equilibrar la estructura productiva de la Región ; 
c) Convertirse en un factor de consolidación de la jerarquía urbana en 

la Región. 
Para impulsar el desarrollo industrial regional se requiere descentrali

zar la acción de las entidades públicas de tal manera que completen la acción 
crediticia con la detección y elaboración de nuevos proyectos. Paralelamente 
deben contemplarse incentivos tributarios de acuerdo a la vocación regional e 
impulsar la creación de un barrio industrial. Se reconoce explícitamente la 
necesidad de la colaboración del sector privado industrial en esta tarea. 

Los rubros prioritarios para el desarrollo industrial son: la industria li
gada a la elaboración de productos agropecuarios y la industria de "localiza
ción indiferente", definida como aquella clase de industria cuyos costos de 
transporte de insumos y productos no son decisivos en su localización. Por su 
impacto regional, y dentro del primero de los rubros señalados, deben men
cionarse los proyectos de Celulosa en Constitución y de azúcar de remolacha 
en Curicó. 

La Región requiere, además, ser dotada de una infraestructura básica 
adecuada al grado de desarrollo que se pretende alcanzar. Los requerimientos 
mas fuertes están puestos en la necesidad de dotar a la Región de un puerto 
o facilidad portuaria, y de muelles pesqueros que permitan aprovechar los re
cursos ictiológicos existentes, de mejorar la red de caminos transversales. de 
ampliar el equipamiento de comercialización de la producción agropecuaria, de 
electrificar las áreas rurales y ejecutar las obras de regadío que permitan apro
vechar las potencialidades de riego que la Región tiene. 

Es n ecesario, también ampliar los programas de construcción de vivien
da y de dotación de equipamiento social, t eniendo presente el déficit existente 
y el crecimiento previsto para los centros urbanos y áreas rurales. 

Por otra parte, se precisa capacitar y adecuar todo el sistema educativo 
e incluso la investigación en función del rol que la Región va a jugar. En efec
to, si lo que se requiere es que la Región se especialice económicamente, ello 
forzosamente debe tener una contrapartida en el conocimiento necesario para 
dicha especialización (centros de estudios agrícolas superiores, centros de ca
pacitación, centros de extensión y difusión, etc.). 

De los conceptos expuestos, y en mucho mayor medida de los que se ex
ponen en forma más detallada en los diversos capítulos de este informe, se 
deduce que la Región del Maule tiene claras perspectivas de desarrollo. Lograrlo 
.s·erá una tarea en la que deberá comprometerse la voluntad de progreso de to
dos los habitantes de la Región, constituyendo un factor f1,mdamental el c;rear 
un i¡entido de 1,mión y solidarid~d, 
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PRESENTACION DE LA REGION DEL MAULE 

La ~egión del _Ma~le está formada por las provincias de Curicó, Talca, 
:r.,raule Y Lmares; esta ubicada en la Zona Central de Chile, equidistante de los 
tres mayo~~s polos de crecimiento nacional: Santiago y Valparaíso, por el Norte, 
y Concepc10n, por el Sur . 

. . Limita al Norte con la provincia da Colchagua, al Oeste con el Océano 
Pacifico,. al_ Sur con la provincia de _~uble (Regió~ del Bío-Bío), y al Este, con 
las provmcra.s de Mendoza y Neuquen, de la Republica Argentina. 

E.'l desarrollo de las tres entidades longitudinales que caracterizan Chile: 
Cordillera de los Andes, depresión intermedia y Cordillera de la Costa logra 
:::u plenitud en la Región. ' 

La depresión intermedia o Valle Central aumenta su anchura, llegando 
a 80 Kms. frente a Talca, dando lugar a una actividad agrícola que caracteriza 
la economía regional. 

El sistema cordillerano de 18, costa es bajo (menos de 1.000 m.) y confi
gura una sucesión regular de quebradas y valles que son las naturales vías de 
acceso al mar, representando cada uno, tipos de establecimiento, modos de uti
lización, formas de vida, etc. 

La Cordillera andina, maciza y elevada, se :mantiene como soporte fun
damental de la orografía, concentrando en sí muy poca actividad económica 
y escasa población. 

El clima mediterráneo es predominante, con una impronta térmica mo
derada y suave que ha.ce indudablemente acogedor el medio. Las lluvias se con
centran en el período invernal, no coincidiendo con el ciclo vegetativo de los 
cultivos, por lo cual la agricultura tuvo que recurrir tempranamente al desa
rrollo inten~ivo de los sistemas de riego. Esto pudo ser factible gracias al relie
ve (declive adecuado) , y a las acumulaciones nivosas de los Andes. 

Sus condiciones naturales de suelo, clima e hidrografía confirman un 
marco propicio al desarrollo de la agricultura, especialmente en el área del 
Valle Central, donde se encuentran más del 30% (356.000 Hás.) de la superfi
cie de riego permanente del país. Esta superficie es 1,usceptible de ampliarse 
en una proporción muy importante, por medio de proyectos de riego en actual 
c,iecución (Maule Norte y Digua), y en estudio (El Manzano y Colbún). El área 
de riego eventual es de 151.000 Hás., alrededor de un 22 % de la superficie de 
este tipo en el país. 

El área de la Cordillera de la Costa presenta, por su parte, serias limi
taciones de topografía, suelo y agua para el desarrollo agrícola. Un acelerado 
proceso de erosión, que afecta a más de 350.000 Hás. ha venido a agravar estas 
restricciones; sin embargo, salvando aquellas zonas susceptibles de destinar a 
cultivos y empastadas de sécano, esta área presenta condiciones muy favora
bles para la forestación en una extensión no inferior a 800.000 Hás. Además de 
expandir el desarrollo de la industria de la madera y derivados, la forestación 
se impone desde el punto de vista de la conservación de suelos y control de la 
erosión. La superficie actualmente forestada es de alrededor de 60.000 Hás., las 
:uales se encuentran principalmente en lo,s alredederos de la ciudad de Cons
titución. 

La Región abarca la casl totalidad de las hoyas hidrográficas de los dos 
principales ríos de ella: el Maule y el Mataquito, siendo todos los demás ríos 
regionales afluentes de los primeros. El Maule se caracteriza por su régimen 
casi mixto, ya que tiene dos crecidas anuales, una provocada por las lluvias y 
la otra por el aporte del derretimiento de las nieves. Las aguas del Maule son 
empleadas para la generación de energía en las centrales hidroeléctricas de 
Cipreses e Isla, cuya potencia instalada actual es de 171.000 KW, lo que re
presenta sólo alrededor de un 8% de la potencia disponible en la Región, de 
los cuales aproximadamente un 75% es del Río Maule y un 25% del Mataquito. 
Esta potencia disponible representa casi la cuarta partA de la potencia total 
disponible en la zona comprendida entre Coquimbo y Llanquihue, que corres
ponde a la del sistema interconectado de ENDESA. 

Lai costa es lisa, no presentando ningún tipo de accidentes que confor
men ensenada.e; o caletas abrigadas, lo cual, sumado al embancamiento del Río 
Maule, no ha permitido la existencia de un puerto regional, así como de faci
lidades portuarias que permitan el tráfico marítimo y un aprovechamiento de 
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los abundantes recursos ictiológicos existentes en la costa regional. La caren
cia de puerto, y aún de muelles pesqueros, evidentemente han restado posibi
lidades de desarrollo a la Región. 

Los recursos del mar no han sido prospectados sistemáticamente sin em
bargo, según el Instituto de Fomento Pesquero, existe en la Región Úna gran 
riqueza ictiológica, encontrándose en ella importantes bancos de langostinos y 
camarones, que serían los mayores del país. 

El subsuelo regional no ha sido objeto de reconocimientos geológicos y 
mineralógicos sistemáticos que permitan establecer las posibilidades de un de
sarrollo de la minería. Existen varios yacimientos metálicos y no metálicos ya 
denunciados ; no obstante, el grado de explotación es mínimo y las posibilida
des de desarrollar el sector a corto y mediano plazo son muy reducidas. 

La Región del Maule cuenta al año 1967 con alrededor de 692.000 habi
tantes, lo que representa aproximadamente un 7,5 % de la población total del 
país. En el pasado la participación porcentual de la Región en la población na
cional fue mucho más importante; basta consignar que a fines del siglo pasa
do ,tanto las cuatro provincias de esta Región como la provincia de Santiago, 
tenían el 15 % de la población del país, y hacia el año 1975, mientras las prime
ras tendrán menos del 7%, Santiago, tendrá casi el 40 % de la población total. 

La Región puede caracterizarse como una zona típicamente rural. Más 
del 60 % de la población está constituida por habitantes rurales; más de un 
55 % de los activos se ocupan en labores agrícolas, mientras que la población 
activa industrial representa menos del 10 % y ella está ocupada de preferencia 
en la industria pequeña y artesanal. 

En concordancia con lo anterior, la actividad productiva básica de la Re
gión es la agricultura. Esta aporta aproximadamente el 15% del producto agrí
cola nacional y más de un 35 % del producto geográfico de la Región. Se ca
racteriza por ser una agricultura mixta de cultivos y ganadería. Dentro de los 
cultivos, alrededor de la cuarta parte corresponde a viñas y frutales, y el resto 
a cereales y chacarería. La ganadería se orienta principalmente a la engorda 
y crianza de vacunos en las tierras de riego, y a la ovejería en el secano. 

La industria regional se caracteriza especialmente por ser una industria 
de tamaño mediano y pequeño, cuya producción está orientada casi exclusiva
mente a la elaboración de productos agropecuarios. Se trata en realidad de 
una industria de tipo tradicional, altamente concentrada en la comuna de 
Talca, y que aporta aproximadaimente el 10% del Producto Geográfico Bruto 
de la Región. 

La Región es cruzada en el sentido Norte-Sur por la red troncal de trans
porte caminero (la carretera panamericana) y por la vía férrea longitudinal. 
Los caminos intraregionales muestran serias deficiencias, constituyendo en mu
chos casos un impedimento para el desarrollo de ciertas áreas de la Región. 
El sistema ferroviario cuenta además, con cuatro ramales: Curicó - Licantén, 
Talca - Constitución, Talca - Pérquin y Parral - Cauquenes. No existe trans
porte marítimo ni aéreo en forma regular. 

Uno de los graves problemas que entraban el desarrollo regional es la 
inexistencia de una adecuada dotación de equipamiento básico: vivienda, salud 
y educación. Esto repercute sobre la población regional afectando en gran me
dida los niveles de vida, los cuales en casi todos sus componentes, son notoria
mente más bajos que los niveles de vida existentes en el país. 

En los cuadros N91 y N9 2 se muestran algunos indicadores básicos de la 
realidad regional. 
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C u A l> R o Ne.> 1 
Indicadores Básicos Regionales 

Estructura Regional 

% de Reg. Fuente 
Región País en el país Año 

Población Total ................... .. 563.042 7.374.115 7,64 1960 XIII Censo Pobl. DEC. 
Poolación Activa .................. 176.308 2.388.667 7,38 1960 Id. 
Pobl. Activa. agrícola ............ 98.475 662.379 14,86 1960 Id. 
Pobl. Activa industria l ..... ... 16.954 428.862 3,94 1960 Id. 
% Pobl. Urbana .................... 40,35 68,19 59,17 1960 Id. 
Superficie Tota.l (1) .......... 30.518,1 756..945,0 4,03 
Sup. Agrícola (2) ....... .. ..... .. ... 1.968,4 22.670,4 8,68 1965 IV Censo Nac. Agro'p. DEC. 
Sup. de riego permant. (2) . 356,0 1.205,5 29,53 Proy. Aerof. Inst. 

Recursos Na.tura.les 
Sup. de riego event. (2) ...... 150,6 685,4 21,98 Id. 
Sup. secano cultiva b. (2) .. .. 174,4 2.688,7 5,48 Id. 
Sup. secano con eventual 

uso agrícola (2) ...... ............ 1.173,4 6.679,5 17,57 Id. 
Prod. Geogr. Bruto (3) .......• 772,4 16.803,2 4,60 1965 ODEPLAN 
Prod. Geogr. Agrícola (3) .... 279,4 1.976,7 14,13 1965 
PTod. Geogr. Industr. (3) .. .. 86,4 4.144,3 2,08 1965 
P. G. B. per Cápita. (4) ... ... 1.163 1.912 60,83 

(1 ) en Km2. 
(2) en miles de hectáreas. 
(3) en miles de escudos, expresados en moneda de 1965. 
(4) en esC'lldos de 1965. 

C U AD R O N9 2 
Indicadores Básicos Regionales 

Dinámica Regional 

Región: País Período Fuente 

Tasa de crecimiento de la 

Id. 
Id. 
Id. 

de Inv. 

Población Total .. ..... .... ... 1,7 2,4 1952-60 ODEPLAN. Depto. Plan. Regional 
· Tasa de crecimiento de la 

Población Activa. ...... .. .... 0,5 1,0 1952-60 Id. 
Tasa. de crecimiento del 

Prod. Geográf. Bruto .. 2,2 3,3 1952-60 ORPI.AN 
Tasa de crecimiento de la. 

Po bl. activa. agrícola. ... . 1,0 0,7 1952-60 Id. 
Tasa. de crecimiento del 

producto agrícola .......... 1,7 1,6 1952-60 I4. 
Tasa de crecimiento de la 

Pobl. -acttva. industrial.. - 0,6 0 ,7 1952-60 'Id. 
Tasa de crecimiento del 

Producto Industrial .... .. 0,9 4,3 1952-60 Id. 
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PARTE l. 

DIAGNOSTICO REGIONAL 

El presente Diagnóstico pretende dar una visión de la realidad actual 
regional, de su evolución histórica, de las posibilidades de superación emana
das de sus recursos y potencialidades y de nuevas situaciones que marcan una 
tendencia positiva y, finalmente , de las limitantes o escollos más importantes 
para el desarrollo regional. 

se pretende de esta forma fundamentar el conjunto de medidas y accio
nes estratégicas que se propondrán en la segunda parte del presente docu
mE>nto. 

Se han realizado cinco diagnósticos específicos, el demográfico, el eco
nómico, el social, el espacial y el institucional, como una forma de desmem
hrar, de una manera operativa, una realidad que, en definitiva, constituye un 
todo integral e interrelacionado. 

Se ha tratado de mantener la clásica secuencia de: la descripción de la 
situación, el conocimiento de los factores que la determinan, el análisis de sus 
perspectivas y la evaluación; cuando ello ha sido posible. 

Resulta difícil sintetizar cuales son las características substantivas de la 
Región, pero a continuación se hace un intento de descripción. 

En el aspecto demográfico, la Región se caracteriza por la existencia de 
un fuerte proceso emigratorio que ha deteriorado su posición relativa en el 
país y que lo ha hecho perder parte importante de sus habitantes más capaci
tados. Determinadas zonas (zona de la costa) han experimentado una pérdida 
absoluta de población. 

La causa más determinante del deterioro demográfico regional se en
cuentra en el lento crecimiento de las actividades urbanas y en la baja diná
mica del sector productivo más importante, cual es el sector agrícola. 

En el aspecto económico, la Región se caracteriza por su falta de cohe
sión que hace que ella no constituya propiamente un sistema económico dife
renciado. Paralelamente, se constata un alto predominio del sector agrícola, el 
cual muestra una baja productividad por activo. La industria es predominan
temente tradicional y de escaso dinamismo. 

Todo lo anterior, determina bajos niveles de ingreso, baja capacidad de 
ahorro y lento crecimiento de la economía regional. 

En el aspecto social, la Región se caracteriza por la coexistencia de dos 
sociedades de distintos niveles de desarrollo, lo cual es un fenómeno de ocu
rrencia frecuente en regiones agrícolas sub-desarrolladas. Es notorio, además, 
un acelerado proceso de organización campesina. 

Los déficit educat ivos de la Región en relación al país son de suma gra
ve<!ad y contribuyen a agravar el círculo vicioso del sub-desarrollo. 

En el aspecto físico se constata una baja dinámica de crecimiento y una 
inadecuada jerarquización de los principales. centros poblados. Se constatan, 
además, altos déficit de vivienda y equipamiento, como asimismo, la existen
cia de zonas de baja y nula accesibilidad al capital social básico. 

En el aspecto inst itucional, la Región difiere poco de otras regiones del 
país. Los aspectos más relevantes parecen ser la inexistencia de la Región como 
marco geográfico de las decisiones y la escasa autonomía político-administra
tiva que ella tiene. 

El conjunto de constat aciones recién realizadas, marca un cuadro som
brío que debe mover a la utilización racional de las potencialidades regionales. 
Aún a riesgo de esbozar un cuadro incompleto se puede afirmar que la princi
pal potencialidad natural de la Región e6tá en sus recursos agrícolas, los cua
les pueden ser utilizados en mucho mayor medida que en la actualidad y pue
den dar lugar al nacimiento de importantes industrias elaboradoras de pro
ductos agropecuarios. 

Tampoco puede desestimarse la posición geográfica de la Región en el 
centro de la zona de más alto desarrollo relativo del país. 

Es posible constatar la existencia de acciones y circunstancias que, como 
los cambios nacionales en el sector agropecuario, la aceleración del crecimiento 
industrial regional y la extensión del sistema educativo, marcan posibilidades 
de superación de la situación que en un proceso de planificación no se puede 
dejar de tener presente. 
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CAPITULO I. 

DIAGNOSTICO DEMOGRAFICO 

1.0. ESTRUCTURA DEMOGRAFICA: 

1.1. Baja importancia poblacional de la Región del Maule en el país. 

La población total regional, según el Censo de 1960, era de 563.041 habi
tantes que representaban un 7,64 % del total nacional. Una estimación hecha 
por CELADE, señalaba para el año 1965 una población, en la Región, de 664.300 
personas. Clasificando las provincias en orden decreciente de importancia se
gún su participación porcentual en la población total de la Región, se tiene 
en primer lugar a Talca con un 36,6 % del total con 206.154 habitantes, seguida 
de Linares con 171.350 habitantes y un 30,4 % , luego la provincia de Curicó con 
una población de 105.802 personas y un 18,8%, y por último, Maule, que reune 
79.736 habitantes que representaban un 14,2% de la población regional. 

1. 2. Distribución por sexo favorable a los hombres. 

L~ composición por sexo de la población regional nos señala que ésta 
se encontraba en el año 1960, constituida por un 50,52 % de hombres y un . 
49,48 % de mujeres, aunque la diferencia es pequeña, conviene señalar que la 
distribución es diferente en esta Región a la correspondiente al total del país 
donde la proporción de hombres es menor a la de mujeres (48,99% de hombres 
y 51,01 % de mujeres ) . 

Al analizar la distribución por provincias se ve que la relación existente 
en Curicó y Talca es casi similar con un 50,68 % y 50,34 %, respectivamente de 
hombres; va.ría en la misma dirección en Linares, 51,04%; y se invierte en 
Maule con 49,61 % de hombres. 

Se puede señalar, además, que es posible apreciar un mayor número de 
mujeres que de hombres en las principales ciudades de la Región. En efecto, 
en el cuadro N9 3 se muestra la distribución de la población por sexo en estas 
ciudades, principales de la Región. 

CUADRO N9 3 
Distribución de la Población por Sexo en las principales ciudades 

de la Región 

CIUDAD N9 H,a;bitantes N9Hombres N9Mujeres % Hombres % Mujeres 

Talca 68.142 30.791 37.351 45,2 54,8 
Curicó .. . .. . 32.562 14.720 17.842 45,2 54,8 
Linares .. . ..... 27.508 12.811 14.697 46,6 53,4 
Cauquenes . . ... 17.836 7.751 10.085 43,5 56,5 
,Parral .. . . ... . . 14.610 6.713 7.897 46,0 54,0 
Constitución . .. 9.536 4.270 5.266 44,8 55,2 
Malina 7.621 3.563 4.058 46,8 53,2 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960. 

. Este ~uadro permite detectar ia existei:cia de una proporción mayor de 
muJeres emigrantes que de hombres. Esta hipotesis es relevante para la proble
mática de la migración y de la distribución por ramas o sectores de actividad 
económica, como se verá más adelante. 
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1 . 3 . Pred•ominio de la población rural 

El examen de la distribución urbana o rural de la población muestra 
que un 40,35% de la población de la Región es urbana, y la población rural 
aJcanza a un 59,65 %, siendo para el paíis estos mismos porcentajes respectiva
mente de 68,19 y 32,81 % . Si se examina el grado de urbanización de las provin
cias de la Región, Talca ocupa el primer lugar con un 43,6'% de población ur
bana, a continuación, Curicó, con un 41 ,0%, después Maule, con un 39,8%, y 
por último, Linares, con un 36,3% de habitantes en áreas urbanas. 

Es importante acotar que la urbanización será un signo efectivo de desa
rrollo, en la medida en que los sectores económicos urbanos sean :suficiente
mente dinámicos como para generar ocupaciones de productividad relativa
mente elevada, suficientes para los nuevos habitantes urbanos. 

1. 4. Mayor proporción de dependientes. 

El análishs de la distribución de la población total por grupos mayores 
de edad muestra diferencias apreciables en la estructura por edades de la Re
gión y del país. Las conclusiones son evidentes : la población en edad de tra
bajar, en relación al total, es menor en la Región que en el país. Esto significa 
un mayor número de dependientes por persona en edad de trabajar. En ge
neral el grupo de jóvenes (0-14) es mayor proporcionalmente que en el país; 
esto implica necesariamente mayores esfuerzos y recursos destinados a la edu
cación. 

CU AD R O N9 4 
Distribución Porcentual por Grupos Mayores de Edad 

REGION (%) 
PAIS (%) 

0-14 aiños 

42,0 
39,6 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960. 

15-64 años 

53,1 
56,1 

65ymásaiños 

4,9 
4,3 

Asimismo el grupo de ancianos (65 años y más) es también mayor, acen
tuándose este fenómeno en la provincia de Maule, donde se encuentra una 
población envejecida en comparación con las provincias restantes y aún con 
el país. Curiosamente se constata que este abultaniiento del grupo de ancianos 
rn5 años o más), se produce en toda la zona de la costa: Vichuquén, Licantén, 
Curepto y Provincia de Maule (áreas de mayor emigración). 

1 .. 5. Población Activa. 
La población activa regional como se muestra en el Cuadro N9 5, era 

en el Censo de 1960, de 176.308 activos, siendo éstos un 7,4% del total de acti
vos nacionales. El aporte de cada provincia al total de activos regionales, en 
orden decreciente de importancia era: Talca con 65.275 activos y un 37,0% 
del total regional; Linares con 53.943 personas y un 30,6%; Curicó con 32.739 
y un 18,6%, y Maule con 24.351 y un 13,8 % de los activos de la Región. 

CU AD R O N9 5 

Población Eoonó:mfoamente Activa Regional por Sexo y Condición 

Urbana o Rural 

Miles d·e personas 

Total Hombres Mujeres 

TOTAL ...... 176,3 146,3 28,0 Total 

URBANO .... 69,4 48,4 21,0 Urb. 

RURAL .... .. 106,9 99,9 7,0 Rural 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960 . 
• 
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Distribución Porcentual 

Total Hombres Muj-eres 

100 84,1 15,9 
(100,0) (100,0) (100,0) 

100,0 69,7 30,3 
(39,4) (32,6) (75,0) 
100,0 93,5 6,5 

(60,6) (67,4) (25,0) 



1. 6. Baja tasa de actividad regional. 

La consideración de la tasa de actividad total, por sexo, y por condición 
urbana o rural, permite extraer conclusiones relevantes con respecto a la re
lación entre población total y población activa. 

En el Cuadro Ne:> 6 se constata, en primer lugar ,que la tasa de actividad 
general de la Región es más baja que la del país, pero el examen de la tasa 
de actividad por sexo señala que mientras la tasa de actividad masculina re
gional es levemente superior a la del país, la tasa de actividad femenina es 
notoriamente inferior. 

Asimismo el mismo análisis por condición urbana o rural, muestra que 
l.1 tasa de actividad urbana de la Región es bastante inferior a la nacional. 
Esto debido al efecto ligado de la baja participación femenina en la población 
activa y de la alta proporción de mujeres existente en los sectores urbanos. 

CUADRO NQ 6 
Número de Activos por 1.000 Personas de fa Población Total 

(Tasa de actividad en º / oo) 1960 

Curicó ... . ... . . . . .. . 
Talca ........ . . .. . . . 
Maule ..... .. ... . . . . 
Linares . . . .. .. .... . 

REGION . . .... . . . . . . 
SANTIAGO .. .. . . .. . 
PAIS . . .. . .. .... . .. . 

TOTAL 

309 
317 
305 
315 
315 
343 
324 

Hombres 

517 
517 
523 
529 
522 
503 
513 

FUENTE: XIII Censo de Pobl'<lición, 1960. 

1. 7. Estructura tradicional del empleo. 

Mujeres 

96 
113 
91 
92 

100 
200 
142 

Urbano 

305 
313 
286 
305 
306 
345 
327 

Ruml 

312 
320 
318 
320 
318 
319 
317 

En el cuadro siguiente se muestra la población económica activa de 12 
años y más, por rama de actividad y al año 1960. 

CU AD R O NQ 7 

Población Económicamente Activa de 12 años y más, por Rama de 

Actividad 
(Miles de personas) 

SECTOR 
PAIS (2) (1) 
REGION ,TOTAL Agricultura Minería Industria Construc. Serv1cios 

PROVINCIA 
Curicó .. . . 32,7 19,0 -,- 2,7 1,0 8,6 
Talca . ... . . .. . . . 65,3 33,2 0,2 7,8 3,0 17,5 
Maule .......... 24,4 14,7 

' 
1,9 0,9 5,6 

Linares . . .... .. . 53,9 31,5 0,1 4,6 2,7 12,6 
REGION .. . . . . .. 176,3 98,5 0,3 17,0 7,6 44,5 
PAIS . . . . . . . . . . 2.388,7 666,4 91,0 428,9 135,8 922,1 

FUENTE: XIII Censo de Pobla:ción, 1960. 

(1) Agrupa las divisiones 5, 6, 7 y 8 de la Clasificación Internacional Uniforme de las 
Actividades Econó:nicas. 

(2) En el t otal se consideran además las divisiones 9 y x (actividadrn no bien espe
cifioaidas e ignorad.as). 
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La distribución porcentual de la población económicamente activa por 
rama de actividad económica, puede ser observada en el Cuadro N9 8. 

CUADRO N9 8 
Distribución Porcentual de la Población Económicamente Activa de 

12 años y más, por Rama de Actividad 

SECTOR 
PROVINCJA (2) 
REGION TOTAL Agricultura 

PAIS 
Curicó ... .. .. 100,0 57,9 
'!'alca . ' .... ... 100,0 50,8 
Maule .... .. . .. 100,0 60,2 
Linares .... ... 100,0 58,4 
REGIO!i ..... 100,0 55,8 
PAIS .. ... .... 100,0 27,7 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960. 

(1) Idem. cuadro anterior. 
(2) Idem. cuad:ro anterior. 

(1) 
Minería Industria Construc. Servicios 

' 
8,2 3,1 27,4 

0,3 11,9 4,7 28,0 
-,- 7,4 3,7 24,0 

' 
8,5 5,0 23,9 

' 
9,6 4,3 25,9 

3,8 18,0 5,7 38,6 

Al observar esta distribución, se constata que la Región tiene proporcio
nalmente más del doble de activos agrícolas que los que tiene el país, esto 
refleja que es una zona netamente agrícola, rusimismo está mucho menos in
dustrializada que el país; se observa también la virtual inexistencia de activi
dad minera y la baja proporción de activos en el sector Servicios en relación 
al país. 

En cuanto a las provincias, desde un punto de vista ocupacional; la 
más agrícola es Maule y la menos agrícola es Talca, la cual a su vez es la más 
industrializada y con mayor proporción de activos en el sector Servicios. 

Como constatación general es necesario señalar que la importancia de 
cada rama de actividad en la estructuración del empleo regional está indi
cando que la economía regional es típicamente tradicional, con predominio 
general de las actividades agrícolas, y en el medio urbano, predominio de .ser
vicios. 

2 .0. DINAMICA DEMOGRAFICA. 
2 .1. Tasa de crecimiento de la población total inferior al país. 

CUADRO N9 9 
Población por Provincias estimada al 30 de Junio de los años 1940-

1952 y 1960 y Tasas Anuales de Crecimiento Intercensal 

1940 

Curicó . . . . . . . . . 81.823 
Talca . . . . . . . . . . 158.375 
Maule . . . . . . . . . 71.051 
Linares . . . . . . . . . 136.026 
REGION . . . . . . . 447.277 
PAIS . .. .. . ..... 5.063.000 

1952 

94.889 
184.291 
76.585 

155.181 
510.946 

6.295.000 

1960 

111.377 
213.532 
82.424 

176.978 
584.311 

7.628.136 

'IrASAANUALDE 
CRECIMIENTO 

1940-1952 1952-1960 

1,24 
1,27 
0,63 
1,11 
1,12 
1,83 

2,02 
1,86 
0,92 
1,65 
1,69 
2,43 

FUENTE: Población Total por Provincias, Chile, 1885-1960, Dirección de Estadistica Y 
Censos, 1964. 

El análisis del Cuadro anterior nos señala que la Región crece a un rit
mo inferior al país. Entre las provincias la que más creció en el período de 
1940-1952 fué Talca, seguida muy cerca de Curicó y un poco más lejana Lina
res, por último Maule, con una tasa de crecimiento equivalente a la mitad de 
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la de Talca. En el período 1952-1960 Curicó pasa a ocupar el liderato en cuanto 
a incremento poblacional, .seguida de Talca, Linares, y por último, muy alejada 
de las otras, Maule. Se constata además que ninguna provincia regional exhibe 
tasas ni siquiera cercanas a la tasa de crecimiento nacional. 

2 .2 . EscaS'o crecimiento de los activos. 

CUADRO N9 10 
Crecimiento de la Población Activa en el Período 1952-1960 

CURICO .... . .. .. .. . .. . . 
TALCA ........ .. .. . . . 
MAULE . . . .. . .. ..... .. .. . 
LINARES . . . .. . . ... . .. .. . . 
REGION .. . .. . . . ...... . . . . 
PAIS ... . .. . . .. . ... . .. .. . 

1952 

31.900 
62,400 
24.300 
51.200 

169.800 
2.187.800 

1960 

32.700 
65.300 
24.400 
53.900 

176.300 
2.388.400 

FUENTE: XII y XIII Censo d e Población , 1952 y 1960. 

Ta.sa rumal de crecimiento 
1952-1960 

0,29 
0,54 
0,05 
0,61 
0,47 
1,04 

Se observa en el Cuadro NQ 10, que la población activa regional experi
mentó un crecimiento notoriamente más bajo que el país. Asimismo se puede 
constatar que la provincia de mayor crecimiento fue Linares , seguida de cerca 
por Talca, bastante más distante Curicó, y por último Maule, cuya población 
activa permaneció casi constante en el período. 

2 . 3 . Agrarización del empleo regional. 

Intimamente ligado a lo anterior está el problema de la dinámica del 
empleo regional, la cual se muestra en los dos cuadros siguientes. 

CUADRO NQ 11 
Evolución de la Población Económicamente Activa por Sectores 

entre 1952 y 1960 
(miles de personas) 

TOTtA.L Agricultu;ra Minería Industria Construc. Servicios 

R.EGION 1952 165,1 91,1 0,6 18,1 6,1 49,2 
1960 176',3 98,5 0,3 17,0 7,6 52,9 

PAIS 1952 2.118,8 629,1 101,0 405,1 101.8 881,8 
1960 2.388,7 66'2,4 91,0 428,9 135,8 1.070,5 

FUENTE: XII y Xill Censo de Población, 1952 y 1960. 

CUADRO N9 12 
Distribución Porcentual. · de la población económicamente activa por 

sectores en 1952 y 1960 

Agriowtura Minería Industria 

REGION 1952 55,2 0,3 
1960 55,9 0,2 

PAIS 1952 29,7 4,8 
1960 27,7 3,8 

FUENTE: XII y XIII Censo de Pob1ación, 1952 Y 1960. 
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11,0 
9,6 

19,1 
18,0 

Construct. Sector Tercis.r:lo 

3,7 29,8 
4,3 30,0 
4,8 41,6 
5,7 41,8 



Se observa, al comparar la evolución regional con la nacional, que mien
tras la agricultura al nivel nacional pierde importancia, en la Región la au
menta. La industria, en ambos niveles, decrece en importancia relativa, ma
yormente en la Región donde se constata una disminución absoluta de los ac
tivos ocupados en el sector, no sucediendo así en el país, donde aumentan, en 
términos absolutos los activos industriales. La construcción crece más veloz
mente en el país, creciendo también su importancia en la Región. El sector 
servicios crece tanto en la Región como en el país. 

Todo está significando que, a pesar de la emigración rural, se acrecienta 
la estructura agraria del empleo en la Región, mientras que el sector de mayor 
dinamismo para el desarrollo (industrial) disminuye t anto en términos relati
vos como absolutos y el sector terciario aumenta levemente, tanto absoluta 
como relativamente, acentuándose, por consiguiente la estructura tradicional 
del empleo, y manteniéndose como un impedimento para un desarrollo más 
dinámico. 

2. 4. Pérdida relativa de importancia demográfica en el país. 

La Región ha experimentado una fuerte pérdida relativa de importan
cia poblacional en el país, debido a que su crecimiento demográfico neto se 
ha mantenido durante un período de 75 años, siempre inferior al crecimiento 
promedio del país. 

Tal como se muestra en los cuadros N.os 13, 14 y 15, a continuación, 
mientras que la población de la Región creció en un período de 75 años (1885-
1960), en algo más que la mitad, el país triplicó su población, y la provincia 
de Santiago casi septuplicó sus habitantes. 

CUADRO N9 13 
Pob'lación Regional (Miles de Personas) 

1885 1895 1907 1920 1930 1940 1950 1960 

RF.GION 387 394 385 410 423 447 511 584 
SANTIAGO 364 464 550 735 990 1.278 1.862 2.525 
PAIS 2.492 2.790 3.213 3.785 4.365 5.063 6.295 7.628 

CUADRO N9 14 

Indice de Crecimiento (1.885 -100) 

1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 1960 

REGION 100 102 99 106 109 116 132 151 
S.'\NTIAGO 100 128 151 202 272 351 512 694 
P,\IS 100 112 129 152 175 203 253 306 

CUADRO N9 15 

Evolución de la Participación Porcen tual en el Pa,ís 

1885 1895 1907 1920 1930 1940 1952 Hl60 

REO-ION 15,5 14,1 12,0 10,8 9,7 8,8 8,1 7,7 
SANTIAGO 14,6 16,6 17,1 19,4 22,7 25,3 29 ,6 33,1 

FUENTE: El<>horadón de ORPL.AN-MAULE pn b,:,,c:p a estimaciones de la D. E. a 
"Población total por Provincias 1885-1960". 

Como puede an,eciarse, la Región ha disminuido su narticinación nor
centm1.l en la pohli,cifm del na.ís en al11:o más que la mitad (dPsrie un 15.5% 
en 181l5. hasta un 7.7% en l!lRO). Se PUf\de. nor consiguiPnte, deducir de este 
decrecimiento relativo de la pohl::i.clón regional. aue hay otras regiones del pais 
que crecen en detrimento de la Región del Maule. 
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2. 5. Pérdida absoluta de población en la zona de la Costa. 

J?,e la observación del Cuadro N9 16 se constata una pérdida absoluta de 
poblac10? en la zona de la Cordillera de la Costa formada por las áreas de 
Mataqmto -. C~repto, Constitución y Cauquenes (Dpto. de Mataquito y Cu
r~pto Y provmc1a de_ ~aule). Esto significa que estas unidades geográficas tu
vieron mayor poblac10n que la actual. 

CUADRO NQ 16 

Evolución de la Población en la Zona de la Costa 

Departamento de Mataquito ...... . . . 

Departamento de Curepto .......... . 

Provincia de Maule ................. . 

1885 

21.502 

17.970 

92.029 

FUENTE: X y XIII Censo de !POblación, 1930 y 1960. D. E. C. 

1960 

18.348 

14.248 

79.736 

Esto .se ha producido a causa del fortísimo proceso migratorio desde esta 
zona hacia la zona del Valle Central en la Región y hacia otras regiones del 
país, causado principalmente por el agotamiento del recurso tierir,a debido al 
uso inadecuado del suelo (monocultivo). Este a,celerado proceso emigratorio, 
que ha llegado a significar un despoblamiento de esta área (disminución de 
población), ha tenido efectos sobre la estructura por edades y sexo, ya que se 
encuentra el fenómeno de envejecimiento de la población en toda el área cos
tina, especialmente en la población femenina (abultamiento del grupo de 65 
años y más, en la estructura por edad del sexo femenino). Sin embargo es 
importante señalar que esta adecuación de la población a la potencialidad es 
un elemento positivo para el desarrollo regional y aparentemente es conve
niente estimularlo (proceso de migración dirigida). 

2. 6. Saldo mig.ratorio negativo. 

Otro hecho importante de destacar es el saldo migratorio negativo que 
tuvo la Región en el período entre 1952 y 1960 de 23.559 habitantes (pérdida 
neta de población). Es.te proceso de emigración regional tiene sus causas en el 
fuerte proceso emigratorio desde áreas rurales hacia áreas urbanas, provocada 
por la falta de ocupaciones (desocupación .y sub-ocupación). Estos migrantes 
llegan a las áreas urbanas en la Región, en busca de trabajo y no lo encuen
tran. La baja dinámica de crecimiento de los sectores urbanos regionales, la 
cual se muestra en el Cuadro N9 17, empuja a estos migrantes hacia sectores 
urbanos con mayor dinamismo (como Santiago y Concepción). Este bajo ritmo 
del proceso de urbanización (crecimiento de la población urbana) en la Re
gión, bastante inferior al crecimiento promedio de la población urbana del 
país, se agrava si se con·stdera que la ciudad de Talca, a la cual se le ha asig
nado la función de polo de crecimiento de importancia regional, incrementó 
su población a un ritmo notoriamente inferior al de la población urbana re
gional. 

CUADRO N9 17 

Indice de Crecimiento de la Población Urbana 

(Año Base 1940 = 100) 

Población Urbana País ........ . 

Población Urbana Región ...... . 

Ciudad de Talca .............. . 

1940 

100,0 

100,0 

100,0 

195,2 

135,6 

114,4 

109,1 

Hl60 

190,8 

150,8 

135,0 

FUENll'E: Elabor.aieión de ORPLA:N-IMAULE, sobr•e la !base de Censos de Población. 
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2. 7 . Proceso de emigración selectiva. 

Existe, como se ha señalado, un fenómeno generalizado de emigración 
rural, la cual a su vez provoca un fuerte proceso emigratorio desde la Región. 
Este proceso emigratorio es notoriamente selectivo, y esta selectividad produce 
una serie de de·sequilibrios demográficos, económicos y sociales, tanto en las 
áreas que abandonan los emigrantes como en aquellas a las cuales llegan. 

"Esto provoca una selección de la población por abandono, en el cual 
los mejo,res, los que han recibido mayor educación o están mejor dotados, se 
aventuran a partir a la ciudad en busca de otros horizontes. La emigración es 
mayor entre las mujeres, lo que produce un desequilibrio bastante acentuado 
en esta relación hombres-mujeres, entre los 15 y los 25 años, en el campo, y 
en la ciudad una inversión de esta relación de manera que las mujeres son 
más numerosas que los hombres" (1). 

Esta constatación también se encuentra en otra;s investigaciones practi
cadas en la zona (DElSAL, Investigación sobre la Marginalidad en Area.s Ru
rales de la Región). Se constata especialmente en las zonas costeras una pugna 
entre generaciones: los viejos no quieren emigrar, pues consideran que no hay 
solución a :~us problemas; los jóvenes creen que hay solución y que puede me
jorar su situación al irse (migrando). 

Se ha señalado que emigran en mayor medida las mujeres que los hom
bres, debido a lo cual se crean desequilibrios bastante acentuados en la 1es
tructura por sexo, tanto en el campo como en las ciudades, como se puede 
observar en el Cuadro NQ 18. 

Esta emigración preferencial de mujeres, afecta directamente la estruc
tura del empleo regional, ya que la mayoría de estas mujeres emigrants tra
bajan en la rama de servicios y preferentemente como empleadas domésticas. 
En el año 1960 el 63,4% de los activos femeninos de la Región trabajaba en la 
rama de servicios, conformando el 62,,8% del total de activos de esta rama. 
Asimismo, el 39,8% de las mujeres activas eran empleadas domésticas (11.136 
personas). 

CUADRO N9 18 
Distribución por Sexo y Condición Urbana o Rural 

REGION ............ . 
PAIS ......... . ....... . 

Hlombres 
Urbanos 

46,0 
47,1 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960. 

Miu.ieres 
Urbanas 

54,0 
52,9 

2. 8. Incremento de los dependientes. 

Hombres 
:Riuraies 

53,6 
53,1 

Mujeres 
Rurales 

46,4 
46,9 

Se ha visto que los emigrantes son en su mayoría, personas en edad de 
trabajar. Este hecho, sumado al aumento de la natalidad y a la disminución 
de la mortalidad infantil, ha producido consecuentemente un incremento de 
los dependient55. 

Al observar la variación experimentada en la estructura por edad de la 
población regional, se constata que la población menor de 15 años ha aumen
tado su importancia en el total, significando que la población regional se está 
rejuveneciendo Y, por lo tanto, incrementándose la proporción de dependien
tes. Es importante acotar que este hecho requerirá un aumento proporcional 
de los recursos destinados a proporcionar servicios requeridos por la población 
joven (educación, recreación, alimentación, etc.). 

CUADRO N9 19 
Variación de la Distribución Porcentual de la Población Regional 

Por Grupos de Edades 

1952 

Menores de 15 años . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,3 
De 15 a 64 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,8 
De 65 años y más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 

FUENTE: XII y XIII Censo de Población, 1952 y 1960. 

(1) "El Campesino de Sa:n Clemente". O. Donúnguez, 1964. 
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42,0 
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Se observa asimismo que la población de 65 años y más mantiene cons
tante su importancia. Se exceptúa la provincia de Maule que tuvo un in
cremento de la población de 65 años y más, desde un 6,4 %, e:'.l 1952, hasta un 
6',5% en 1960. 

2. 9. Emigración de los más capacitados. 
Es conveniente señalar además que, según la investigación sociológica 

del campesino de la Región efectuada por el Centro de Investigaciones Socio-
1'5gicas de la U. Católica, los grupos ocupacionales que manifiestan una mayor 
aspiración por ocupaciones urbanas, claramente por sobre los demál~-, son los 
medieros (un 54% de los entrevistados) y los pequeños propietarios( un 53%). 
Podemos suponer que esta aspiración corresponde a la realidad, cuando cons
tatamos que en las comunas donde son cuantitativamente más importantes 
estos dos grupos de trabajadores agrícolas, se observa una mayor emigración. 
Asimismo, son estos grupos, por el tipo de actividad que desempeñan, los que 
tienen una mayor capacitación empresarial, así como también lo.s que tienen 
una mayor conciencia de su situación (son los más insatisfechos con la situa
ción existente en los campos). De ahí que se pueda afirmar que emigran los 
más capacitados. 

De la misma manera emigran de la Región los individuoo, de cualquier 
clase o estrato social, que buscan mejores perspectivas de trabajo y de vida, 
siendo, a su vez, los elementos humanos potencialmente más útiles al proceso 
cte desarrollo regional. 

2 .10. Desequilibrio entre el proceso de urbanización y el de indUJStria
lización. 

De la observación dtl Cuadro NQ 20, se constata una diferencia de ritmo 
entre el crecimiento de ios actives industriales entre 1940 y 1960 y el creci
miento de la población urbana regional en el mismo periodo. La población ac
tiva en la industria casi no creció, pero los habitantes urbanos se incremen
taron en casi un 51 % . 

CUADRO N9 20 
Comparación del Crecimiento de la Población Activa Industrial y de la 

Población Urbana en la Región y en el País 

Población Activa Indt.IBtrial Pob1ación Urbana 

AAO Región País Región País 

1940 N9 16.776 28:i.300 150.000 2.639.300 

Indice (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

196'0 NQ 16.897 428.900 227.200 5.028.100 

Indice (100,7) (150,3) ( 150,6) (190,5) 

FUENTE: Elabora.ción ORPLAN MAULE, sobre la base de Oensos de Población. 

Este fenómeno adquiere una mayor gravedad al considerar que el desa
rrollo urbano regional en lo.s últimos 20 años no se ha basado en sectores eco
nómicos productivos de bienes, como lo señalan las cifras anteriores, sino que 
más bien en sectores productores de servicios que ocultan generalmente un 
fuerte sub-empleo. 

3. O. CARACTERISTICAS OCUPACIONALES. 

3 .1. Baja calificación de la mano de obra. 
Como consecuencia de una desigual distribución de las oportunidades 

educacionales, se constata la ex.\stencia de una baja calificación de los activos 
de la Región en relación al país, la cual repercute en su productividad e in
gresos. así como en la movilidad social existente. Esto parece confirmado en 
Pl cuadro siguiente, donde se puede ver que, en todas las ramas de la actividad 
económica, la escolaridad promedio de los activos es inferior a la nacional, sien
do en general el promedio de escolaridad de los activos regionales inferior en 
un año y medio a los del pais. 
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CUADRO NQ 21 
Años Promedio de Escolaridad 

Rama de Actividad Región 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 
Minería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 
Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 
Electricidad, Gas, Agua . . . . . 6,2 
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 
Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 
Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 
No bien específicas . . . . . . . . . . 4,7 

Total Activos . . . . . . . . . 3,5 

FUENTE: XIII Censo de Población, 1960. 

País 

2,6 
4,6 
5,8 
4,7 
6,7 
7,0 
6,5 
6,3 
5,7 

5,0 

3 . ? . Falta de oportunidades ocupacionales en los sectores rurales. 

Es posible señalar tres características regionales que, siendo productos 
lle las estructuras agrarias existentes, señalan el grave problema de sub-empleo 
que existe en los sectores rurales y, por consiguiente,, la falta de adecuadas 
oportunidades ocupacionales: 

a) Gran proporción de trabajadores transitorios. 
Un hecho característico de la Región es la gran proporc10n de asalaria

dos transitorios (trabajadores estacionales y migratorios), de los cuales una 
gran parte tiene trabajo sólo en los períodos de máxima ocupación de mano 
de obra (cosecha de manzanas, vid, papa, etc.). 

En el año 1955, la Región contaba con 34.157 asalariados transitorios (1), los 
cuales conformaban el 42 % de la población activa agrícola regional, constitu
yendo el grupo de trabajadores agrícolas más importante. Este grupo se carac
teriza por su alta movilidad, tanto geográfica como ocupacional, desempeñan
do múltiples labores a lo largo del año, y también porque son los verdaderos 
asalariados del campo. 

Se puede esperar que una intensificación en el uso del suelo y una am
pliación de los derechos de propiedad sobre la tierra, contribuirá a aumentar 
el poder de absorción de mano de obra de las explotaciones agrícolas. 

b) Estacionalidad en la ocupación de .la mano de obra. 
Otra característica importante de puntualizar, se refiere a las variacio

nes estacionales en la ocupación de la mano de obra agricola que se distin
guen por su irregularidad. Según una investigación efectuada para estimar las 
jornadas directas utilizadas mensualmente en la agricultura, para cada pro
vincia, con el fin de poder establecer los períodos de máxima y mínima ocu
pación de mano de obra, en la Región coincidiría con el mes de Marzo el pe
ríodo de máxima ocupación (2.829.454 jornadas hombre) , siendo el mes de Julio 
el de mínima ocupación (560.545 jornadas-hombre) . 

Esta irregularidad en la ocupación de la mano de obra está indicando 
que una gran parte de los activos agrícolas obtienen empleo sólo durante cier
tos períodos del año, y por lo tanto percibirán ingresos sólo en estos períodos. 

e) Minifundio. 

También es conveniente señalar la gran cantidad de minifundistas exis
tentes en la Región (eran un 4,8 % de los activos agrícolas , 3.681 personas, al 
año 1955 (1), considerándose como pequeños propietarios a los que Poseen de 
1 a 5 hectáreas de tinra) . Es conveniente, sin embargo. ten,., en r.uenta que 
en la zona de la Cordillera de la Costa una persona con bastante tierra tam
bién puede ser de hecho minifundista, y es en esta zona donde existe una ma
yor proporción de ellos. 

La mayor parte de los minifundistas se dedica a producir exclusivamente 
para su autoconsumo, caracterizándose ademá;s por su baja productividad Y 
por la escasa magnitud de los ingresos que obtienen. 

(1) No se obtienen datos equivalentes a base del Censo Agrícola-Ganadero de 1965 
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Gran parte de ellos trabajan también como asalariados en predios mayo
res, de la misma zona; van a desempeñar labores estacionales en la zona del 
Valle Central y, los menos, que viven en la costa misma, complementan sus 
actividades con la pesca (agricultores-pescadores). Es en este grupo ocupacio
nal donde se encuentra más agravado el sub-empleo. 

3 . 3. Incapacidad de absorción ocupacional en los sect.>res urbano.s. 

Como un problema importante de exponer aparte, está el fenómeno de 
la incapacidad de los sectores económicos urbanos de la Región, debido a su 
falta de dinamismo, de absorber la población activa desplazada desde los cam
pos, ya que, a pesar de que el número de ocupaciones agrícolas crece, no lo 
hace en la medida .suficiente para dar trabajo a la totalidad del incremento 
de la población activa rural. 

Al no crecer los sectores económicos urbanos de la Región en la medida 
suficiente para ofrecer las oportunidades ocupacionales buscadas por los mi
grantes, éstos seguirán su desplazamiento migratorio fuera de la Región. El 
cuadro siguiente, que muestra las variaciones en la ocupación de mano de obra 
por sectores económicos, permite comprobar lo precedentemente afirmado. 

CUADRO N9 22 
Crecimiento o Decrecimiento del Número de Activos por Sectores 

Acttvos Activos Variaci61n % Variación 
1952 1960 

Agricultura: 
Región . ....... 91.115 98.475 7.360 8,1 
País .. . .. . .. .. . 6º29.100 662.400 33.300 5,3 

Industria: 
Región ... .. ... 18.146 16.954 - 1.192 - 6,6 
País . ..... . . . .. 405.100 428.900 23.800 5,9 

Construcción: 
Región . ' ...... 6.113 7.648 1.535 25,1 
País ' . .... . .. . . 101.800 135.800 34.000 33,4 

Sector Terciario: 
Región ....... . 43.750 44.499 749 1,7 
País .... ....... 805.600 922.100 116.500 14,5 

:nJENTE: XII y XIII Censo de Población, 1952 y 1960. 

Se puede ver que la industria decreció en 1.192 activos entre 1952 y 1960. 
;13í como también que el sector terciario (que engloba las ramas de electrici
dad, transportes, comercio y servicios), aumentó en solamente 749 personas 
activas. 
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CAPITULO II. 

DIAGNOSTICO ECONOMICO 

1. O. ESTRUCTURA ECONOMICA. 

1.1. La Región del Maule no conforma un sistema económico diferenciado. 

La Región del Maule, ubicada en el centro del país, no constituye un sis
tema diferenciado del resto de la zona consolidada. 

Internamente, el espacio económico regional pr:esenta un alto grado de 
desarticulación. La Región carece de polos de crecimientos capaces de dinami
zar el total de su espacio de influencia. Existe, además, una clara diferenciación 
entre el área central, de cierto desarrollo, con fácil acceso a los polos de creci
miento y algunas áreas de la costa, estagnadas y de difícil accesibilidad. 

Por otra parte, el crecimiento centralizado de la economía chilena, unido 
al deterioro de la posición económica de la Región, la han convertido en una 
zona de bajo desarrollo y dependiente de los estímulos de Santiago y Concep
ción. En efecto, la actual etapa de desarrollo económico del país se ha basado 
en la sustitución de importaciones a través de la industrialización, lo que ha 
tendido a la concentración urbana, reforzando las tendencias de migración ru
ral a las grandes ciudades. 

De esta forma, la Región, cuya actividad productiva fundamental es la 
ag1icultura, ha nPrmanecido al margen del crecimiento generado en el proceso 
de industrialización. 

Por otra parte, el proceso de concentración del crecimiento nacional se ha 
transformado en un proceso de causación circular, al atraer población a las 
áreas de mayor grado de desarrollo relativo, lo cual ha provocado una mayor 
inversión en la industria y servicios. 

La Región del Maule, ha permanecido al margen de este proceso de creci
miento concentrado, sufriendo la pérdida de recursos y la migración de elemen
tos humanos calificados, que caracteriza a las áreas periféricas en el proceso 
de crecimiento. 

1 . 2 . Situación eC'onómica al año 1965. 

Con el objeto de analizar la situación económica regional en un contexto 
nacional, se presentan los valores del P. G.B. R. O), por sectores económicos, al 
año 1965. 

CUADRO N9 23 
Producto Geográfico Bruto por Sectores, en la Región del Maule y el 

País - Año 1965 
(Millones de Eº de 1965) 

A 

REGION 

Sector Agropecuario .. .. .. ... . 
Minería ... .. . . ... . . . ..... . .. . 
Industria ............. . .. . ... . 
Construcción .... . .......... . . . 
Servicios ... . ...... .. . ... ...... . 

TOTAL . . .. . .. . ...... . . . 

279,36 
0,09 

86,40 
51,66 
354,78 

772,29 

B 

PAIS 

1.976,69 
1.602,49 
4.144,33 
1.016,42 
8.063,22 

16.803,15 

A 
--% 

B 

14,13 
0,00 
2,08 
5,08 
4,40 

4,60 

FUENTE: "Origen par ramas de activida d del P . G. B. regionalizado, 1961-1965" , 
ODEPLAN. Depto. Pla-nificación Reg,ional. 

Como se observa en el cuadro anterior, la Región del Maule aportaba en 
1965 menos de un 5% del Producto Geográfico Bruto del país. En cuanto al 
aporte sectorial de la Reglón es importante la Incidencia del sector agropecua
rio con respecto a la actividad nacional. 
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Por otra parte, la distribución de las actividades en la Región presentaba, 
al año 1965, un acentuado predominio de los sectores de servicios y del sector 
agropecuario. Al respecto se observa la distribución siguiente: 

CUADRO NQ 24 
Distribución porcentual por Actividades de la Región, año 1965 

SECTORES 

Sector Agropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minería . . .. .. . .... . .. . ... .. ... . . . . . • . . • • .. .. • - • • • 
Industria . . . ........ . .. . .. . . .. . ...... ..... .... .. . 
Construcción 
Servicios . 

TOTAL . 

FUENTE: Id. al C'Uadro anterior. 

% 

36,2 
0,0 

11,2 
6,7 

45,9 

100,0 

Se deduce del cuadro anterior que el sector agropecuario y el de servicios 
representan más del 80 % del producto regional. 

De las actividades propiamente productivas el sector agropecuario supera 
en tres veces el aporte al producto de la industria regional, este rasgo caracte
riza la actividad económica de la Región como predominantemente agrícola. 

1. 3. Distribución del Producto Geográfico Bruto Regional por provincias. 
Año 1965. 

La composición del P. G.B. R. por provincias muestra apreciables diferen
cias que se pueden observar en el cuadro siguiente. 

CUADRO NQ 25 
Producto Geográfico Bruto en la Región del Maule - Año 1965 

(Millones de Eº de 1965) 

Agricultura Minería Industria Construc. Servicios TOTAL 

Curicó ........ 55,7 - (1) 10,1 11,5 67,2 144,5 
Talca ..... .... 110,5 0,1 42,7 22,9 147,6 323,8 
Maule ..... .. .. 25,7 7,3 2,6 48,8 84,4 
Linares .... ... 87,5 26,3 14,7 91,2 219,7 
REGION ...... 279,4 0,1 86,4 51,7 354,8 772,4 

Ver Anexo Económico. cuadro N9 3 
(1) Cifras no significativas. 

Como puede deducirse , en el total del producto provincial, Talca repre
sentaba un 42 % del P. G. B.,R., Linares le sigue con un 28,4%, luego Curicó con 
un 18,6%, y Maule representaba un 11 %. 

Se observa un predominio acentuado de la industria en Talca, con cerca 
del 50% del producto industrial de la Región. También es interesante anotar la 
importancia del sector .servicios en la provincia de Talca con un aporte aproxi
mado de un 41 % al producto de dicho sector en la Región. 

1 . 4. Productividad por activo en la Región, al año 1965. 

Dado que la productividad por activo está directamente relacionada con 
el ingreso, se analizará la situación de la productividad al año 1965. 

O) El P. G. B. R. es el Pr<Xlucto Geográfico Bruto Regional equivalente a la suma del 
V>alor de mercado de los bienes y servicios finailes producidos en el ámbito de la 
Región. 
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CUADRO NQ 26 
Productividad estimada por Activo en cada Sector, en la Región 

y en el País - Año 1965 * 
(Miles de Eº de 1965) 

(A) (B) (A) 
-- % 

SECTORE:S REGION PAIS (B) 

Sector Agropecuario ....... .. .. 2,4 2,8 86 
Industria ................. .... 4,1 8,3 49 
Construcción .... ...... ....... 5,7 9,1 63 
Servicios .. . , : , .. .... .......... 5,6 7,1 79 

TOTAL .......... ...... ... .. .. 3,7 6,6 56 

FUENTE: El'<llboración ORPLAN MAULE sobre "Origen por ramas de actividad del P. G. B. 
:iiegionalizado, 1961-65, ODEPLAN y estimac.icnes de población ORPLAN 
MAULE. 

* No se consideró ia Minería, por carec~r de i:nportancia en la Región. 

El cuadro anterior permite apreciar el grado de subdesarrollo de la Re
gión con respecto al país. En efecto, la productividad por activo de la Región 
alcanza a un 56 % de la del país. En términos sectoriales, el sector industria de 
la Región presenta la mayor diferencia con respecto al sector nacional. 

Por otra parte la situación de la productividad por sectores en la Región, 
muestra los mayores valores para la construcción y servicios, siguiendo la indu.s
t!"ia y el sector agropecuario que alcaliza a cerca de las dos t erceras partes de 
la productividad media regional. Esta situación es representativa del .subdesa
rrollo regional dado el número de activos en la agricultura y la relación de ésta 
con otros sectores económicos de la Región. 

2 . O. CRECIMIENTO ECONOMICO. 

2 .1 . El crecimiento económico regional en el período 1952-65. 

Para analizar el crecimiento económico regional se optó por presentar en 
primer lugar la evolución del Producto Geográfico Bruto Regional en dos pe
ríodos determinados, 1952-60 y 1961-65. Esta división se debe a que la informa
ción básica se ha obtenido para dicho.s períodos, de fuentes no comparables. 
- Evolución del Producto Geográfico Bruto Regional, período 1952-60. 

La evolución del Producto Geográfico Bruto Regional es irregular en este 
período como se observa en el indice siguiente (1). 

CUADRO NQ 27 
Indice del Producto Geográfico Bruto Regional - Periodo 1952-60 

1952 
57 
60 

INDICE 

100,-
101.-
119.-

FUENTE: Elaboración de OR'PLAN VI, sobre la base de lai Memoria de Ismael Cárdenas, 
"Estimación del Producto Interno Bruto de Chile a nivel Provincial". Escuela 
de Economia Universidad de Chile. 

Como se observa, el P. G. B. Regional experimentó un lento crecimiento 
entre 1952 y 1957. Luego se aprecia un crecimiento que equivale a un 6% ocu
mulativo anual entre 1957 y 196'0. La explicación de este mayor ritmo de creci
miento debe buscarse en el comportamiento de los sectores dinámicos de la eco
nomía regional, lo que se analizará posteriormente. 

- Evolución del Producto Geográfico Bruto Regional en el período 1961-65. 

Para este período ise cuenta con valores del Producto Geográfico Bruto 
Regional. Estos se presentan a continuación: 

(1) La metodología seguida par,a el cáloulo del produoto en este periodo impide un 
cálculo en valores absolutos del producto. 
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CUADRO NQ 28 
Producto Geográfico Bruto Regional - Años 1961-65 

P. G. R. INDICE 
ARO (Millones de Eº de 1965) 1961 = 100 

1961 
62 
63 
64 
65 

FUENTE: Id. a l Ouadro N9 23. 

718,4 
724,5 
677,9 
774,9 
772,3 

100 
101 
94 

108 
108 

Se deduce del cuadro anterior que durant e el período 1961-65 se produjo 
una aceleración del crecimiento en los últ imos años del quinquenio. La tasa del 
crecimiento equivalente para el período es de 1,8% anual. 

2 . 2 . Dinámica del crecimiento provincial de la Región del Maule. Años 
1952-65. 

Las provincias que conforman la Región del Maule por su distinto tamaño 
v grado de desarrollo, contribuyen en forma desigual al P . G . B . R. Se presenta 
a continuación la evolución del aporte porcentual al producto de cada provin
cia en los años 1952 y 1960. 

CUADRO NQ 29 
Aporte Porcentual al P. G. B. R. de las provincias de la Región. 

Años 1952 y 1960 

PROVINCIA..<:; 

Curicó .. . ...... . ..... . ..... . 
Talca .... . .. . .... ... . . ..... . 
Maule .. ... . . . . . . ... . ...... . 
Linares . ... .. . . ..... ... .. . . . 

1952 

18,4 
42,0 
11,2 
28,4 

1960 

19,7 
42 ,2 
11 ,1 
27,0 

100,0 100,0 

FUENTE: Elaboración de ORPLAN VI basada en la Memoria cit,alda de Ismael Cárdenas. 

Como se observa, la provincia de Talca genera el mayor volumen de pro
ducto, siguiendo Linares, Curicó y Maule. La distribución no ha cambiado en 
forma significativa entre 1952 y 1960. 

- EvoJución del Producto por provincias, años 1961 y 1965. 
El aumento en el producto entre los años 1961 y 1965 no fue uniforme en 

las provincias de la Región, como lo muestra el cuadro siguiente : 

CUADRO NQ 30 
Indice del Crecimiento del P. G. B. R. por Provincias entre 1961 y 1965 

PROVINCTAS 

Curlcó . . ... ... . .. ... .... ... . . 
Talca .... . .......... . ....... . 
Maule .. .... . .. . .. . .... . .. .. . 
Linares ... .... ........ .. . . .. . 
Región ... . ... . ... . .. . ... . ... . 

Ver Anexo Económico, cuadro N9 3. 

1961 

100 
100 
100 
100 
100 

1965 

105 
109 
108 
108 
107 

Se mantiene una mayor dinámica en la provincia de Talca, seguida por 
Maule, Linares y Curicó. 

El análisis del crecimiento sectorial permite explicar el menor dinamismo 
relativo de la provincia de Curicó. Esto se observa en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N9 31 
Indice de Crecimiento por Sectores en cada Provincia de la Región al 

año 1965 
(1961 = 100) 

Provmcias - Sectores Agropec. Minería Industria construcc. Servicios TOTAL 

Curicó ....... .. .. 91 - (1) 146 267 103 105 
Talca .. .. ...... .. 102 148 102 106 109 
Maule ........... . 106 169 62 106 108 
Linares .. ..... ... 109 175 51 105 108 

Ver Anexo Eoonómico, Cuadro N9 3. 

(1) Por no existir producción significativa el afio 1961, no procede construir un índice. 

Se deduce del cuadro anterior que la agricultura y el sector servicios de 
nuricó, con un menor dinamismo relativo con respecto al resto de la Región, 
contribuyeron a que dicha provincia mostrase el menor crecicimiento en el pe
ríodo. 1961-65. 

2. 3. El desarr.>llo sectorial en la Re~ión. durante el período 1952-65. 
- Evolución económica sectorial en el período 1952-60. 

Para apreciar la evolución de la economía regional por sectores en el pe
ríodo 1952-60 se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO NQ 32 

Indice de C1·ecimiento, por Sectores Económicos de la Región del Maule, 
en los años 1952, 1957 y 1960 

Total Agricult. Industria. Cnstrucc. Servicios Minería. 

1952 ... ....... 100 100 100 100 100 100 
1957 .......... 101 98 110 154 98 27 
1960 ..... ..... 119 114 107 195 125 36 

Ver Anexo Elconómico. Ouadro N9 2. 

Debe dejarse establecido que, por su bajo valor de producto, la caída en 
la Minería no es significativa en el desarrollo general. 

Como en el presente, el sector servicios era la más importante actividad 
económica seguida por el sector agropecuario y la industria. Sin embargo existe 
una diferencia importante en el dinamismo que generan los sectores productivos 
propiamente tales en comparación con el sector servicios. 

E,1 rasgo más característico del sistema económico regional es su alta de
pendencia del sector agrícola, que lo hace partícipe, en gran medida, de las ca
racterísticas del desarrollo agrícola nacional. 

En el primer quinquenio del decenio 1950-60, el sector agrícola en la Re
gión muestra un decrecimiento, lo que está señalando entre otras cosas, que las 
mnovaciones tecnológicas incorporadas en la agricultura nacional, sólo hicie
ron sentir su efecto en la Región en los últimos años del decenio. El relativa
mente alto ritmo de expansión experimentado desde entonces en el sector agrí
rola, que contrasta con el ritmo de crecimiento alcanzado por el país, propor
ciona una explicación de gran parte de la recuperación económica de la Reglón 
en este último período. 

La industria, por su parte, tiene el menor crecimiento en el período 1957-
1960, como se ve en el cuadro anterior. 

Otro rasgo importante de la evolución económica regional es la pérdida 
de poder de captación de mano de obra en el sector industrial y el incremento 
ocupacional notable, que ha operado en el sector agrícola. 

Pero si bien es cierto que el sector agrícola , como se verá más adelante_, 
ha ido aumentando su capacidad para generar ocupaciones, él no ha sido capaz 
de retener el total del incremento de población activa en las áreas rurales. De 
esta forma, el consecuente fenómeno migratorio campo-ciudad, ha contribuido 
a hipertrofiar el sector servicios y a generar un fuerte proceso de emigración 
regional. 
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- Evolución del P. G. B. Regional por sectores, en el periodo 1961-65. 
A continuación se presenta el aporte por sectores económicos, al Producto 

Geográfico Bruto Regional para el período 1961 a 1965. 

CUADRO N'> 33 

Producto Geográfico Bruto Regional por Sectores. Periodo 1961-65 
(Millones de Eº de 1965) 

SECTORES 19611 1962 '1963 1964 1965 

Sector Agrop. ...... .. 274,4 283,4 258,2 294,2 279,-1 
Minería .. .... ...... .. 0,1 
Industria ........ ..... 55,0 67,6 72,3 77,0 88,0 
Construc . . .. ....... ... 59,6 52,5 51,0 54,6 51,7 
Servicios ..... ....... . 329,5 321,1 296,5 349,1 354,8 

718,5 724,6 678,0 774,9 772,4 

Id. al CUadro N9 23. 

Como puede observarse, el sector servicios (1) representa la principal acti
vidad productiva de la economía regional. Para apreciar la incidencia de cada 
sector en el producto se presenta el siguiente cuadro, conteniendo el aporte 
porcentual de los sectores al P . G. B. R. en el afio 1965. 

CUADRO N'> 34 

Aporte Porcentual de cada sector al Producto Geográfico Bruto Regional. 
Año 1965 

SECTOR 

Sector Agropecuario .. ... . .. . . 
Minería . .. . .. ... .. . . ... . .... . 
Industria ....... . .. . . . . . .. . .. . 
Construcción ..... .. .... . .... . 
Servicios .. . . . . . ... . ... . ..... . 

Ver Anexo Económico. cuadro NQ 3. 

36,2 

11,2 
6,7 

45,9 

100,0 

El cuadro de distribución porcentual presentado muestra la importancia 
del sector servicios en la economía regional, y el predominio del sector agro
pecuario entre los sectores productivos. 

A continuación se analizarán los rasgos básicos del desarrollo en l!ada 
sector. 

El sector agropecuario ha tenido un desarrollo muy irregular, tal como 
puede apreciarse en el cuadro siguiente. 

CUADRO N'> 35 

Indice del Producto Geográfico del Sector Agropecuario 
(1961 = 100) 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Ver Anexo Económico. Cuadro NQ 5. 

VALOR 

100,0 
103,3 
94,0 

107,1 
101,6 

<-1) El sector servicios comprende: Comercio, Administración Prúbllca, Servicios Perso
nale:,, Transporte 'Y actividades no clasificadas. 
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El bajo crecimiento observado en los últimos años contrasta con el im
pulso constatado entre los años 1957-1960, en el Cuadro N9 32. 

El sector industrial ha crecido en forma regular desde 1961, a una tasa 
equivalente al 12 % anual. En los últimos años operó en forma importante un 
estimulo a la demanda, proveniente de la redistribución de ingresos en los es
tratos populares. 

Por su gran incidencia en el Producto GeográficQ Bruto Regional, el sec
tor servicios determina el ritmo de crecimiento regional. Durante el período 
analizado el sector mantuvo un bajo dinamismo, a un ritmo de crecimiento del 
1,9% acumulativo anual. 
. _ __ La_ construcción ha declinado en los últimos años, en comparación a los 

años 1960-61 . 
.. La mi~ería · ha carecido de importancia en la Región. 

,. En resumen, el desarrollo económico de la Región· · desde 1961 a 1965 
muestra un bajo dinamismo, observándose tendencias positivas sólo· en la in
dustria. Tanto la agricultura como los servicios, que conforman el grueso de 
la actividad económica, mantienen una baja tasa de crecimiento. 

,, 2~4. Algunos elementos del proceso ahorro-inversión. 

Lá información estadística al respecto es muy limitada y poco precisa. 
Dada la importancia del proceso de ahorro-inversión se ha optado por entre
gar algunos indicadores parciales. A continuación se muestra la inversión pú
J.Jltca-por sectores en el período 1960-65. 

CUADRO NQ 36 

Estimación parcial del aporte del Sector Público a la Inversión 
Geográfica, en la Región del Maule, años 1960-65 

(Millones de Eº de 1965) 

1960 · l9611 1962 1963 1964 1965 

Agricultura .......... ,., 19,9 17,3 13,1 13,2 17,0 21,3 
Minería .................. 0,1 
Industria ............ . 1,0 0,7 0,3 1,4 2,0 
Servicios ............. 38,5 51,3 61,7 52,6 43,6 37,0 

TOTAL .............. . 58,4 69,6 75,5 66,1 62,0 60,4 

FUENTE: Depaiitaanento de IJ?lamificación '.Regional, ODEPLAN. 

Es necesario advertir que la inverj.sión geográfica del sector servicios es 
la suma de la inversión pública en salud, educación ,transporte (construcción 
de hospitales, escuelas, caminos). No se ha detectado inversión en el sector 
construcción (que corresponde a maquinarias y equipos constructores) . 

Como se puede advertir, la inversión pública ha mantenido una trayec
toria irregular en el período 1960-65. El año 1962 corresponde al valor más alto 
de inversión geográfica en el período. 
- Algunos indicadores del ahorro interno e:i;p la Región. 

- · La ausencia de indicadores suficientes sobre magnitudes financieras, -im-
pide una estimación adecuada del origen del ahorro que ha financiado la in
ver.sión interna en la Región ·del Maule. Sin embargo, algunos antecedentes 
parciales permiten configurar éiertM · característicás fundamentales del finan
ciamiento del sistema económico regional. 

a) Financiamiento del gasto e inv~rsipn del sec_tor público en la Región. 
Un informe del !PLAN (1) permUe. deducir los .siguientes valores de in

gresos, gastos- corrientes e inversión del -.sector . público regional. 

(1) "El -Sector Públioo en cinco Provincias del Paíst'. Informe provisorio del Instituto 
de Plani:ficación de la U. de Chile. Año cl964. 
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CUADRO N9 37 

Ingresos y Gastos corrientes y de invers1on en el sector público 
de la Región - Años 1960-62 

(Millones de Eº de 1965) 

a) Ingresos corrientes ........ .. ... . .. . ........ . 
b) Gastos corrientes y de inversión ..... . ..... . 

b) - a) ............. . .•.•....... . ............ 

1960 

115,7 
192,4 

76,7 

1961 

114,3 
208,3 

94,0 

1962 

131,4 
248,8 

117,4 

FUENTE: Elaboración de ORPLAN MAULE en base al informe "El Sector Público en 
cinco Provincias del Pafs". IPLAN '1964. 

La información anterior muestra cómo el Sector Público, en los años 
considerados, aportó recursos netos en forma considerable en la Región. 

En el año 1962, último período analizado, los desembolsos en inversión y 
ga.stos corrientes del sector, representaban un 187% de los ingresos recogidos 
por éste en la Región. 

b) Desahorro en el sector personas: 
El sub-desarrollo de la Región se traduce en bajos ingresos personales y 

en un margen de desahorro en el sector. Al año 1964 una encuesta de ingresos 
y gastos acu.rnba un desahorro promedio del 3 % sobre el gasto de las perso
nas (1). 

c) Importancia del financiamiento externo en la Región: 
De la i.nformación presentada pueden deducirse como conclusiones: 
En la Región, tanto el sector público como el sector personas, han pre

presentado un desahorro en los años estudiados. 
Como lógica consecuencia las principales fuentes de financianuento de 

la inversión interna deben ser las empresas regionales, y el sector externo 
(país y extranjero). En la definición de sector externo a la Región, deben con
siderarse tanto el sector público como el privado. 

3.0. ANALISIS DE LOS SECTORES RELEVANTES. 

3 .1. El Sector Agropecuario. 

3. 1.1. Aspectos generales. 

- El desarrollo del sector agropecuario en el largo plazo. 

En una perspectiva de largo plazo, la evolución del .sector agropecuario 
se caracteriza por un crecimiento irregular. Desde 1952, año en que se cuenta 
con las primeras estimaciones del producto agropecuario en la Región, hasta 
1957 el sector aparentemente permaneció estagnado. La situación comentada 
se observa en el indice siguiente: 

CUADRO N9 38 

Indice del PJ:"oducto Agropecuario 

Afro 

1952 
1957 
1960 

FUENTE: Anexo I. Cuadro 'N'' 2. 

100 
98 

114 

Al parecer, desde 1957, comienza a sentirse en la Región una serie de 
influencias modernizante.s, tales como la introducción de nuevas técnicas en 
la rotación de cultivos, uso de fertilizantes, etc. Operó también un proceso de 
mecanización. Esta introducción de tecnología moderna se realizó con una cap
tación importante de mano de obra. 

Para apreciar tales cambios, se presentan a continuación una serie de 
indicadores del sector. 

11) !PLAN. Encue3ta sobn n iveles de vi<la. 
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CUADRO NQ 39 
Crecimiento de factores productivos en el sector agropecuario, entre los 

años 1955 y 1965 

.1955 1965 % de aument.o 

- Activos agrícolas 86.056 139.883 62,6 (1) 
- Superficies en cultivos 

anuales (Hás.) .......... 197.500 216.000 9,5 
- Superficies en cultivos 

permanentes CHás.) .... 44.300 49.000 10,5 
- Algunos indicadores de 

capital usado 
Tractores 1.863 2.909 56 
Cosechadoras 255 298 17 
Trilladoras 578 666 15 
Camíones y 
Camionetas 1.064 1.555 46 

FUENTE: ORPLAN VI en ,base a Oensos Agropecuarios de 1955 y 1965. 
(1) Debe tenerse presente la fünitación de la cifra sobre la población activa, ya que 

cambió la definición entre ambos Gen.sos. 

Como se observa, la población activa, entre 1955 y 1965, tiene un creci
miento del 62,6%. 

Si bien los indicadores del uso del capital no son relevantes para infe
rir conclusione.s definitivas, se puede afirmar que se ha incrementado, en 
forma importante, el capital del sector agropecuario de la Región. 

De esta forma la aceleración del desarrollo del sector, alrededor del año 
1957, puede explicarse por las siguientes causas: 

a) Un aumento importante en la dotación de mano de obra por hec
tárea cultivada; 

b) La extensión de la tecnología moderna en la agricultura: w,o de 
fertilizantes, rotación de cultivos, pesticidas, etc. Avances que se traducen en 
aumento de los rendimientos por superficie; 

c) Substitución de cultivos de un bajo valor agregado, por otros de ma
yor valor. 

- Productividad por activo en el sector. 

Por otra parte, en 1965 se observa que la productividad por activo en 
el sector era la más baja de la Región, según se aprecia en el cuadro siguiente: 

CUADRO N9 40 
Productividad por Activo, por Sectores 

(Miles de Eº de 1965) 

Sector Agropecuario ......... . 
Industria .................... . 
Construcción ................ . 
Servicios .................... . 

TOTAL ...................... . 

2,39 
4,09 
5,67 
5,57 

3.66 

:FUENIIIE: Elaiboración de ORPLAN MAULE en base a estimaciones del producto Y die la 
población actliva. 

Como puede apreciar.se, la productividad del trabajador promedio agrí
cola alcanza a un 65% de la productividad del activo regional. 

La explicación de las bajas condiciones de productividad del trabajo 
agrícola, debe buscarse e? la permanent~ sobreoferta del factor, lo que ind~jo 
al empresario a la adopc10n de procesos mte!lsivos en ma~o de ob!a, con baJos 
salarios. Al no existir por lo menos hasta fmes de la primera mitad del pre
sente decenio, presiones ni obstáculos para una modifi~ación del cuadro ana
lizado no debe extrañar que se hayan mantenido y aun deteriorado las con
diciones reales de vida de la masa campesina. 
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Por otra parte, la baja productividad media por activo del sector, ex
plica las precarias condiciones de vida de los pequeños propietarios, factor im
portante de la migración. 

El cuadro descrito hasta el momento ha comenzado a sufrir modifica
ciones en los últimos dos años. 

A pesar de la ausencia de indicadores agrícolas fidedignos a corto plazo, 
es posible advertir los siguientes cambios en la actividad agrícola, desde una 
perspectiva económica: 

- Es probable una intensificación del uso del suelo y un aumento en la 
superficie cultivada de ciertas explotaciones ante la perspectiva de expropia
ción de la Reforma Agraria; 

- Es posible que exista una tendencia a la baja de la capitalización a largo 
plazo, en obras como habilitación de suelos, recuperación de dunas, etc., ya 
que no implican un aumento inmediato de la productividad; 

- Debe estar operando un mejoramiento en el nivel promedio de la ca
lidad empresarial por el proceso de expropiación, el retorno de propietarios a 
la dirección de empresas agrícolas, etc. 

- El mayor costo de la mano de obra y las presiones sindicales estarían 
determinando la eliminación de la mano de obra semi-ociosa o en ocupaciones 
marginales, de productividad nula, agravando el problema de la migración a las 
ciudades. 

- Estructura productiva -del sector agropecuario. 
Como complemento del análisis precedente se presenta, en el cuadro 

siguiente, la composición del valor de la producción agropecuaria regional por 
rubros, con el propósito de mostrar la importancia económica de ellos. 

CUADRO NQ 41 
Composición del valor de la Producción Agropeouaria Regionall 

por Rubros 

Rubros 

Cereales ......... . . . . . ....... . 
Chacras y Hortalizas ........ . 
Ganadería ................... . 
Frutales ....... . ............. . 
Vinos ....................... . 
Forestales ................... . 

TOTAL ...................... . 

Valor de la producción 
(Eº de 1965) 

43.733.815 
54.564.776 
73.460.949 
33.801.985 
98.490.534 
4.608.412 

308.660.471 

% 

14,17 
17,68 
23,80 
10,95 
31,91 

1,49 

100,00 

FUENTE: 'Elaboración ORJPLAN VI robre la base del IV Censo Na.ciooa.l Agropecuario. 

En el grupo de los cereales, el más importante es el tliigo, significando 
alrededor de un 60% del valor de producción de éstos; luego le sigue el arroz, 
y posteriormente el maíz, incrementando este último, año a año, su impor
tancia dentro del grupo. 

En el grupo de chacras y hortalizas, el rubro "hortalizas varias" signi
fica el mayor aporte porcentual, siguiéndole en orden de importancia, pero sin 
grandes diferencias entre ellos, la remolacha, las papas, los porotos y la ma
ravilla; el re.~to de los cultivos de chaca,rería son de escasa impcn-tancla en 
términos de valor. 

En el rubro frutales, los manzanos son la especie frutal más importante 
con bastante diferencia de las demás. 

3. l. 2. El recurso suelo en la Región. 
La Región del Maule posee cantidades importantes de tierra apta para 

la agricultura. Según antecedentes del Proyecto Aerofotogramétrico, las cua
tro provincias disponen de 356.000 Hás. de riego permanente, es decir un 30% 
de la superficie regada del país; además de 150.000 Hás. de riego eventual. 

La superficie de secano cultivable en la Región alcanza a 147.000 Hás., 
lo que representa un 5,5% del total del país, y la superficie de secano de uso 
agrícola eventual asciende a 1.173.000 Hás., significando un 17,6'% de esta ca
tegoría de suelos en el total del país. 

A contirmación se presenta un cuadro en el que se proporcionan estos 
valores, desglosados en su composición provincial. Conviene hacer presente 
que son cifras válidas para el área estudiada por el Proyecto Aerofotogramé
trico, que es bastante inferior a la superficie territorial del paí.s, ya que ha 
considerado sólo las áreas de utilización agrícola, actual o potencial 
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CUADRO NQ 41-a 

Clasificación de Suelos según Capacidad de Uso (Hás.) 

Superficie Susceptible Riego Secano Secano 
Provincias Estudiada de riego Eventual Cultivable con 

Permanente Eventual 
uso Agric. 

(1) (2) (3) (4) 

Curicó ....... 305.136 65.619 16.308 15.965 191.456 
Talca ........ 520.552 115.261 68.261 28.755 291.871 
Maule ....... 547.182 540 3.116 79.336 451.910 
Linares ...... 515.805 174.580 62.928 23.337 238.197 

Total Región . 1.888.676 356.001 150.615 147.395 1.173.434 

Total País ... 12.209.867 1.205.488 605.359 2.688.695 6.679.473 

% Región/País 15,4 29,5 21,9 5,5 17,6 

Sin uso 
Agrícola 

(5) 

15.787 
16.403 
12.278 
16.761 

61.230 

950.852 

6,4 

FUENTE: Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales - Proyecto Aerofotogra
métrioo. 

Observaciones: 

(1) Comprende ele.ses Ir a IVr y Ir - IIr a IVr - IIIr. 
(2) Comprende clases Ir - n a IVr - ·VIII. 
(3) Comprende clases I a IV. 
(4) Comprende clases V a vn - IV. 
(5) Comprende clases vn - 'VIII Ulibano - a.gua. 

3. l. 3. Uso del suelo ~n la Región. 

La agricultura de cultivos se concentra principalmente en el valle cen
tral, lo que se debe especialmente a la localización de las aguas para el re
gadío. Esta agricultura es del tipo tradicional explicada por la rotación típica 
de chacra, cereal y pasto, ocupando el pasto superficies más o menos impor
tantes de acuerdo a la intensidad de uso que permita o se le dé a la tierra. 

Una cantidad importante de la tierra agrícola de la Región, 49.200 Hás., 
está ocupada por frutales y viñas, correspondiendo aproximadamente 42.000 
Hás. de viñas y 7.200 Hás. de frutales. Se aprecia que la superficie de viñas es 
importante dentro del total nacional, significando alrededor de un 40%, en 
términos de superficie, porcentaje que es aún mayor en términos de produc
ción, por ser el rendimiento medio regional superior al rendimiento medio 
nacional. 

Entre los frutales, el manzano constituye la especie más importante, 
con bastante diferencia sobre las otras. Se aprecia una gran concentración de 
esta especie frutal en el Departamento de Curicó y las comunas de Molina y 
Valdivia de Lontué. También representan fracciones importantes de la pro
ducción frutal, las peras y las cerezas. 

Dentro de los cultivos anuales, los cereales ocupan una suoerficie algo 
mayor gue las chacras y hortalizas. Esta diferencia se hace notablemente ma
yor en la provincia de Maule como consecuencia de la agricultura de secano 
más extensiva gue predomina en esa provincia. La suoerficle sembrada de ce
reales alcanzó en el año agrícola 1964-65, se¡rún P.! último censo agropecuario. 
a 135.600 Hás. en la Región, y la superficie de chacras y hortalizas a 108.800 
Hás. 

La.s oradP.ras ocumm la mavor E>xtensión de tierra en la Región. En el 
año agrícola 1964-65 ocuparon 1.122.000 Hás .. de las cuales 99.800 correspon
dían a praderas artificiales, es decir, menos de 10%. 

Las Praderas artificiales se encuentran ubicadas principalmente en los 
terrenos de riego formando parte de la rotación cultural nnrmal de esas tie
rras. Sin embargo, se observa también la presencia de praderas naturalP.s en 
tierras de riego, debido generalmente a la degeneración de praderas artificia
les por edad. 

En las tierras de secano, prácticamente la totalidad de las praderas son 
naturales, existiendo en algunas zonas praderas artificiales en forma muy li
mitada. 

Las praderas mejoradas no existen en la Región, siendo su técnica de 
implantación casi desconocida. 
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Los suelos forestales alcanzan, según el Censo, a 572.000 Hás. y aproxi
madamente un 15%, de esta superficie corresponde a plantaciones forestales 
artificiales, destacando por su importancia el pino in.signe. Las plantaciones 
de esta especie se encuentran en la zona de la costa que recibe influencia ma
rítima, principalmente en las cercanías de la ciudad de Constitución. El resto 
de la superficie forestal se encuentra ocupada por bosques y montes naturales 
de especies autóctonas. 

En el cuadro siguiente se tiene un resumen, por provincias, del uso ac
tual de la tierra en la Región. 

CUADRO N9 42 

Uso Actual de la Tierra en la Región (Miles de Hás.) 

usos Curioó Talca Maule Linares Total Región 

1.-Agricolas .............. 50,1 87,9 37,2 98,3 273,5 
A.-Cult. anuales ........ 39,4 70,6 29,8 84,6 224,4 

Cereales ............. 19,6 41,5 20,3 54,2 135,6 
Chacras y Hortalizas 19,8 29,1 9,5 30,4 88,8 

B.-Cult. permanentes ... 10,7 17,3 7,4 13,7 49,1 
Frutales ............. 4,0 2,1 0,1 1,0 7,2 
Viñas ................ 6,7 15,2 7,3 12,7 41,9 

2.-Ganadería ............. 179,0 342,3 232,5 368,8 1.122,6 
Praderas artificiales ... 21,1 35,8 8,1 34,8 99,8 
Praderas mejoradas .... 
Praderas naturales ..... 157,9 306,5 224,4 334,0 1.022,8 

3.-Suelos Forestales ...... 96,4 178,6 175,1 122,7 572,8 
4.-Suelos no Productivos ... 201,0 405,4 124,9 351,6 1.082,9 
5.-Total ................... 526,5 1.014,2 569,7 941,4 3.051,8 

FUENTE: Censo Nacional Agropecururdo de 1965 - ODEPA. 

-Análisis del Uso del Suelo en el Decenio 1955-1965. 

Al efectuar la comparación de la información proporcionada por los 
Censos Agropecuarios de 1955 y 1965 se aprecia un cambio en el uso del suelo. 
Las diferencias que se notan no se compadecen, en ocasiones, como se verá 
más adelante, con la utilización óptima del recurso natural "tierra". 

La superficie ocupada por los trece principales cultivos anuales de la 
Región (cuadro siguiente), experimentó un aumento en el decenio, de 200.000 
Hás. a 216.000 Hás., es decir un 8%. La ~uperficie ocupada por estos mismos 
cultivos en todo el país disminuyó en el mismo período de tiempo en un 1%. 

Los cultivos principales que aumentaron su superficie sembrada en la 
Región fueron: el maíz, que de 14.822 Hás., en 1955 aumentó a 20.208 Hás., 
significando un 36,3% de incremento. Las papas aumentaron en un 40,8%, pa
sando de 8.770 Hás. a 12.344. La maravilla aumentó de 13.164 Hás. a 18.710, es 
decir un 42,1 %. La remolacha azucarera, que en 1955 prácticamente no se cul
tivapa, ya que no existían las Plantas !ANSA, tuvo en el año 196º5 un cultivo 
de 6.397 Hás. El maní experimentó un aumento porcentual extraordinariamente 
fuerte, de un 215,1 %, al subir el área sembrada de 274 Hás. a 863 Hás. El trigo 
aumentó de 103.270 Hás. a 109.784, esto es, un 6,3%. Los garbanzos se íncre
mentaron en un 34,1 %, aumentando de 2.304 Hás. a 3.089 Hás. Por último, la 
avena para grano aumentó en un 10,2% al subir la superficie sembrada de 
1.845 Hás. a 2.034 Hás. 

Los cultivos que experimentaron disminución de la superficie sembrada 
fueron: la cebada, que disminuyó de 6.607 Hás. a 4.872, es decir, bajó un 26,3%. 
El arroz experimentó una baja de 7,7%, disminuyendo de 20.263 Hás. a 18.709. 
Los frejoles bajaron de 21.352 Hás. a 16.680, significando una disminución de 
un 21,9%. Las arvejas experimentaron una disminución de 62,3%, bajando su 
superficie sembrada de 2.087 'Hás. a 787 Hás. Las lentejas dismínuyeron un 
63,6%, pasando de 5.587 Hás. a 2.033 Hás. 

Al realizar el balance de las variaciones experimentadas por las super
ficies de los principales cultivos anuales de la Región, se observa, como ya se 
ha indicado, un aumento de un 8%, equivalente a 16.000 Hás. incorporadas a 
cultivos, mientras que a nivel nacional estos mismos cultivos experimentaron 
una baja de un 1 %. 
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En lo que dice referencia a cultivos permanentes, especialmente fruta
les y viñas, se aprecia en el período intercensal un incremento de sólo un 11 % 
de la superficie dedicada a ellos. La superficie dedicada a frutales .se ha man
tenido estática, notándose una sustitución de especies frutales por manzans 
especialmente en el área de Curicó-Molina. La plantación de viñedos ha ten
dido prácticamente a estabilizarse, a causa fundamentalmente del espíritu re
presivo de la legislación vitivinícola en vigencia, ha.sta hace poco tiempo atrás. 

La superficie dedicada a ganadería experimentó un aumento del orden 
del 20%. Es difícil efectuar una comparación intercensal entre las existencias 
de pastos artificiales y naturales, debido a que la información de los dos cen
sos al respecto es diferente y no es estrictamente comparable. 

CUADRO NQ 43 
Superficie de los Principales Cultivos en la Región según los Censos 

Agropecuarios de 1955 y 1965 

REGION DEL MAULE PAIS % REGION/PAIS 

CULTIVOS SUPERFICIE/HAS. r % de %de CENSO 1 CENSO 

Censo 1955 1 Censo 1965 Variación Variación 1955 1965 
-

Trigo .......... 103.270,2 109.784,8 6,3 - 3,2 13,0 15,0 
Cebada ........ 6.607,4 4.872,0 - 26,3 - 37,2 2,0 2,9 
Avena grano ... 1.845,7 2.034,0 10,2 25,9 2,0 2,9 
Arroz .......... 20.263,0 18.709,2 - 7,7 -18,1 60,5 68,1 
Maíz .......... 14.822.~ 20.208,0 36,3 46,1 20,6 23,1 
Frejoles ........ 21.352,9 16.680,5 - 21,9 - 8,7 27,4 28,5 
Arvejas ........ 2.087,2 787,4 - 62,3 - 34,7 16,9 10,7 
Garbanzos .... 2.304,6 3.089,4 34,1 19,8 30,3 37,7 
Lentejas ....... 5.587,3 2.033,5 - 63,6 3,9 22,1 8,4 
Papas ......... 8.770,5 12.344,5 40,8 33,6 10,8 13,6 
Maní .......... 274,0 863,4 215,1 216,4 º·º 0,1 
Maravilla ...... 13.164,0 18.710,0 42,1 12,7 46,4 58,5 
Remolacha -,- 6.397,0 -.- -.- -.- 36,0 

TOTALES ..... 200.349,0 216.514,0 8,1 - 1,1 

Fml:NTE: III y IV Cens,o Nacional Agropecuario. 

-Aumento de la producción Agrícola en el Decenio 1955-1965. 

-

De la comparación intercen.sal se deduce que la producción agrícola de 
la Región ha experimentado aumentos de cierta importancia. Estos aumen
tos se deben fundamentalmente a mayores rendimientos, ya que las nuevas 
superficies incorporadas a cultivos no son de gran significación. 

Entre los cultivos que han aumentado su producción en la Región, des
taca el maíz que, de 137.976 quintales métricos aumentó a 426.520 qq.m. en el 
d!:'cenio, es decir, aumentó en un 209,1 %. 

Las papas incrementaron su producción en un 75,1 %, aumentando de 
567.092 qq.m. a 992905 qq.m. El trigo aumentó de 985.211 qq.m. a 1.567.311 qq.m., 
es decir un 59,1 %. La avena grano elevó su producción de 23.358 qq.m. a 
35.684 qq.m., significando una mayor producción de 52,8%. El arro•Z se incre
mentó en un 3%, aumentando de 501.468 qq.m. a 516.652 qq.m. Los frejoles su
bieron de 158.442 qq.m. a 168.091, es decir un 6,1 %. Los garbanzos elevaron su 
producción un 81,1 %, aumentando de 11.137 qq.m. a 20.175 qq.m. La produc
ción de maní mostró un fuerte aumento, del orden del 191 % al subir su pro
ducción de 2.926 qq.m. a 8.516 qq.m, La remolacha azucarera, a principios del 
decenio prácticamente no cultivada, comenzó a cultivar.se a consecuencia de 
la creación de una planta elaboradora de azúcar en Linares, llegando a produ
cirse, en 1965, 2.623.509 qq.m. de remolacha. La maravilla aumentó su produc
ción de 168.871 qq.m. a 248.359 qq.m., es decir un 47,1 %. 

Entre los cultivos anuales que €xperimentaron bajas de producción en 
el decenio se tiene la cebada que bajó de 110.028 qq.m. a 106.440 qq.m., es decir 
un 3,3 % y las lentejas que bajaron notablemente su producción, de 38.310 qq.m. 
a 9.500 qq.m. en 1965. 
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La producción de vino en la Región, según la información censal, ha
bría experimentado un descenso en el período de 1.566.36'0 Hlt. a 1.391.132 Hlt. 
Sin embargo, antecedentes de Impuestos Internos indican que no sería ésta la 
situación real, sino más bien, la producción de vinos habría aumentado en el 
período. 

La producción frutícola de la Región, de la que prácticamente tienen 
importancia comercial las manzanas, peras y cerezas, ha mostrado un fuerte au
mento. Especialmente la producción manzanera ha tenido una tasa de crecimiento 
superior al 5 % acumulativo anual. 

El cuadro siguiente muestra la evolución que ha experimentado la pro
ducción de los principales cultivos anuales en el decenio 1955-1965 y su rela
ción con la situación nacional. Se observa que los cultivos que bajaron su pro
ducción son poco importantes. 

Al valorizar los cambios en la producción de estos cultivos se concluye 
que éstos significaron un aumento de un 60% del valor de la producción. 

CUADRO NQ 44 

Producción de los Principales Cultivos en ria Región según Censos 
Agrpecuarios de 1955 y 1965 

REGION DEL MAULE % REGION/PAIS 

CULTIVOS Prod.qq.m. Prod. qq .m. % Va.r1ac. % Varlac. Censo 1955 Censo 1965 
Censo 1955 censo 1965 

Trigo .......... 985.211 1.567.311 59,1 7,0 9,4 13,9 
Cebada ... . . .... 110.028 106.440 - 3,3 - 21,4 11,2 13,8 
Avena grano ... 23.358 35.684 52,8 30,9 11,7 4,4 
Arroz .......... 501.468 516.652 3,0 -11,4 55,6 64,7 
Maíz ........... 137.976 426.520 209,1 185,8 14,9 16,2 
Frejoles ........ 158.442 168.091 6,1 - 5,6 25,1 27,9 
Arvejas ......... 8.683 5.914 - 33,3 -44,5 9,1 10,7 
Garbanzos ...... 11.137 20.175 81,1 39,6 31,0 10,7 
Lentejas ....... · 38.310 9.500 75,0 43,2 23,6 10,3 
Papas .......... 567.092 992.905 75,1 14,4 9,5 14,1 
Mani ........... 2.926 8.516 191,0 191,0 0,0 0,7 
Maravilla ...... 168.871 248.359 47,1 12,5 42,0 55,0 
Remolacha ...... 2.623.509 -,- -,- -,- 38,5 

FUENTE: III y IV Censo Nac:onal Agropecuario. 

-Estagnamiento de las existencias de Ganado en el Decenio 1955-1965. 
Las variaciones del stock ganadero en el período han mostrado peque

ñas variaciones positivas, que están reflejando un estancamiento del sector, 
situación que por lo demás, se extiende al nivel nacional. Sin embargo, la si
tuación es diferente en lo que se refiere a existencias avícolas y porcinas. Las 
aves y cerdos han constituído en el último tiempo un sector dinámico en cons
tante crecimiento. 

Respecto del ganado vacuno, el número de bovinos ha experimentado un 
aument9 de 237.500 a 263.900 cabezas, es decir un 11,1 % , mientras que el au
mento a nivel nacional significó en el mismo período un 14,4%. Esto estaría 
indicando que, en el período, la Región ha tenido una pérdida de importancia 
relativa respecto del total nacional en existencia de ganado bovino. 

En cuanto a la evolución de la composición de la masa bovina, se observa 
que el período marca una tendencia a aumentar la crianza, manteniéndose 
estacionario el rubro denominado corrientemente engorda de novillos. Sin em
bargo esta tendencia está ·sujeta a confirmación, al disponerse de nuevos ante
cedentes. 

Se aprecia también una fuerte disminución de la cantidad de bueyes en 
h .Región. Estos bajaron en el período intercensal de 42.824 a 32.659., . es decir, 
un 23,74 %. La causa de esta disminución residiría principalmente en el au
mento de la mecanización agrícola; de este modo, la carreta como medio de 
transporte cae día a día en desuso, siendo desplazada por el carro de arrastre 
con ruedas de goma, tirado por tractor o por caballos. También, ha habido un 
desplazamiento de los bueyes, en las labores de cultivo de la tierra, por caba
llos, por realizar éstos un trabajo más rápido. 
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La cantidad de vacas en leche, ha aumentado muy poco en el período, 
significando una disminución en términos "per cápita". No así la cantidad de 
vaquillas y terneros de ambos sexos. Esto estaría indicando un proceso de re
novación de la masa pero no un aUíIIlento de ellas. 

Los novillos de engorda como rubro de explotación se han mantenido es
tacionarlos, constituyendo también una disminución en términos "per caplta". 

El cuadro qu:e se incluye a continuación aporta antecedentes cifrados so
bre el análisis precedente. 

CUADRO N9 45 
Composición de la Masa Bovina en la Región del Maule 

(Ne;> de Cabezas) 

1955 1965 % de va.riación 

Toros ... .. .. ..... .. ..... ... 4.273 4.336 1,47 
Novillos ... .. ......... ...... 61.957 65.642 5,95 
Bueyes .... ....... .. ..... ... 42.824 32.659 -23,74 
Vacas ... ..... .. .. ... ... ... 69.967 77.380 10,59 
Vaquillas .... ........ ..... . 22.991 35.637 55,00 
Terneros y Terneras ...... . 35.450 48.220 36,02 

Total .. .. ... ........ ... .... 237.462 263.874 11,12 

FUENTE: III y IV Censo Naciona.l Agropecuario. 

En resumen, se puede decir que este rubro ha experimentado pequieños 
aumentos en sus cifras absolutas, aumentos que han sido menores qnie el creci
miento de la población regional. 

La existencia de caballos en la Región ha aumentado en un 10,9%, de 
76.000 cabezas que había ien 1955 se ha alcanzado a las 84.300 en 1965. A nivel 
nacional la situación ha sido opuesta, es decir en el mismo lapso de tiempo las 
existencias han disminuido en un 10%. La explicación de esta circunstancia re
sidiría en la baja importante que ha iexperimentado la cantidad de bueyes en 
la Región, pero aún asi no constituye una explicación satisfactoria, si se consi
dera que paralelamente ha operado un proceso de mecanización agrícola. 

Los ovinos han experimentado un aumento de 376.800 cabezas en 1955 a 
433.300 cabezas en 1965, es decir un 15,0%. El incremento de la masa regional ha 
sido del mismo orden que a nivel nacional. 

Referente a la existiencia de porcinos, éstos han mostrado un fuerte incre
mento en su masa, elevándose el número de cabezas de 78.100 a 121.400, lo que 
representa un crecimiento de un 55,4% . También a nivel nacional se ha mani
festado la mlsma situación, por lo que la importancia relativa. porcentual de la 
Reglón de un 11,8% no ha cambiado en el decenio. 

Las existencias de aves (galllnas y pollos) se han visto incrementadas no
tablemente en el decenio. El número de aves de 358.700 ha aumentado a 848.100 
significando un 136,4%. A nivel nacional el aunrento ha sido menor, un 123,6% 
por lo cual la Región ha aumentado su importancia relativa porcentual. 

Los cuadros que se exponen a continuación, permiten visualizar la evolu
ción ocurrida en las existencias de ganado en la Región y su comparación con 
la evolución ocurrida a nivel nacional. 

CUADRO N9 46 
Existencias de Ganado Bovino y Equino, según Censos de 1955 y 1965 

.BOVINOS 

PROVINCIAS CENSO CENSO % 
,1955 1965 Va1riación 

Curicó .... 45.264 47.978 6,0 
Talca .. . . .. 75.805 76.970 1,5 
Maule ... .. 35.805 37.404 4,5 
Linares . .. .. 80.588 101.522 26,0 

Total Región 237.462 263.874 11,1 
Total País . 2.508.576 2.870.171 14,4 
% Región/país 9,5 9,2 

' 
FUENTE: III y IV Censo Nacional Agrícola Ganadero. 
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EQUINOS 

CENSO CENSO % 
1955 1965 Variación 

14.523 16.756 17,6 
24.768 26.742 8,0 
10.567 11.527 9,1 
26.174 29.277 11,8 

76.032 84.304 10,9 
532.830 478.303 10,3 

14,3 17,6 
' 



CUADRO NQ 47 

Existencia de Ganado Ovino y Porcino según Censos de 1955 y 1965 

OVINOS PORCINOS 

PROVINCIAS CENSO CENSO % CENSO CENSO % 
1955 1965 Variación 1955 1965 Variación 

Curicó .. ... 86.681 87.871 1,4 18.330 29.499 60,9 
Talca ...... 138.120 132.850 -3,9 16.007 31.932 99,5 
Maule ..... . 71.447 94.616 32,4 13.332 22.361 67,7 
Linares .. ... 80.560 118.011 46,5 30.432 37.597 23,5 

Total Región 376.808 433.348 15,0 78.101 121.389 55,4 
Total País 5.786.526 6.690.280 15,6 659.559 1.021.594 54,9 
% Región/ país 6,5 6,5 , 11,8 11,9 

' 
FUENTE: III y IV Censo Nacional Agrícola Ganadero. 

CUADRO N9 48 

Existencia de Gallinas, Pollos y Gallos según Censos 19,55 - 1965 

PROVINCIAS Censo 1955 

Curicó . . . . .. . ........ ....... 66.510 
Talca ....... . .. . ... ... .. . ... 88.984 
Maule ... . ........ .......... 59.247 
Linares ... . .. ... ............ 143.957 

Total Región .. . ... ..... . .. 358.698 
Total País ....... . . . .. . ... 4.651.178 
% Región/país 7,7 

FUENTE: III y IV Censo Nacional Agrí-cola Ganadero. 

- Elevación de los Rendimientos Agrícolas. 

Censo 1965 % Variación 

143.973 116,5 
384.786 332,4 
113.198 91,1 
206.182 43,2 

848.139 136,4 
10.368.459 122,9 

8,2 , 

Los rendimientos de los principales cultivos agrícolas de la Región han 
experimentado importantes aumentos. En la totalidad de los casos, estos aumen
tos han sido superiores, en los mismos cultivos, a los promedios de incremento 
en el pais, salvo una excepción que es el maíz. 

De los 14 cultivos más importantes de la Región, sólo experimentaron ba
jas en los rendimientos: el maní , quJe bajó de 10,7% qq/ Há. a 9,9 qq/Há., y las 
lentejas que bajaron de 6,9 qq/Há. a 4,7/ Há.; ésta última debido a la acción de 
la enfermedad conocida como roya de la lenteja, muy extendida en la Región. 
Cabe destacar que estos cultivos no son significativos en cuanto al aporte al 
valor de la producción regional. 

De los demás cultivos qu:e experimentaron aumentos, destaca el maíz con 
un alza de 126,9%, subiendo de un rendimiento medio de 9,3 qq/Há, en 1955 a 
21,1 qq/ Há. en 1965. Se atribuye esta alza principalmente a la generalización del 
uso del maíz h íbrido. El trigo experimentó tamhién un alza de rendimientos bas
tante fuerte, pasando de 9,2 qq/ Há. a 14,3 qq/ Há., significando un aumento de 
rendimiento de 55,4%. En el mismo período el rendimiento medio del país au
mentó sólo en un 15,0%. 

Otros cultivos que incrementaron sus rendimiento fueron la cebada en un 
31,3% ; la avena en un 37,3 %; el arróz en un 11,7%: los frejoles en un 36,5%; la..s 
arvejas en un 78,6%; los garbanzos en un 35,4% ; las papas en un 24,5%; la ma
ravilla en un 3,9% y las viñas en más de un 10% 

El cuadro que se muestra a continuación, indica la situación de los ren
dimientos agrícolas de la Región y su comparación con ,el promedio del país. Este 
cuadro si bien no refleja exactamente la evolución de los rendimientos ya que 
estos son influidos por las condiciones climáticas y otros de los años censales 
respectivos, da una idea de la tendencia. 
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CUADRO N Q 49 

Rendimiento de Algunos Cultivos en la Regi,ón según Censos 
Agropecuarios, de 1955 y 1965 

REGION DEL MAULE PAI S 

Ceru;o 1955 Censo 1965 % % Censo 1955 Censo 1965 
CULTIVOS Rendimto. Rendimto. Variación Variación Rendimto. Rendimto. 

qq / Há. qq / Há. qq/Há. qq/ Há. 

Trigo . ... ... .. 9,2 14,3 55,4 15,0 13,3 15,3 
Cebada .. . . . .. 16,6 21 ,8 31,3 26,2 16,0 20,2 
Avena grano . . 12,6 17,3 37,3 -15 ,2 13,8 11,7 
Arroz . . . .. .. . . 24,7 27,6 11,7 8,2 26,9 29,1 
Maíz ...... .. . 9,3 21,1 126,9 135,9 12,8 30,2 
Frejoles .... .. 7,4 10,1 36,5 27 ,2 8,1 10,3 
Arvejas . . ..... 4,2 7,5 78,6 -3,8 7,8 7,5 
Garbanzos . ... 4,8 6,5 35,4 29,8 4,7 6,1 
Lentejas . ... . . 6,9 4,7 -31 ,9 -40,6 6,4 3,8 
Papas . . . . .. ... 64,6 80,4 24,5 5,4 73 ,4 77,4 
Maní ... .... .. 10,7 9,9 -7,5 -7,5 10,7 9,9 
Maravilla .... . 12,8 13,3 3,9 0,0 14,2 14,2 
Remolacha .... 410,1 379,4 

FUENTE: m y IV Censo N'adonal Agrícola Gana,dero. 

- Desequilibrio de la tenencia de la Tierra. (1). 

En la Región del Maule, el Censo de 1965 registró la existencia de 35.006 
unidades de explotación agrícola. En ese mismo año se determinaron 139.900 
personas activas en la agricultura de la Región. 

Del total de explotaciones agrícolas, un 65 %, es decir 23.876 explotaciones 
son menores de 10 Hás. Esto estaría indicando la presencia de gran número de 
minifundios, con las consecuencias económico sociales que ello entraña. 

En las áreas congestionadas, el uso que se le ha dado a la tierra h a sido 
bastante intenso, llegándose en muchos casos, com o en la provincia de Maule, al 
deterioro parcial o total del recurso natural tierra. 

Como contrapartida, se detecta en la Región una concentración de Ja 
tierra. es decir, una pequeña fracción de las explotaciones concen t ra una gran 
cantidad de tierra , y espec:almente de tierra cultivada. Dentro de este grupo ~-r. 
encuentran los latifundios que se han caracterizado por el uso poco intensivo 
que han hecho de la tierra. Esta circunstancia y el gran número de activos sin 
tierra explican, en parte, la presión ejercida sobre ella, en el último tiempo, por 
la población. 

El cuadro NQ 63 muestra :el número de explotaciones por rprovincias, segú11 
el Censo de 1965. 

3 . l. 4 . El crédito agrícola. 

El uso del crédito ha sido factor altamente importante en la agricultura 
del último tiempo. Esto ha sido una de las consecuencias del alto grado de des
capitalización del sector. Sin embargo, debido a la falta de información esta
dística en cuanto a destino y otras condiciones de crédito en las diferentes ins
tituciones prestatarias, es dificultoso realizar un análisis cuantitativo. 

Una de las características del sistema crediticio en el último tiempo, es 
el acceso al crédito restringido a cierta fracción de los empresarios. h;í, tradi
cionalmente el crédito ha constituido una oportunidad para el gran agricultor. 
El pequeño agricultor ha permanecido marginado del sistema. Recién en el úl
t imo tiempo se han creado instituciones especiales que han tenido entre sus fun
ciones hacer llegar el crédito al pequeño empresario y se ha adecuado al Banco 
del Estado para que cumpla este servicio. 

Otra característica que ha tenido el crédito, es la transferencia de parte 
del volúmen crediticio del sector privado al sector público. Esta situación tiene 
estrecha relación con la orientación y control de la producción agrícola ya que, 
dadas las carácterísticas de la descapitalización del sector agrícola, el crédito 

(1) Este punto se analiza en mayor detalle en la Estructura Social nruane:rales 2.3. 
y 3.2. 
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se transforma en una herramienta eficaz de orientación de la producción. Este 
fenómeno ha venido ocurriendo en el último tiempo, en que se ha apreciado un 
aumento de las lineas de crédito controlado o supervisado que han sido creadas 
con el objeto de fomentar ciertos rubros o tipos de producción de interés para 
el país. Estos créditos son a corto y mediano plazo, máximo 6 años, salvo lineas 
excepcionales. 

El problema del crédito, por su importancia debe ser objeto de un estudio 
especial en la Región, pues un estudio detallado está fuera de los alcances del 
pre.sente trabajo. 

3 .1. 5. El abastecimiento de Agua. 
Según antecedentes del Proyecto Aerofotogramétrico, en el área reconoci

da, en la Región, un 19,32 % corresponde a tierras de riego, es decir, 359,863 Hás.; 
un 7.96% a tierras mixtas, o de regadío eventual, que significan 148.443 Hás.; 
y el resto a tierras de secano: 1.354.865 Hás. Estas cifras nos indican que alrede
dor de un tercio de la tierra regada del país, se encuentra en la Región del 
Maule. 

El proceso de incorporación de tierras de regadío, es antiguo, de tiemuos 
de la Colonia. A fines del siglo pasado experim!entó un gran aumento, ponién
dose en marcha gran parte de los canales particulares del sistema del Maule. En 
los últimos tiempos, la acción privada en este sentido, se ha extinguido, toman
do el Estado la responsabilidad de las nuevas obras. Es así como en el último de
cenio se ha trabajado en forma contínua en el perfeccionamiento y aum!ento de 
la red de canales Maule Norte (Alto y Bajo); y Maule Sur. 

El río Maule, eje hidrográfico de la Región, ti!ene características de gran 
colector, teniendo condiciones bastante aptas para la utllización de sus aguas 
en el regadío. 

La incorporación de nuevas tierras al regadío ha constituído uno de los 
mayores aportes en el incremento de la producción agrícola de la Región y ha 
configurado la estructura agrícola de hoy. De esta manera el agua constituye 
uno de los factores de la producción agrícola más determinante y el desarrollo 
de este sector se encuentra estrechamente unido a las disponibilidades de agua 
para el regadío, que, como se verá más adelante, están bastante lejos de agotarse. 

Sin embargo en la utilización del agua actualmente no existe la suficiente 
eficiencia. En la cuenca del Maule el agua ha sido tradicionalmente abundante 
y barata, lo que ha determinado cierta tendencia a desperdiciarla, o a no usarla 
en la forma más racional. Así se puede decir que hay predios que tienen derechos 
d!e aguas superiores a sus necesidades y otros inferiores. La cantidad de agua de 
derrames que no es utilizada es bastante grande en algunas áreas. 

Si bien el costo del agua no aprovechada ha sido relativamente bajo, el 
proceso descrito se ha traducido en uérdida por concepto de producción no ob
tenida del empleo de insumos fijos (tierra. capital/, trabajo) , en consecuencia, el 
retorno marginal de estos últimos a través de una mayor eficiencia en el uso 
del agua puede ser de gran significación. 

La labor de cooperativas de riego, incrementada en este último tiempo es 
un paso adelante en este sentido, e indudablem!ente contribuirá al uso más ra
cional del agua. También cabe destacar la futura participación de la Empresa 
Nacional de Riego, de reciente creación. 

3 .1 . 6 . Disponibilidad de Mano de Obra. 
La cantidad de activos ocupados en la agricultura regional 139.900 según 

el Censo Agrícola-Ganadero de 1965, y 116.900 según estimación de Orplan VI, (1 ) 
ha sido tradicionalmente mayor que la necesidad de mano de' obra del sector. 
(2) . Esto ha dado origen a una desocupación real y disfrazada que en ciertas 
áreas reviste características muy serias. También por esta causa los sectores ru
rales constituyen zonas de emigración y en ciertos casos se ha llegado a detectar 
áreas de decrecimiento absoluto de la población. 

De acuerdo a estimaciones efectuadas, como ya se ha visto, la productivi
dad d·e las personas ocupadas en la agricultura no ha evolucionado en forma 
apreciable en el último decenio. Hubo un aumento de la producción y del valor 
de la producción agrícola, pero paralelamente se constata un aumento del n ú
mero de activos agrícolas. 

Se pued·e decir que la cantidad de mano de obra disponible no ha cons
tituido en ningún momento un freno a la agricultura. Al contrario, la oferta 
de mano de obra ha sido mayor que la demanda. En .cuanto a la calidad de 
mano de obra disponible, ésta si que ha sido un factor de freno. Por una 
parte se tiene que la productividad por hombre no ha evolucionado apreciable
mente; y por otra parte, se sabe que el grado de analfabetismo y otros indica
dores de educación en las áreas rurales son bastante deficientes e inferiores 

(1 ) Al p::trecer h ::t,bría nn ~rror de definición, o de interp.ret ación , en la cifra censal. 
La est imactóru de ORPLAN VI se basa en -una, pr oyección cuya metodologíla se 
explica en ·el Anexo Demográfico . 

(2) Ver punto 3.2. del Diagnóstico :Demográfico. 
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al promedio del país. Además, la capacitación técnica de la mano de obra rural 
casi no ha existido y los programas que iexisten en la actualidad son solo de 
este último tiempo e insuficientes. 

3.2. El Sector Industrial. 

3. 2 .1. Bajo Grado de Industrialización Regional. 
La Región del Maule, en general, está menos industrializada quie el prome

dio del país. En efecto, en el año 1965 el sector industrial aportó el 11,2% del 
Producto Geográfico Bruto Regional, 'en circunstancias que en el país, el aporte 
del mismo sector llegó al 25,4%. Esto se traduce, por otra parte, en que miem
tras el aporte por persona al P.G.B. industrial del país, en 1965, fue de Eº 519 (1) 
en la Región fue de Eº 130. 

La característica anotada debe ser tenida en cuenta, ya que ella deter
mina, en gran medida, la situación y perspectivas del sector y, hasta cierto rpun
to, la de la propia Región en su conjunto . 

3. 2. 2. Gran dinamismo en las Industrias que ocupan 50 personas 
y más. 

En el cuadro que se muestra a continuación se tiene lal evolución del pro
ducto industrial, en las industrias pertenecientes al estrato de 50 personas ocu
padas y más, para cada año del período 1961-65. 

CUADRO Ne;, 50 
Evolución del Producto de Industrias de 50 Personas y más 

(En miles de Eº de 1965) 

1961 1962 1963 1964 1965 

Valor agregado 
por industrias 22.400 30.900 33.600 42.500 47.200 
de 50 personas 
y más. 

FUENTE: Para los años 1960-64 se ha utiliz9 do infonna,ción de la pub1ica.ción "Indus
trias Manufactureras" de la D. E . C., y el año 1965 ha sido estimado. 

El aporte del estrato ya referido, sobre el total del producto industrial de 
la Región, ha variado d'e 40,7% en 1961 al 54,6% en el año 1965. Ello está mos
trando un proceso de crecimiento muy diferenciado entre las industrias de me
nos de 50 personas ocupadas y las de 50 y más. En efecto, en el cuadro siguiente 
se muestra la tasa de crecimiento para ambos estratos, en el período 1961-65. 

CUADRO N9 51 
Crecimiento del Producto por Estratos 

(En miles de Eº de 1965) 

Estrato Producto Indust. Producto Indust. 
Año 1961 Año 1965 

Industrias de menos de 50 
personas ocupadas . ...... . ... 32.600 39.200 

Industrias de 50 personas ocu-
padas y más ....... . ....... 22.400 47.200 

TOTAL INDUSTRIAL ........ 55.000 86.400 

Tasai de cree!-
mie:ntoooumu-
lativo ,anual 
en el periodo 

4,7 

20,5 

11,5 

FUENTE: Elaboración de lai División de análisis cuantitativo de ODEPLAN e "Indus
tria Manufacturera", años 1960, 61, 62, 63 y 64 de la D . E. G . Año 1965, esti
mación ORPLAN VI. 

El mayor crecimiento 'experimentado por las industrias que ocupan más de 
50 personas, es posible explicarlo como un proceso de aumento en la utilización 
de la capacidad instalada, derivado de un crecimiento importante de la deman
da y que, tal como se verá má.lS adelante, la relación producto-capital deducible 
de los antecedentes de productos y de inversión es demasiado alta (1,2) como 
para corresponder a un proceso de crecimiento con utilización de capacidad ins
talada constante. 

(1) En moneda de 1965. 
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De la observación de dicho cuadro se desprende que la tasa de crecimien
to del estrato de industrias mayores es de alrededor de cuatro veces la del es
trato de industrias menores. 

El gran dinamismo observado en las industrias que ocupan 50 piersonas y 
más es destacado a nivel nacional, como puede observarse en el cuadro siguiente. 

CUADRO NI? 52 
Evolución del valor agregado en industrias que ocupan más 

de 50 personas 

Año 
Regiones 1960 1961 1962 1963 

Tasa de 
L964 creci:niento 

en el periodo 

Región del Maule 

Zona Metropolita
na de Santiago 

Región del Bío-
Bío ............ . 

Provincia de Ta-
ra pacá ......... . 

24.300 22.400 30.900 33.600 42.500 

946.500 1.014.200 1.225.000 1.330.300 1.382.900 

324.200 357.600 398.100 398.000 441.800 

35.700 23.100 53.700 83.000 105.400 

FUENTE: "Industrias Manuf•aoturera.s", años 1960, 61, 62, 63 y 64 D. E. C. 

15 

10 

8 

31 

Se observa que, salvo la Región de Tarapacá, la R!egión del Maule ha cre
cido, en el estrato de industrias que ocupan 50 o más personas, a una tasa ma
yor que a la que crecieron las regiones de mayor crecimiento industrial en el 
País. 

Cabe observar que, si bien es cierto que el número de industrias que l)!erte
necen al estrato de 50 perosnas ocupadas y más, en la Región, es relativamente 
pequeño, el crecimiento logrado tiene cierta significación pues ha sido relativa
mente generalizado. 

3. 2. 3. Alta in1portancia de la industria tm.diol!onal 
Se constata en la Región una alta participación de industrias tradiciona

les y, dentro de ellas, de las industrias del grupo 20, según la clasificación de la 
NU., (elaboradoras de alimentos). En efecto, según el Censo Nacional de Manu
facturas del año 1957, un 42% de los establecimientos mdustriales de la Región 
pertenecen a dicho grupo. 

Lo anterior, que ~s válido para toda la Región, es más débil en el caso de 
la provincia de Talca, como sería del caso esperar considerando que ella está 
bastante más industrializada que el promedio de la Región. En efecto, el aporte 
del grupo 20 al producto industrial de Talca ascendió al 35%, y, en el otro ex
tremo, el de la provincia de Maule llegó al 50%. 

De la encuesta ya mencionada, a las 15 industrias más importantes de la 
Región, se deduce que 8 de ellas pertenecen al grupo 20. De las restantes, sólo 
una fábrica de motores eléctricos y bombas (Cic) podría ser calificada de no tra
dicional. 

3.2.4. Predominio acentuado en la Industria Artesanal y pequeña. 
Interpolando linealmente la población económicamente activa ocupada en 

la industria, según Censos de población, para el año 1957 y comparando dichas 
cifras como muestra el cuadro N9 53, se concluye que la industria artesanal como 
fuente de empleo, es relativamente mucho más importante en la Región que en 
el país. 
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CUADRO N9 53 

Importancia Rela,tiva de la Industria Artesanal en la Región 
y en el País 

P rovin cia 
R egión 
P aís 

Curicó . .. . . .. . .. . . ... ... . 
Talca ... .. . . ...... . ... . . 
Maule .. . . . . .. . .. . .... .. . 
Linares .. . .. ........... . 

REGION . . . ... . ... .... . . 

PAIS .. . . . .... .. ... . . . . . . 

N9 Activos Ocu- N9 Personas Ocu-
pactos en la pactas m Industrias 

Industria (A) de más de 5 perso-
nas (B) 

2.235 612 
7.860 3.606 
2.024 201 
4.682 923 

17.401 5.342 

419.951 206.701 

% 
B/ A 

21,6 
45,9 

9,9 
19,7 

30,7 

49,2 

FUENTE : III Oenso- Nacional de Manufacturas del año 1957 y Censos die Población , de 
los añoo 1952 y 1900. 

En efecto, la industria de más de 5 personas ocupadas, emplean en la Re
gión el 30,7% de la población ocupada en la industria, y en iel país, el 49,2%. Se 
observa que la situación de la provincia de Talca, a su vez, es bastante similar a 
la del país. 

3. 2 . 5 . Alto grado de Con<lilntración geográfica de la Industria 
Regional. 

Existe sin duda una fuerte concentración de la Industria en la Región. En 
efecto, en el cuadro siguiente se muestra el aporte porcentual de cada provincia 
al producto industrial de la Región. 

CUADRO N9 54 

Aporte del Producto Industrial Regional, por Provincias 

PROVINCIA % sobr e el total % sobre el total 
Año 1952 Año 1965 

Curicó . . .... .. . .. ...... . 12,2 11,7 
Talca .. .. . . .. .. .. ... ... . 50,6 49,5 
Maule ... . . .... .. ... .. . . . 11,5 8,4 
Linares . . .. . . . . .. .. .. .. . 25,7 30,4 

FUl!.'NTE : Año '1952, elaiborado por ORPLAN VI sobre "Estimación del Product o Interno 
B111to de Chile a niv•el Provinci,al" y Cuentas Nacionales. Año lil6·5, elaborado 
por ORJPLAN VI sobre estimaciones de la, Dtvisión de análisis cuantitativo 
de ODEPLAN. 

Se observa el aporte elevado de la provincia die Talca, que representa al
rededor del 50% del valor agregado Industrial de la Reglón. El crecimiento rela
tivo de Linares se explica por la construcción de una fábrica productora de 
azúcar (!ANSA). 

Por otra parte, según el Censo Nacional de Manufacturas de 1957, el 75,9% 
del valor agregado industrial (1) de la Región fue generado en la provincia de 
Talca. Por otra parte, Talca generó el 67,5 % de la ocupación industrial en la 
Región del Maule. 

A la inversa, existe una provincia en la Región, la de Maule, que aportó 
sólo el 2,5% del valor agregado y el 3,8% de la ocupación industrial, segun el 
Oenso de Manufacturas. 

En el cuadro N9 55 se muestran indicadores del grado de desarrollo indus
trial de cada provincia de la. Reglón. 

(1) Sólo lncl:iye Industrias que ocupan más de 5 p ersa-nas, par lo ta.nto no es d.!recta
menoo comparable con las cifras del cuadro anterior. 
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CUADRO N9 55 

Indicadores del Desarrollo Industrial de fas Provincias de la Región 

% de Personas N9 Establee. Valor agregado N9 Establee. 
ocupadas en Ind. con más de por Ind. de más Indust. con más 

PROVINCIAS Industrias de 50 5 personas ocu- de 5 pErsonas de 100 personas 
personas o má.s pactas (año 1957) ocupada.s ocupadas 

(año 1964) (,aiño 1957) (año 1965) 

Curicó ...... 11,5 47 12 
Talca ....... 67,5 121 100 12 
Maule ...... 3,8 24 3 1 
Linares ..... 17,2 64 16 2 

FUENTE: Encuesta ORPLAN VI, Censo Nacional de Manufacturas, 1957; DEO. 

Pueden observarse las grandes diferencias existentes entre la provincia de 
Talca y las restantes provincias de la Región, en especial la de Maule. El contras
te aparece más violento si se considera que la industria de Talca está altamente 
concentrada en la ciudad de Talca. 

3. 2.6. Disminución de la Población Activa empleada en el Sector. 
Como ya hemos visto el porcentaje de población activa industrial ocupada 

en industrias de más de 5 personas fue solo el 30,7% del total en 1957. La pobla
ción económicamente activa ocupada en la industria, a su vez, disminuyó entre 
1960 de 18.146 personas a 16.954 personas. Esto parece estar indicando una dis
minución importante en la capacidad de generación de empleo en la industria 
artesanal y un aumento de la productividad por hombre en las industrias res
tantes a una tasa comparativa con el incremento del producto (1). 

3. 2. 7. Alto Grado de utilización de la Capacidad Instalada. 
No se dispone de antecedentes que permitan emitir un juicio valedero so

bre la utilizacion de capacidad instalada en la industria regional. Se dispone, 
eso si, de la encuesta de 15 industrias más importantes de la Región, elaborada 
por ORPLAN VI. En ella se establece que en 1963 había un 6,0% de capacidad 
ociosa, en 1964 un 3,1 % y en 1965 un 1,7%. La capacidad está referida al número 
de turnos usuales en la empresa, al considerarse el número máximo posible de 
turnos en cada empresa el porcentaje de utilización sería, obviamente, menor. 

Los altos porcentajes de utilización de capacidad instalada en los años 1964 
y 196'5 están influidos por el trabajo de !ANSA en un porcentaje superior al 100% 
sobre la capacidad nominal, en los años mencionados. 

3. 2. 8. Desigual productividad provincial de la mano de obra. 
En el cuadro NQ 56 se muestra un índice de la productividad provincial de 

la mano de obra. El indice ha sido construído sobre la base del producto por 
hora-hombre en algunas agrupaciones provinciales. 

CUADRO N9 56 

Indice de la productividad provincial de la mano de obra 
(Talca = 1-00) 

Agrupación 

I~dus~a. elaboradora de productos 
allmentic1os ..................... . 
Fábrica de Calzado y prendas de 
vestir ............................ . 
Industria de la madera y el corcho 
Industria del cuero y productos 
del cuero, excepto calzado ....... . 
Industrias metálicas básicas ..... . 

FUENTE: IPLA,N, elaboración preliminar. 

OUricó 

100 

102 
71 

48 

Talca 

100 

100 
100 

100 
100 

Maule 

88 

73 

46 

Linares 

172 

28 
100 

21 
51 

(1) En estas últimas, el empleo parace haberse mantenido, según antecedentes preli
minares. 
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Se observan las grandes variaciones de la productividad en las cuatro pro
vincias. La explicación se tiene en el hecho de que las agrupaciones industriales 
están desigualmente desarrolladas. En el caso de la industria elaboradora de 
productos agropecuarios, el alto índice de productividad alcanzado por Linares 
se explica por la presencia de la fábrica de azúcar de !ANSA. 

3. 2. 9. Baja productivi;dad por hombre en las industrias que em

plean menos de 50 personas. 

En el cuadro N9 57, se muestra la evolución de la productividad por hom
bre, medida en miles de escudos de valor agregado rpor persona activa, por es
tratos y para la Región y el País. 

CUADRO N9 57 

Evolución de la Productividad por hombre 
(En miles de Eº de 1965) 

Año Pequeña Industria y Indnstria 
artesanía Fabril 

Región PaÍS Región País 

1952 3,1 3,0 6,6 7,3 

1957 3,7 4,9 6,5 8,8 

1960 3,7 5,0 6,4 8,8 

FUENTE: Elabora,ción de ORPLAN - VI sobre a'Illtecedentes de "Estim.ación del Producto 
de Chile a nivel Provincial" . Ismael Cárdenas. 

Se observa que salvo para la pequeña industria y artesanado en 1952, la 
productividad por hombre es siempre menor en la Región que en el país. 

Para la industria que ocupa 50 y más personas, en el año 1964, el producto 
por activo (en escudos de 1965) fue de Eº 8.660 en la Región y Eº 9.130 en el 
país. Esto nos indica que para dicho estrato no hay grandes diferencias relativas 
entre la Región y el país. 

En 'el cuadro siguiente se observa el porcentaje a que asciende la produc
tividad por hombre en la Región, con respecto a la del país, para 1960. 

CUADRO N9 58 

Relación Porcentual de la Productividad por Hombre, de la Región con 
Respecto al País (Año 1960) 

% de la Región con Respecto 
al País 

Pequeña Industria y Artesanado . . . . . . . . . . . 74,6 
Industria Fabril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,5 

FUENTE: Elaboración de ORPLAN VI sobrP antecedentes de "Estimaciones del Pro
ducto :r:nterno Bruto de Chile a Ni-vel Prov.mcial" y "CUentas Nacionales". 

Se observa que la productividad por hombre en la Región tanto en la pe
quefia industria como en la industria fabril, es cercana a los tres cuartos de la 
del país. A su vez, para 1964, la productividad de la industria que emplea 50 per
sonas y más en la Región, fue de un 95 % de la del país. 

3. 2 .10. Inversiones nuevas de industrias que ocupan 50 y más 
personas. 

- . En el cuadro siguiente se tienen las inversiones nuevas realizadas en in-
dustrias que ocupan 50 y más personas . . 
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CUADRO N'> 59 

Inversiones nuevas en Industrias de 50 y más Personas Ocupadas 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Periodo 1960 - 64 .......... . 

InversÍiOIIles en Miles 
de escudos de 1965 

1.700 
2.400 
5.000 
3.400 
2.100 

14.600 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI, sobre cifra,s de "Industrias Manufa.otureras, afios 
1960, 61, 62, 63 y 64 DElC. 

Se observa que el volúm'en de inversiones alcanza un máximo en 1962 para 
disminuir en 1963 y 1964. 

Si comparamos el crecimiento del producto, en el período, que alcanzó a 
Er, 18.200.000, con las inversiones realizadas (14.600.000) observamos que ellas co
rresponderían a una relación marginal producto capital de 1.2 (1). 

3. 2 .11. Escollos y ventajas para el desarrollo Industrial Regional. 
Podemos considerar a la Región del Maule como una Región industrial

mente sub-desarrollada. Con una industria de tipo tradicional, de efecto multi
plicador casi nulo y con una alta concentración en la Comuna die Talca. 

Los factores que determinan esta situación son: 

-Problemas en la formación de Capitales. 
Un escollo de importancia para el desarrollo de la industria en la Región 

del Mau~e está dado por la dificultad para la formación de capitales, lo que 
emana, a su vez, de los bajos niveles de ingreso imperante en la Región. Esto 
hace que, al menos en relación a las industrias elaboradoras de productos agro
pecuarios, se requiera una acción intensa de formación de cooperativas agrícolas, 
las cuales han demostrado ser capaces de emprender con éxito industrias agro
pecuarias. 

El problema de la capitalización de las sociedades anónimas industriales 
existentes, también debe ser mirado con interés, por cuanto ellas constituyen nú
cleos ya organizados y prestigiados, que a través de emisiones de acciones de 
pago, por ejemplo, y contra proyectos atractivos, pueden hacer un aporte a la 
industrialización de la Regiór:. aún más importante que el realizado hasta el ,pre
sente. 

-Escasez de mano de obra calificada. 
Otro factor negativo para el desarrollo industrial en la Región lo consti

tuye la escasez de mano de obra calificada. En efecto, a pesar de la existencia 
de 5 escuelas industriales fiscales y 2 escuelas industriales particulares en la Re
gión, es posible constatar ausencia de personal calificado, lo que redunda en 
contra de las posibilidades de desarrollo industrial. El problema se agrava, cons
tituyendo un ejemplo típico de círculo vicioso, po.r la alta emigración de la mano 
de obra calificada. 

-Deficiencia para la detección, elaboración e implementación de proyec
tos Industriales. 

La inexistencia de organismos de detección, elaboración e implementa
ción de proyectos industriales, es otro de los factores que obstaculizan el des
arrollo industrial en la Región. En efecto, por las razones que se han anotado 
anteriormente, el Estado no dirige su atención preferente al desarrollo indus
trial regional. Tampoco actúa en forma adecuada en la detección, elaboración y 
ayuda en la implementación de los proyectos industriales que tienen importan
cia regional. Solo se constata unai acción muy indirecta que se materializa en 
ayuda crediticia para proyectos detectados y estudiados por el sector privado. 
Esto es de extrema gravedad por cuanto es fácil comprobar que los únicos que 
tienen capacidad para efectuar con éxito una labor de detección y estudios de 
proyectos industriales, son las iempresas ya establecidas. De esta manera, resulta 
düícil ampliar la base empresarial de la industria regional. 

(1) La cifra correspondiente se presenta ,a modo puramente indicativo, pues el cálculo 
de una relación producto-capital obligaría a una elaboración mucho más compleja,, 
en la cual seria necesario estimar el periodo de madura,ción de dicha. inversión. 
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Lo dicho anteriormente es más grave en la Regi:ón que en el resto del 
país, por cuanto, como ya ha sido mencionado, la Región carece de potenciali
dades industriales "de gran impacto" y su base empresarial industrial es pro
porcionalmente más reducida que en el resto del país. 

-Dificultad relativa en el acceso a c·entros de poder de decisión. 
El difícil acceso a centros administrativos y financieros actúa, también, co

mo un factor negativo para el desarrollo industrial en la Región. Es así como, 
por razones explicables, el industrial pretende tener un acceso fácil a los centros 
de decisión de créditos bancarios, de permisos de importación, de autorizaciones 
de ampliación, etc., En la actualidad la única ciudad que reune algunos requisi
tos elementales, en este sentido, es la ciudad de Talca. En todo caso, debido es
pecialmente al gran •efecto polarizador del desarrollo industrial, se requiere que 
la ciudad mencionada robustezca su poder de decisión frente a materias admi
nistrativas y financieras. El beneficio que de ello derive no sólo se dejará sentir 
en la consolidación de un centro industrial, lo que ya de por sí traería grandes 
beneficios a la Región, sino que, además, significará un beneficio para los res
tantes centros urbanos regionales que poseen industrias. En efecto, la situación 
de un industrial, de Curicó por ejemplo, cambia positivamente si en vez de de
pender de Santiago, para ciertos tipos de decisiones, pasa a tener un centro que 
le otorga facilidades que de otra manera no tendría. 

En todo caso, es necesario aclarar que la posición de la Región del Maule, 
en esta materia, es notablemente mejor que la de otras regiones del país. 

-Estímulos Tributarios. 
En relación a los estímulos tributarios, podemos afirmar que la Región 

del Maule es una de las pocas del país quie, sin tener proyectos estatales de gran 
envergadura y sin tener centros industriales consolidados, como es el caso de 
Santiago y Concepción. tampoco tiene una legislación especial que dé estímulo a 
la radicación de industrias. La razón básica de esta situación es que se ha con
siderado que una Región típicamente agrícola no requiere del desarrollo indus
trial. La tésis anterior nos parece errada por cuanto si bien el énfasis que se 
precisa poner en el desarrollo industrial, al largo plazo, en una Región como la 
del Maule, no es el más destacado en el país; hay varias razones que aconsejan, 
al menos en el mediano plazo, una acción intensa en pro del desarrollo indus
trial regional. Una de las razones más importantes es la necesidad de lograr un 
aumento substancial en una industrialización de los productos agrícolas pro
ducidos en la Región. Otra razón die importancia la constituye la necesidad de 
lograr un cierto equilibrio entre el desarrollo rural-agrícola de la Región y el 
desarrollo urbano industrial. Esto último justifica especialmente la implantación 
de "industrias de localización indiferente" las que deben contribuir a consolidar 
un centro urbano de suficiente magnitud y dinamismo como para que sea capaz 
de dinamizar su área de influencia. 

-Capacidad Empresarial. 
Uno de los 'escollos más importante para el desarrollo del sector es la falta 

de capacidad empresarial. La Región, como región típicamente agrícola, carece 
de elementos que emprendan nuevas actividades de tipo industrial. Esta es una 
de las principales razones que han determinado que el crecimiento industrial, 
,en los estratos medios y altos, solo se produzca por ampliación de industrias exis
tentes y, en muy escasa medida, por la creación de nuevas empresas industriales. 

El fenómeno anterior, de suyo grave, se ve acentuado debido a que el tipo 
de industria que se aviene con las potencialidades de la Región del Maule, no ha 
sido objeto, hasta el presente, de la acción directa del Sector Público. En efecto, 
la acción directa del Estado se ha dirigido hacia los proyectos industriales de 
gran impacto, como los de la siderúrgia, petroquímica, automotríz, etc. sin llegar 
a cubrir aquellos proyectos de tipo pequeño o mediano que, en su conjunto, pue
den llegar a tener una gran repercusión regiona1 o nacional. 

-Recursos Naturales e Infraestructura para 'el Desarrollo Industrial. 
Por último, cabe agregar que un escollo serio para el desarrollo industrial 

en la Región lo constituye la inexistencia de un puerto; de combustibles, como 
el carbón y el petróleo y recursos minerales, prospectados, de importancia. Esto 
es lo qu'e mueve a descartar, dentro de las potencialidades industriales regiona
les, a las industrias básicas como la petroquímica, metalúrgica pesada, siderúr
gica, química inorgánica pesada, etc. Esta limitante regional define el desarrollo 
industrial posible en el área, como un desarrollo basado 'en industrias livianas, 
de menor efecto multiplicador y de menor impacto global sobre la economía re
gional. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO SOCIAL 

1.0. SITUACION SOCIAL. 

1.1. Coexistencia de dos Sociedades con Distintos Niveles de Desarrollo. 

La estructura social existente en la Región es típicamente la de una so
ciedad transicional, caracterizada por la coexistencia de dos sistemas sociales: un 
sistema social de tipo tradicional cimentado en la estructura agraria, en la cual 
la casi totalidad de su población es rural y dedicada a actividades agrícolas, con 
una estructura jerárquica social biclasista claramente diferenc,ada, y un 
márgen relativamente estrecho para su movilidad vertical; y un sistema social 
más moderno, en el cual la mayoría de la población es urbana, existi!endo una 
mayor división del trabajo (industria, comercio, servicios, etc), con un sistema de 
estratificación social bastante complejo (existencia de varios estratos o clases 
sociales claramente separados) y con una mayor movilidad vertical que en los 
sectores rurales, aunque bastante menor que en las sociedades desarrolladas. 

Empíricamente se constata con los datos proporcionados por !PLAN y que 
se muestran en el cuadro siguiente, referente a los niV'eles de vida de la pobla
ción regional, la existencia de dos sistemas sociales con distintos niveles de des
arrollo, el urbano y el rural. 

C U A D R O N Q 6 O (1) 

Eº de Enero de 1964 Area, Urbana 

Ingreso medio mensua~ por activo ........... . 
Ingreso medio por habitante ... .... ... .. .. .. . 
Ingreso medio familiar . ... ... ......... .... .. . 
Escolaridad media por personas mayores de 20 
años (años de estudio) .... . .. ... ... .... ...... . 
% Analfabetos (mayore~: de 15 años) . . . ..... . 

FUE.1117:'E : IPLAN., Encuesta sobre Niveles de Vid::t . Enero 1964. 

126,6 
39,4 

196,9 

5,46 
12,02 

Al\:aRural 

67,7 
17,4 

100,3 

2,77 
32,08 

Se observa con estos antecedentes que 'el medio agrario detenta un atraso 
considerable en su desarrollo en relación al medio urbano regional. 

1. 2. Bajos nJ:veles de vida. 
La Región, consecuente con lo anteriormente expuesto, se caracteriza por 

la existencia de niveles de vida notoriamente bajos, siendo a la vez bastante in
feriores a los niveles de vida promedio del país, como puedre constatarse en los 
indicadores que se presentan a continuación: 

CUADRO N9 61 
Indicadores de Niveles de Vida 

% de Analfabetos mayores de 15 años 
Mortalidad infantil en % ................. . 
% Nacimientos sin atención médica ..... . . . 
NQ Habitantes por médico . ...... ....... ... . 
% Matrícula en enseñanza media sobre po
blación de 13 a 18 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
% personas en déficit de vi.viendas sobre po-
blación total .. . ................. .. ........ . 
% Viviendas con agua de cañería . .. ....... . 
Ahorro por habitante en Banco del Estado 
en E9 .... . ................................. . 
Consumo electricidad por habitantes en KWT 
Automóviles por cada mil habitantes ........ . 

País 

16,4 
108,7 

28,3 
1.732 

26,4 

27,9 
60,2 

27,1 
533,2 

7,4 

Región 

28,2 
130,0 

43,7 
4.508 

19,8 

41,3 
41,3 

15,6 
109,8 

4,1 

Año 

1960 
1961 - 1962 
1961 - 1962 

1961 

1962 

1964 
1964 

1964 
1963 
1961 

FUENTE: E1abora,ción de ORPLAN MAULE en base a datos censales y estadísticas 
continuas publicadas .por la D. E. O. ----

(1) Las diferencias obsel"Vladas con respecto e.l ingreso deben ha.berse atenuado con 
la iguala.ción del salarlo mínimo campesino al indUBtrial, a, partir de 1965, 
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1. 3. Insatisfacción Socfal existente en los Sectores Rurales. 
Una investigación efectuada en la Región por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas de la Universidad Católica, reV'eló la existencia de un alto grado de 
descontento con la situación existente en el campo. Las diversas respuestas al 
cuestionario (encuesta al azar de 816 campesinos de las más variadas ocupacio
entre la '.Población masculina), permitieron distinguir tres grados de descontento: 
el 40 % se encuentra altamente insatisfecho, el 42% medianamente insatisfecho 
y sólo el 18% tiene un bajo grado de insatisfacción. Es interesante recalcar que 
la insatisfacción aguda -foco potencial de estallidos violentos a causa de impa
ciencia fren te a los resultados a largo plazo- existe tanto en las comunas de 
pequeños como de grandes propietarios. Es decir, conviven allí grupos cuya in
satisfacción debe remediarse a corto plazo, con otros difícilm'ente predispuestos 
a aceptar cambios y a alterar la situación vigente. El malestar social existente 
entre el campesinado les hare preferir un cambio en la tenencia de la tierra 
(un 69% partidario del reparto de tierra). 

Al relacionar el grado de insatisfacción con la preferencia por el reparto 
de la ti'erra o participación de utilidades, se encuentra que son partidarios del 
reparto: el 82% de los altamente insatisfechos; el 63% de los mediamente insa
tisfechos; y aún el 59% de los menos insatisfechos. 

Las áreas que presentan las condiciones que se enuncian a continuación, 
son aquellas en las cuales se hace presente la insatisfacción en mayor grado: 

19- Existencia de un bajo o alto grado de concentración de la tierra (pre
dominio del minifundio y latifundio). 

2Q- ExistJencia de un gran número de pequeños propietarios o medieros. 
3<;>_ Predominio de la población viviendo en aldeas o caseríos, sobre la que 

vive en parcelas o fundos. 
De este malestar social se derivan dos actitudes: 
a) Un estado conflictivo hacia los dU'eños de fundos; y 
b) Un deseo de abandonar el campo para emigrar a la ciudad. 

2.0. ESTRATIFICACION SOCIAL 

2.1. Aguda Estratificadón Ocupacional. 
Al cuantificar las clases sociales en la Región sobre la base de la estruc

tura ocupacional, a'.Plicando una metodología elaborada por T. Di Tella (1), uti
lizando los antecedentes del Censo de Población de 1960, se concluye que un 2 a 
3% de la población total pueden ser considerados "clases altas" por las posiciones 
ocupacionales que detentan, correspondientes a status con altos niveles de vida y 
d'e ingresos. un 20 a 25 % de los habitantes pertenecerían a clases o estratos me
dios con niveles de vida bastante variables, pero con un acceso generalizado a 
los servicios de educación y salud, y a la participación en la vida política y cul
tural del país, encontrándose en estos sectores los mayores grados de insatis
facción social debido a que sus aspiraciones han estado creciendo más rápida
mente que sus ingresos y oportunidades, especialmente en los estratos medios in
feriores que no alcanzan a adquirir bienes o servicios que consideran imprescin
dibles para vivir "decentemente". Este fenómeno se da en forma. general tam
bién en las clases bajas urbanas. Es en los estratos bajos, que conforman alre
dedor de un 70 % a un 75% de la población regional, donde se encuentra niveles 
de vida objetivamente insatisfactorios, con grandes sectores de personas no in
tegradas al mercado, ni como consumidores debido a sus bajísimos ingresos o 
carencia de ellos, y a la percepción de sus ingresos en especies; ni como produc
tores o factores productivos, debido a la desocupación y sub-ocupación, y a la 
economía de subsistencia (zona de la costa). Marginados asimismo, como es el 
caso de la mayoría de la '.Población rural y de la población urbana marginal, del 
acceso a los servicios básicos como la educación, la salud, la vivienda y desinte
grados d'e la comunidad regional y nacional tanto política como culturalmente. 

2 . 2. Excesiva concentración en la distribución de Ingresos. 
Al examinar las distribuciones por tramos de ingresos del estudio de IPLAN, 

como se muestra en el cuadro siguiente, se observa que existe una apreciable 
concentración en la distribución del ingreso en la Región, la cual es notoriamen
te más acentuada en las áreas rurales. Asimismo, esto está reflejando la estra
tificación social existente, si se considera como estratos medios aquellos que 
percibían ingresos entre Eº 151 y Eº 500, se encu1entra que los urbanos son casi 
tres veces superiores, en tamaño, a los rurales, siendo los estratos bajos rura
les superiores al 90 % de la población rural. De estos antecedentes se puede in
ferir que la estratificación social existente en los sectores rurales de la Región, 
corresponde casi plenamente a un sistema social tradicional, por la casi inexis
tencia de estratos medios y la acentuada estructura piramidal en la distribución 
por clases sociales existentes en dichos sectores 

(1) Torcuato Di T,ella, Economía y ,Estnuctura Ocupacional en un paf.s subdiesarro
llado, Revista Desarrollo Económico, Buenos Aires, 1961, Octubne-Dicbre. 
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Eº Mensuales 

o -150 
151- 500 

CUADRO N9 62 
Distribución del Ingreso por Tramos 

(Eº de Enero de 1964) 

% Personas % Ingresos 

UTbano Rur,al Urbano Rural 

.. . . . . .. . 75,0 91 ,8 39,2 61,8 

.... . .... 22,6 7,2 43 ,6 23,5 
Más de 500 ...... 2,4 1,0 17,2 14,7 

TOTAL ..... ..... 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE : "Encuesta sobre Niveles de Vida". IPLAN , Enero d e 1964. 

2. 3. Alta concentración en la distribución de la propiedad Agraria. 
Otro hecho que señala una estratificación social tradicional en los sectores 

rurales, es la relación entre el tamaño y el número de explotaciones y la super
ficie agrícola que ocupan según los datos del Censo Agrícola Ganadero del año 
1965. 

CUADRO NQ 63 
Número de Explotaciones y Porcentaje de Superficie Agrícoila según 

Tamaño por Provincias 

TAM.Ml"OEN 

HAS. 

O- 0,9 
1 - 9,9 

10 - 49,9 
50 - 99,9 

100-199,9 
200- 499,9 
500 y más 

TOTAL . . .... . 

TAMA:f:l'OEN 

HAS. 

O- 0,9 
1- 9,9 

10- 49,9 
50 - 99,9 

100 -199,9 
200- 499,9 
500 y más 

TOTAL ....... 

NO Explt. 

1.893 
3.563 

944 
307 
151 
142 
142 

7.142 

NOF..xplt . 

338 
3.696 
2.655 

687 
394 
234 
163 

8.167 

CURICO 

% Explt. % Super!. NO Exult. 

26,5 
49,9 
13,2 
4,3 
2,1 
2,0 
2,0 

100,0 

MIAULE 

0,3 
3,2 
6,1 
6,2 
6,2 

11,9 
66,1 

100,0 

% Exolt. %Superf. 

4,1 0,0 
45,3 3,8 
32,5 13,0 

8,4 10,1 
4,8 11,6 
2,9 15,5 
2,0 50,0 

100,0 100,0 

2.531 
3.900 
1.532 

403 
266 
241 
195 

9.068 

NO Exnlt , 

1.535 
5.800 
1.975 

469 
357 
264 
229 

10.629 

FUENTE: IV Censo Agropecuario, 1935. 

TALCA 

% Exolt. o/,, Superf. 

27,9 
43,0 
16,9 
4.4 
2.9 
2,7 
2,2 

100,0 

0,2 
2,7 
5,4 
4,3 
6,0 

12,0 
69,4 

100,0 

LINARES 

% Explt . 

14,4 
54,5 
18,6 
4,4 
3,4 
2,5 
2,2 

100,0 

% Superf. 

0,1 
3,3 
6,9 
5,1 
7,9 

13,0 
63,7 

100,0 

Se puede constatar en este cuadro el alto porcentaje que representan las 
explotaciones menores de 9,9 hectáreas en el total de explotaciones y, a la vez, 
el bajo porcentaje de superfici'e agrícola que ocupan; lo mismo se puede decir de 
las explotaciones entre 10 y 49,9 hectáreas. 

Asimismo se puede observar, en el otro extremo, explotaciones de 500 hec
táreas y más que, constituyendo una pequeña proporción del total de explota
ciones, ocupan la mayor parte de la superficie agrícola. 

Estos aspectos de la estructura de la propiedad de la tierra, permiten vi
sualizar algunos problemas concretos relacionados con las actitudes de la po
blación activa en la agricultura, frente a la distribución de la propiedad agrícola 
y a la situación actual. 
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Asimi&mo estos dos fenómenos: la distribución del ingreso y la distribu
c10n de la propiedad agrícola, están señalando claramente la concentración del 
poder economico existente en los sectores rurales de la Región, y contribuyen a 
explicar fenómenos como la insatisfacción social existente, el abandono del cam
po y el acelerado proceso de organización campesina. 

2 . 4. Desigual distribución de las Oportunidades Educacionales. 
Otra característica que se constata es un grave problema de falta de pre

paración de la población, debido a la desigual distribución de las oportunidades 
educacionales. Este hecho puede ser un fuerte impedimento para el desarrollo, 
ya que no permite la movilidad social necesaria para crear una nueva estructura 
social, ni el conocimiento suficiente para la adopción de nuevas tecnologías que 
permitan elevar los niveles de productividad e ingresos . 

CUADRO NQ 64 
Pirámide Esco,Ia,r Regional (Mayo:i.-es de 15 años) 

U rban o R ural Tot'.l.1 

Analfabetos ..... ... .. .. ...... 12,0 32,1 23,5 
Alfabetizados - ..... .. . .. .. ... . 88,0 67,9 76,5 

TOTAL . .... . . . . . . ...... .. . . . 100,0 100,0 100,0 

4\\ Preparatoria . . . . . . . . . ... .. 70,0 39,7 52,7 
6\\ Preparatoria . ... .. . ..... .. 55,1 19,1 34,4 
1 e;, Educación Media .. ... .. ... 32,3 7,9 18,2 
6'? Educación Media . .... .. . .. 7,4 1,2 3,8 
19 Universitario . . .. .. . . -- . . . . 1,7 0,2 0,8 
5r;, Universitario . .. .. . .. .. . ... 0,5 0,0 0,2 

FUENTE : IPLAN, 1964. 

Se constata que gran parte de la población, urbana y rural, pero en mayor 
medida esta última, ha recibido una educación parcial, incompleta y totalmente 
insuficiente para afrontar los requerimientos económicos, cívicos, políticos y so
ciales de nuestra época . Casi un tercio de la población rural no ha ido nunca a 
una escuela y más del 60% ha permanecido en ella menos de cuatro años. Se
gún especialistas de UNESCO, la permanencia inferior a cuatro años no cambia 
las actitudes d'e los individuos y no los convierte en elementos útiles al des
arrollo; se les inculcan aspiraciones que luego se frustran , pues no se les capa
cita para alcanzarlas. Estos antecedentes permiten señalar la gravedad de la 
situación. 

2 . 5 . Falta de estratos sociales medros con fisonomía propia. 
Aunque se ha señalado la existencia de estratos sociales medios, cuantita

Uvamente importantes en los sectores urbanos (lo que no ocurre en los sectores 
rurales), éstos no han sido capaces de mostrar una expresión propia en la so
ciedad regional. Más bien han t'endido a adaptarse a las formas tradicionales 
predominantes, siendo incapaces de modificarlas, y han actuado no a través de 
las vías de movilidad isocial, política y económica propias de las sociedades mo
dernas, sino que a través de un sistema de "dominación de clientelas". Esto ha 
h echo que se mantenga la t radicional concentración del poder social que im
p~de una adecuada distribución de los ingresos, posibilidades y responsabilidades, 
fomen tándo.,e de este modo la emigración de los activos más preparados por 
falta de oportunidades de empleo y de ascenso en la estratificación tanto ocu
pacional como social, creándose una limitación bastante seria a las posibili
dades de ahorro y de fo11mación de los capitales necesarios para el desarrollo 
de la economía regional, y posibilitando incluso la fuga de capitales hacia otras 
region e.s del país mayormente desarrolladas. 

3. O. CAMBIO SOCIAL. 

3 .1 . Cambio Social en los Sectores Rurales. 
Es importante señalar la grave potencialidad conflictiva existente en los 

sectores rurales de la Región. El sistema social tradicional existente en el campo 
ha comenzado a experimentar una quiebra debido al reciente proceso de cam
bio iniciado en estos sectores. Este proceso de modernización, inevitablemente 
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producirá tensiones que podrían traducirse en un grave conflicto social. Es nece
sario además, considerar que, como lo señalan diversas conclusion•es de investi
gaciones hechas en la Región, la gran mayoría de los sectores campesinos parece 
no encontrarse preparada para participar en ·este proceso. 

Tomadas en conjunto las reacciones de los campesinos que trabajan per
manentemente en los fundos, parecen más conformistas que los qu•e tienen rela
ciones más libres y temporales con ellos. En estos últimos ,las reacciones tien
den a tomar un tono extremista y radical que no se encuentra en los otros. 

Todo esto revela que el fundo, por tanto tiempo eje de la vida rural, con
tinúa siendo un poderoso moldeador de actitudes y conductas. Las claras rela
ciones de autoridad y dominación allí subsistentes, más el difuso sentimiento de 
dependencia producido como contrapartida en los subordinados, crea todo un 
sistema de lealtades y deberes mutuos fuertemente enraizados en los campesinos. 
Al contrario, el pequeño propietario, el mediero, el peón que no trabaja perma
nentemente en un fundo aunque goza de mucha más libertad psicológica, se en
cuentra, sin embargo, mucho más indefenso que los inquilinos para enfrentar 
la competencia de los grupos económicamente más fuertes. 

S·ería, sin embargo, erróneo concluir que los fundos son todavía un tipo 
de sistema social en que el conflicto no se hace presente. Las diferencias descu
biertas son sólo de grado y sirv en para indicar prioridades en la acción. Ellas 
no pueden hacer desconocer la gravedad de la situación general. 

Es importante mencionar también algunas conclusiones preliminares de un 
estudio inédito de ICffiA sobre el problema de los grandes fundos. Se concluye 
que la masa campesina se ha com'enzado a organizar en forma aceleradísima, de 
modo que no existe fundo grande en la zona central sin sindicato o comité sin
dical; sin embargo estas organizaciones no cuentan con una conciencia sufi
ciente por parte del campesino. Además, no se puede precisar hasta que punto 
las minorías concientes son propiamente campesinas. 

El análisis de las "tomas de fundos" (situaciones críticas), señala la in
fluencia predominante de el-ementos externos. 

El estudio de la si1mificación de la Reforma Agraria para el Campesino, 
señala que para unos se identifica con un partido político, para otros significa 
un cambio en sus formas actuales de vida que ya h an obtenido por mej oras de 
salarios, participación de utilidades, etc. El problema percibido es que estos cam
bios, en los sistemas de salarios, participación de utilidades, etc .. pareC'en estar 
provocando una rlistorsión en el sistema tractkional de valores dPl campesino, lo 
cual puede considerarse como altament•e positivo para el desarrollo . 

Hay que hacer notar además que los campesinos de la Región , a pesar de 
tener en general una actitud favorabl-e hacia los sindicatos y cooperativas, no 
tienen una concepción clara de sus funciones y beneficios. 

3. 2. Cambi•os en la estructura de la propiedad agrícola. 
En el cuadro que se presenta a continuación, aparece una comparac10n 

entre la estructura de la propiedad agrícola regional existente al Censo de 1955 
y la correspondiente al de 1965. para lo cual se han agrupado las explotacionPs 
en siete estratos de tamaño, señalándose asimismo la superficie que ocupa cada 
estrato. 

CUADRO NQ 65 

Evolución de la Propiedad Agrícola Regional entre 1955 y 1965 
(Comparación intercensal de la distribución por tamaño de la.~ explotaciones 

agrícolas) 

TAMA1'l"OEN CENSO 1955 CENSO 1965 

HAS. NQ Explt. % Superf. % NQ Explt. % Superf. % 

O- 0,9 .. 2.500 14,3 665,3 0,0 6.297 18,0 3.364,4 0,2 
1- 9,9 2.855 33,5 23.795,6 1,3 16.959 48,5 61.958,9 3,2 

10- 49,9 5.009 28,6 108.818,1 ·5,8 7.106 20,3 148.244,1 7,7 
'50- 99,9 1:574 9,0 101.184,0 5,-4 1.866 5,3 119.310,5 6,2 

100 - '199,9 1.019 5,8 130.307,1 6,9 1.168 3,3 "151.981,7 7,9 
200- 499,9 823 4,7 238.554,6 12,'ll 881 2,5 252.196,8 13,1 
500 y más. 71'7 4,1 1.m3:608,o 67,9 729 2,11 1.186.640,0 61,7 

TOTAL ... 17.497 100,0 1.876.932,7 100,0 35.006 100,0 1.923.676,4 100,0 

FUENTE : III y IV O, nso Agropecuario, 1955 y 1965 (1). 
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Se constata en est'e cuadro una disminución importante de la superficie 
ocupada por las explotaciones mayores de 500 hectáreas, de lo cual se deduce la 
existencia de una tendencia hacia una desconc·entración de la propiedad agríco
la, la cual sin embargo, no implica una modificación substancial en la estruc
tura de la propiedad como se puede apreciar en el cuadro anterior. Del mismo 
modo se observa un considerale aumento del número de explotaciones, especial
mente de las menores de 10 hectáreas. Este aumento podría ser atribuído más 
que a un cambio real, a una variación de criterio en la definición de explotación 
agrícola. En todo caso si se considera como de tipo minifundista a las explota
ciones menores de 10 hectáreas, es importante señalar esta excesiva subdivisión 
o atomización de la propiedad agrícola. 

Es posible afirmar que esta tendencia se ha ido acentuando por la acele
ración que ha experimentado, a partir de 1965, el proceso de Reforma Agraria. 

3. 3. Acelerado proceso de organización campesina. 
Durante decenios el campesinado permaneció amorfo y desunido desde 

el punto de vista de su organización en asociaciones gremiales, económicas y 
comunitarias que le permitieran actuar en forma conjunta para obtener mejora
mientos en su posición económica y social, o para hacer respetar sus derechos 
humanos cívicos y laborales. 

Esta falta de organización, sin embargo, ha preocupado seriamente desde 
hace algún tiempo a diversos sectores (Gobierno, partidos políticos, instituciones 
religiosas, etc.) que desde entonces al presente, han innovado su actitud y acción 
social, tendiendo a propugnar un mejoramiento del status y niveles de vida del 
campesinado, fomentando su organización en agrupaciones de diversa índole. 

Es en el sector de asalariados donde se aprecia en mayor medida ·este ex
plosivo proceso de organización. 

En los dos últimos años, la masa asalariada campesina de la Región, ha 
comenzado a organizarse masivamente en sindicatos, debido a la acción de las 
diversas organizaciones promocionales que operan en la Región. 

La evolución del número de sindicatos agrícolas legalmente constituidos en 
la Región, nos señala claramente este proceso. 

CUADRO NQ 66 

Número de Sindica,tos Agrícolas Legalmente Constituidos al 31 de 
Diciemoo.-e de cada Año en la Región del Maule 

1954 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

2 2 2 5 6 8 15 105 

FUENTE: Dirección del Trabajo. 

· ---Téniendo en cuenta lo anterior es necesario aclarar que hasta el año 1964, 
los únicos sindicatos agrícolas existentes en la Región eran los de la provincia 
de Talca (8 en total de 24 que existían en todo el país). Este escaso desarrollo 
de la organización sindical en el campo, se debía a la sostenida oposición de al
gunos sectores a su existencia, a los numerosos obstáculos legales, a la ausencia 
de una política estatal de protección a la sindicalización rural y a limitaciones 
provenientes de la estructura social existente (escasa conciencia social de los 
campesinos, analfabetismo, etc .... ) . 

Este proceso de organización del cual se ha esbozado su dinámica en el 
caso de los sindicatos, en la práctica es un proceso generalizado en los sectores 
campesinos. 

Se ha intentado cuantificar en forma estimativa el grado de organización 
existente entre los trabajadores agrícolas; estos antecedentes se refieren tanto 
a organizaciones con existencia legal, como a organizaciones con existencia de 
hecho y se muestran en el cuadro siguiente. 

(1) Datos de 1965 aún no publicados. 
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¡Provincia 

Curicó .. 
(1) 

Talca ... 
Maule .. 
Linares 

TOTAL 

CUADRO N9 67 

ORGANIZACION CAMPESINA - REGION DEL MAULE 

Estado al Mes de Mayo de 1966 

Comités Peq. Propietario& Sindicatos (3) Cooperativas 

N9 Personas % Fob1ación N9 Personas % Población N9 Personas % Población N9 
en C0mités Sindicaliza- en Cooperat. 

da 

21! 695 3,2 40 1.418 6,5 14 646 3,0 78 

45 1.271 3,5 162 7.316 20,2 12 697 1,9 219 

61 2.097 14,2 1 35 0,2 7 471 3,2 69 

86 6.506 19,5 62 3.186 9,5 9 514 1,5 157 

216 10.569 10,0 265 11.955 11,3 42 2.328 2,2 523 

Total 

Personas % Población 
campesina 
organizada 

2.759 12,6 

9.284 25,7 

2.603 17,7 

10.206 30,6 

24.852 23,4 

FUENl'(JE: Datos provisorios de investigación sobre "Marginalidad Rural" de "DESAL" para las provincias de Talca, Maule y Linares. 

(1) Piara la provincia de Curicó, datos obtenidos directamente de INDAP y Federaciones Campesinas. 

Estimación 
de Población 
Campesina 

Total 
(2) 

21.883 

36.176 

14.745 

33.399 

106.203 

(2) Esta, población es el total de acticvos agrícolas menos los sectores de empleados y propietarios agrícolas medianos y grandes. 

(3) iAigrupa sindioatos legalmente constituídos y aquellos sin personalidad jurídica. 



4.0. SISTEMA EDUCACIONAL (1). 

4. l. Graves déficit educativos de la población regional. 
Las características educacionales de la población regional la señalan como 

deficitaria en relación a los niveles existentes en el país, hecho que aparente
mente podría llegar a convertirse en un obstáculo bastante serio para el logro del 
desarrollo, en especial si se considera que la educación, que en otras sociedades 
ha actuado como un motor para el desarrollo, no ha desempeñado eficazmente 
tal función en la Región del Maule y aún en algunas ocasiones ha actuado como 
un elemento disfuncional para la superación de la situación existente. 

La tasa de analfabetismo regional alcanzaba en 1960, a un 28,2% entre la 
población de 15 años y más, mientras que, a nivel nacional era solamente de un 
16,4 %, siendo la Región del Maule entre las regiones del país, la que tenía una 
mayor proporción de su población sin saber leer ni escribir; constituyendo los 
analfabetos regionales un 12 % del total de analfabetos del país mientras que su 
población era sólo un 7,6% de la nacional. 

CUADRO N9 68 

Evolución de la Población Analfabeta de 15 años y más 

Población de 15 años y más Analfabetos 
Total Urbamo Rural Total Urbano Rural 

1952 
Región 293.062 108.505 180.987 92 .408 17.835 74.573 
País ........ 3.724.407 2.330.003 1.360.065 730.124 236.808 493.316 
1960 
Región . .. .. 326.622 138.012 188.555 92.102 19.761 72 .341 
País .... .... 4.440.597 3.128.778 1.319.584 730.038 286.581 443.457 

FUENTE: Oenso de Población, 1952 y 1960. DEC. 

CUADRO N9 69 

Evolución de la Tasa, de Analfabetismo de la Población de 15 años y más 

1 9 5 2 1 9 6 o 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Región .. ... ... 31,5 16,4 41,2 28,2 14,3 38,4 
País ... ........ 19,6 10,1 36,3 16,4 9,1 33,6 

FUENTE : Censo de Población, 1952 y 1960. 

En el primer cuadro se puede constatar que el número absoluto de anal
fabetos en la Región disminuyó levemente, en 306 personas. Pero asimismo se 
observa que aumentó en casi 2.000 personas en los sectores urbanos, mientras 
que experimentó una .disminución similar en el área rural de la Región, debido 
probablemente al fuerte proceso de migración campo ciudad. 

Es importante destacar además que en el año 1960, como se puede deducir 
del mismo cuadro, un 78,5 % de los analfabetos regionales se encontraba en el 
área rural, mientras que sólo el 60,7 % de los analfabetos nacionales eran habi
tantes rurales, constituyendo los regionales el 16,3% de los analfabetos rurales 
del país. 

En el estudio que el Instituto de Planificación de la U. de Chile hizo el año 
1964, para medir los niveles de vida en la Región (incluída la variable educa
ción) se llega a una conclusión importantísima, después de analizar la escola
ridad según tramos de edad: . . . . "ellos permiten afirmar que, dadas las condi
" clones históricas, en promedio se tarda entre 20 y 25 años en elevar un año el 
"nivel de escolaridad. En la parte rural la demora es mayor, casi 30 años, y en 
la urbana, menor de 15 años a 20 años". 

(1 ) Este diagnóstro se hiz.o con a,ntecedentes disponib)es para -loo años 1960, 1962 y 
1965, y no alcanza a detectar todas las modifica,ciones substancial.es que ha experi
mentado la educación chilena a partir del año 1965. Sólo para la, educación supe
rior se dispuso de datos a 1967. 
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"Dicho en otras palabras, que dentro de 20 a 25 años los egresados del sis
" tema educacional tendrán, en las cuatro provincias, un año más de escolaridad 
"promedio que las personas que actualmente tienen 15 a 20 años de edad". 

"No se escapará que esta tasa de crecimiento no es muy elevada, particu
" larmente si se piensa que el pais y naturalmente la zona en estudio, debe so
" meterse a un esfuerzo acelerado de industrialización y llevar a cabo una serie 
"de reformas -la agraria entre otras-- que exigen, para su éxito, contar con 
"elemento humano adecuadamente preparado. Se desprende de aquí, enton
" ces, la necesidad de una urgente aceleración del proceso de escolarización, par
" ticularmente al nivel de la enseñanza media (profesional y técnica), ya que 
" actualmente los promedios de escolaridad de los egresados están muy próximos 
"a los seis años o sea al ciclo primario" (1). 

Es indudable que el esfuerzo que está haciendo el actual Gobierno e.stá 
contribuyendo en gran medida a modificar la situac:ón anteriormente descrita. 

4. 2. Relación Matrícula - Población en edad Escolar Primaria, deterio
rada en relación al País. 

La Región del Maule contaba en el año 1965 con un total de 643 escuelas 
primarias, con una matrícula total de 121.467 alumnos, los cuales conformaban 
un 8% de la matrícula primaria del país. Del total de establecimientos prima
rios 535 eran fiscales y 108 particulares. 

La distribución por grado de los alumnos, se muestra en términos absolu
tos y porcentuales en el cuadro siguiente: 

CUADRO N9 70 

Distribución por Grados del Alumnado Primario (Mayo 1965) 

Total l\> 2"' 39 49 59 69 

Alumnos 
Región ········· 121.467 40.2'71 23.85'7 19.775 16.382 12.163 9.019 

Alumnos 
Pafs ........... 1.526:533 444.953 294.761 257.014 220.590 172.267 136.948 

% Cada Curso 
Región ......... 100,0 33,2 19,6 16,3 •13,5 10,0 7,4 

En matricula 
primaria. País 100,0 29,l 19,3 16,8 13,8 11,3 9,0 

% Región en País 8,0 9,1 ·8,1 7,7 7,4 7,1 6,6 

FUENTE: Datos de matricula. Superintendenca de Educación Pública, Mayo 1965. 

La población regional entre 7 y 12 años en 1962, era de 94.727 personas 
según la Superintendencia de Educación, los cuales eran un 8,2% de la pobla
ción de la misma edad en el país, mientras que en el mismo año los alumnos pri
marios de la región conformaban sólo un 8% del total nacional. Se encuentra 
por lo tanto desfavorecida la Región en la relación matrícu,la-población en edad 
escolar primaria como se observa en el siguiente cuadro. 

CUADRO N9 71 

Relación entre Matrícula y Población en Edad Escolar Primaria 
(Maiyo 1962) 

País ............ . 
Región ......... . 
% Región en País 

(1) 
Pobl. 7-12 años 

1.151.606 
94.727 

8,2 

(2) % matrícula en Pobl. 7-12 
Matricula Primaria. 2/ 1 

1.226.944 
98.462 
8,0 

106,5 
103,9 

FUENTE: "Algunos antecedentes para el Planeamiento Integral de la Educación Chi
lena". Ministerio de Educación Pública. 

(l) Instituto de P1ani.ficación. U. de Chile "Encuesta soblie nivel de vida", inf,01·m~ Pi·,e
limLnar, pág. s / número. 
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Esta relación ha mejorado últimamente en términos absolutos, debido al 
fuerte esfuerzo realizado en ampliación de la matrícula primaria hecho a co
mienzos del año 1965. La población de la Región en edad escolar primaria (6 a 11 
afies) aumentó a 108.400 personas en 1965 y la matrícula primaria regional en 
Mayo de 1965 había crecido a 121.500 alumnos, mejorando la relación matrícula
población en edad escolar primaria, que subió a 112,1. 

4 . 3. Posición desfavorecida de la Región en el País con respecto a la en
señanza media. 

En el año 1965 funcionaba en la Región, un total de 64 establecimientos 
de Educación Media con una matrícula total de 20.265 alumnos. De éstos, 16 eran 
Liceos Fiscales y 18 establecimientos Secundarios particulares; además de 4 Li
ceos nocturnos fiscales, 1 Instituto comercial fiscal y 1 particular, 2 Escuelas 
técnicas femeninas fiscales y 2 partlculares, 3 Escuelas induiStriales fiscales y 
2 particulares. 2 Institutos politécnicos fiscales, 5 Escuelas agrícolas fi.scales y 
5 particulares, y 2 Escuelas normales fiscales y 1 particular'. 

En el cuadro siguiente se presenta la matrícula por rama de enseñanza, la 
participación porcentual de cada rama en el total de eneñanza media y en la 
misma rama a nivel nacional. 

CUADRO N9 72 

Matrícula por Rama de Enseñanza (1965) 

RAMAS 

Educ. Secundaria . . . . . .. . .. . 
Comercial . . .. .. .. . .. . 
Técnica Femenina . . . 
Industrial .. . ..... . . . . 
Agrícola . .. .. .. ... .. . 
Normal . .. : .. . . . ... .. . 

Total Educ. Media • . .. . . ... . 

FUENTE: Superintendencia de Educación. 

N\> de alumnos 

12.944 
1.858 
1.280 
1.801 
1.483 

899 
20.265 

% en total 
E.Mledia 

63,9 
9,2 
6,3 
8,9 
7,3 
4,4 

100,0 

%2c/ramaen 
tot al l el País 

5,5 
4,1 
5,3 
6,6 

29,2 
13,0 
5,8 

Se constata en el cuadro anterior, en primer lugar la disminuida partici
pación en el total nacional que tiene la Región en la matrícula media total y 
cada una de sus ramas, a excepción de la agrícola. 

La posición deteriorada de la Región en la Enseñanza Media queda de 
manifiesto si se considera que ella tiene el 7,8% de la población en edad escolar 
media y el 5,8 % de la matrícula ~orrespondiente. 

En segundo lugar se puede constatar el predominio absoluto de la educa
ción secundaria en relación a las otras ramas, con casi un 64% del total de ma
triculados en la enseñanza media, lo siguen después en importancia la educa
ción comercial y la industrial, luego la agrícola, después la técnica femenina y 
por último la educación normal Es indudable que la distribución de la matrícula 
de enseñanza media por rama, no parece ser la más adecuada a las caracterís
ticas regionales, y aún se podría sostener que tampoco se adecúa a las poten
cialidades y características que debe asumir el proceso de desarrollo regional. 

Un aspecto interesante de analizar es el número y composición de los 
egresados anualmente del nível educativo medio. Como no se cuenta con dichos 
antecedentes se utilizará como índice de referencia los datos de matrícula en 
el último año de estudio de cada rama de enseñanza, suponiendo una tasa igual 
de repetición o deserción en el último curso para todas las ramas. 

CUADRO NQ 7 3 

Matrícula del Ultimo Cur~o de cada Rama de Enseñanza Media 

mtimo 
6'!-Secund. 79 Comen~. 5,\> T. Fem. 5 \> lind . 5P.J :Agric. 8<:> Nonn. Año E. M. 

Matrícula ...... . 950 106 115 125 198 70 1.584 
Composición 

porcentual .... 60,7 6,8 7,3 8,0 12,7 4,5 100,0 

FUENTE: Superintendencia de Educación. 
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Se puede concluir del cuadro anterior que subsiste el predominio ya cons
tatado de la educación secundaria sobre las otras ramas, pero que en relación a 
la proporción de cada rama en la matrícula total (cuadro N<? 74) cambia la im
portancia. La educación agrícola tiene el segundo lugar en importancia del nú
mero de egresados anuales, más de un octavo del total de egresados, seguida a 
cierta distancia por la industrial, técnica femenina y comercial, y por último la 
educación normal. 

Este cambio bastant~ apreciable entre lo observado en el cuadro N9 73 y 
el N9 74 se debe a los distintos índices de retención (o inversamente, a la de
serción) que tiene cada rama de la enseñanza media, fenómeno que puede ob
servarse en el siguiente cuadro. 

CUADRO N9 74 
Indice de Retención de cada Rama (1.er Año - 100,0) 

Matricula Matricula Indice último curso 
I.er Año Ultimo Año -Región País 

Secunda.ria .. . ..... 4.073 950 23,3 17,7 
Comercial ......... 450 106 23,6 16,0 
Técn. Femenina ... 521 115 22,1 18,4 
Industrial ...... .... 781 125 16,0 18,4 
Agrícola ........... 426 198 46,5 25,7 
Normal .. .. .. .. .... 156 70 44,9 56,5 
Total E. Media .... 6.467 1.564 24,2 17,9 

FUENTE: Superintendmcia de Educación. 

Se observa que el índice total de retención es mejor en la Región que en 
el país, como también en casi todas las ramas, exceptuando la normal y la in
dustrial. Asimismo se puetie ver que los mejores indices los tienen la educación 
agrícola y la normal, y el peor la educación industrial, bastante inferior a los de 
otras ramas. 

4. 4. 'Dro'iciencias del sistema educativo primario y medio. 
Al examinar la realidad educacional en la Región se puede ver un conjunto 

de deficiencias bastante serias. En primer lugar, no todas las escuelas primarias 
ofrecen el ciclo completo de seis cursos <ahora ocho): al examinar el número de 
grados ofrecidos por las 505 escuelas primarias comunes existentes en las cuatro 
provincias en 1965, resulta que 260 ofrecían los 6 grados, 117 tenían 5 grados, 
101 sólo 4 grados, 22 contaban con 3 grados y 5 entre 1 ó 2 grados. 

Esta carencia del ciclo completo se traduce en que la misma estructura 
educacional crea las condiciones para el analfabetismo potencial o por desuso, 
ya que una gran cantidad de alumnos, especialmente en las zonas rurales, no 
pueden alcanzar más allá del tercero o cuarto año primario, quedando con co
nocimientos incompletos y no bien asimilados, debido a que el programa de es
tudios estaba concebido en función de 6 años. 

Otro hecho importante de señalar es que en el sector rural, en un gran 
número de ~asas, un solo profesor imparte enseñanza a los diferentes cursos que 
componen el ciclo primario, la cual necesariamente tiene que ser simultánea y 
en solamente una sala de clases. Esto va en desmedro de la calidad de la enseñan
za pues no se cumple así condiciones pedagógicas mínimas para su normal des
arrollo, conduciendo a un rendimiento y aprovechamiento manifiestamente ina
decuado del alumnado. El hecho mencionado, así como el anterior, son sólo sín
tomas o efectos de un problema más general, cual es la cantidad insuficiente de 
recursos educativos disponibles en la Región. Se puede constatar un grave dé
ficit de locales escolares y de equipo escolar en general (muebles, pizarras, mate
rial pedagógico, etc.), así como la falta de profesores tanto en número como en 
preparación. Todo esto trae consigo una ineficiencia y baja calidad pedagógica 
como también una incapacidad para satisfacer la demanda educativa lo cual 
produce la permanencia de los bajos niveles educativos de la población regional. 

Se puede presentar entonces como una de las características principales 
del sistema educativo regional, la marginación al sistema de una parte conside
rable de la población en edad escolar. Algunos antecedentes de la Encuesta sobre 
Nivel de Vida del Instituto de Planificación realizada en Enero de 1964, prueban 
este aserto. 

Al examinar el "factor de escolaridad", esto es, el •porcentaje de la pobla
ción escolar que va efectivamente a la escuela, se constata que las cifras, distan 
bastante de cubrir. a toda la población, de lo cual se puede deducir la existencia 
de un serio déficit escolar. 
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CUADRO N9 75 

Cuadl·o de Escolaridad Regionail (en porcentajes) 

.. Francia, Japón 
Edad Urbano Rural Total 1957 1957 

7-12 . . . .... . ... 88,1 78,4 81,9 99 a 100 99 a 100 
13 - 18 . . . .. ...... . 62,1 41 ,8 49,9 50,7 59,7 
19- 24 .... ... .... 8,8 2,9 5,3 

FUENTE: Infonne !PLAN. 

Se puede observar fácilmente el largo camino que se debe recorrer para 
alcanzar niveles comparables a los de países como Francia y Japón, al comparar 
las cifras regionales con las que detentan estos países, según se muestra en el 
cuadro anterior. 

Otra característioa útil de destacar por su importancia, es el problema de 
la deserción escolar, que consiste en el abandono de la escuela por el alumno sin 
completar el ciclo total de su instrucción. Este fenómeno, que tiene una impor
tancia bastante grande a nivel nacional, adquiere mayores dimensiones al nivel 
de la Región, como se observa en el cuadro que sigue. Entre las múltiples cau
sas de este proceso, es importante anotar algunas tales como: los bajos nive
les socio-económicos especialmente de la población rui;-al; la necesidad de in
niveles socio-económicos especialmente de la población rural; la necesidad de in
tegrar a la población en edad escolar rápidamente al proceso productivo, gene
rando así ingresos para incrementar el ingreso familiar disponible; la inadecua
da ubicación de los locales escolares; la escasa valoración de la educación entre 
los grupos con condiciones de vida más mala.s (campesinos, pobladores margi
nales) debido a que su propia experiencia les ha mostrado que no les sirve para 
mejorar su situación. 

Al utilizar una medida burda para medir la cuantía de la deserción esco
lar, un índice de matrícula de cada grado en relación al primer año (tasa de 
retención) , se observa que la Región se encuentra en una situación bastante des
favorable en relación al país. 

CUADRO N9 76 

Indice de Matrícula Primaria de cada grado en relación al primero 
(Mayo 1965) 

Región .. . 
País .... . 

19 

100,0 
100,0 

59,2 
66,1 

49,1 
57,8 

FUENTE: Superintendencia de Educación Pública. 

49 

40,7 
49,5 

59 

30,2 
38,6 

69 

22,4 
30,6 

Si bien la medida utilizada no permite conocer la magnitud exacta de la 
deserción, pues no considera la mortalidad, migración, repetición, etc., es posi
ble formarse a través de ·ena, una clara idea de la importancia que asume este 
fenómeno en la zona. En términos generales se podría afirmar que sólo alrededor 
de una cuarta parte de los matriculados en primer año completan log seis años 
de enseñanza primaria. 

Al aplicar este índice de retención, calculado tomando como referencia el 
primer año de educación básica (igual a 100), a la matrícula total de cada. curso 
de enseñanza media, se tiene que la matrícula de 59 año de educación media es 
un 4,9% de la del l.er año primario y la de 69 año sólo un 3,1%. 

Un aspecto relacionado con ·el anterior es el ausentismo escolar, esto es 
una excesiva inasistencia a clases durante el período .escolar, provocado en parté 
importante por el difícil acceso a la escuela para el educando. especialmente 
acentuado en el área rural de la Región, debido a razones climáticas y a la ex
cesiva distancia entre ·e1 hogar y la escuela. Asi como el serio problema del "re
traso pedagógico", medido por comparación de la edad determinada pedagógica
mente para cursar un determinado grado y la edad promedio de lo.s alumnos 
de ese curso o grado. El mismo estudio de !PLAN, ya sefialado, .proporciona los 
datos siguientes: 
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CUADRO NQ 77 

Retraso Pedagógico Promedio 

... ..... .... ......... ............ ..... ................................ .. ... ... Urbano 

Ciclo Primario ....... . 
Ciclo Secundario . .. . . . 
Ciclo Total ..... . .. . . . 

FUENTE: !PLAN. 

0,26 años 
0,54 " 
0,35 " 

Rural 

1,34 años 
0,83 " 
1,29 " 

Total 

0,90 años 
0,63 " 
0,85 " 

Se puede observar un apreciable retraso pedagógico entre áreas urbanas 
y rurales, en desmedro de esta última. La diferencia es causada por factores como 
el ingreso tardío a la escuela en los sectores rurales y la alta proporción de re
petición en la población escolar rural debido a las condiciones negativas, ya 
mencionadas, desde un punto de vista pedagógico. 

4.5. Problemas de la Educación Superior. 
En la actualidad existen en la Región del Maule, dos centros de educación 

superior, ambos ubicados en la ciudad de Talca y de relativamente reciente crea
ción. 

a) La Universidad de Chile-Talca, en funcionamiento desde 1965, con 
una matrícula en el año 1967 de 1.191 alumnos (ver cuadro N9 78), de los cuales 
1.073 son alumnos diurnos y 118 alumnos vespertinos. El alumnado se encuen
tra distribuido entre 17 carreras, cuya duración fluctúa entre 2 y 5 años. La pro
cedencia geográfica del alumnado, señala que casi un 80% proviene de las ,pro
vincias de la Región del Maule y un 20 % proviene de fuera de ella. De la pro
vincia de Talca procede alrededor de un 40% del alumnado total, de Curicó 
aproximadamente un 15%, de Linares una proporción similar, y por último de 
Maule casi un 10%. Del alumnado de la provincia de Talca casi el 90 % es de la 
ciudad de Talca. 

De este centro han egresado hasta la fecha (29 semestre de 1967) alrede
dor de cicuenta alumnos, con especialidades de Dibujante Técnico (9 ) , Asistente 
Técnico en Construcción (6J , Asistente Médico Administrativo (8) y Técnico 
Agrícola (27). 

Este centro ha realizado también una diversificada labor de extensión uni
versitaria, a través de actividades de este tipo en su sede y en las ciudades de 
Curicó y Linares. Se han realizado escuelas de temporada, seminarios sobre te
mas de interés regional, cursos de perfeccionamiento profesional y docente, fo
ros, exposiciones, conciertos, presentaciones teatrales, audiciones radiales y ar
tículos de prensa. 

b) La sede de la Universidad Técnica del Estado en la ciudad de Talca, 
cuenta en el año 1967 con 191 alumnos (ver cuadro N9 78) matriculados en 3 
carreras, con una duración entre 3 y 4 años. Está funcionando desde el año 1963 
y hasta la actualidad han egresado de ella solamente Técnicos topógrafos. La 
gran mayoría del alumnado proviene de la misma ciudad de Talca. 

También ha desempeñado una función de extensión universitaria, aunque 
bastante más reducida y limitada sólo a la extensión cultural: audiciones ra
diales y artículos de ¡prensa. 
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CUADRO N9 78 

Matrícula de Nivel Superior en la 8egión (Año 1967) 

UNIVERSIDAD DE CHILE - TALCA - ALUMNOS POR CARRERAS 

1.er Año 29 Año 3.er Afio Duración de la 

Nombre de la carrera D. v . carrera 
H. M. T. H. M. T . H. M. T. 

Asist. Méd. Adm. 4 32 36 24 24 5 semestres 
Asistente Social. + 8 34 42 5 24 29 4 años 

Asist. Téc. Constr. + 24 2 26 4 años 

Asist. Téc. Constr. + 10 3 13 7 7 5 semestres 

Dibujante Técnico + 20 7 27 18 9 27 4 semestres 

Dibujante Técnico + 5 2 7 5 semestres 

Dietética ........ + 26 26 46 46 28 28 5 semestres 

Enfermería ...... + 25 25 20 20 4 años 

Orientadora de 1 
Hogar ......... + 41 41 48 48 29 29 6 semestres 

Pedag. en Biología + 25 13 38 8 7 15 5 años 

Pedag. en Inglés + 5 24 29 3 13 16 3 12 15 5 años 

Pedagogía en Ma-
temáticas .. .. . + 21 8 29 8 7 15 4 4 8 5 años 

Pedag. ~n Música + 3 8 11 6 5 11 5 años 

Téc. Administr. + 35 5 40 27 5 32 25 2 27 6 semestres 

Téc. Admínistr. + 35 13 48 16 5 21 6 semestres 

Téc. Agrícola .... + 48 2 50 82 4 86 27 . 2 29 5 a 6 semestres 

Téc. Artístico ... + 7 21 28 4 8 12 1 7 8 6 semestres 

Téc. Laborante .. + 4 22 26 2 24 26 15 15 6 semestres 

Prof. E. Bas. Cas-
tellano ........ + 31 

Prof. E. Bas. Cien-
cias Natur. .... + 24 - - -

TOTALES PARCIALES 

Alumnos Diurnos Alu=os Vespertinos TOTAL GENERAL 

Total ler. Año .. 518 Total ler. Año .. 518 

Total 29 Año .... 396 Total 29 Año .... 72 468 

Total 3er. Año .. 159 Total 3er. Año ... 46 205 

TOTAL . . ... . . . . . 1.073 TOTAL .... ..... . 118 1.191 

TOTAL GENERAL 

Alumnos diurnos ........... 1.073 

Alumnos Vespertinos ........ 118 

TOTAL ................. 1.191 
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. UNIVERSIDAD 'I'ECNICA DEL E\STADO - TALCA 

Nombre de la Carrera l.er año 29 a.ño 3.er año 49 año Duración Carrera 

Pedag. en Mat. Física y Estad. 31 4 8 9 4 años 

Téc. Ind. Mecánica Agríe. . . . . 47 25 8 10 4 años 

Técnico Topógrafo 29 12 8 3 años 

TOTAL GENERAL 

Total ler. Año ............. . 107 

Total 29 Año .............. . 41 

Total 3er. Año ............ . 24 

Total 49 Año .............. . 19 

TOTAL 191 

El principal problema que afecta a los centros universitarios de la Región 
es una carencia generalizada de reeursos que dificulta, en gran medida, su ac
tual funcionamiento, como también impide la ampliación y mejoramiento 
de la acción efectuada. Este problema se agrava al considerar que frente a una 
demanda creciente por educación superior, la capacidad tanto en equipamiento, 
material, profesorado y personal en general para atender la matrícula derivada 
de esta demanda permanP.ce casi constante y es, en relación a la matrícula ac
tual, altamente deficitaria, faltando en muchos casos hasta recursos indis,pen
sables para cumplir con un mínimo de eficiencia la función docente. 

Otro grave problema que afecta a los centros universitarios de la Región 
es la excesiva dependencia de los respectivos niveles centrales (Santiago) que 
ha impedido el desarrollo de una acción de cuño particular ("personalidad pro
pia") y que ha dificultadi:> una mejor adaptación de las funciones universitarias 
a la realidad regional. Se puede sostener que la falta de flexibilidad en cuanto 
a las decisiones de tipo administrativo, presupuestario, y técnico (docencia, in
vestigación, etc .... ) , está convirtiendo a estos centros en una especie de "enclaves 
culturales" sin permitirles cumplir su función primordial de motores para la in
novación cultural en la Región y los ha relegado a un papel secundario de ine
ficaces agentes de modernización de la estructura regional. Es importante se
ñalar que, a pesar de los ingentes esfuerzos de las autoridades universitarias re
gionales, esta situación subsiste debida a: a) un financiamiento inadecuado que 
imposibilita un pleno cumplimieBto de la función universitaria, b) al problema 
ya mencionado de centralización de las decisiones; e) a una falta de respuesta 
del medio regional a los requerimientoo de los centros universitarios; d) a la 
aplicación de una concepción equivocada de universidad, debida a la escasa re
flexión sobre la vocación y papel de una "universidad regional". Consecuente
mente, unida a la falta :ie conciencia, producto de la poca reflexión, se aplica 
un concepto de "universidad nacional" que no calza en la realidad regional. 

Asimismo otros problemas que afectan en gran medida a la educación uni
versitaria en la Región son: a) Una incapacidad derivada de lo antes e~uesto, 
para cubrir con su acción el ámbito regional; no han llegado a importantes cen
tros :poblados de la Región (Parral, Cauquenes, Constitución), y a su vez la po
blacion de los centros ya mencionados ha sido servida por otros centros univer
sitarios (de Chillán, Concepción, o Santiago), no siendo los centros universitarios 
regionales "sentidos como propios" por la población de la Región; b) Una insu
ficiencia en la labor efectuada (servicios ofreeidos) en las ciudades de Curicó 
y Linares, que ha hecho que los habitantes de estas ciudades los vean como más 
de "Talca" que de la Región y que se hayan creado aspiraciones bastante fuertes 
por obtener en dichas ciudades la creación de nuevos centros universitarios; c) 
Una escasa "toma de conciencia" de los habitantes de la Región y especialmen
te de la ciudad de Talca de la necesidad de colaboración de la comunidad para 

La población urbana regional se encuentra especialmente en la provin
cia de Talca que tiene 39,5% del total de habitantes urbanos. Sin embargo, ha 
visto disminuida su participación porcentual del total de la población urbana, 
ya que en 1940 tenía un 42,7% de ella. Igual ocurre con la provincia de Maule 
que, de una participación de un 15% ,en la población urbana regional, al afio 
1940, ha llegado a tener el 14%, en el afio 1960. 
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desarrollar la educación superior regional. Asimismo la comunidad no ha facili
tado el arraigo del personal docente (en su mayor parte foráneo) en la zona, 
procurando incorporarlos a sus grupos o centros sociales, facilitándoles la ad
quisición de viviendas, ek. d) La inexistencia de una labor de investigación, 
función universitaria por esencia, la cual no se cumple debido a problemas ya 
mencionados; e) Por último, una labor sumamente limitada de extensión uni
versitaria, la cual además ha estado dirigida únicamente a una élite muy redu
cida de la población regional (estratos altos). 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO ESPACIAL 

La Región del Maule está situada en el baricentro agrícola del país, en
tre los centros metropolitanos de importancia nacional. Por el norte, Santiago 
y Valparaíso polos de crecimiento nacional y de crecimiento multiregional, 
con importancia nacional, respectivamente. Por el sur, Concepción, que juega 
un rol similar al de Valparaíso de acuerdo a la jerarquía de lugares centrales 
definidos, a nivel nacional. 

Esta posición geográfica implica una potencialidad de importancia. En 
efecto, la Región del Maule .se ubica en la zona de mayor prioridad para el 
desarrollo del país; y, a pesar de su condición actual de área marginal de los 
polos de crecimiento nacional antes mencionados, ella puede, por las caracte
rísticas de su potencial productivo, llegar a -ser centro abastecedor de produc
toi; agropecuarios, en gran medida industrializados, para dichos centros de 
c.onsumo. 

Significa, en el fondo, esta posición geográfica, una ampliación del mer
cado regional y define en cierta medida a la economía de la Región como una 
economía de complementariedad con las restantes zonas del país y le posibi
lita, en la medida que consolide su posición y su coherencia, para dejar de ser 
un área marginal. 

Pero, por otra parte, la proximidad de estos centros de gran enverga
dura entraña el peligro de que la Región del Maule continúe siendo un área 
abastecedora de materias primas sin elaborar y apartadora de emigrantes a 
otras zonas del país, especialmente Santiago. 

1 . O. ASPECTOS URBANOS. 

1 . 1 . Falta de una efectiva organización de las relaciones espacio-re
giunales. 

Es conveniente dividir el análisis de las relaciones espacio-regionales y 
examinarlas desde dos puntos diferentes: las relaciones de la Región con otras 
regiones y las relaciones internas de la Región. 

1 . 1.1 . Las relaciones de la Región con otras Regiones. 
Estas relaciones, desde el punto de vista del transporte, ya sea de carga 

o de pasajeros, se reducen al tran.sporte terrestre. No existe en la Región en 
forma organizada ni el transporte marítimo ni el transporte aéreo. 

Ahora bien, si consideramos el transporte terrestre, se observa que éste 
se concentra en su mayor medida en el valle central, y está constituido por la 
carretera panamericana y el ferrocarril longitudinal. De esta manera, las áreas 
adyacentes a estas líneas de transporte, que se extienden prácticamente con
tiguas, tienen un tránsito relativamente expedito. El resto de la Región se 
relaciona indirectamente con las otras zonas del país, accediendo por vías 
transversales a esas líneas de transporte longitudinales. Por otra parte, la Re
gión tiene relación con una zona de la República Argentina por una ruta in
ternacional a través del Paso El Pehuenche (2.630 mts.) que es de escasa ca
lidad y que gran parte del año se encuentra obstruida por razones climáticas. 

1 . 1. 2. Las Relaciones Internas de la Región. 
Las relaciones intraregionales, consecuentemente con lo anterior, son 

expeditas a través de la carretera panamericana y el ferrocarril central que 
une esta faja del valle central, en la que se encuentran situado.s los tres cen
tros urbanos mayores de la Región (Curicó, Talca y Linares). La relación entre 
las áreas laterales de la carretera panamericana y sus lugares centrales se 
realiza, con cierta dificultad, a través de vías transversales secundarias. Este 
tipo de relación tiene su causa en las características orográficas de la Región. 
Basta citar, como ejemplo, el hecho de que el Río Maule es cruzado en toda 
su longitud solamente por un puente carretero. 

El transporte ferroviario, asimismo, está fundamentalmente basado en 
el ferrocarril longitudinal, existiendo actualmente en uso permanente sólo tres 
ramales ferroviarios (Curicó-Licantén, Talca-Constitución y Parral-Cauque
nes). 

Por otra parte, al examinar la situación de los medios de comunicación 
se constata que existen deficiencias serias. Esto puede comprobarse, por ejem
plo, al examinar en el cuadt'O siguiente la existencia de teléfonos por centros 
poblados. 
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CUADRO N9 79 
Existencia de Teléfonos por Centro Poblado a Nivel Provincial 

N9 N9 N9 Centros Centros 
Provincias Habitantes Teléfonos (1 / 2) Centros Pobl. Pobl. 

(1) (2) Pobl. con -nás Teléfonos 
con deun Larga 

Teléfono Teléfono Distancia 

Curicó ... .. 105.802 1.522 70 8 5 4 
Talca 206.154 4.025 51 15 11 5 
Maule ...... 79.736 529 150 4 7 2 
Linares .... 171.350 1.785 96 12 2 5 

REGION 563 .042 7.861 72 39 25 16 

FUENTE: Censo 1960. 
Cía. de Teléfonos d e Chile. 
Elabora,ción ORPLAN VI. 

1. 2. Bajo Grado de Urbanización. 
De la población total de la Región, sólo el 40 % está constituido por ha

bitantes urbanos (227 .206 personas). Cabe hacer presente que, de acuerdo al 
último censo de población, del total de las entidades de población de las pro
vincias de Curicó, Talca, Maule y Linares, sólo 27 de ellas tenían, a esa fecha, 
más de 1.000 habitantes. En el Cuadro que se transcribe a continuación se 
señalan dichos centros indicándose la población de cada uno de ellos. 

CUADRO N9 80 
Centros Poblados con Más de 1.000 Habitantes 

Población 
Entidad Clasifc. Pobla!Ción % Pobl. Tasa Anual 

Comuna 1960 UrbBina seg-.Censo Ent. Urbana de Ent. de crecimien-
(1960 (2) 1960 (3) Urb. s/ Pob. to/ medio 

(1) Comunal 1952-1960 
(4) 

Ouricó 51.692 Curicó cd. 32.562 63 2,3 
Teno 17.619 Teno Pb. 2.501 14,2 -1,3 
Romeral 11.082 Romeral Pb. 1.232 11,1 - 1,1 
Hualañé 7.357 Hualafié Pb. 1.712 23,3 2,4 
Licantén 6.529 I.Jicantén Pb. 1.368 21 2,6 
Talca 79.370 Talca cd. 68.148 85,9 2,5 
Pelarco 14.361 P elarco Pb. 1.003 7,0 2,3 

San Rafa.el P.b. U56 8,1 5,5 
Río Claro 9.664 Cumpeo Pb. 1.006 10,41 4,2 
San Clemente 23.736 San Clemente Pb. 2.507 10,56 4,2 

Central Isla L. 1:5115 6,4 s/d 
Maule 13.953 
Penca.hue 8.062 
Malina 29.6'73 Malina cd. 7.621 25,7 2,6 

Casa Blanca Pb. 1.218 4,1 5,3 
Lontué Rb. 1.115 3,8 - 7,1 

Sgda. Familia 13.087 V. Prat Pb. 1.721 13,6 1,3 
Curepto 14.248 Curepto Pb. 1.699 12 -0,3 
Constitución 21.064 Gonstitución cd. 9.536 45,3 1,6 
Chanca 11.752 Chanco Pb. 1.366 16,7 1,1 
Cauquenes 38.141 Cauquenes cd. 17.836 4'6,8 2,2 
San Javier 25.496 San Javier cd. 8.541 33,5 2,3 
Villa Alegre 13.134 V. Alegre Pb. 2.908 22,2 0,6 
Linares 52.191 Linares cd. 27.568 52,8 3,9 
Yerbas Buenas 10.400 Yerbas Buenas Pb. 1.002 9,6 5,9 
Colbún 11.723 Panimávida Pb. 1.141 9,7 1,1 
Longaví 14.805 Longaví Pb. 2.62'5 17,7 1,8 
Parral 28.057 Parral cd. 14.610 52,1 3,6 
Retiro 15.544 Santa -Amelia - Pb. 1.239 8,0 s/ d 

'FUENTE: (1) XIII Censo de Pobiacóiln. 
Serie B Dirección de Estadísticas y Censos. 

(2) cd - ciudad/ Pb. - .pueblo/L - Lugar 
(3) Entidad de Población (cifras provisorias) 

Censos. Elaboración ORPLAN VI. 
Dirección de Estadistica y 

(4) Se entiende por tal el incremento porcentual de la 'población entre dos 
censos sobre la población media, dividido por el número de años del 
periodo intercensal. En nuestro caso, se tomaron los censos de 1952 y 
1960, los que estuvieron espa.ciados 8,5 afias. 
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Entre estas entidades de población se destacan los ocho principales cen
tros urbanos: Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, Parral, Constitución, San Ja
vier y Malina, que representan, en conjunto, el 82 % de la pobladón urbana 
regional. 

Estos centros urbanos de importancia regional, superan en gran medida, 
en cuanto al número de sus habitantes y, consecuentemente, en cuanto al nivel 
de los servicios que ellos entregan, a los centros menores de la Región, siendo 
por tanto importante y definida la acción que sobre ellos ejercen. 

El bajo porcentaje de población urbana, que está concentrada, como se 
ha visto, en pocos centros, mostrando grandes desequilibrios en la distribución 
-espacial de dicha población, se constata además en el bajo grado de urbani
zación de las diferentes comunas. En efecto, sólo la comuna de Talca se en
cuentra sobre el promedio nacional de 6"8,2 % de ,población urbana sobre la 
población total. 

Por otra parte ,además de Talca, sólo las comunas de Curicó Linares y 
Parral, tienen un porcentaje de población urbana suerior a la población rural. 
F;1 otro extremo es la comuna de Maule, que no tiene entidad urbana de acuer
do a lo que como tal .~e define en el XIII Censo de Población. 

Se puede observar que la Región ha tenido un proceso de cambio de la 
P.structura urbano-rural más lento que el país. En efecto, mientras la pobla• 
~ión urbana regional creció, en el período de veinte años que .se considera, en 
un 51 %, la población nacional lo hizo en el mismo período en un 91 %. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución y la distribución urbana 
y rural de la población regional. 

CUADRO N <! 81 

Provincia Pobl. Total Pobl. Urbana % Pob. Urb 
Comuna Censo 1960 por Comuna, s/ Pob. Total 

Departamento 1960 

CURICO 105.802 43 .359 40,98 
Departamento Curicó Curicó 51.692 34.039 65,84' 

Teno 17.619 2 .961 16,80 
Romeral 11.082 1.154 10,4'1 
Rauco 7.061 676 9,57 

Departamento Mataqutto Ll.cantn 6.529 1.826 27,98 
Vichuquén 4.462 342 7,66 
'Hualañé 7.35'1 2.361 32,09 

TALCA 206.154 89.822 43,57' 
Departamento 'I'alca Talca 79.370 68.142 85,85 

Pelairoo 14.361 1.052 7,331 

Rfo Claro 9.664 1.006 10,41 
San Clemente 23.736 4.764' 20,00 
Maule 13.953 -.-
'.Pencahue 8.062 508 6,30 

Departamento Lontué Miolina 29.673 9.774 32,93 
V. de Lont~é 13.087 2.259 17,26 

Depa,rtamento CUrepto Curepto 14.248 2.317 16,26 
MAULE 79.736 31.768 39,84 
Depar-tamento Constitución Constitución 21.064 9.942 47,20 

Empedrado 8.779 674 7,68 
Departamento Chanco Chanco 11.752 2.780 23,66 
Departa,mento Cauquenes Cauquenes 38.141 18.372 48.17 
LINARES 171.350 62.257 36,33 
Departamento Loncomilla .Sa.n Javier 25.496 8 :541! 33,50 

Villa Alegre 13.134 4.154 31,63 
Departamento Linares Linares 52.191 27.508 52,7 

Yerbas Buenas 10.400 1.002 9,63 
Colbún 11.723 2.097 17,89 
Longavi 14.805 2.624 17,72 

Departa-mento Parral Parral 28.05·7 14.491 51,651 
Retiro 15.544 2.483 15,97' 

Región 563.042 227.206 40,35 

País 7.374.115 5.028.060 68,19 

FUENTE: XIII Censo de Población Serie 'B.-D. 'E. C. 
(l} Se ha definido "grac.o de urba1I1ización" como el porce:ntaj<Y de población ,urbana. 

sobre la total. 
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1 . 3 . Cambio Moderado en la Estructura Urbano Rural de la Población 
Regional. 

La Región ha estado experimentando un proceso de cambio en su estruc
tura urbano rural, particularmente a partir del año 1940; esto se visualiza cla
ramente en los cuadros que se muestran a continuación. 

cur!có . 
Talca .. 
Maule . 
Linares 

Región . 

Pals ... 

FUEJNTE : 

CUADRO N l] 82 
Cambios en la Estructura Urbano Rural de la Población 

(En miles de personas) 

1 9 4 O .. 1 9 5 2 1 9 6 O 

Pobl. 'Pobl. Pobl. Pobl. Pobl. Pobl. Pobl. Pobl. 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urba'Ila 

81 ,2 26,4 54,8 89,41 33,~ 56,1 105,8 43,4 
157,1 64,4 92,7 173,7 68,5 105,2 206,2 89,8 
70,5 22,6 47,9 72,2 26,5 45,'7 79,'7 31,'7 

135,0 37,5 97,5 146,3 44,3· 102,0 172,3 62,3 

443,8 150,9 292,9 481 ,6 172,6 309,0 564,0 227,2 

5.023,5 2:635,5 2.388,0 5.933 ,0 3:573,l 2.359,9 7.374,1 5.028,'l 

Elaboración ORPLAN VI sobre la base de Censos de Población. 

CUADRO N l] 83 
Evolución de la Distribución Porcentual de la Población 

Urbano Rural 

Pobl. 
Rural 

62,4 
116,4 
48,0 

110,0 

336,8 

2.346,0 

1 9 4 O 1 9 5 2 1 9 6 O 

% Sobre Total % Sobre Total % Sobre Total 
Urbano Rural Urbano Rur,al Urbano 

Curicó . .. . . . . . . 32,5 67,5 37,2 62,8 41 ,0 
Talca . . . .. .... 41,0 59,0 39,4 60,6 43,5 
Maule ....... ... 32,1 67,9 36,7 63,3 39,8 
Linares ........ 27,8 72,2 30,3 69,7 36,4 
Región . ........ 34,0 66,0 35,8 64,2 40,4 
País . .. . .. . .. .. 52,5 47,5 60,2 39,8 68,2 

FUENTE: Elabcradón ORPLAN VI rn bas~ a Censos de Población. 

CUADRO NI] 84 

Evolución y Distribución Provincial de lai Población 

Urbana, Rural y Total Regional 

1 9 4 O 1 9 5 2 1 9 6 O 

Rural 

59,0 
56,5 
60,2 
63,6 
59,6 
31,8 

% Sobre el Total % Sobre el Total % Sobre el Total 
Total Urbana Rural Total Uribana Rural Total Urbana Rural 

Curi.có .... 18,3 17,5 18,7 18,6 19,3 18,2 18,8 19,1 18,5 
Talca ..... 35,4 42,7 31,6 36,0 39,7 34,0 36,6 39,5 34,6 
Maule .... . 15,9 15,0 16,4 15,0 15,3 14,8 14,2 14,0 14,3 
Linares 30,4 24,8 33,3 30,4 25,7 33,0 30,4 27,4 32,6 

Región . ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENT.E: Elaboración ORPLAN VI en base a Censos de Población. 
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Sin embargo, Curicó y Linares han aumentado su participación desde 
17,5 % a 19,1 %, la primera, y de 24,8 % a 27,4% , la segunda. 

La población rural de la Región se concentra especialmente en las pro
vincias de Talca y Linares, que tienen el 34,6% y el 32,6% del total de la pobla
ción rural. 

l . 4 . Baja Dinámica de Crecimiento de }os Principales Centros Poblados. 
Los centros poblados mayores de la Región tienen un bajo índice de cre

cimiento poblacional. Su ritmo de crecimiento es bastante menor que el de 
otras ciudades del país. 

En el cuadro siguiente se muestra el crecimiento urbano relativo de ciu
dades de la Región y del País. 

CUADRO N~ 85 

Indice de Crecimiento Urbano 

Ciudad Censo 1940 Indice Censo 1952 Indice Censo 1960 Indice 

Antofagasta 49.106 100 62.272 127 87.860 179 
Santiago .. .. 952.075 100 1.350.409 142 1.907.378 200 
Rancagua ... 31.018 100 39.972 129 53.318 172 
Sn. Fernando 14.419 100 17.598 122 21.774 151 

Curicó .. .. .. 21.153 100 26.773 127 32.562 154 
Talca ... . .... 50.464 100 55.059 109 68.148 135 
Cauquenes ... 12.987 100 14.849 u, 17.836 137 
Linares ... ... 17.108 100 19.624 115 27.568 161 

Chillán ...... 42.817 100 52.576 123 65.112 152 
Los Angeles . . 20.979 100 25.071 120 35.511 169 
Valdivia .. .. . 34.496 100 45.128 131 61.334 178 
Pto. Montt . . 21.360 100 28.944 136 41.681 195 
Talcahuano 35.774 100 54.782 153 83.609 234 
concepción .. 85.1113 100 120.099 140 148.078 173 
Val paraíso .. . 209.945 100 218.829 104 252.865 120 
Viña del Mar 65.916 100 85.281 129 115.467 175 

FUENTE: Censos de la Dirección de Estadística y Censos. 

Se observa que Talca es una de las ciudades con menor tasa de creci
miento poblacional, aventajando sólo a Valparaiso (1 ). Sin embargo, esta ven
taja es bastante relativa, dado que el crecimiento de .Valparaí.so se encuentra 
seriamente limitado por factores de orden geográfico y que debe considerarse 
no sólo el crecimiento de la ciudad de Valparaíso, sino también el de la tota
lidad de su intercomuna. Le sigue Cauquenes, que aventaja escasamente a 
Talca en su crecimiento. Las ciudades de Curicó y ,Linares han mostrado un 
ritmo de crecimiento idéntico, superando a San Fernando y Chillán, sin lle
gar a ser, tal crecimiento, verdaderamente .significativo. 

Es posible observar asimismo que, en el orden nacional, los centros ur
banos de la Región carecen también de un real peso poblacional. En el cuadro 
anterior puede apreciarse más cietailadamente las características enunciadas. 

1 . 5 . Incapacidad de los Centros Poblados Regionales para soportar las 
Migraciones Intraregionales. 

Al problema de la escasa dinámica de crecimiento de los centros pobla
dos de la Región se suma su incapacidad para soportar las emigraciones intra
regionales. Estas emigraciones son doblemente perjudiciales, ,ya que tienen el 
agravan~e de ser selectivas, tanto en la edad como en la preparación de los 
emigrantes. Emigran los más jóvenes y los más capacitados. 

(1) Es posible que parte de dicha situación tenga su explicación en la inadecuada de
finición del radio urbano corrzspondiente a la ciudad de Talca y vigente hasta la 
aprobación del nuevo Pla,n Regulador. 
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En esta deficiencia le cabe gran responsabilidad a los lugares centrales 
de la Región, ya que ellos son sólo una etapa del camino que recorren los emi
grantes hacia su destino. En efecto, algunos estudios hacen ver que los habi
tantes de las áreas rurales , especialmente de la cordillera de la costa, emigran 
hacia algún centro poblado menor de su área y de ahí a algún centro mayor 
de la Región, el que, al no ofrecerles posibilidades reales, los hace dirigirse 
hacia los centros nacionales, principalmente Santiago y Concepción. 

1. 6. Falta de una Adecuada Jerarquía de Centros Poblados. 
La estructura de centros poblados de la Región muestra una dernrticu

lación interna, debido a la falta de una jerarquización de ellos que permita, 
de una manera efectiva, satisfacer necesidades mínimas de la población que 
habita en su área de influencia. La carencia de una adecuada jerarquía urbana 
se hace sentir especialmente en la falta de un polo de crecimiento regional 
claramente definido, lo que se encuentra agravado por la competencia entre 
las funciones de los mayores centros regionales, y en la falta de una estruc
tura urbana intermedia. 

La ausencia de una estructura urbana intermedia (salvo raras excep
ciones), obliga a dispersar servicios e impide desarrollar actividades económi
cas complementarias de las agrícolas en las á.reas rurales, actuando de este 
modo como una de las causas de la emigración rural. Tiene además otra con
secuencia, cuál es la de impedir la integración social, que a su vez limita y 
distorsiona el "modo de vida rural" y las posibilidades de organización y par
ticipación de la comunidad. 

En el cuadro siguiente se muestra una tipología de los centros poblados 
de la Región. 
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CUADRO NQ 86 

Tipología de Centros Poblados de la Región del Maule 

1 
Pob1ac. Urb. 1 . Más de 50.000 Hab. 1 De 10.000 a 50.0000 

1 
De 2.500 a 10.000 

1 
De 1.000 a 2.500 

% NQ d e Pobla- % N9de % N9 de % N9 de % 
Sobre Sobre Pobla- Pobla- Sobre Po bla- Sobre 

T o tal 
Pobla-

clón Pobla- clón Pobla- clón Pobla- clón Pobla-Cen- Cen- clón Cen- Cen-
clón tros Urb. clón tros Urb. Urb. tros Urb. clón tros Urb. clón 
Totail U:rb . Urb. Urb. 

C:.iricó 39.375 38,2 1 32.562 82,7 1 2.501 6,3 3 4.312 11,0 

Talca .. 89.780 43,5 1 68.142 75,9 2 10.128 1'1,3 9 11.510 12,8 

M.aule .. 29.338 36,8 1 17.836 60,8 1 9.536 32,5 1 1.996 6,7 

Linares . 59:547 34,8 2 42.118 70,7 3 14.074 23,7 3 3.355 5,6 

Región 2'18.040 38,7 1 68.143 31,3 4 92.516 42,4 7 36.239 16,6 16 21.173 9,7 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI en base a XIII Oenso de Población, 1960. (DEC.). 

Pobl.Rlll"al 
1 

De 200 a. 1.000 

% % Sobre Pobla-Total Pobla-
N9 de clón Pobla-
C'en- clón 

clón tros Rural Rural 
Total 

66.427 62,8 35 13.282 20,0 

116.374 56,5 71 21.083 24,l 

50.393 63,2 20 7.114 14,1 

111.803 65,2 85 32.537 29,l 

345.002 61,3 211 74.016 21,5 



De la observación del cuadro anterior es posible deducir la inadecuada 
jnarquía de centros poblados. Por ejemplo, en la provincia de Talca , la influen
cia que la ciudad de Talca ejerce es incontrarrestable, ya que no existen otros 
centros poblados mayores de 10.000 habitantes, y sólo dos mayores de 2.500 
personas, uno de los cuales, Molina, queda prácticamente fuera de su área di
recta. El otro, San Clemente, poseía al censo de 1960, una población de 2.507 
rc:sonas. Esta hace inevitable que, por el comercio ; la jerarquía de sus plan
teles educacionales ; los servicios ; el tipo de esparcimiento que ofrece, la po
blación del área converja a la ciudad de Talca, aún frente a cie1:to tipo de 
necesidad mínima que debiera ser satisfecho en un nivel intermedio de centro 
poblado con características rurales. Esto significa, por otra parte, que desde 
el área rural los campesinos deben acudir a la ciudad perdiendo . normalmente 
una jornada completa y no encontrando un canal intermedio en su paso entre 
el predio y la ciudad, que para él significa un ambiente radicalmente diferente. 

Esta situación es similar en el resto de la Región, donde se vuelve a cons
tatar la ausencia de una estructura urt ana intermedia. 

Por otra parte, si bien es cierto que en la ciudad de Talca se concentra 
relativamente un gran número de habitantes (sumadas las poblaciones de Cu
ricó y Linares, que le siguen en dimensión, no alcanzan al total de su pobla
ción) , se localizan en ella la mayoría de las industrias mayores, gran número 
ct~ servicios públicos con carácter regional, dos centros superiores de estudios, 
etc., esta ciudad no ha sido capaz de ejercer influencia efectiva sobre la tota-
lidad del área regional. < 

La pérdida de importancia poblacional de la Región, característica ya 
mencionada, ha influido en la ciudad de Talca, como se puede observar en el 
cuadro siguiente: 

-90 -



(O ..... 

1865 1875 

Población de 
Talca ..... 17.900 17.496 

Lugar que oc'l-
pa en el país 39 59 

Ciudades que la Vall)6o. Santi,a1go 
superan, en or- Santiwgo Valp-so. 
den decr,zcien- Chillán 
te. Concep. 

CUADRO N<! 87 

Deterioro de la Importancia de la Ciudad de Talca 
en el Contexto Nacional 

1885 1895 1907 192-0 1930 

23.432 33.232 38.040 36.079 44.920 

59 49 69 69 79 

Santia,go Santi,a)go Santia,go Santiaigo Santiwgo 
Vall)6o. Valpso. Vall)60. Valp.so. v .alp.so. 
Ohillán Goncep. Concep. Concep. Concep. 
Concep. Chillán Antofag. Antofag, 

Iq,uique Iquique V.delMar 
Iq,uique 

1940 

49.554 

59 

Santia,go 
Valpso. 
Concep. 
V.del Mar 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI sobre la base de Censos d~ Población de la Dirección de Estadística y c ensos. 

1952 1960 

55.059 68.148 

79 89 

SantiaJgo santiiaJgo 
V.alpso. Valp.so. 
Concep. Concep. 
V. del Mar V. del Mar 
Antofa,g. Antofa,g. 
Chillán Talcahuano 

Temuoo 



CUADRO NC? 93 

Equipamiento de Salud 
N9 de Camas por cada 1.000 Habitantes 

Curicó . .... .... . ... . 
Talca .... ..... .. ... . 
Maule . . . . ... . .. ... . 
Linares 

Región 

País . .. . .. ...... .. . . 

NQ de Gamas Cada 
1.000 Habitantes 

3,4 
3,6 
3,0 
3,2 

3,4 

3,7 

Total Camas 

394 
815 
262 
605 

2.076 

30.613 

FUENTE! Eiaboración ORPLAN con datos de \ "Asistencia Sooial" 
1
1 de la Dirección de 

Estadística y Censos 1963. 

Es posible observar que ni la Región , como promedio, ni ninguna de las 
provincias que la conforman, alcanzan el promedio nacional; siendo especial
mente agudo el problema en la provincia de Maule, con 3 camas por cada 
1.000 habitantes. 

Otro índice del déficit de equipamiento, lo representa un alto porcentaje 
de personas sin ser servidas por servicios mínimos como son agua potable, al
cantarillado y luz eléctrica. Alrededor del 60 % de la población regional carece 
de servicios de agua potable, más del 75 % no es beneficiaria de servicios de 
alcantarillado, y más del 50% de las viviendas no están conectadas al servicio 
de alumbrado eléctrico. 

E;1 alto déficit de servicios de equip!llmiento, coloca a la Región del Maule 
entre aquellas que tienen niveles de vida más bajos del país. 

En el cuadro siguiente se observa la dotación de equipamiento primario 
para centros poblados con más de 1.000 habitantes. 
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Centro CL. 

Curicó Cd. 
Tena Pb. 
Romeral Pb. 
Hualañé Pb. 
Licantén Pb. 
Talca Cd. 
Pelarco Pb. 
San Rafael Pb. 
Cumpeo Pb. 
San Clemente Pb. 
C. Cipreses L. 
Malina Cd. 
Casa Blanca Pb. 
Lontué Pb. 
Villa Prat Pb. 
Curepto Pb. 
Constitución Pb. 
Chanca Cd. 
Cauquenes Pb. 
San Javier Cd. 
Villa Alegre Cd. 
Linares Pb. 
Yerbas Buenas Cd. 
P animávida Pb. 
Longaví Pb. 
Parral Cd. 
Santa Amelía Pb. 

CUADRO N'> 94. 

EQUIPAMIENTO PRIMARIO DE LOS CENTROS POBLADOS 
CON MAS DE 1.000 HABITANTES 

Salud Educación Carabineros Teléfono Correos 
Rol 

A B e D p s M B p e es T R A B M PT PSPTS 

Cap. Prov. ** ** ** ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** *·* ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** *l(· ** 
Cap. Prov. ** ** ** ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** 

** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** **· ** ** ** 

** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** ** 

** ** ** 
** ** ** ** ** 

** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** 
Cap. Prov. ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** *·* ** ** ** 
Cap. Prov. ** ** ** ** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** ** 

** ** ** ** 
Cap. Com. ** ** ** ** ** 
Cap. Dep. ** ** ** ** ** ** 

Ener- Agua Alean- Movili-
gia 

Pota- tari- zación 
Eléc- ble Hado Colee-
trica tiva 

** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** 
** ** *lf 
** *~ 
** ** ** ** 
** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 
** ** ** 

1 

** 
** ** lH:· 

1 

Cd. -Oiudad 
Pb. -Pue blo 
L -Lugar 

Cap. Prov. -Capital Provi ncial S - Superior 
Cap. Dep. --capital Departamental M - Media 
Cap. Com. -Capital Clmu n al. B - Básica 

P - Prefectura PT - Oficina Postal y Telegráfica. ** - En Ser lelo 

A - Hospital Regional. 
B - Hospital Base 

C - Hospital Sub Area / D - Hospital / p - Posta 

C - Comisaria PS - Ag,encla Pootal Subvencionada 
SC - Sub Comisaria PTS - Agenc ia Postal y TelegrMlca .. 

T - Ten encia A - AutomáL!co 
R - Ret én B - Batería 

M-Magneto 

*• - En Servicio 
** - En Servicio 

*• -En Ser
vicio. 



2. 3 .1 . Equipamiento Turístico Insuficiente. 

tico. 
En general en la Región se observa un insuficiente equipamiento turís-

En la zona de la costa existe un equipamiento hotelero deficiente nues 
sólo Vichuquén, C_onstitución y Cauquenes poseen hoteles de primera cate'géiría; 
todos los otros nucleos costeros (Llico, !loca, Curepto Chanco Pelluhue Cura
nipe! tiene~ :pequeñas residencias y pensiones, las q'ue cuentan con u~ equi
pamiento mm1mo. 

Asimismo los servicios básico.s anexos (cines, fuentes de soda teléfonos 
electricidad, etc.), son en general deficientes. Sólo Constitución y' Cauquenes 
presentan una categoría superior, estando los restantes en una situación fran
camente deficitaria. 

En la zona del Valle Central, en Curicó, Talca, Linares, Panimávida y 
Gatillo, existen hoteles de 111- Categoría. El total de las camas existentes en la 
zona es de 1.201. 

En la zona precordillerana existen sólo dos hoteles con categoría turís
tica: Los Queñes y Vilches. Por otra parte se cuenta sólo con un mínimo de 
servicios anexos básicos en esta zona. 

3 . O. ASPECTOS DE TRANSPORTE. 

El transporte, en la Región del Maule, aparentemente no constituye fre
no para el desarrollo económico social. 

El estudio del Sector se ha realizado principalmente a través de cuatro 
encuestas muestrales para deterwinar flujos y tipo de carga caminera, con una 
duración de 24 horas cada una en épocas significativas desde el punto de vista 
de la economía regional, especialmente del .sector agrícola. Los antecedentes 
de ferrocarriles corresponden al movimiento de carga de los cuatro meses co
rrelativos de la fecha de las encuestas camineras. Finalmente, otros antece
dentes respecto al sector se obtuvieron a través de entrevistas a entidades y 
personeros representativos de él. 

3 . l. Ubicación y orientación de la actividad económica de la Región 
en relación a los flujos y transpo.rte. 

3 . 1. 1 . Ubicación y Orientación de la Actividad Económica en la 
Región. 

La Región del Maule se caracteriza como ya se ha dicho por ser una 
Región netamente agrícola. 

La agricultura de la Región se puede dividir especialmente en dos áreas 
perfectamente diferenciadas : la del Valle Central donde .se concentra la ma
yor parte de la actividad económica de la Región y donde se genera gran 
parte de la producción agropecuaria, con predominio de cultivos anuales, per
manentes en la parte norte y de empastadas en la parte sur; y la de la Cor
dillera de la Costa donde existe una agricultura extensiva con predominio de 
los pastos naturales y algunos sectores de bosques. 

La industria de la Región se encuentra ubicada principalmente en la 
ciudad de Talca y, en menor escala, en Curicó y Linrures. Prácticamente no 
existe en las ciudades menores y en el , resto del área, salvo quizás, en una pe
~ueña medida, en Cauquenes, Constitución y Parral. 

Los servicios presentan gran concentración • en las ciudades mayores y 
capitales de provincias: Curicó, Talca, Cauquenes y Linares. 

En Talca esta circunstancia es aún mayor, ya que gran parte de los 
i:ervicios públicos tienen su sede regional en esta ciudad. 

3 .1. 2. Estudio de los Flujos de Tráfico. 

Uno de los elementos de juicio más importantes para la planificación del 
transporte que se puede extraer de los antece~entes proporci<;>nados por ~as 
encuestas de transporte caminero y por ferrocarriles, es el estud10 de los flUJOS, 
vale decir la corriente de mercaderías entre áreas. De este ·estudio se puede 
obtener 10' que podría llamarse la demanda de ~so de una ruta o ca~ino, con
cepto directamente comparable con el de capacidad u oferta potencial de una 
ruta, que es la base para la planificación del transporte. 
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a) Flujos carreteros. 
CUADRO Nll 95 

Promedio Flujo Mensual de Carga Caminera 

(Ton.) 

Destino Región del Maule 

01igen Norte Valle Cent. Cord. Costa Sur Total 

Norte -.- 24.247 2.049 55.495 81.791 

Región del ve. 28.123 44.200 3.877 7.987 84.187 

Maule . ... ce . 5.300 5.941 1.447 1.349 14.037 
Sur ........ 67.438 11.639 1.222 80.299 

TOTAL ... . 100.861 86.027 8.595 64.831 260.314 

FUENTE: Ouadro origen y destino de la carga ca,minere. 

Como se aprecia en el cuadro precedente, el flujo de carga caminera en 
tránsito constituye el 47,2 % del flujo total. 

El segundo flujo en importancia es el flujo entre la Región en conjunto 
y el Norte que corresponde al 23 % del flu.io total; este intercambio contrasta 
con el que existe entre la región y el Sur cuyo monto es 8,5 % del flujo total. 

El flujo intra-regional constituye el 21,3 % del fluio total y .se desglosa 
de la siguiente manera: un 79,7% se produce dentro del Valle Central; 17,7% 
tiene lugar entre la Cordillera de la Costa y el Valle Central y sólo el 2,6% 
se efectúa dentro de la Cordillera de la Costa. En resumen, los flujos de tráfico 
caminero dejaron en claro varios aspectos: 

- la importancia del flujo en tránsito, 
- el intercambio entre la Región y el Norte, 
- la menor influencia del intercambio entre la Región y el Sur, y 
-- la importancia del Valle Central dentro de la Región. 

b) Flujos por tipos de productos. 

Al analizar la composición de la carga transportada por grupo de pro
ductos (Cuadro NQ 96), .se puede apreciar que en los flujos intraregionales los 
productos agrícolas son los más importantes (53,2%); vienen en seguida los 
productos manufacturados (22 % ); mineros (16%) y forestales (9%). 

En el flu.io norte y sur tienen similar importancia los productos agrícolas 
y manufacturados y menor importancia lo.s mineros y forestales. 

Los flujos en tránsito más significativos son los prociuctos manufactu
rados (35,6 % ) ; le siguen los mineros (27,9 % ); los agrícolas (20,4%) y los fo
restales 06,1% ). 

El análisis de flujo permitió identificar tres sistemas carreteros en la 
Región del Maule. 

- el sistema longitudinal, que corre de norte a sur por el Valle Central, 
- el sistema costero que corre de norte a sur por la costa de la Región, 
- el sistema transversal que une a los dos primeros. 
De los tres sistemas el más importante es el sistema longitudinal, pues 

en él descansa la mayor parte del tráfico. 
En el sistema longitudinal, el movimiento de carga permanece casi cons

tante, observándose una ligera disminución hacia el sur. De Curicó al norte 
circulan 7.300 ton. diarias como promedio; entre Curicó y Talca circulan 6.900 
ton. diarias; entre Talca y Linares circulan 6.600 ton. diarias; entre Linares 
y Parral circulan 5.900 ton. diarias y de Parral hacia el sur circulan 5.800 ton. 
diarias como promedio. 

En el sistema transversal se observa una notable disminución de carga 
transportada, así por ejemplo entre San Javier y Constitución circulan 230 ton. 
diarias como promedio y entre Parral y Cauquenes circulan 340 ton diarias. 

El sistema costero es muy insignificante en cuanto a movimiento de 
carga, por ejemplo entre Constitución y Cauquenes se observa un movimiento 
de sólo 11 ton. diarias como promedio. 
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CUADRO N9 96 

TRAFICO CA1\1INERO l\1ENSUAL POR GRUPO HE PRODUCTOS 

(En toneladas) 

Flujo Flujo Flujo Flujo en Flujo In-
Productos Total % Norte % Sur % Tránsito % trareg. % 

Productos Agrícolas 82.805 (31,8%) 19.597 (32,8%) 8.618 (38,8%) 25.055 (20,4 % ) 82.805 (53,2%) 
.... % 100 23,7 10,4 30,2 35,7 
o Mineros .. ....... . 61.400 (23 ,6%) 13.657 (22,9 ) 4.577 (20,6%) 34.290 (27,9%) 61.400 (16,0 % ) o, 

% 100 22,2 7,5 55,8 14,5 
Forestales .. ...... 33.249 (12,8%) 6.356 (10,6%) 2.054 ( 9,3%) 19,873 (16,1 % ) 33.249 ( 9,0%) 

% 100 19,1 6,2 59,8 14,9 
Manufacturados .. 82.860 (31 ,8% ) 20.109 (33,7%) 6.948 (31,3%) 43.715 (35,6%) 82.860 (22,0%) 

% 100 24,3 8,4 52,7 14,6 
Flujo Total 260.860 (100 %) 59.719 (100 %) 22.197 (100 %) 122.933 (100 %) 260.314 (100 %) 

% 100 21,9 8,5 47,3 21,3 

FUENTE: cuadro de Origen y Destino de la carga canúnera. 



e) Flujos Ferroviarios. 

CUADRO N9 97 
Promedio Flujo Mensual de Carga Ferroviaria 

Región del Maule 
Norte Valle Central Cord. Costa Sur Total 

Norte .... 7.403 653 65.056 73.112 

Región del V.C. 5.362 426 169 1.885 7.842 

Maule .. e .e. 1.566 801 88 271 2.726 

Sur ...... 76.073 8.372 288 -.- 84.733 

Total ..... 83.001 17.002 1.198 67.212 168.413 

FUENTE: Cuadro Origen y Destino carga ferroviaria. 

Los flujos ferroviarios mostraron diferencias respecto de los camineros; 
como se observa en el cuadro anterior el flujo en tránsito ferroviario es 83,8% 
del total, Je sigue en importancia el flujo entre la región y el norte 8,9%, la 
región y el sur 6,4 %. Se observa que entre estos últimos dos flujos no hay una 
diferencia tan marcada como en el caso de los flujos carreteros respectivos. El 
fiujo intra-regional es el menor 0,9 % del total y constrasta con la importancia 
del flujo caminero intra-regional. 
d) Fluj-o por tipos de productos. 

En la composición de la carga ferroviaria por productos se observa que 
el flujo de mayor importancia corresponde a los productos agrícolas con 57,4%, 
le siguen en orden de importancia ios productos mineros con 21,7%, los pro
ductos forestales con 16'% y por último los productos manufacturados con 
4,9 %. 

Del flujo en tránsito, el más importante es el de los productos agrícolas 
con 60%, lo siguen los productos mineros y forestales con similar importancia 
19,6% y 17,1% respectivamente y por último los productos manufacturados con 
sólo 3,3%. 

En la interacción entre los flujos norte con la región, tienen mayor im
portancia los productos agrícolas (50,5%), le siguen los mineros (30,8%) y por 
último los forestales (9,6 %) y manufacturados (9,1 % ) . 

En la interacción de flujos entre el sur y la región los productos más 
significativos son los mineros y agrícolas con 39,2 % y 38 % respectivamente, le 
siguen los manufacturados con 15,2 % y forestales con 7,6 %. 

En los flujos intra-regionales los productos agrícolas y forestales son los 
más importantes con 46,5 % y 41,6% respectivamente, de menor importancia 
son los productos mineros y manufacturados con 7% y 4,9% respectivamente. 

- Del análisis de los flujos ferroviarios se desprende la gran importan
cia que tienen en este medio los flujos en tránsito (83,8 %) y la poca trascen
dencia de Jo¡, flujos intra-regionales (0,9%). De lo.s productos transportados 
el de mayor importancia corresponde a los agrícolas con el 57% del total. 
- Comparación de los flujos ferroviarios con los flujos carreteros. 

Al comparar flujos ferroviarios con los camineros se observa una dife
rencia en tonelaje transportado, el ferrocarril constituye el 39,9% de flujo to
tal y el carretero el 60,1 % . 

- En el flujo en trán.sito, el flujo ferroviario corresponde al 53,1 % del 
flujo total en tránsito. 

- En el flujo sur, el flujo ferroviario es 32,8% del flujo total sur. 
- En el flujo norte, el flujo ferroviario es sólo el 20,5% del flujo total norte. 
- En el flujo intra-regional tiene mayor importancia el transporte ca-

minero con 97 % del flujo total intra-regional y éste se desglosa de la siguiente 
manera: Dentro del Valle Central (78%) el 99% corresponde a flujo caminero. 
De Valle Central a Cordillera de la Costa (7 %) el 96% corresponde a flujo 
caminero. De Cordillera de la Costa a Valle Central (12%) el 88% corresponde 
a flujo caminero. Dentro de la Cordillera de la Costa (3%) el 94% corresponde 
a flujo caminero. 

En el flujo en tránsito (61,6%) el transporte caminero (46',6%) le da 
mayor importancia a los productos manufacturados, le sigue el minero, agrícola 
y forestal, mientras que el ferroviario (54,9%) le da mayor énfasis a los pro
ductos agrícolas, le siguen los productos mineros y forestales con similar impor
tancia y por último los manufacturados con escasa importancia. 
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CUADRO N9 98 

Tráfico Ferroviario Promedio Mensual por Grupos de Productos 

(En toneladas) 

· F1ujo F1ujo Flujo Flujo en Flujo In-
Productos Total % Norte % Sur % Tránsito % trar 2g. % 

.... Agrícolas 96.694 (57,4%) 7.562 (50,5% ) 4.105 (38,0% ) 84.337 (60,0%) 690 (46,5%) .... . .. ...... 
o % 100 7,8 4,3 87,2 0,7 

Mineros .......... 36,603 (21,6%) 4.609 (30,8 ) 4.241 (39,2% ) 27.647 (19,6%) 106 ( 7,0% ) 
% 100 12,6 11,6 35,5 0,3 

Forestales .. . . .. . .. 26.965 (16,0%) 1.433 ( 9,6% ) 829 ( 7,6%) 24.088 (17,1 ) 615 (41 ,6%) 
% 100 5,3 3,1 89,3 2,3 

Manufacturados . . 8.151 ( 4,9%) 1.380 ( 9,1%) 1.641 (15,2%) 5.057 ( 3,3 % ) 73 ( 4,9 % ) 
% 100 16,9 20,1 62,l 0,9 

Flujo Total 168.413 (100 %) 14.984 (100 % ) 10.816 (100 % ) 141.129 (100 % ) l .484 (100 %) 
% 100 8,9 6,4 83,8 0,9 

FUENTE: Ouadro de Orígenes y Destlinos de la carga ferroviaria. 



En el flujo norte 07,4%) en transporte caminero (79,9%), los productos 
m~nufacturados siguen teniendo la cifra más elevada; le siguen los agrícolas, 
mmeros y forestales. En el transporte ferroviario (20,1 % ) tienen mayor im
portancia los productos agrícolas; siguen los mineros, forestales y manufactu
forestales. 

En el flujo sur (7,7 % ) el trnsporte caminero (67,2%) le da mayor im
portancia a los productos agrícolas; le siguen los manufacturados, mineros y 
forestales. Mientras que en transporte ferroviario (32,8 % ) lo.s productos mi
neros tienen mayor significación, le siguen los agrícolas, manufacturados y 
forestales. 

En el flujo intra-regional (13,3 % ), en tráfico caminero (97,4%) la ma
yor importancia le · corresponde a los productos agrícolas, le siguen los manu
facturados, minerales y forestales. Mientras que en tráfico ferroviario (2,6%) 
tienen similar importancia los productos agrícolas y forestales y muy poca 
significación los mineros y manufacturados. 

3 . 2. Descripción del sistema de transporte. 

3 . 2 . 1 . Sistema de Ferrocarriles. • 
La Región está incorporada al sistema longitudinal del :ferrocarril que en 

el tramo regional se encuentra en su totalidad electrificado . .11'n este momento 
se trabaja en el cambio de vía por riel soldado, en la parte Norte de la Región, 
hasta Talca; este trabajo se espera que estará terminado en 1968. Además, se 
están llevando a cabo programas de sena11zac10n automática en la vía, para el 
mismo tramo. Una vez terminadas estas obras, el trayecto Talca-Santiago dis
minuirá de 4 horas que ocupa en la actualidad, a alrededor de tres horas. 

Existen además cuatro ramales ferroviarios en la Región: 
Curicó-Licantén: trocha angosta, 84 Km. de vía. 
Talca-Perquin: trocha ancha 28 Km. de vía. 
Talca-Constitución: trocha angosta 88 Km. de vía. 
Parral-Cauquenes: trocha angosta, 49 Km. de vía. 
El Cuadro siguiente muestra la cantidad total de vías ferroviarias que 

poseen las cuatro provincias de la Región y su relación con la superficie de 
ellas. 

CUADRO N<.l 99 

Longitud de las Ferrovías en la Región del Maule 

Kms. de vfa por 100 Kms. 
Provincias Longitud de Vias de superficie 

Curicó . . ... . 137 2,6 
Talca ... . .. . 95 0,9 
Linares .... . 98 1,7 
Maule ... . . . . 112 1,2 

Total Región 442 1,4 

País 8.181 1,1 

FUENTE: Oficina de Planifica,ción Nacional. 

3 . 2 . 2 . Sistema Carretero. • 

El sistema carretero de la Región está estructurado principalmente por 
un eje que la recorre de Norte a Sur, por el Valle Centr:11, que es la carretera 
longitudinal. Esta se encuentra pavimentada en su to~alldad. fi ella co?fluyen 
una serie de caminos transversales relacionando las d1ve~sas areas agncolas Y 
ciudades interiores, con esta arteria de importan?!ª nacional Y sobre las que 
quedan ubicadas las ciudades mayores de la Region. . . . 

Existe en la Región un total de 350 Kms. de cammos pavimentados, 
aproximadamente las dos terceras partes de éstos corresponden al camino lon
gitudinal y el resto a caminos intraregionales. Estos últimos en su casi totalidad 
son de ripio o simplemente de tierra. . 

El cuadro siguiente muestra la realidad actual en cuanto a numero Y 
calidad de caminos, por provincias. 
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Pr ovincias 

CUADRO N9 100 

Ca,ntidad y Calidad de la Infraestructura de Caminos 
(19166) 

ROL DE OAMINOS 

Grava 
Hormigón Asfalto Est. Ripio Tierra Huella Longitud 

Kms. Kms. Kms. Kms. Kms. Kms. Total Kms. 

Curicó ....... .. 56,00 7,30 -.- 478,70 349,50 -.- 891,60 
Talca .. ... ... .. 82,04 53,96 -.- 900,95 '723,60 481,00 2.241,65 
Linares ..... ... 141,30 6 ,00 130,00 851,20 640,70 598,40 2.358,60 
!Maule ......... 3,90 -.- 59,50 4!H,80 821,80 359,40 1.736,40 

Total R egión . . • 283,24 67,26 189,50 2.722,65 2.535,60 1.438,80 7.228,05 

F UENTE: M. O. P . VII Delegación Zonal, Ta.lea. 

Para mantener estos caminos, el Ministerio de Obras Públicas cuenta en 
li>. Región con un presupuesto de aproximadamente Eº 10 millones (presupuesto 
de 1967) y de su equipo rodante para la mantención que se detalla en el cuadro 
a continuación, poniendo en relieve la calidad de éste: 

CUADRO N9 101 

Número y Estado del Equipo de Mantención de Caminos 
(1·966) 

Mlotonivela doras Tractores Rodillos Camiones 

Provincias Estado Estado Estado Est ado 
NQ B R M NQ B R M NQ B R M NQ B R 

Curicó .. ......... 8 8 8 7 1 2 2 10 1 6 
T alca ·· ·· ··· ···· 13 1 8 4 10 2 4 4 s 3 14 4 8 
Linares ... .... ... 10 10 3 3 2 2 10 4 2 
Maule ·· ·· ······· 8 4 4 5 1 1 3 H '5 1 

TotaJ Rlegión ... ... 39 1 30 8 26 3 1'5 8 7 7 45 14 17 

FUENTE : M. O. P. VII Delegación Zonal, Talca. 
B - Bueno R - Regular M - Malo. 

3. 2. 3. Sistema Marítimo. 

M 

3 
2 
l 
5 

11 

La Región del Maule no cuenta en la actualidad con puertos que posi
biliten el transporte marítimo. 

3. 2 . 4. Sistema Aéreo. 
Tampoco existe transporte aéreo en forma comercial. Existen sólo algu

nos clubes aéreos civiles que se dedican en forma ocasional al transporte de 
personas. 

3 . 3 . Eficiencia del Sistema de Transporte. 
En general existe en la Región capacidad de transporte de carga sufi

ciente, y en los momentos oportunos. Prácticamente toda la producción puede 
ser evacuada oportunamente, por cuanto se cuenta con una capacidad de carga 
aparentemente superior a las necesidades, y una infraestructura de gran kilo
metraje de caminos. 

Existe una red de caminos transversales, bastante extensa que cubre las 
necesidades de la Región, salvo excepciones que se verán más adelante. Sin 
embargo, la calidad de los caminos transversales es, en general, bastante de
ficiente , contribuyendo por esta razón a elevar el costo del transporte y a dis
minuir la fluidez de éste. Es relativamente frecuente encontrar caminos cuya 
circulación se ve interrumpida por las grandes lluvias; esta circunstancia afec
ta má.s a la forma de vida de las personas que a la producción misma, ya que 
las zonas que quedan aisladas son generalmente fuentes de escasa producción. 

En efecto, como se ha visto a través del informe, hay ciertas áreas en la 
Región que tienen una inadecuada accesibilidad al capital social (1). -

(1) La definición de accesib111dad al .capital soc!dll se ha. fijado en la. parte cerrespon-
dlente a la Estr:ictura Espacial. . 
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En general se puede decir que los habitantes del Valle Central tienen 
nna accesibilidad aceptable. 

En la Cordillera de la Costa y en la Pre-Cordillera Andina, las condi
ciones de transporte no son las más adecuadas y una gran parte de la pobla
ción se encuentra marginada de los beneficios que los centros urbanos ofrecen. 

Lo anteriormente expre.::ado está referido solamente al ámbito intrare
gional. En lo que concierne a las relaciones de la Región con los centros de 
importancia nacional, tales como Santiago y Concepción, se puede decir que, 
tanto a través de los ferrocarriles, como de los camiones, la situación actual 
p:uece globalmente satisfatoria. , 

3 . 3 . 1 . Condiciones del Transporte Ferroviario. 
El transporte ferroviario, de gran importancia en otra época, ha visto 

paulatinamente disminuir su empleo por la competencia creciente del trans
porte carretero. 

El sistema longitudinai, paralelo a la carretera longitudinal, sufre fuer
temente esta competencia. Se ocupa principalmente, considerando sólo el trans
porte de la Región, en llevar hacia ella raps, trigo y animales; y desde la Re
gión, arroz, trigo, verduras y animales. Es importante destacar que una 
circunstancia negativa para este tipo de transporte es la excesiva demora que se 
presenta en ciertas ocasiones. Esto es especialmente importante cuando se trata 
de productos perecibles como verduras y hortalizas. 

También la carga de productos a sobornal, ha perdido en la práctica toda 
su importancia debido a que se debe esperar completar carros, lo que en oca
siones demora varios días. 

Estos problemas se ven acentuados por la inexistencia de un servicio de 
transporte de puerta a puerta, lo que hace que en distancias relativamente pe
queñas (que es el caso común en nuestra región), el co.sto real del flete se vea 
considerablemente aumentado. 

En los ferrocarriles transversales o ramales se observa la misma tenden
cia, con la salvedad que éstos deben cumplir, además, una función social cuál 
es la del traruporte de personas, por no existir los servicios camineros ade
cuados. 

3. 3. 2 . Condiciones del Transporte Caminero. 
Se observa en la Región un sobreequipamiento del parque de camiones 

Se ha constatado que en la época de mayor demanda por transporte (época 
de las cosechas agrícolas), no hay escaséz de camiones. Esta es una situación 
bastante favorable en la actualidad para los usuarios del servicio, pero peli
grosa en el futuro, si se pretende contar con un sector de transporte económi
camente estable y organizado. En efecto, esta circunstancia ha traído como 
consecuencia una anarquía dentro de la organización de la profe.::ión. Los es
fuerzos para organizarla en la Región han fracasado por la necesidad de sub
sistir frente a una competencia excesiva y frecuentemente desleal. Es así como, 
cuando se han fijado tarifas de fletes, éstas han sido quebradas por la nece
sidad de obtener entradas a cualquier precio por parte de ciertos propietarios 
de camiones obligados a hacer frente al pago de sus vehículos, u otros com
promisos de orden monetario. Se observa sobre esta materia la ausencia de 
una política estatal de orientación del sector. 

El mejoramiento de lós caminos transversale.s, particularmente de aque
llos que evacúan producción importante hacia el longitudinal, traería consigo 
una reducción considerable en el costo del transporte. 

4 .0. AREAS DE IMPLEMENTACION. 
De la misma manera que a nivel nacional se piensa definir unidades ope

ra tlvas, de modo que el proceso de planificación se adecúe a la realidad de 
cada Reglón y del conjunto, a nivel regional se requiere considerar áreas pro
gramáticas que hagan más realista la misión, los objetivos y los programas de 
la Región en su totalidad. 

Esta necesidad plantea por sí misma la condicionante de que las áreas 
definidas sean realmente operativas, para lo cual se precisa que tengan un 
tam·año, un conjunto de características económico-sociales, una composición 
político-administrativa y una realidad geográfico-espacial que las haga fun
cionales. 

A continuación se precisa en que medida fue considerado cada elemento 
para definir las áreas programáticas que se utilizarán. 

- Limites Político Administrativos.- Como una manera de simpliflcar el 
problema desde. el punto de vista de la programación y ejecución de acciones 
para el desarrollo de las diversas áreas de la Región, se ha considerado como 

- 116 -



dato los límites comunales de la Región. De esta forma, los programas consi
derarán íntegramente el territorio comunal haciéndose más expedita la imple
rnentación de ellos. 

- Límites Naturales.- Otro elemento de definición de áreas programá
ticas son los límites naturale.s . Así, en general, se delimita un área de la Cor
dillera de la Costa y otra del Valle Central; asimismo, los ríos fueron elementos 
de definición importante. 

- Recursos Naturales.-Dadas las características de la Región, uno de 
los criterios principales w;ados es el de los recursos naturales, principalmente 
tierra y agua. De este modo..:--las características agrarias han sido un elemento 
principal para la definición de áreas programáticas. Así, se llegó, en una pri
mera instancia, a dividir la Región en dos grandes zonas perfectamente dife
renciadas: la de riego y la de secano. Posteriormente .se subdividió en áreas 
de acuerdo a uso actual y potencial del suelo, microclimas, etc. 

- Relación densidad poblacional y tipo de suelos.- Otro criterio que se 
utilizó fue la densidad de activos por tipo de suelos como una manera de medir 
el grado de utilización de los recursos naturales. 

- Grado de Atracción Urbana.- El que ciertas áreas orbita.sen en torno 
a centros urbanos mayores, constituyó otro criterio de definición; considerán
dose. asimismo, el grado de accesibilidad de ellas al capital social de tales cen
tros poblados. 

En base a los criterios metodológicos ante.s señalados, se han definido 
las siguientes áreas: 

AREAS Comu1I1as que la Integran 

''Mataquito-Curepto" 

"Curicó" . ... . .... ....... .. ..... . 

"Talca" . ... . . . . .. .. .. . . ........ . . 

"Pencahue" .. .... ...... ... .. . ... . 

"Loncomilla" ........ . . . ......... . 

"Constitución" .. . . . . . ..... ...... . 

"Cauquenes" ..... . .......... . ... . 

"Linares" ... . .. . ... . .. .. ... . .... . 

"Parral" ...... .. . . ........... . ... . 

Vichuquén. 
Licantén. 
Hualañé. 
Curepto. 

Curicó. 
Rauco. 
Tena 
Romeral. 
Sagrada Familia. 
Malina. 

Talca. 
Maule 
San Clemente. 
Río Claro. 
Pelarco. 

Pencahue. 

San Javier 
Villa Alegre 

Constitución 
Empedrado. 
~ aneo. 

Cauquenes· 

Linares. 
Longaví 
Yerbas Buenas. 
Colbún. 

Parral. 
Retiro. 

4 1 . Características demográficas por áreas. 

a) Población por A.reas. 

La población total de la Región del Maule, al Censo de 1960, era de 
563.042 habitantei, . Esta población se repartía por áreas de la siguiente manera: 
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CUADRO NQ 102 

Población por Areas 

AREA Pobladón 1960 
% respecto 

total regional 

Mataquito - Curepto 
Curicó ... . ................ . 
Talca ..................... . 
Pencahue . .. ...... .. ... .. . 
Loncomilla ... ... .. ........ . 
Constitución ........ .. ... . . 
Cauquenes .. ............... . 
Linares ..... ... .......... . . 
Parral .. . .. . .... ... .... . . . . 

REGION .................. . 

PUENTE: Censo de Población 1960. D. E. C. 

32.596 
130.214 
141.084 

8.062 
38.630 
41.595 
38.141 
89.119 
43.601 

563.042 

5,79 
23,12 
25,07 
1,43 
6,86 
7,39 
6,77 

15,83 
7,74 

100,00 

Esto significa que, poblacionalmente, el área más importante en la Re
gión es la de Talca, que representa algo má.s del 25 % con respecto a la pobla
ción regional. Le siguen en orden decreciente el área de Curicó, con algo más 
del 23 %, luego Linares con casi 16%, las de Parral, Constitución, Loncf>milla 
y Cauquenes en el mismo orden con alrededor del 7% cada una; finalmente 
Mataquito-Curepto que representa el 5,8 % y Pencahue que representa el 1,4% 
del total de la población regional. 

b) Distribución de la Población por Sexo y por Areas. 

CUADRO NQ 103 

Distribución de la Población por Area y por Sexo. 

AREA NQHombres NQMujeres % Hombres % Mujeres 

Mataquito- Curepto 16.679 15.917 51,17 48,83 
Curicó ............... 66.552 63.662 51,112 48,89 
Talca ....... . ... ..... 69.892 71.192 49,54 50,46 
Pencahue ... ... ...... 4.269 3.793 52,95 47,05 
Loncomilla ........ .. 19.672 18.958 50,92 49,08 
Constitución .. .... .. . . 20.959 20.636 50,39 49,61 
Cauquenes ..... ...... 18.599 19.542 48,76 51,24 
Linares ............... 45.499 43.620 51.05 48,95 
Parral ... .......... .. 22.301 21.300 51,15 48,85 

REGION ... ... ... .... 284.422 278.620 50,52 49,48 

FUENTE: Censo de población 1960. D. E. O. 

Analizando la distribución por sexo en cada área, se ve que, con excep
ción de Talca y Cauquenes, la proporción de hombres es mayor que la de mu
jeres en todas las restantes. Si se relaciona la distribución por sexo con la 
distribución por condición urbana o rural, se constata que son las áreas de 
'J'alca y Cauquenes las que tienen una mayor proporción de población urbana, 
superior al 50 % en la primera y cercana al 50 % en la segunda. 

Este fenómeno se explica por la emigración rural diferenciada por sexo, 
debido a la cual se encuentra un predominio de las mujeres en las áreas urba
nas e, inversamente, de los hombres en el campo. 
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e) Distribución de la Población por Condición Urbana o Rural. 

CUADRO N9 104 

Distribución de la Población por Condición Urbana, o Rural 

AREA N9Hab.Urb. NQ Hab. Rur. % Rural % Rural 

Mataquito - Curepto .. 6.846 25.750 21 ,00 79,00 
Curicó ......... .. .... 50.863 79.351 39,06 60,94 
Talca .... ... .... .... . 74.964 66.120 53,13 46,87 
Pencahue ....... ..... 508 7.554 6,30 93,70 
Loncomilla ....... .... 12.052 26.578 31,20 68,80 
Constitución .. ...... . 13.396 28.199 32,21 67,79 
Cauquenes .... ....... 18.372 19.769 48,17 51 ,83 
Linares ... .... .. ..... 33.231 55.888 37,29 62,71 
Parral ....... .. ... .. . 16.974 26.627 38,93 61,07 

REGION ..... .... .... 227.206 335.863 40,35 59,65 

F'UENTE : Censo de Población 1960. D. E. C. 

Si se examina la distribución urbano-rural de la población regional se 
puede observar que de ella un 40,35 % es urbana y un 59,65 % es rural, mien
tras que para el país es de un 68,19 % y un 31 ,81 % respectivamente. 

A nivel de áreas, la de Talca muestra un alto porcentaje de urbanización 
de la población (53,13 % ) , constituyéndose así en el área con la mayor propor
ción de habitantes urbanos en la Región. Le siguen en importancia Cauquenes 
con un 48,17 %, Curicó con un 39,06 % , Parral con un 38,93% y Linares con un 
37,29 % . Como claramente rurales aparecen, el área de Pencahue (6,30% de 
población urbana) y Mataquito-Curepto (21 % de población urbana) . 

d) Población Activa e Inactiva. 

CUADRO N9 105 

Relación entre Población Económicamente Activa e Inactiva 
(mayores de 12 arños) 

Pob. Económica- Pob. Económica- Coeficiente de 
AREA mente Activa mente Inactiva, depend. económic 

Mataqulto - Cu.repto 9.811 11.045 1,126 
Curicó .. ... ....... .. .. 40.776 43 .239 1,060 
Talca .... .. .. ......... . 44.778 47.244 1.055 
Pencahue ..... ...... .. . 2.643 2.633 0,996 
Loncomllla .. ... ... .... 12.407 13.011 1.049 
Constitución .... ..... .. 12.438 15.048 1,210 
Cauquenes ... ......... 11.913 14.159 1,189 
Linares .. ... ..... ... .. 27.674 30.001 1,084 
Parral .... ........ .. .. 13.862 14.477 1,044 

REGION ... ....... .. ... 176.302 190.857 1,083 

FUENTE: Censo de población 1960. D. E. O. 

E:I coeficiente de dependencia económica es la relación entre la pobla
ción mayor de 12 años económicamente inactiva y la población mayor de 12 
años económicamente activa. Esto significa que si el índice es inferior a 1,000, 
la población activa es mayor que la inactiva, y en la medida en que sea más 
alta la situación es más desfavorable. 

Si se observa la relación existente por áreas, se puede constatar que sólo 
la de Pencahue tiene un predominio de activos sobre población inactiva. 

Por otra parte, los mayores coeficientes de dependencia económica, en 
la población mayor de 12 años, corresponde al área de Constitución (1,210) , al 
área de Cauquenes (1,189) y al área de Mataquito-Curepto (1 ,126). Es intere
sante observar que estas tres áreas conforman la zona de la costa en la Reglón, 
conjuntamente con la de Pencahue. 
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e) Distribución de la Población Activa por Sectores de Actividad Económica 

CUADRO N9 106 
Distribución Comunal y por Areas de la Población Activa por Sectores 

Económicos (1) 

ARE,A Comunas 

Licantén 

Vichuquén 

Hualañé 

Curepto 

Curicó Curicó 

Teno 

Romeral 

Rauco 

Molina 

Sgda. Familia 

Talca Talca 

Pelarco 

Río Claro 

San Clemente 

Maule 

Pencahue Pencahue 

Loncomilla San Javier 

Villa Alegre 

Constitución Constitución 

Empedrado 

Chanco 

Cauquenes Cauquenes 

Linares Linares 

Yerbas Buenas 

Colbún 

Longaví 

Parral Parral 

Retiro 

sector 
Primario 

73,7 

79,2 

70,7 

80,1 

37,0 

80,2 

81,3 

83,5 

57,8 

85,9 

13,0 

85,5 

82,1 

65,9 

81,9 

84,1 

60,4 

68,7 

50,6 

84,6 

75,8 

55,5 

41 ,1 

82,7 

75,0 

78,8 

45,3 

81,8 

Sector 
Secundario 

5,6 

9,5 

8,8 

5,2 

18,1 

4,7 

5,4 

4,0 

16,3 

4 ,3 

30,3 

3,1 

7,1 

19,4 

3,5 

4,7 

13,8 

9,7 

15,5 

3,5 

7,7 

13,3 

20,5 

6,1 

7,2 

5,5 

18,0 

6,8 

Sector 
Ten:iarlo 

20,7 

11,3 

20,5 

14,7 

44,9 

15,1 

13,3 

12,5 

25 ,9 

9,8 

56,7 

11,4 

10,8 

14,7 

14,6 

11,2 

25,8 

21 ,6 

33,9 

11,9 

16,5 

31,2 

38,4 

11,2 

17,8 

15,7 

36,7 

11,4 

(1 ) El Sector Primario indu:ve Agricult ura y Minería: el Sector secundario engloba. 
Lndust ria, Oonstrucción y Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sani-tarios; y •el Ter
ciario agrupa Comercio, Transporte, Almacenaje y Comunicaciones, Servicios y 
Actividades no bien específicas •e ignoradas. 

Al analizar esta distribución al nivel comunal, se encuentra que el caso 
más interesante parece ser el de la Comuna de Talca, cuya distribución co
rresponde en mayor grado a la de los sectores urbanizados. En ella, la mayor 
proporción de la población por actividades corresponde a servicios y después 
a la industria; la proporción de población activa agrícola es bastante baja. 

La Comuna de Curicó también presenta características que la hacen in
teresante, por tener un porcentaje relativamente bajo de población activa en 
la agricultura, y relativamente alto en servicios, comercio e industria. Las co
munas de Linares y Parral tienen menos de la mitad de .su población activa 
empleada en la agricultura y son relativamente importantes en las actividades 
de servicios e industrias y un poco menos el comercio. 
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Las otras comunas se caracterizan por el predominio de la agricultura 
sobre todas las demás actividades; a pesar de ésto, en algunas adquiere im
portancia relativa la industria (Molina, Constitución, San Javier y Cauque
nes). En todos estos casos la población activa en servicios es también relati
vamente importante. 

En la comuna de San Clemente es importante el sector secundario de
bido a la alta proporción en construcción y relativamente alta en la actividad 
de electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, por la presencia de la Central 
Eléctrica. 

También es conveniente señalar la importancia que adquiere el sector 
servicios en la comuna de Talca, la más urbanizada, lo que implica que su des
arrollo urbano se ha conformado en base a actividades de tipo no productivo. 
De Curicó se puede decir algo parecido. Es interesante aclarar aquí que en 
áreas no industrializadas o en vías de industrialización, si el sector servicios 
está abultado en relación con el industrial, constituye un indice de presión 
demográfica o de inadaptación de las estructuras sociales y económicas, y no 
un índice de modificación de la estructura económica. Esta presión demográ
fica producida por la migración de áreas rurales a urbana.s, no se manifiesta 
en un desempleo abierto sino en un número relativamente excesivo de servicio 
doméstico, en un abundante comercio minorista. o en sub-ocupados sin empleo 
estal:ile y que subsisten percibiendo ingresos a través de actividades ocasionales 
("pololos", etc.) . Es interesante anotar que en todas las comunas, la rama de 
actividad en la cual hay mayor Proporción de mujeres en servicios. En casi 
todas, má8 de la mitad de la población activa femenina está en esta rama 
dP. la ::i.ctividad. Como anteriormente se menciona, en áreas rurales es más 
fuerte la migración de población femenina que masculina. y esta fuerza de 
trab::t io f P.menino que migra del campo a la ciudad no se integra a actividades 
de tino directamPnt.e productivo, sino que preferentemente a los servicios per
sonales. (Doméstrcos). 

Como característica general es necesario señalar que la importancia de 
cada sector en la estructuración del emnleo regional está indicando que la 
economía regional es típicamente tradicional, con predominio general de las 
actividades agrícolas, y de los servicios en lo urbano. 

f) Tipología Comunal de las Actividades Económicas. 

Se puede construir una sencilla tipología de comunas sobre la base de 
la importancia relativa de los activos de cada rama o sector en el total del 
activo. 

Según la tipología establecida, la gran mayoría de las comunas tiene un 
carácter rural, caracterizado por el predominio de la actividad agrícola, sin 
que otras actividades adquieran importancia; siendo trece comunas de este 
upo: Romeral, Rauco, Pe1arco, Río Claro, Maule, Pencahue, Sagrada Familia, 
Curepto, Vichuquén, Empedrado, Chanco, Yerbas Buenas, Longaví y Retiro. 
Existirían cinco comunas que, siendo de tipo rural con predominio de las acti
vidades agrícolas, tendrían un sector de cierta importancia: Teno, Licantén, 
Hualañé, Villa Alegre y Colbún; y otra en que la rama de electricidad, gas y 
agua, es ba.stante importante: San Clemente. 

Otro tipo de comuna sería una en la que, además de un sector agrícola 
importante que le da las características rurales, tendría un sector secundario 
(industria) y/ o te_rciario (comercio, servicios y/o transportes) de importancia, 
hecho que caracteriza a las áreas urbanas (las llamaremos de transición o 
rururbanas); a esta categoría pertenecen Malina y San Javier. Podríamos decir 
que San Clemente se está aproximando a este tipo. 

El último tipo sería el urbano, en el cual el sector primario (agrícola), 
ha perdido o tiene relativamente poca importancia y en cambio los otros sec
tores tienen mayor importancia. Respecto a estas comunas las que presentan 
con mayor intensidad este tipo son las comunas de Talca, Linares y, en menor 
grado, Curicó, Parral, Constitución (pues tienen un sector secundario -indus
tria, construcción-, que no es tan importante). Cauquenes sería en este grupo 
la menos urbana de todas, pues a una industria poco importante, une un sec
tor terciario. también poco desarrollado. 

En el cuadro siguiente aparecen señaladas las ramas de actividad eco
nómica de mayor importancia relativa en cada comuna y el tipo a la cual 
pertenecen. 
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AR.EA 

Mataquito-Curepto 

Curicó 

Talca 

Pencahue 

Loncomilla 

Constitución 

Cauquenes 

Linares 

Parral 

CUADRO N9 107 

TIPOLOGIA COMUNAL Y POR AREA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
-

Co:nunas Tipo Sec. Primario Sector Secundario Sector 'l'erciario 

Licantén Rural Agricultura Servicios 
Vichuquén Rural Agricultura Construcción 
Hualañé Rural Agricultura Servicios 
Curepto Rural Agricultura 

Curicó Urbana Industria Comercio Transporte Servicios 
Teno Rural Agricultura Servicios 
Romeral Rural Agricultura 
Rauco Rural Agricultura 
Molina Urb./Rur. Agricultura Industria Comercio Servicios 
S. Familia Rural Agricultura 

Talca Urbana Industria Construcción Elec. gas, agua Comercio Transporte Servicios 
Pelarco Rural Agricultura 
Río Claro Rural Agricultura 
s. Clemente Rural Agricultura Construcción Elec. gas, agua 
Maule Rural Agricultura 

Pencahue Rural Agricultura 

S. Javier Urb./Rur. Agricultura Industria Comercio Servicios 
V. Alegre Rural Agricultura Servicios 

Constitución Urbana Industria Elec. gas, agua Comercio Transporte Servicios 
Empedrado Rural Agricultura 
Chanco Rural Agricultura 

Cauquenes Urbana Industria Comercio Servicios 

Linares Urbana Industria Construcción Comercio Servicios 
Y. Buenas Rural Agricultura 
Colbún Rural Agricultura Servicios 
Longaví Rural Agricultura 

Parral Urbana Industria Construcción Comercio Transporte Servicios 
Retiro Rural Agricultura 



CUADRO N9 108 
Dinámica de la Población Total. (1952-1960) 

Poblac. Total Foblac.To tal C'recimíento Tasa Media 
AREJA Co:nunas 1952 1960 Período de cree. 

Mataquito •- Curepto 29.470 

Vichuquén 3.934 

Licantén 5.861 

Hualañé 6.387 

Curepto 13.288 

Curicó 110,120 

Curicó 41.817 

Rauco 6.179 

Teno 15.251 

Romeral 10.003 

Sgda. Familia 11.247 

Molina 25.623 

Talca 116.476 

Talca 63.533 

Máule 12.555 

San Clemente 19.822 

Río Claro 8.801 

Pelarco 11.765 

Pencahue 7.059 

Pencahue 7.059 

Loncomilla 34.242 

San Javier 21.378 

Villa Alegre 12.864 

Constitución 37.552 

Constitución 18.844 

Empedrado 8.173 

Chanco 10.535 

Cauquenes 34.629 

Cauquenes 34.629 

Linares 74.439 

Linares 41.777 

Lo'ngaví 13.525 

Y.erbas Buenas 8.727 

Colbún 10.410 

Parral 37.576 

Parral 23.895 

Retiro 13.681 

32.596 

4.462 

6.529 

7.357 

14.248 

130.214 

51.692 

7.061 

17.619 

11 .082 

13.087 

29.673 

141.084 

79.370 

13.953 

23.736 

9.664 

14.361 

8.062 

8.062 

38.630 

25.496 

13.134 

41.595 

21.064 

8.779 

11.752 

38.141 

38.141 

89.119 

52.191 

14.805 

10.400 

11.723 

43.601 

28.057 

15.544 

FUENTE: Censos de Población. Elaboración ORPLAN VI. 
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1952-1960 anual 

3.126 

528 

668 

970 

960 

20.094 

9.875 

882 

2.368 

1.079 

1.840 

4.050 

24.608 

15.837 

1.398 

3.914 

863 

2.596 

1.003 

1.003 

4.380 

4.118 

270 

4.043 

2.220 

606 

1.217 

3.512 

3.512 

14.680 

10.414 

1.280 

1.673 

1.313 

6.025 

4.162 

1.863 

1952--1960 

1,19 

1,48 

1,27 

1,66 

0,82 

1,96 

2,48 

1,57 

1,70 

1,20 

1,78 

1,72 

1,91 

2,61 

1,24 

2,11 

1,10 

2,34 

1,56 

1,56 

1,41 

2,07 

0,24 

1,20 

1,31 

0,84 

1,28 

1,14 

1,14 

2,11 

2,61 

1,06 

2,06 

1,40 

1,74 

1,88 

1,50 



CUADRO N9 109 
Dinámica de la Población Activa por Area y por Comuna (1952-1960) 

A!REA Pob.Activa Pob. Activa Diferencia Pob. Activa 
Comuna 1952 1960 1952-1960 % Crec. oDz-

crecimiento 

Mataquito - Curepto 9.198 9.811 613 6,66 

Vichuquén 1.198 1.334 136 11,4 

Licantén 1.978 1.967 - 11 - 0,6 

Hualañé 2.054 2.212 158 7,7 

Curepto 3.968 4.298 330 8,3 

Curicó 40.013 40.776 763 1,90 

Curicó 15.258 16.091 833 5,5 

Rauco 2.040 2.063 23 1,3 

Teno 5.290 5.460 170 3,2 

Romeral 3.683 3.612 - 71 - 1,9 

Sgda. Familia 3.870 4.301 431 11,1 

Molina 9.259 9.249 - 10 - 0,1 

Talca 41.998 44.784 2.786 6,63 

Talca 22.579 24.548 1.968 8,7 

Maule 4.641 4.492 -149 - 3,2 

San Clemente 7.581 7.735 154 2,0 

Río Claro 3.228 3.330 102 3,2 

Pelarco 3.969 4.679 710 17,9 

Pencahue 2.403 2.643 240 10,0 

Pencahue 2.403 2.643 240 10,0 

Loncomilla 12.168 12.407 239 1,96 

San Javier 7.532 8.187 655 8,7 

Villa Alegre 4.636 4.220 -416 - 9,0 

Constitución 12.067 12.438 371 3,07 

Constitución 6.209 6.110 - 99 - 1,6 

Empedrado 2.599 2.685 86 3,3 

Chanco 3.259 3.643 384 11,8 

Cauquenes 11.662 11.913 251 2,15 

Cauquenes 11.662 11.913 251 2,2 

Linares 26.292 27.494 1.202 4,57 

Linares 14.968 16.204 1.236 8,3 

Longaví 4.514 4.587 73 1,6 

Yerbas Buenas 3.041 3.229 188 6,2 

Colbún 3.769 3.654 -115 - 3,1 

Parral 12.394 13.862 1.468 11,84 

Parral 7.869 8.922 1.053 13,4 

Retiro 4.525 4.940 415 9,2 

FUENTE: Censos de Población. Elaboración ORPLAN VI. 
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g) Dinámica de la Población Total en el Pem>do 1952-1960. J 
El área que mostró el mayor crecimiento en el período fue la de Linares, 

con una tasa media de crecimiento anual de 2,11%. 

Le siguen Curicó, Talca y Parral con una tasa de 1,96, 1,91 y 1,74% res
pectivamente. 

El área que tuvo el crecimiento menor fue Cauquenes (1,14%). Le siguen, 
en orden creciente, Mataquito-Curepto (1,19 % ) , Constitución, ( 1,20%) Lon-
co milla (1,41 % ) y Pencahue (1,56 %). ' 

A nivel comunal, las que más crecieron fueron: Talca y Linares con un 
crecimiento similar; Curicó muy cercana a las dos primeras, seguida por Pe
larco, San Clemente, San Javier y Yerbas Buenas, todas con un incremento 
anual superior al 2%. Las restantes con un incremento entre 1% y un 2% 
Rnual ; a excepción, en orden decreciente, de Empedrado y Curepto, que fueron 
las de menor crecimiento, y de Villa Alegre que casi no creció. 

h) Dinámica de la Población Activa. 
:6.1 mayor porcentaje de crecimiento corresponde a las áreas de Mata

quito-Curepto (6,66 %), Talca (6,63%), Pencahue (10,00%) y Parral (11,84%). 
Por otra parte es interesante destacar que Curicó, Loncomilla, Cauquenes y 
Constitución tuvieron sólo un leve aumento. 

A nivel comunal el examen de la.s variaciones producidas entre 1952 y 
1960, en la población activa, nos lleva a concluir que existió una gran disimi
litud de tendencias en la Región. El decrecimiento se da en mayor grado en 
Villa Alegre y en menor grado en Maule y Colbún. Se observa un estancamiento 
en las comunas de Romeral, Constitución, Licantén, Molina, Rauco, San Cle
mente y Longaví que varía entre una disminución de un 2% y un aumento de 
un 2% de su población activa en el período. Se constata un crecimiento en las 
restantes comunas, siendo Pelarco la que más creció, seguida de Parral, Chan
ca, Vichuquén y Sagrada Familia. Las demás comunas crecieron en un ritmo 
inferior. 

Es importante señalar que las comunas de Talca, Linares y Curicó, que 
son las de mayor crecimiento de su población total y que presumiblemente 
son las mayores receptoras de emigración, no experimentan un alto crecimien
to de su población activa. 

El cuadro siguiente muestra la relación, en crecimiento o decrecimiento 
porcentual de la población activa por comunas y por áreas y el crecimiento 
porcentual de la población total. 

Si se observa comparativamente el crecimiento porcentual de la pobla
ción total y el de la población activa por áreas en el período 1952-1960, se 
tiene que en la mayoría de los casos es mayor el primero. Las diferencias más 
fuertes corresponden a Curicó: 18,2% de crecimiento de la población total 
contra 1,90% de crecimiento de la población activa; Talca 20,7% y 6,6%, Lon
comilla 12,8% contra 1,96%, Cauquenes 10,1% y 2,2%, Linares 19,7% y 4,6% 
de crecimiento de población total y de crecimiento de la población activa res
pectivamente. 
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CUADRO N9 110 
Dinámica de la Población Total y de la Población Activa en el Período 

1952-1960 

AREA Comuna 

Mataquito - Curepto 
Vichuquén 

Licantén 

Hualañé 

Cureptc 
Curicó 

Curicó 

Rauco 

Teno 

Romeral 

Sgda. Familia 

Molina 
Talca 

Talca 

Maule 

San Clemente 

Río Claro 

Pelarco 
Pencahue 

Pencahue 
Loncomilla 

San Javier 

Villa Alegre 
Constitución 

Constitución 

Empedrado 

Chanco 
Cauquenes 

Cauquenes 
Linares 

Linares 

Longavi 

Yerbas Buenas 

Colbún 
Parral 

Parral 

Retiro 

Pobl. Total 
Crecimiento 
porcentual 

1952-1960 

10,6 
13,4 

11,4 

15,2 

7,2 
18,2 
23,6 

14,3 

15,5 

10,8 

16,4 

15,8 
20,7 
24,9 

11,1 

19,7 

9,8 

22,1 
14,2 
14,2 
12,8 
19,3 

2,1 
10,8 
11,8 

7,4 

11,6 
10,1 
10,1 
19,7 
24,9 

9,5 . 

19,2 

12,6 
16,0 
17,4 

13,6 

I<'UENnE: Oensos de Población. Elaboración OIRPLAN VI. 

i) Migración Interna en la Región en el Periodo 1952-1960. 

Pob. Activa 
Crecimiento o 

Dismin. porcent. 
1952-1960 

6,6 
11,4 

- 0,6 

7,7 

8,3 
1,9 
5,5 

1,3 

3,2 

·- 1,9 

11,1 

- 0,1 
6,6 
8,7 

- 3,2 

2,0 

3,2 

17,9 
10,0 
10,0 

2,0 
8,7 

- 9,0 
3,1 

- 1,6 

3,3 

11,8 
2,2 
2,2 
4,6 
8,3 

1,6 

6,2 

- 3,1 
11,8 
13,4 

9,2 

A nivel comunal como receptora de emigración (inmigración) se destaca 
claramente la comuna de Talca; las comunas de Pencahue, Curicó y Yerbas 
Buenas son también de inmigración, pero en un grado bastante bajo. Colbún 
y San Javier .5erían comunas con saldo migratorio casi nulo. 
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CUADRO NQ 111 
Migración en la Región del Maule Años 1952-1960 

AREA Pob. Espera- Pob. Real 
comuna da 1960 (a ) 1960 

Mataquito-Curepto 36.792 32.596 
Vichuquén .... 5.129 4.462 

Licantén 7.557 6.529 

Hualañé 8.226 7.357 

Curepto 15.880 14.248 
Curicó .. .. . ... ... . . . 137.642 130.214 

Curicó 50.962 51.692 

Rauco ... . . . .. . 8.335 7.061 

Teno ....... .. . 19.106 17.619 

Romeral ... . . . 
0

12.249 11.082 

Sgda. Familia 13.997 13.087 

Molina . . ... .. . 32.993 29.673 
Talca .. . . . .. ....... . 139.589 141.084 

Talca . .... . .. . 75.522 97.370 

Maule .. .. .... . 14.784 13.953 

Sn. Clemente . . 24.521 23 .736 

Río Claro . . . .. 10.116 9.664 

Pelarco .. . . . . . 14.646 14.361 
Pencahue ... .. ... . . . 7.924 8.062 

Pencahue .... . . 7.924 8.062 
Loncomilla . . ... .. . . . 40.094 38.630 

San Javier ... . 25.658 25.496 

Villa Alegre .. . 14.436 13.134 
Constitución ..... .. . 46.077 41.595 

Constitución .. 23.447 21.064 

Empedrado . ... 10.034 8.779 

Chanca ..... .. . 12.596 11.752 
Cauquenes ..... .. .. . 42 .361 38.141 

Cauquenes .. ... 42 .361 38.141 
Linares .. ..... .. .... . 91.089 89.119 

Linares .... . . . . 53.310 52.191 

Longaví .. .. .. . 15.812 14.805 

Yerbas Buenas 10.278 10.400 

Colbún 11.689 11.723 
Parral . . .... . . .. .. . . 45.033 43 .601 

Parral 29.200 28.057 

Retiro . . ... . .. . 15.833 15.544 
REGION .. .. . . ... . . . 586.601 563.042 

(1) 
Saldo 

Migratorio 

- 4.196 
667 

- 1.028 

869 

- 1.632 
- 7.428 

730 

- 1.274 

- 1.487 

- 1.167 

910 

- 3.320 
1.495 
3.848 

831 

785 

452 

285 
138 
138 

- 1.464 
162 

- 1.302 
- 4.482 
- 2.383 

- 1.255 

844 
- 4.220 
- 4.220 
- 1.970 
- 1.119 

- 1.007 

122 

34 
- 1.432 
- 1.143 

289 
- 23.559 

(2) (3) 
Pob. Media Tasa de Migr. 
1952-60 (b) 1/2 : 100 

31.033 - 13,84 
4.198 - 15,89 

6.195 -16,59 

6.872 -12,65 

13.768 -11,85 
120.166 - 6,18 
46.754 1,56 

6.620 -10,24 

16.435 - 9,05 

10.542 -11,07 

12.167 7,48 

27.648 -12,01 
· 128.779 1,16 

71.451 5,39 

13.254 - 6,27 

21°.779 - 3,60 

9.232 - 4,90 

13.063 - 2,18 
7.560 1,83 
7.560 1,83 

36.436 - 4,01 
23.437 - 0,69 

12.999 -10,02 
39.573 -11,32 
19.954 -11,94 

8.476 -14,81 

11.143 - 7,57 
36.885 -11,60 
36.885 -11,60 
81.778 - 2,41 
46.984 - 2,38 

14.165 - 7,11 

9.563 1,28 

11.066 0,31 
40.588 - 3,53 
25.976 - 4,40 

14.612 - 1,98 
522.302 - 4,51 

(a) Se entiende por población esperada al año 1960 a la resultante de sumarle a la 
población en el año 1952 los nacimientos del período y restarle las defunciones del 
mismo periodo. 

(b) Se entiende por población media 1952-60 a la población resultante de sumar la 
población al año 1952 y la del año 1960 y dividirla por dos. 

FUENTE: Elaboración de ORPLAN VI sobr-e datos del Censo de Población 1952 y 1960 
y Serles de Estadísticas Vita.lea para el periodo 1952-60. 
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Las restantes son comunas de emigrac1on, habiendo experimentado al
gunas de ellas un fuerte proceso emigratorio como en Rauco con la más alta 
tasa de emigración, seguida por Licantén, Vichuquén, Empedrado, Hualañé, 
Molina, Constitución, Curepto, Cauquenes, Romeral y Villa Alegre con tasas 
superiores al 10%. 

A nivel de áreas es posible observar que, salvo el área de Talca y la de 
Pencahue, el resto son áreas de emigración, correspondiendo la tasa de emi
gración más alta al área de Mataquito-Curepto. El cuadro a continuación 
muestra las diferentes tasas de migración por área y por comunas. 

j ) Dinámica de la Población Activa por Rama de Actividad Económica. 

Se han considerado para el análisis sólo las rama.s más importantes, 
tales como agricultura, industria y construcción y sector terciario. Asimismo, 
se han agrupado en el sector terciario las siguientes ramas: comercio, servi
cios, transportes, almacenaje y comunicaciones y actividades no bien especi
ficadas. La minería no se ha considerado, por la poca importancia que ha 
tenido en la Región. Igual cosa se ha hecho con electricidad, gas y agua. El 
Cuadro NQ 112 resume los antecedentes presentados a continuación, los cuales 
se encuentran "in-extenso" en el Anexo II. 

- ·- Agricultura. 
Constatamos que, a excepc1on de las comunas de Villa Alegre, Malina y 

Talca, hubo un incremento generalizado de la población activa agrícola en la 
Región. 

De las tres comunas con decrecimiento, la situación es extrema en Villa 
Alegre (13,2 % ) ; y seis comunas con estancamiento que varía entre 0,1 % en 
Linares y 4,1 % en Empedrado ; diez comunas con un crecimiento moderado 
de un 5 a un 15 % , y nueve con un alto crecimiento, superior al 15% siendo 
~xcepcionalmente altos los de Curepto y Chanca (36.l % y 35,5% respectiva
mente). 

Es interesante anotar que las comunas que experimentaron una dismi
nución de su población activa agrícola son las que tienen las más altas densi
dades de población por! hectárea agrícola (Villa Alegre y Talca) , o por hec
tárea arable (Malina). A la inversa, para las comunas con estagnación o 
decrecimiento, no hay relación entre este proceso y sus respectivas densidades 
de población activa agrícola por hectárea (arable o agrícola). 

En el período 1952-1960, a nivel de áreas, los mayores crecimientos de 
población activa agrícola corresponden a Mataquito-Curepto (23,3% de creci
miento) a Pencahue (17,1 % ) y a Constitución (15,5%). 

Por otra parte los menores porcentajes corresponden al área de Lonco
milla (3,0 % ) y al área Linares (3,9 % ) . 

Llama la atención que el mayor crecimiento de la población activa 
agrícola esté en la zona de la costa. Una explicación para dicho fenómeno 
podría .~er el que la agricultura de la zona de la costa es de tipo tradicional, 
orientada en gran medida hacia el auto-consumo y con bajos niveles de pro
ductivirlad. ocultando una fuerte sub-ocupación. Este mismo hecho permite un 
alivio de la presión demográfica a través de un aumento de la sub-ocupación, 
fenómeno que una agricultura más moderna como la del Valle Central no po
dría soportar por ser una agricultura de tipo competitivo, ya que está orientada 
fundamentalmente hacia el mercado. 

Otra explicación ligada a la anterior podría encontrarse en la mínima 
importancia que tienen los otros sectores económicos y su consecuente inca
pacidad de absorción de mano de obra. Se puede, además, constatar que es 
justamente en la zona de la costa donde se encuentran los más fuertes decre
cimientos de la población activa industrial, provocando un fenómeno de ca
racterística nacional cual fue la disminución absoluta de importancia de la 
industria pequeña y artesanal en este periodd, la cual predomina en forma 
absoluta en esta zona. 

- Industria. 
El crecimiento de la población activa industrial en la Región del Maule, 

a nivel de áreas, muestra que tan solo Talca y Linares muestran un porcen
t aje de diferencia positiva para el período 1952-1960· Talca tuvo un aumento 
de un 1,8 % y Linares un 7% de crecimiento para tal período. 

El resto de las áreas muestra un porcentaje negativo especialmente en 
las áreas de Mataquito-Curepto (-32,5 % ), Pencahue (-49,4%), Constitución 
l-17,5 %), Cauquenes (-27,7% ) y Parral (-21,1%). 
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- Construcción. 
La construcción es, después de la agricultura, la actividad que ha absor

bido mayor número de personas en ·1a Región. 
Al nivel de las comunas, encontramos una carencia absoluta de unifor

midad; en cuanto a las tendencias varían entre un crecimiento de 613,6% en 
Río Claro hasta una disminución del 54,0% en Teno. (Este crecimiento en la 
Comuna de Río Claro se explica por la construcción del Canal Maule Norte). 

A nivel de área los crecimientos más fuertes corresponden a Talca 
(46,7 % ), Pencahue (158,1 % ), Linares (175,5%) y Parral (101,3 % ). Por otra par
te Curicó (-3,4%) y Constitución (-25,3 % ) son las áreas que mostraron un 
decrecimiento de la población activa en la rama de la construcción en el pe
ríodo 1952-1960. 
-· Sector Terciario. 

Las tendencias observadas a nivel comunal son totalmente desunifor
mes: 2 comunas tuvieron un alto incremento; 5 tuvieron un crecimiento mo
derado; 5 se mantuvieron estagnadas; 8 decrecieron menos de un 10%; 8 de
crecieron entre un 10 y un 20 %, y 2 tuvieron una disminución superior al 20% 
de sus activos ocupados en este sector. 

El porcentaje de diferencia por áreas muestra que sólo 2 áreas muestran 
un decrecimiento: Loncomilla (-7,1 %) y Constitución (-11,1%). 

Los crecimientos más fuertes corresponden a Parral (9,2%) y a Pen
cahue (7.1%). 

El cuadro siguiente muestra la dinámica por sectores de la población 
ociosa en el período considerado. 

CUADRO N9 112 
Dinámica de la Población Activa por Rama de Actividad Económica 

(1952-1960) 

PAIS SECTOR Creeimiento en el Periodo 1952-1960 ( % ) 

REGION - AREA Agricultura Industria Construcción Terciario 

País .. ....... ..... ... 5,3 5,9 33,4 14,5 

Región .............. 8,1 - 6,6 25,1 1,7 

Mataquito-Curepto .. 23,3 - 32,5 - 39,5 - 7,5 

Curicó ... ........ ... . 6,0 - 8,0 - 3,4 0,4 

Talca ................ 9,4 1,8 46,7 7,1 

Pencahue ........... 17,1 - 49,4 158,1 12,6 

Loncomilla .... . .. ... 3,0 9,9 15,8 - 7,1 

Constitución . .... .. . . 15,5 -17,5 - 23,5 -11,1 

Cauquenes .......... 5,3 - 27,7 5,8 4,0 

Linares ............. 3,9 7,0 17,5 1,2 

Parral .. ...... ....... 5,7 - 21,8 101,3 9,2 

F'UENTE: D.E.O. Censos <i'e Población. (Elaboración ORPLAN VI). 

4.2. Indicadores básicos agrícolas. 

En los Cuadros N9s. 113, 114 y 115 se pueden apreciar las diferencias entre 
las áreas que constituyen la Región del Maule, a través del análisis de ciertos 
indicadores básicos del sector agrícola. 

La Región posee tipos de agricultura bastante diferenciados, principal
mente como consecuencia del relieve característico de la zona central de Chile, 
que configura un Valle Central con abundante tierra regada, una Cordillera 
ce la Costa con una .,agricultura de secano extensiva y la Cordillera de los 
Andes, de uso agrícola muy restringido y más bien de temporada. 
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-Area de Mataquito-Curepto.- Ubicada en el nor-oeste de la Región, 
sobre la Cordillera de la Costa, constituye un área en que predomina la agricul
tura de secano, de tipo extensivo, fundamentalmente de empastadas naturales 
de secano que .son aprovechadas por ganado menor, especialmente bovino. 
Dentro de los cultivos anuales, los cereales (trigo) .son significativos. Existe 
una cantidad apreciable de bosques artificiales, principalmente de pino insig
ne. También existe una superficie importante de viñedos. Dispone de una 
cierta cantidad de tierra de riego, que es de buena calidad, y que da lugar a 
cult!vos más intensivos, con predominio de chacarería y praderas artificiales 
de riego. 

Esta área junto con el área de Pencahue son las que aportan menos a 
la producción agropecuaria regional, teniendo además la menor productividad 
por activo agrícola. Prácticamente la actividad de todos los habitantes del 
área está dada por la agricultura. 

- Area de Curicó.- Concentra gran cantidad de tierra de regadío. Dis
pone de la mayor cantidad de frutales y viñas de la Región, constituyendo un 
área de agricultura intensiva con predominio de los cultivos anuales sobre la 
ganadería. Esta área es la que contribuye con aporte más alto ,al producto 
agropecuario regional y tiene además una alta productividad por activo 
agrícola. 

-Area de Talca.- Posee una cantidad importante de tierra de riego; 
concentra la casi totalidad de tierra con capacidad de u.so .Primera de Riego, 
es decir, la mejor tierra agrícola. Dispone de cantidades importantes de viñas, 
no así de frutales . Constituye un área de agricultura intensiva con bastantes 
cult ivos anuales. Después del área de Curicó, es la que aporta más al producto 
agropecuario, teniendo también sus activos agrícolas una alta productividad. 
En esta área el coeficiente de dependencia del sector agrícola es bajo, teniendo 
gran n úmero de la población trabajo ajeno a la agricultura. 

- Area de Pencahue.- Prácticamente no dispone de tierras de regadío. 
Se caracteriza por una agricultura de secano extensiva con ovejería y algo de 
cultivos anuales, especialmente trigo. Por quedar fuera del área de influencia 
marítima no tiene bosques artificiales en cantidades importantes. Es un área 
de baja productividad por activo y de baja contribución al producto agrope
cuario. Esta área prácticamente no tiene otra fuente de trabajo que la agri
cultura. 

- Area de Loncomilla.- Es un área de riego con gran concentración de 
viñedos. Dispone también de cantidades importantes de cultivos anuales de 
riego. Es el área de mayor productividad por activo agrícola y contribuye en 
forma apreciable al producto agrícola. Esta área es geográficamente pequefia 
y de gran densidad poblacional, lo que, junto con la presencia de una agricul
tura ya intensiva, está indicando que su población activa agrícola está cerca 
de un límite máximo. 

- Area de Constitución.- Tiene muy poca cantidad de tierra de riego. 
Se caracteriza por una agricultura de secano de pastos naturales utilizados en 
ovejería y el cultivo del trigo. Dispone de la mayor parte de los bosques arti
ficiales de pino insigne de la Región. El aporte al producto agrícola es bajo y 
los activos agrícolas tienen una bajo productividad. 

-Area de Cauquenes.-Al igual que la anterior tiene una agricultura 
extensiva de secano, pero en la que juegan un papel importante las viñas 
existentes. Además posee cierta cantidad de tierra de riego, que ubicada en 
zona.s de buen clima permiten un aprovechamiento intensivo en chacras y 
hortalizas. Su aporte a la producción es bajo, con una productividad media de 
los activos agrícolas mayor que en el área de Constitución. 

- Area de Linares.- Es el área que dispone de la mayor superficie de 
tierra de riego de la Región. Su agricultura se ,caracteriza por su sistema de 
rotación larga, con abundante superficie dedicada a praderas. Tiene una fuerte 
vocación ganadera, sobre todo en ganadería mayor. Dispone, además, de cierta 
superficie de viña.s. El aporte al producto agropecuario es bastante alto, con 
una productividad por activo agrícola superior a la media. 

-Area de Parral.-AI igual que la anterior, es de una fuerte vocación 
ganadera pero que considera cantidades importantes de cultivos anuales. Su 
aporte al producto agrícola es medio-bajo con una productividad media, por 
activo agrícola, de tipo intermedia en relación al nivel regional. 
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CUADRO N '> 113 

Inricadores Básicos Agrico,las por Areas 

Cultivos 'Permanentes 

AREAS Viñas Frutales Cult ivos Praderas Bosques y Bosques Arti-
Hás. compactos Anua,les Arificiales Montes ficiales 

Hás. Hás. Hás. TotalHás. Hás. 

Mataquit o-
Curepto ... 933 102 17.822 4.160 29.007 5.341,0 

Curicó . . ... . 14.358 4.781 38.247 24.272 124.690 1.562,6 

Talca ... .. .. 6.297 847 47.060 26.842 60.643 2.484,2 

Pencahue .. . 894 40 5.604 1.508 19.626 310,3 

Loncomilla .. 8.398 248 13.604 4.288 9.721 332,0 

Constitución . 2.227 172 18.995 3.658 93.470 28.704,4 

Cauquenes .. . 5.924 102 12.708 4.396 44.777 6.216,9 

Linares ..... 2.408 500 42.399 20.328 70.390 2.648,0 

P a rral .... .. . 1.913 64 26.091 10.148 21.490 2.068,0 

FUENTE: D.E.C. IV Censo Nacional Agropecuario. 

CUADRO N '> 114 

Inricadores Básicos Agrícolas por Areas 

Total 
Cap a cidad de Uso Total Total Secano 

AREA Ir IIr IIIr IVr Riego Mixto Arable 
Hás . Hás. Hás. H!ás. Hás. Hás. Hás. 

Mataquito-
Cur,epto .... 131,3 2.822,6 700,4 1.562,3 5.216,6 5.258,4 19.177,4 

Curicó 18.477,9 49.477,9 26.946,6 94.902,4 18.420,5 7.561,9 

Talca 21.466,0 8.658,8 31.207,0 22.443,1 83.774,9 58.885,6 4.202,0 

Pencahue ... . 99,6 0,5 279,3 379,4 2.062,9 12.584,5 

Loncomilla .. 1.571,7 22.365,3 1.907,3 25.844,3 8.077,1 7.475,1 

constitución 498,0 0,5 498,5 682,7 29.274,1 

cauquenes . .. 41,6 41 ,6 2.491,5 52.393,1 

Linares ... ... 22.436,5 61.065,6 21.161,9 104.644,0 20.541,4 2.068,0 

Parral ... ... . 24.532,7 9.216,3 10.525,6 44.544,6 34.194,4 13.839,2 

FUENTE: Proyecto Aerofotograimétrico OEA-OHILE. 
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CUADRO N9 115 

Indicadores Básicos Agricoo.as por Areas 

V,alor de la Valor de la V a.lor de la Pob. Activa 
Producción Producción Producción Agrícola 

AREAS Agropecuaria Agropecuaria Agropecuaria 
Pob.Activa Población Pob.Activa 

MUesEº Agrícola Total Total 

Mataquito-Curepto ..... 15.200 2,03 0,47 0,76 

curicó . . ..... . .. .. . ... . 130.000 5,42 1,00 0,59 

Talca ...... ........ . ... 79.600 4,29 0,56 0,41 

Pencahue ... ........... 7.600 3,43 0,94 0,84 

Loncomilla ... .. . . . ... .. 44.000 5,64 1,14 0,63 

Constitución .... .. . . .. 20.800 2,57 0,50 0,65 

Cauquenes ... .. ........ 19.600 2,97 0,51 0,55 

Linares . . .. .... ... ..... 56.800 3,63 0,64 0,57 

Parral .. ....... .. ... . . . 26.400 3,27 0,61 0,58 

FUENTE: ORPLAN MAU'L'E. Sobre la ·base del ]V Censo Nacional Agropecuario y del Cen
so de Población de 1960. 
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CAPITULO V 

DIAGNOSTICO IN:STITUCIONAL 

Un proceso de desarrollo esta íntima e indisolublemente ligado a toda 
una estructura que le sirve de cauce y permite su realización. Esta estructura 
comprende funciones que cumplir; organismos públicos autónomos o privados 
que cumplen o debieran cumplir dichas funciones; figuras jurídicas que les 
son aplicables; usos del trato social, etc. 

A todo este complejo de elementos objetivos y subjetivos se le denomina 
"sistema institucional"; entendiéndose por instituciones -según el concepto 
de Hauriou- (1) "aquellos elementos de la sociedad cuya duración o perma
nencia no depende de la voluntad subjetiva de individuos determinados", tras 
de los cuales existe una "idea de obra o empresa que se realiza y dura jurídi
camente en el medio social". 

Estas instituciones, elementos intermedios de la estructura social, que 
por su naturaleza son esencialmente variables, debieran permitir, en cualquier 
momento, que el Estado se vaya adecuando a las nuevas necesidades o fun
ciones que la vida les va señalando. 

En Chile, tanto a nivel nacional como a nivel regional, esto no es posi
ble. A nivel nacional el sistema institucional es absurdamente rígido, creado 
y mantenido para un "sistema de vida" y por quienes gozaban los beneficios 
que él les brindaba. A nivel regional, esto se agrava por la existencia de un 
elemento perturbador: la dependencia de la metrópolis en la toma de deci
siones de trascendencia regional, unida a otros factores que se analizarán pos
teriormente. 

Se examinarán a continuación, aquellos aspectos del sistema institucio
nal regional más sobresalientes y que constituyen los obstáculos principales al 
desarrollo de la Región y a la regionalización misma. 

Al tratar la estructura institucional se hará mención única y exclusiva
mente a la de la Región, ya que la estructuria institucional a nivel nacional y 
las reformas que son necesarias, · se dan como presupuesto lógico para com
prender el tema. 

1.0. INEXISTENCIA DE LA REGION COMO MARCO GEOGRAFICO DE LAS 
DECISIONES. 

En un país altamente centralizado, como Chile, en que la acción de las 
instituciones que operan en los diversos sectores se programa con una visión 
y alcances eminentemente nacionales, las acciones a nivel regional carecen de 
una orientación uniforme y llegan incluso a ser contradictorias con la reali
dad. Por ésto, se· constata una falta de coordinacion de la acción de Jos di
versos organismos que operan en la Región y una carencia de orientación 
hacia objetivos regionales previamente establecidos y compatibilizados a nivel 
regional. Asimismo, la Región no se encuentra constituida como una unidad 
aceptada a nivel regional y nacional y por consiguiente no es tomada en cuenta 
i:omo tal en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, la Región no 
constituye el marco geográfico de las decisiones políticas, económico-sociales 
y administrativas, que la afectan. 

No se ha tomado conciencia, tanto en el sector público como en el pri
vado, de la pertenencia a una Región como tal, vale decir J.a comunidad re
gional no se ha compenetrado de su existencia como unidad, continuando el 
tradicional juego de presiones difusas y localistas que dificultan y retardan 
las acciones para el desarrollo regional. 

2.0. !FALTA DE UNA ADECUADA DESCENTRALIZACION DEL PODER DE 
DECISION. 

La ciudad de Talca constituye el núcleo administrativo más importante 
de la zona comprendida entre Santiago y Concepción. En ella tienen su sede 
varias oficinas regionales o zonales, además de las oficinas provinciales de 
todos los servicios públicos. 
(1) "Teoría de la Institución y de la Fundación". 
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Como en el re.sto del país, a pesar de contar con una dotación de niveles 
administrativos no sólo provinciales, sino que €n algunos casos con jurisdic
ción regional, las funciones de gobierno y administración se ven entrabadas en 
su acción por la centralización del poder gubernativo. 

Existen algunas instituciones que cuentan con una cierta autonomía de 
decisiones ya que .se han delegado facultades a los organismos regionales. Esto 
ha permitido que estos servicios actúen con una mayor agilidad, al resolver 
regionalmente una mayor cantidad de los problemas que se les presentan. Sin 
embargo existen otros, centralizados en forma absoluta, en los cuales todo tipo 
de problemas, sin excepción, deben ser re.sueltos en Santiago. 

Esto acarrea como consecuencia un retardamiento de la gestión admi
nistrativa, que en último término conduce a que los gruuos que demandan so
luciones a sus problemas, los planteen directamente a la autoridad central o 
indirectamente por medio de los representantes uolíticos de la Región. Asimi.s
rno, las decisiones adoptadas en la mayoría de los casos, han desconocido las 
características de la Región. pues se aplican con criterio nacional, sin consi
derar muchas veces las posibilidades reales de la Región o el orden de prio
ridades que la misma realidad regional plantea. 

3 .0. FALTA DE UNIDAD DE PROPOSITOS EN LOS ORGANISMOS QUE AC
TUAN A NIVEL REGIONAL. 

La falta de una "toma de concienci!I. regional" y asimismo la aún ina
decuada regionalización de los Servicios Púhlicos, sumado a la ausencia de un 
sistPma de informaciones regionales y particularmente dP. unidad de gobierno 
y administración de la Región, se refleja en la falta de c0herencia en la acción 
y unidad de propósitos ·de los organi¡;;;mos que actúan a nivel regional. Esto 
acarrea a su vez la dispersión e ineficiencia de los Psfuer:rns de las diversas 
instituciones. De la misma manera, la centralización de las decisiones político
admini.~t.rativas, el desa lu¡;;;te entre los niveles de decisión de diversos organis
mos púhlicos o semi-públicos aún dentro de un mismo sector, así como la 
dispersión excesiva y dualidad de funciones renartidas entre una diversidad 
ele instituciones. imniden o dificultan la coordinación interinstitucional. pro
duciéndose así duplicaciones de esfuerzo.~. nolíticas no concordantes. acciones 
opuestas, desaprovechamiento de recursos y. en F!'P.neral. una incapacidad del 
aparato administrativo para afrontar el proceso de desarrollo. 

Las constataciones anteriores aparecen aun más graves si se considera 
que no hay una rigurosa correspondencia entre las funciones por cumplir y 
1os organismos existentes. Se constatan omisiones grave.~, como por ejemplo. 
la ausencia de un organismo que detecte y elabore proyectos, que a nivel na
cional parecen de menor imnortancia. pero de posible gran efecto en la Re
gión. La causa de estas "lagunas institucionales" deriva del hecho de que la 
Pstrudura institucional está diseñada a nivel nacional y no teniendo en cuenta 
los requerimientos regionales. 

4.0. FALTA DE UNA ADECUADA REGIONALIZACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS. 

Para que la acción del sector público en la Región pueda ser coordinada, 
es requisito indispensable el que la .iurisdicción o ámbito territorial de compe
tencia de los diferentes Servicios Públicos sea homogénea. 

La regionalización de los Servicios Públicos .se entiende en este diagnós
tico como un proceso por el cual los servicios que operan en la Región. adecúen 
sus zonas a la configuración del área; la Jefatura Zonal o Dirección Zonal 
pasa a tener por ciudad sede la ciudad polo de crecimiento regional y se delega 
autoridad y medios de trabajo compatibles con la acción que debe emprenderse 
a nivel regional. 

En la actualidad, si bien se ha hecho evidente un proceso acelerado de 
regionalización de Servicios Público.s, no todos ellos están adecuadamente re
gionalizados y muchos ni siquiera lo están. 

Es importante señalar que, aparentemente, hasta el presente se ha en
tendido la regionalización solamente como una decisión de tipo formal; para 
expresarlo más gráficamente se ha considerado que basta con cambiar un 
organigrama. Pero no se ha hecho nada, salvo excepciones, para modificar 
substancialmente la estructura institucional existente en la Región, haciéndola 
más apta para encarar las nuevas exigencias que plantea el desarrollo regional. 

Se constata en la mayoría de las instituciones regionales una falta de 
delegación de atribuciones y responsabilidades, así como una carencia de re
cursos, tanto humanos como económicos, que les permita cumplir eficazmente 
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el rol que .se les ha asignado. Asimismo falta un sistema de recopilación, ela
boración y difusión de informaciones regionales. Muchas veces se actúa sin 
saber lo que hacen otras instituciones o sin conocimiento suficiente de la reá
lidad en que se opera; pues los organismos de centralización de informa.ción 
están también dispue.stos a nivel nacional. 

5.0. FALTA DE MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE INTEGREN LA AC
CION DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO. 

Se constata en la Región, siendo además un problema común a otras 
regiones y al país, una falta de mecanismos institucionales que integren la 
acción de los sectores público y privado. Lo anterior, que constituye un pro
blema grave a nivel nacional, es aún más grave a nivel regional por el hecho 
de que en la Región las tareas de ambos sectores son más requirentes de 
acciones comunes. Esto es justamente un factor más en pro de la idea de 
reforzar las regiones en el país. 

Por otra parte, también se verifica la falta de canales o vías a través 
de los cuales se pueda incorporar de una manera efectiva la participación 
consciente, activa y organizada de la comunidad al proceso de desarrollo. 
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CAPITULO VI 

PRINCIPALES RECURSOS Y POTENCIALIDADES DE LA REGION 

DEL MAULE. 

El conocimiento de los recursos naturales y de las potencialidades in
dustri~les de la Región . ilustra ace:ca ~e las posibilidades , de desarrollo que 
ella tiene. Por este motivo, se ha mclmdo el presente capitulo el cual está 
destinado, especialmente, a fundamentar la concepción del desarrollo econó
mico regional expresado en la estrategia de desarrollo. 

1 . O. RECURSOS AGRICOLAS. 
1 . 1 . El Recurso Tierra. 
Del inventario de tierras realizado por la Oficina de Planificación Agrí

cola, sobre la base de información del Proyecto Aerofotogramétrico se dedu
cen dos conclusiones fundamentales: la primera, que en la Región' el recurso 
tierra es escaso y que la incorporación de nuevas tierras al uso agrícola es 
muy limitada, excepto por Proyectos de Regadío y la segunda, que se está 
dando al recurso un uso inapropiado; es decir, se utiliza la tierra en ciertos 
usos que no deberían practicarse, y por otra parte, no se utiliza la tierra en 
aquellos mos para los cuales es más apta. 

El estudio de potencialidades indica que las 99.800 Hás. de praderas 
artificiales deberían aumentar hasta llegar a 409.700 y las praderas mejoradas, 
que actualmente no existen en la Región, deberían alcanzar a 128.400 Hás. 
Este estudio, también indica que existe en la actualidad un exceso de tierras 
dedicadas a uso ganadero. De esta manera, se están utilizando 1.022.800 Hás. 
para uso ganadero y sería recomendable que esta superficie bajara a 688.300 
Hás., usándose la diferencia en bosques. 

Al producirse estos cambios las praderas naturales disminuirían a sólo 
150.200 Há.s y ello, en conjunto con el aumento en praderas artificiales au
mentaría el soporte ganadero de la Región apreciablemente, permitiendo 
mantener una masa bastante mayor que la existente en la actualidad. 

Al efectuar la comparación entre el uso actual y el ·uso potencial del 
suelo (Cuadro N9 116 a continuación), se puede a.preciar en forma clara y 
cifrada los dos problemas mencionados anteriormente. A.sí, se tiene que la 
tierra destinada a uso agrícola en la Región podría pasar de 273.500 Hás., en 
la actualidad, a la.s 284.e·oo Hás. que indica el estudio de potencialidad. Al 
hacer el análisis de las aptitudes dentro de la tierra agrícola, se aprecia que 
la tierra de aptitud cerealera debería disminuir de 135.600 Hás. actuales a 
110.400 Hás. y las tierras destinadas a chacarería y hortalizas deberían bajar 
de 108.800 Hás. a 56.300. Como contrapartida, los terrenos dedicados a plan
taciones frutales deberían aumentar de 7.200 Há.s. actuales a 51.800 Hás .. y 
la superficie de viñedos de 41.900 Hás. a 66.200 Hás. Estos cambios significan 
una substitución de una cantidad apreciable de cultivos anuales por cultivos 
permanentes (Frutales y Viñas), lo que implicaría un aumento bastante im
portante del valor de la producción agrícola y del producto geográfico. 

Respecto de los suelos forestales, estos llegan actualmente a 572.800 
Hás.; y el inventario de tierras indica que existen en la Región 984.000 Hás. 
que por su aptitud deberían dedicarse a uso forestal. Es decir, la superficie 
dedicada a bosques debería aumentar, principalmente retirando ciertos suelos 
que en la actualidad están dedicados a ganadería o incluso cultivos, con se
rios problemas de deterioro, para dedicarlos a uso forestal. 

Los suelos clasificados como no productivos, prácticamente no experi
mentan variación en su superficie, respecto del uso actual y potencial, pa
sando de 1.082.900 Há.s. actuales a 1.095.900 potenciales. 

l. 2 . Los Rendimientos Agrícolas. 
El estudio de la potencialidad de la agricultura regional ( 1), determinó 

los rendimientos máximos posibles en la zona, dada la óptima combinación de 
factores de producción y el óptimo nivel tecnológico que se puede esperar en 
la actualidad. Las cifras de rendimientos obtenidos de esta manera, superan 
en más de un 100% a los rendimientos actuales. Esto significa que se pueden 
obtener aumentos de producción importantes, usando más eficientemente los 
factores de producción. El cuadro N9 117, proporciona una comparación entre 
los rendimientos actuales, según el último Censo Agropecuario, y los rendi
mientos potenciales máximos, determinados por la Oficina de Planificación 
Agrícola. 

(1 ) Estudio realizado po!' la Ofi.c1na de ·Planificación Agrícola en ,base a antececi,entes 
del Proy,ecto Aerofotogr.amétrico. 
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CUADRO N<> 116 

Uso Actuail y Potencial del Suelo en la Región, por Provincias 

(Miles de Hás.) 

uso ACTUAL uso POTENCIA,L 

Curicó Talca Ma,ule Linares Total Curicó Talca Maule Linares Total 

1.-Agricola ..... ...... 50,1 87,9 37,2 98,3 273,5 60,8 91,6 24,2 107,9 284,6 

A-Cultivos anuales ... 39,4 70,6 29,8 84,6 224,4 16,5 40,6 22,7 86,9 166,7 

Cereales ........... 19,6 41,5 20,3 54,2 135,6 10,3 26,3 13,7 59,6 110,4 
Chacras y Hortzas . 19,8 29,1 9,5 50,4 108,8 6,2 13,8 9,0 27,3 56,3 

.... 
B----Cultivos Permtes. 10,7 17,3 7,4 13,7 49,1 44,3 51,1 1,6 21,0 118,0 (,) .. 

<O 

Frutales ... . ....... 4,0 2,1 0,1 1,0 7,2 24,8 27,0 51,8 
Viñas Viníferas .... 6,7 15,2 7,3 12,7 41,9 19,5 24,1 1,6 21,0 66,2 

2.-Ganadería .... .... 179,0 342,3 232,5 368,8 1.122,6 98,6 109,9 243,0 236,8 688,3 

Praderas Artif. .... 21,1 35,8 8,1 34,8 99,8 50,1 92,0 68,1 199,5 409,7 
Praderas Mejords. 8,8 15,3 95,4 8,9 128,4 
Praderas Natrles. 157,9 306,5 224,4 334,0 1.022,8 39,7 2,6 79,5 28,4 150,2 

3.-Suelos Forestales .. 96,4 178,6 175,1 122,7 572,8 156,2 341,2 267,9 218,7 984,0 

4.-Suelos no Product .. 201,0 405,4 124,9 351,6 1.082,9 211,0 472,4 34,5 378,0 1.095,8 

5.-TOTAL ............ 526,6 1.014,1 569,7 941,4 3.051,8 526,6 1.014,1 569,7 941,7 3.051,8 

FUENTE: Uso actual: D.E.C. Oe-nso Agropecuario de 1965. 

Uso Potencial: Of.1cina de P1a1Ilificación Agmícola (ODEPA ) y ORPLAN VI. 



CUADRO N9 117 

Rendimientos Actuales y Potenciales de Cereales y Chacras en la Región, por Provincias ( QQ. por Há.) 

Rendimientos Actuales (l965) Rendi:nientos Potenciales 

CULTIVOS Curicó Talca Maule Linares Curicó Talca Maule Linares 

CEREALES 

Trigo . . .. . ..... .. ... 16,6 15,9 7,8 15,2 34,2 36,8 28,0 30,0 
.... Arroz ... ....... .... . 32,4 26,3 33,3 28,1 60,0 62 ,0 50,0 .... C€bada ...... .. . . . .. 21,4 23,2 10,2 22,1 38,0 47,0 32,0 40,0 o Av€na 19,2 17,7 9,5 21 ,5 38,4 38,4 25,0 32,0 .. ... .. ..... .. 

Centeno .... ..... ... -.- 7,7 8,1 18,0 
CHACRAS 

Maíz . . .. .. .. .. ..... 31,4 23 ,5 6,7 16,2 77,2 65,3 22,0 66,0 
Papas ....... .... ... 67,5 101,6 27,5 83,2 294,3 379,2 150,0 215,0 
Porotos .. ..... ..... 13,3 9,4 6,0 8,3 28,2 29,8 17,0 23 ,0 
Lentejas ........ .... 4,3 5,3 4,4 4,7 20,0 - 20,0 18,0 18,0 
Garbanzos .. .. .... .. 10,2 8,0 6,9 5,4 20,0 22,2 16,0 20,0 
Arvejas ... .. ....... . 6,9 9,0 3,9 6,2 33,7 24,0 -.-
Maravílla . . . . . ... .. . 16,6 13,1 8,2 11,7 26,3 37,5 23,0 28,0 
Remolacha ....... .. 435,9 439,6 454,5 395,5 737,1 907,2 -.- 603,0 

FUENTE: Rendimientos actuales: D.E.C. Censo Agropecuario de 1965. 
Rendimientos potencÍ'al-es : Oficina. de Planificación Agrícola, ODEP A. 



1. 3 . La Producción Agropecuaria Futura. 

Para calcular la producción futura posible se fijó convencionalmente 
un plazo de 20 años, ya que eruten productos para los que su crecimiento 
implica asumir una hipótesis de expansión del mercado. Se supuso que a di
cho plazo debería llegar a usarse el recurso tierra en forma óptima, según la 
aptitud descrita anteriormente en la parte correspondiente a potencialidad 
de! recurso tierra. Sin embargo, se hizo una excepción en lo referente a plan
taciones frutales, por cuanto la tierra apta para frutales en la Región asciende 
a 51.800 Hás. y como a la fecha exi.:;ten sólo 7.200 Hás. ya plantadas, se estimó 
que la diferencia no se podría plantar enteramente en un plazo de 20 años. 
De este modo se estimó que las plantaciones llegarían sólo a 20.000 Hás., lo 
que ya es una meta bastante ambiciosa, pero posible. También en el caso de 
los forestales se asumió que al cabo de 20 años se habría forestado un 60% 
de la superficie forestal de la Región. 

En cuanto a la distribución de los cultivos dentro de cada grupo (por 
ejemplo dentro del grupo de los cereales), se usó <iomo criterio de trabajo el 
determinar proporciones semejantes a las que existen en la actualidad, por 
no disponer de antecedentes para suponer cambios. 

Determinadas las superficies de los diferentes cultivos se procedió a 
multiplicar por los rendimientos. Como rendimientos se usaron aquellos de
terminados como potenciales máximos, de acuerdo a la tecnología conocida 
hoy en día, por la Oficina de Planificación Agrícola, para la Región. 

Para estimar el valor de la producción agropecuaria regional, se usa
ron los mismos precios en el año 1965, y en el año 1985 considerando el su
puesto implícito de . que la estructura de precios permanecería constante. Los 
precios empleados fueron determinados por la Oficina de Planificación Agrí
cola y corresponden a precios medios pagados al productor, base Talca, en 
moneda de 1965. 

CUADRO N9 118 

Estimación de la Composición y Valor de la Producción Agropecuaria 
Actual y Futura ( a 20 años) 

(Eº de 1965) 

RUBROS 
Valor Producción Valor Producción Porcentaje Tasa de creci-

actual Futura a,umento miento anual 
necesaria 

Cereales .. .... .. . 43.733.815 99.337.744 127,2 4,1 
Chacras y 
Hortalizas .. . .... . 54.564.776 123.923.272 127,1 4,1 
Ganadería ....... . 73.460.949 175.242.118 138,5 4,5 
Frutales ......... . 33.801.985 110.320.000 226,4 6,2 
Vinos . .. .. ... . . . . 98.490.534 263.957.922 168,0 5,0 
Forestales ...... . . 4.608.412 59.897.968 1.199,6 13,9 

TOTAL .......... . 308.660.471 832.679.024 169,8 5,0 

FUENTE : ORPLAN VI. 

Del análisis del cuadro anterior se deduce que el valor de la producción 
agropecuaria tiene un margen de incremento importante en el plazo consi
derado de veinte años. La tasa de crecimiento que este incremento significa, 
de un 5,0% acumulativo anual, es una tasa posible a pesar de que implica un 
esfuerzo bastante grande si se considera que en los últimos 5 años ha sido de 
un 0,5 %. Sin embargo, para que este crecimiento se produzca se deberá enfa
tizar la acción en ciertos rubros que son los más signific11.tivos dentro de los 
aumentos de producción. Ponderando el porcentaje de aumento por la impor
tancia real de los diferentes rubros, resaltan inmediatamente los frutales y 
vmos, como sujetos a acción prioritaria. Este tema será tratado más en detalle 
en los capítulos siguientes, que se refieren · a .. la estrategia del sector agrícola 
propiamente tal. . .. - _, , 

Al realizar el cálculo d.el valor de la producción futura se considerará 
el área actual de ri.ego y no se -incluye la incorporación de tierras a nuevo 
.riego. Sin embargo, dada la importancia que este factor tiene en la agricul
tura regional, en el . punto siguiente se consideran las alternativas de creci
miento, que las obr_9¡s de regadío más importantes significarían para la Región. 
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1. 4. Areas de Nuevo Riego. 

Indudablemente uno de los factores más importantes que contribuirían 
a la intensificación de la agricultura regional es la incorporación de nuevas 
tierras al regadío. En la Región existen ríos de características . hidrológicas 
bastante favorables para la utilización de sus aguas en el regad10, tal es el 
caso del río Maule, y cuyas posibilidades de aprovechamiento están aún lejos 
de agotarse. Por otra parte, existe gran cantidad de tierra de secano suscep
tible de ser regada. El cuadro siguiente detalla el inventario de los Proyectos 
de Regadío que tiene la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas. 

CUADRO N9 119 

Proyectos de Riego en la Región y sus Etapas de Realización 

Nombre lel Proyecto 

Embalse Laguna de 
Planchón . . .. . . .... . 

Embalse El Manzano .. . 
Embal. Convento Viejo . . 
canal San Rafael .. .. . 
Canal Maule . .. . .... . . 
canales Maule Norte .. 
Canales Maule Sur .... 
canal Putagán 
Regadío Melozal ... . .. . 
Canal Perquilauquén .. 
Canal Melado . .. .. . . . . 
Embalse Huaiquivilo . . . 
Embalse San Manuel .. 
Embalse Bullileo 
Embalse Tutuvén .... . . 
Embalse Ancoa ..... .. . 
Embalse Digua . ...... . 
Saneamiento de Cu-

repto ... . .. .. .... .. . . 
Embalse Purapel 
Regadío de Pencahue .. 
Embalse Colbún ....... . 

Hás. Nuevo 
Riego 

2.800 
18.000 
40.000 
11 .000 

5.000 
8,500 
3.000 

20.000 
45.000 
18.000 

2.500 
2.500 

24.350 

200 
12.000 
10.000 

120.000 

Hás. Mejo
radas 

35.000 
50.000 
50.000 

4.000 
68.000 
55.000 

-.-
32.000 

36.000 
8.650 

-.-

300.000 

Etapa de Acción 

En explotación 
En estudio 
En estudio 
En explotación 
En explotación 
En construcción 
En construcción 
En explotación 
En explotación 
En .explotación 
En explotación 
En estudio 
En estudio 
En explotación 
En explotación 
En construcción 
En construcción 

En explotación 
En estudio 
En estudio 
En estudio 

FUENTE : Dirección de Riego M. O. P. Programa Chile-California. 

Del cuadro anterior se desprende que los proyectos que se encuentran 
en construcción significan incorporar 77.850 Hás. al regadío y mejorar el riego 
de 167.650 Hás. Al terminarse estos proyectos, la superficie de tierra regada de 
la Región se verá aumentada aproximadamente en un 25 %. Evidentemente, 
esto se t raducería en un fuerte impulso a la producción regional y a la ocupa
ción de mano de obra, como asimismo de insumos industriales de interés para 
la Región. 

Conviene tener presente que de los Proyectos en estudio mencionados hay 
algunos que representan soluciones alternativas para la misma área servida. 
De esta manera, en la provincia de Curicó el Embalse El Manzano es una so
lución alternativa del Embalse Convento Viejo, pues ambos servirán la misma 
área de la provincia. En la provincia de Linares la construcción del Sistema 
Colbún eliminaría automáticamente los Proyectos actualmente en estudio : Em
balse San Manuel, Huaquinilo y aún el Proyecto en etapa de construcción, 
Embalse Ancoa. 

Al sumar el número de hectáreas beneficiadas por Proyectos en estudio, 
eliminando aquellos que constituyen alternativas. se llega a la cantidad de 
142.000 Hás. de nuevo riego y 350.000 Hás. de riego mejorado. 

Es especialmente importante para la Región el Proyecto Colbún. Este 
Proyecto, de uso múltiple, ya que sería utilizado para fines de regadío y gene
ración de electricidad, aumentaría fuertemente el área de riego de la Región 
(120.000 Hás. nuevas y 300.000 Hás. mejoradas). Este es el Proyecto más ambi
cioso que ha detectado el Ministerio de Obras Públicas ; su puesta en marcha 
impactaría la Región en forma determinante y contribuiría eficazmente a su 
consolidación. De acuerdo a informaciones preliminares, la construcción de este 
proyecto se iniciaría en 1971, para estar terminado en 1977. 
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Al cuantificar los incrementos de producción de las principales obras de 
regadío, se han obtenido las tasas de crecimiento probable que estas obras 
significarían para el total del sector, en la Región. De este modo de una tasa 
ele crecimiento acumulativo anual de 5,0 % para el sector (en 20 años) al in
corporar el Proyecto Maule Norte, Digua y Colbún, se podria llegar a una 
tasa media de 6,8%. Este incremento sería equivalente a aumentar el valor 
de la producción aproximadamente en un 30%. Esta diferencia de tasa refleja 
claramente la importancia extrema que revisten las obras de regadío para el 
desarrollo del sector agrícola y general de la Región, sin olvidar la importan
cia que tiene para el país, que acusa actualmente fuertes déficit en su pro
ducción agropecuaria. 

2 . O. RECURSOS TURISTICOS. 

La Región del Maule presenta zonas de gran interés turístico por su nea 
vegetación, su clima agradable y la belleza natural de sus paisajes. Lugares 
atractivos pueden encontrarse tanto en la Costa como en el Valle Central y 
en la Zona Pre-Cordillerana. 

Con el objeto de precisar en un marco geográfico estos puntos de inte
rés turístico, es útil localizarlos con un cierto orden dentro de las zonas antes 
mencionadas. 

2 . 1 . Zona de la Costa. 
Se destaca por sus serranías suaves, que recorren la Región de norte a 

sur deslizándose hacia el oriente como al poniente de ella. La Cordillera de la 
Costa, con una altura media de alrededor de 650 mts., está encerrada a tramos, 
por valles que el escurrir de las aguas ha ido perfilando. 

Esta parte de la Región enriquecida por cordones de ríos, esteros y cuen
cas lacustres co.mo Boyecura, Agua Dulce, Torca, Llico, Vichuquén, Quilicura, 
Mataquito, Huenchullamí, Maule, Pinapre, Perquilauquén, Tutuvén, Reloca, 
Chanca, y Pelluhue, presenta una fisonomía original de formas claras y equi
libradas que contribuye a la belleza de la Región. 

El litoral posee numerosos accidentes representados por puntillas (Cardo
na!, Duao, Roncura, Depo, Quivolgo, Valdes, Santa Ana, Carranza Vieja, Alba 
y Amarilla), las cuales penetran mar adentro protegiendo a pequeñas bahías 
(Llico, Maguillín, Las Cañas, Chance, Pelluhue y Curanipe ) en torno de las 
cuales se ubican extensas playas como llaca, Trinchera, Junquillar, Quivolgo, 
Chanca, Pelluhue y Curanipe. 

Las playas, las formaciones rocosas, los valles formados por los esteros 
y los ríos, las planicies litoráneas, las cuencas lacustres y las serranías costeras 
son elementos de contraste en el paisaje, sirviendo además de base para el 
desarrollo de una variada flora y fauna. Todo lo cual permite practicar ya sea 
natación, boga, pesca, caza, escalamiento ; determinando así elementos de gran 
atracción para el turista. 

El clima mediten-áneo, propio de esta zona. es un elemento que facilita 
su atracción como centro turístico, sobre todo en las temporadas de Primavera 
y Verano. 

Apegado a la costa encontramos un matorral costero, en el cual predo
mina el boldo y en hs área.s más húmedas la vegetación se hace más densa 
y es posible encontrar canelo y arrayán. Además, crecen numerosas variedades 
de hierbas (azulillo, pangue y hualtata) , lo que unido a la reforestación (pino 
insigne) de algunas extensas áreas, hace aparecer a la zona con matices ve
getacionales distintos lo que le da una atracción especial. Esta variada vege
tación, permite el de.rnrrollo de una abundante fauna autóctona, constituyendo 
en sí otro elemento de atracción. 

Las bases turísticas naturales representadas por las diferentes formas 
orográficas (acantilados, playas, planicies litorales. valles y serranías) ; por el 
mar, lo.s cursos de agua, las cuencas lacustres; por las escasas diferencias cli
máticas entre las diversas estaciones, lo que permite prolongar el turismo desde 
agosto a abril y, finalmente, por la variada vegetación, hacen concluir que la 
zona costera ofrece, del punto de vista turístico. condiciones óptimas para el 
desarrollo de tal actividad, pues las características que señalamos, en cada uno 
de los puntos analizados, nos ofrecen gran variedad, lo que constituye un po
deroso elemento de atracción. 

Esta zona de la Región del Maule, atrae, además, por sus interesantes 
testimonios arqueológico.s, dejados por los changos en la época pre-colombina, 
como son las puntas de flechas, anzuelos, alfarería, piedras talladas, etc., y 
especialmente, por su tradición histórica enriquecida desde la época colonial. 

El folklore encuentra aquí auténtica expresión a través de la construc
ción de corte peninsular, los tejidos, cesteria, alfareria, y otras formas artesa
nales características. 
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Las únicas ciudades de la zona son Constitución y Cauquenes, la prime
ra se nos presenta con construcciones de las primeras décadas de este siglo, 
lo que acentúa su carácter residencial y de balneario; la segunda es un típico 
centro de una micro-región eminentemente rural, lo que le da características 
urbanas muy especiales. 

La industria gira en torno a las explotaciones madereras y está repre
sentadas por astilleros y pequeños aserraderos. 

Por último, existe la posibilidad de determinar en esta zona ciertas áreas 
de atracción para el turismo, entre las cuales destacan las áreas costeras, de 
Vichuquén, del Mataquito, del Maule inferior y de Cauquenes, caracterizadas 
por la belleza del paisaje, clima acogedor y existencia de baños termales en 
algunas de ellas. 

2. 2. Zona del Valle Central 

Se caracteriza por su estructura de formas planas con una altura media 
de alrededor de 300 mts., atravesada por numerosos valles que los ríos han ido 
cavando en su suelo. 

Destacan en su paisaje: los cursos de agua del Mataquito, Tena y Lontué 
en el Norte y en el Sur la hoya hidrográfica del Maule con sus afluentes el 
Claro, Lircay y Loncomilla, como asimismo sus fuentes termales de Panimá
vida, Rari, Catillo y Longaví, centros permanentes de atracción turística . 

.ii;'n ella, el clima es en general relativamente seco con temperaturas más 
elevadas en verano y más bajas en invierno, comparadas con las de la zona 
costera, lo que permitiría prolongar la estación turística, desde septiembre a 
abril. 

El espino (acacia ca venia), con su fisonomía modesta pero inquietante, 
da al paisaje una apariencia verdaderamente esteparia, el que además se dis
tingue por su suelo explotado agrícolamente en forma activa, mediante viñe
dos, alfalfares, chacarería y plantaciones de álamos. 

Estas peculiaridades de la zona, han permitido la formación de toda una 
artesanía popular expresada a través de alfarería, tejidos de lana, tallados en 
piedra, trenzados de crines y fibras vegetales de Rari y Panimávida. Contri
lmyen a plasmar el folklore , además, la habitualidad de fiestas criollas como 
rodeos (Curicó, Molina, Talca, San Clemente, Yerbas Buenas, Linares y Parral) 
y las trillas a yegua. 

Talca es la ciudad centro de la historia de la Región ; en ella se firmó 
el acta de la Independencia Nacional y numerosos hombres que han partici
pado activamente en la Historia de Chile provienen de ella. Todo esto ha per
mitido la creación de un museo histórico y de bellas artes que sintetiza admi
rablemente la evolución histórica y cultural de la Región. 

Existen. con gran potencialidad turística. áreas como las del río Claro, 
del río Loncomilla. y de Panimávida, en que su hermoso paisaje, unido a un 
clima agradable y a un rico repertorio folklórico, son determinantes para un 
futuro desarrollo del turismo. 

2. 3. Zona de la Pre-Cordillera y Cordillera de los Andes. 

Del macizo andino se desprenden numerosas serranías que ba ian hacia 
el Oeste y constituyen lo que en la región se denomina "La montaña". Estos 
cordones montaño.rns se encuentran cortados por los ríos aue han cavado pro
fundos valles por los cuales penetra la depresión intermedia hacia el Este. 

En las altas cumbres existen numerosos volcanes: Planchón, Peteroa, 
Descabezado Chico v Grande: estos volcanes. al igual que las cumbres del Cam
panario, del Lonquén y del Longaví, se encuentran cubiertos de glaciares per
manentes. 

Los ríos que corren en el fondo de estrechos valles, los que son verda
deros cajones cordilleranos, pres¡;ntan un aspecto imponente, pues la pronun
ciada pendiente hace que se formen en su curso rápidos y cascadas. Corres
ponde por lo general al curso superior de los ríos aue hemos indicado para las 
otras zonas (Tena, Colorado, Claro, Lircay, Puelche, Maule, Melado, Longaví) . 

Destacan también en la zona numerosas cuencas .lacustres de origen 
glaciar, Lagunas ele Teno, Mollera, Sin Puerta, Achibueno, Ama¡!ro. Dial Mon
daca. Las Lagunillas, Invernada; Y, por último, algunas fuentes termales: Azu
fre, Yeguas, Lolli y Campanario, todo lo cual sirve de base a una gran diver
sificación hidrográfica. 

En la zona predomina el clima templado cálido con estación seca y llu
viosa semejante. En la medida _que aumenta la altitud las diferencias en cuanto 
a la oscilación térmica diaria y anual son · muy pronunciadas, a tal extremo 
que en las áreas de las altas cumbres tenemos un clima de hielo por efectos de 
altura. 
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La pluviosidad es alta y oscila entre 1.600 y 3.000 mm.; en invierno son 
!recuentes las nevazones, lo cual permite la práctica de deportes andinos. 

Predomina tanto el bosque abierto andino sin coníferas como las asocia
ciones xeromórficas; la variación está determinada por la altura, pendiente 
y clima. 

El bosque da originalidad al paisaje y las especies arbóreas que en él 
predominan son el roble, coihue y canelo. 

Las alteraciones naturales son básicas para el desarrollo del turismo en 
esta zona, pues las formas abruptas del relieve, los glaciares en sus más altas 
cumbres, los valles encajonados, las fuentes termales, la variedad de su vege
tación y las nevazones en invierno, permiten prolongar la temporada turística 
a lo largo de todo el año. 

El progreso humano ha roto la quietud de esta zona asentando en ella 
construcciones como los canales Maule Norte y el Melado y los Embalses Digua 
y Bullileo con que ayudar a la agricultura y dotar de energía eléctrica a algunos 
centros urbanos (Centrales Hidroeléctricas de los Cipreses e I.sla). 

En este marco natural, se encuentran típicos pueblos montañosos por 
sus construcciones y artesanías, como los Niches, Upeo, Vilches, Las Garzas y 
Huenchuquito. 

Se han determinado como áreas turhsticas en esta zona la de los Queñes 
y la de Vilches, la de Bullileo, la de las lagunas de Teno, la del Maule Superior, 
la de la Laguna de Invernada, y la de la Laguna Dial, las que en general ofre
cen un paisaje de extraordinaria belleza y majestuosidad, unido a un clima 
agradable, enriquecido por fuentes termales. 

3 . O. RECURSOS ENERGETICOS. 
En la Región no existen combustibles de origen mineral, como el carbón 

y el petróleo, que hayan sido prospectados, pero existen disponibilidades de 
energía hidráulica ascendentes aproximadamente a un 25% de la total dispo
nible en el área del sistema interconectado de Endesa (Coquimbo-Llanquihue) 
( 1). Esto encierra una potencialidad de importancia, la que aparece como más 
relevante aún, si se considera que la Región tiene una buena posición geográ
fica frente a la demanda eléctrica nacional y tiene un buen número de posi
bilidades de construcción de centrales del tamaño de las que seguirá constru
yendo Endesa en el futuro (2), las que a su vez, son prácticamente inexistentes 
al Norte de la Región. 

Una medida de la baja utilización actual de los recursos de energía hi
dráulica, la da el hecho de que sólo han sido utilizados solamente el 8,6% de 
las potencialidades totales. 

La utilización plena de los recursos regionales, cubrirá, aún a largo plazo, 
con exceso las necesidades internas, lo que permite pensar que en el futuro se
guirá siendo la Región del Maule exportadora de energía hidroeléctrica. 

Existen, además disponibilidades de leña pero no se ha logrado cuanti
ficar su importancia . .E'n todo caso, la leña como combustible ha experimentado 
un deseen.so de importancia en cuanto a su utilización a nivel nadonal. En 
efecto, en 1940 el 30,1 % del consumo bruto total de energía en Chile (3) co
rrespondió a la leña; y en 196'4 esta participación habría bajado al 10,7%. 

La posibilidad más próxima para el aprovechamiento de energía hidráu
lica en la Región está representada por el Proyecto de uso múltiple Colbún, al 
que se ha hecho referencia. Dicho proyecto tendría una capacidad de 560.000 KW. 
Es importante considerar los costos de producción probables de energía en este 
proyecto, por cuanto existiría la posibilidad de su empleo en proyectos industria
les operables con energía barata. 

4 . O. RECURSOS ICTIOLOGICOS. 
En la actualidad existe una baja utilización de la potencialidad pesquen. 

regional. En efecto, prácticamente no existe pesca industrial y la que existe es 
pesca artesanal de escasa importancia. 

La riqueza ictiológica de la Región queda de manifiesto en informes del 
Instituto de Fomento Pesquero y en el hecho de que las flotas pesqueras que 
operan desde San Antonio y Talcahuano, pescan frecuentemente en el litoral 
regional. Específicamente ha sido detectado por el Instituto ya señalado, la 
existencia en la zona de Constitución, de los bancos de camarones y langos
tinos más grandes del país. Tal como ya hemos dicho, la inexistencia de caletas 

(1) Existe la posibilidad teórica de alimt>Iltar el sistema ineroonectado con energía 
producida fuera de su ,actual delimitación, especialmente a t ravés de la 1Utilización 
de l'ecurso.s hidroeléctricos de la provincia de Aysén, pero ello no se ve posible a 
mediano plazo. 

<2) En efecto, por razones económicas, ENDESA no construirá, en el futuro, salvo ex
cepciones, plantas de menos 400.000 KW., dentro del área interconectada. 

(3) "Pro<iucción y consumo de Energiru ren Chile".--<'ENDES.A, 1964. 



y muelles pesquero.s es el cuello de botella más serio para el desarrollo de la 
actividad. 

No parece posible cuantificar el potencial de incremento de la pesca re
gional, pero se puede afirmar que dicho potencial es grande. 

La Región debería, al menos, abastecerse de pescado y mariscos frescos 
(el que actualmente se trae desde Talcahuano) y podría iniciar industrias ela
boradoras de productos del mar (1) . 

G. O. RECURSOS MINERALOGICOS. 

En la Región del Maule no existen yacimientos minerales prospectados 
de impor tancia. Lo c.nterior puede tener su causa en la escasa búsqueda sis
t emática de minerales llevada a cabo en ella. 

En el cuadro que se muestra a continuación se observa la pequeña par
tipación porcentual de la Región, en la propiedad minera del país. 

Región 
País 

% 

(A) 

(B) 
(A/B) 

CUADRO N9 120 

Propiedad Minera en la Región 

NQ de Pertenencias NQ de Hectáreas 

Metálicas No Metálicas 

4.601 
630.488 

0,73 

1.125 
29.784 

3,78 

Metálicas 

22.965 
3.125.170 

0,73 

No Metálicas 

35.672 
965.949 

3,69 

FUENTE : Las cifras corresponden al año 1964 y han sido elaboradas sobre informa
ción de la publicación "Mineria" de la Dirección de Estadística y Censos. 

Se observa además que, si se toma como indicador de la potencialidad 
minera de la Región, el porcentaje de hectáreas de propiedad minera, la mi
nería no-metálica aparece en mejor situación que la metálica. 

El grado de explotación de los recursos minerales es sumamente bajo, 
explotándose esporádicamente yacimientos de talco, arcillas, dolomita y cobre 
principalmente. 

En todo caso, los antecedentes existentes permiten afirmar que sería 
conveniente realizar prospecciones mineras en la Región. 

6 . O. POTENCIALIDADES INDUSTRIALES. 

La Región del Maule tiene claramente una vocación para la industria
lización de productos agropecuarios. Ello es no sólo una posibilidad .sino, ade
más, una necesidad regional imperiosa. 

La industria elaboradora de productos agropecuarios está en un grado 
incipiente de desarrollo en el país, siendo ello causa de un deterioro conside
rable de los escasos recursos alimenticios y de graves problemas de comercia
lización para el agricultor. 

El desarrollo de este tipo de industrias es claramente factible en la Re
gión (ver Líneas de Acción estratégicas para el desarrollo del Sector Industrial) 
pero debe tenerse presente que, debido a las características de ellas (2), sus 
efectos se sentirán más en el sector agrícola que en el propio sector industrial. 

Otra línea industrial susceptible de desarrollar en la Región del Maule 
es la de "industrias de localización indiferente" (3 ). Dicha línea puede y debe 
ser utilizada, como un elemento para robustecer y consolidar a la ciudad Polo 
de Crecimiento Regional y como un medio de complementar el desarrollo in
dustrial a lograrse con las Industrias elaboradoras de producto.s agropecuarios. 

t l ) Fabricación de harina de merl=, de conservas, de camarones y longosttnos con
gelados pa,ra. la exportación, etc., etc. 

(2) En general, 1as industrias ela 'boiradoTas de productos ,a,gropec:i:ar~os, o agro-ind'llS
trias como han sido Hamadas, tienen bajos coeficientes de ocupación por unidad 
de capital, bajos efectos multiplioadores industriales y •baja irradiación teclonógica 
industrial, siendo, eso sí, notables sus efectos sobre el sector agrícola.. 

(3) El concepto de "indiust1ia de localización indiferente" e-0rmprende a. ,aquellil.S in
dustrias que, por el:aiborar prodluctos de a.l.to valor especifico, por requerir escasa 

complementariedad con otrais industrias y por no tener consumos muy elevados 
de energia, tienen una a.J.ta flexibilidad de localización. El concepto es relativo 
por cuanto no existen inaustrias en las cuales se constate ausencia. total de !ac
tores locacionales tecnológicos. 

-146 -



De esta manera, podrá tenerse un sector industrial capaz de equilibrar, en par
te, la estructura productiva y de modernizar y dinamizar la economía de la 
Región. 

Para desarrollar las industrias de "localización indiferente" en la Región, 
se requiere crear los mecanismos necesarios, en la medida que su fomento sea 
compatible con la necesidad regional y las de otras regiones del país. 

- 147 -



CAPITULO VIII 

PERSPECTIVAS DE SUPERACION DE LA SITUACION ACTUAL 

Se ha reseñado hasta aquí la situación actual de la Región. El objetivo 
del presente capítulo es el de señalar los factores que tienden a alterar esta 
situación y que conforman una parte importante de las posibilidades de cambio 
que la Región tiene. 

La enumeración no es completa pues se ha pretendido de.scriblr aquellas 
medidas o circunstancias que parezcan relevantes para el desarrollo regionaL 

Cabe hacer presente, por otra parte, que las perspectivas de superación 
que se enuncian son tendencias de cambio de la situación actual que en algunos 
casos no alcanzan todavía su total expresión, y en otros los efectos de los cam
bios, sobre todo en el corto plazo, pueden ser aparentemente negativos para el 
desarrollo regional. No obstante ello, unos y otros deben ser señalados como fac
tores positivos dentro de una concepción integral del desarrollo económico so
cial, es decir, dentro de un planteamiento del desarrollo que considera el com
plejo de variables económicas sociales y políticas que lo afectan. 

1 . O. CONSTITUCION DE LA REGION. 

Es indudable que la decisión del Gobierno de regionalizar el país para im
pulsar el desarrollo de las diferentes regiones, procurando establecer los cuadros 
político administrativos adecuados a este objetivo, representa el paso más im
portante en la superación de las estructuras regionales actuales. La transfe
rencia de una parte del poder de decisión, altamente centralizado hasta ahora, 
está orientada a dar un cierto grado de autonomía y a despertar en las regiones 
un dinamismo 11:1,tente. 

En la Región del Maule se ha creado recientemente el "Consejo Regional 
de Intendentes", organismo al cual corresponde : 

a) Imponerse del plan nacional de desarrollo económico y social y, par
ticularmente, de los planes y programas de desarrollo regionales ; velando por 
su sistemática divulgación, procurando por todos los medios su aplicación y con
trolando su puesta en práctica; 

b) Conocer los planes anuales de inversión de los recursos fiscales y de 
las instituciones descentralizadas en la Región; 

c) Estudiar y proponer las prioridades regionales para la preparación del 
presupuesto nacional; 

d) Promover la colaboración de los particulares para la ejecución del bien 
común en la Región; . 

e) Preocuparse de la ejecución de la Política Educacional del Gobierno, de 
la construcción de vías de comunicación que conecten en forma expedita las di
ferentes zonas de la Región; del fomento a la industria y de la promoción del 
turismo, y 

f) En general tomar las providencias necesarias, utilizando la potestad 
reglamentaria que confiere la Ley a los Intendentes de las provincias, para con
seguir la integración de la Región del Maule y su acelerado desarrollo económico 
social. 

El organismo antes mencionado y la creciente regionalización de los Ser
vicios Públicos siguiendo la demarcación de la Región, como asimismo el otor
gamiento de mayor autoridad a los Jefes de Servicios, la creación de organismos 
como la Confederación Regional de Municipalidades y, en general, una primaria 
"toma de conciencia" regional que permita movilizar recursos y voluntades para 
la tarea común del desarrollo, pueden ser considerados como sucesos muy posi
tivos para el desarrollo regional. 

No obstante, es importante advertir que este proceso de regionalización 
debe ser continuamente sostenido y afirmado tanto por el poder central como 
por la propia Región. El avance logrado hasta el presente, puede verse frustrado 
si no se adoptan con oportunidad medidas concordantes con el propósito de 
constituir y desarrollar la Región. 

2. O. MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES. 

La modernización de los medios de transporte terrestre, como la pavimen
tación de la carretera panamericana y, recientemente, la electrificación de los 
ferrocarriles, indudablemente han significado un avance favorable al desarrollo 
regional. Con estas obras se ha facilitado enormemente la posibilidad de colocar 
los productos de la Reg1ón en forma expedita en los mercados nacionales, así 
como su traslado a los puntos de embarque al exterior. 
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Paralelamente, la movilidad de las personas, con las salvedades hechas en 
el diagnóstico espacial, ha llegado a constituirse en un trámite relativamente 
expedito, tanto en lo que se refiere al transporte intraregional, como a aquel 
que vincula a los habitantes de esta Región con otros puntos del país. 

Por otro lado, es dable observar el mejoramiento de los medios de comu
nicación, como teléfonos, correos y telégrafos, así como su difusión a un mayor 
número de personas, permitiendo de esta manera una disminución operativa de 
las distancias. 

3.0. AUMENTO DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS. 

E.'n una Región predominantemente agrícola como la Región del Maule, 
gran parte de la actividad económica urbana, industrial y comercial, está de
terminada por las fluctuaciones en el nivel de ingreso de la masa campesina. 

Por otra parte, los baiísimos niveles de vida promedio rurales, ya anali
rndos anteriormente, determinaban que un gran mercado potencial para la in
du.stria, especialmente la orientada al mercado regional, se mantuviese limitado 
por los bajos niveles de remuneración del campesinado, con todas las consecuen
cias económicas y sociales que tal situación implica. 

El actual Gobierno ha puesto especial énfasis en el mejoramiento de la 
situación de los trabajadores agrícolas. En lo económico tal política se ha tra
clucido en un sustancial mejoramiento de los niveles de salario y asignación fa
miliar de los campesinos. 

Los salarios totales de apatronados e indeoendientes en la agricultura de 
la Región. han experimentado entre 1964 y 1965 un 33% de aumento, pasando 
de 26 millone.s de escudos a 34.672.000, expresadas ambas cifras en moneda del 
mismo año (Eº de 1965). 

Excluído el aumento de la población activa obtenido de la tendencia his
tórica (2 % ) el aumento del ingreso real para el asalariado agrícola representa 
un aumento del orden del 31 % anual entre 1964 y 1965. 

Por otra parte, la asignación familiar ha aumentado en forma conside
rable, según se desprende de las cifras del cuadro siguiente: 

CUADRO N9 121 

Monto de Asignación Familiar Semanal ( 1) 

Año Ede 1965 % Incremento Anual 

1964 
1965 
1966 
1967 

2,26 
3,40 
3,74 
5,53 

50 
10 
48 

El incremento de los ingresos reales en la magnitud observada ha signi
ficado un fuerte estímulo a la industria, al comercio y servicios, actividades es
trechamente vinculadas a la agricultura en la Región. 

4 .0. ACELERACION DEL PROCESO DE REFORMA AGRARIA. 

La Región del Maule posee índices de concentración de la tierra bastante 
elevados; ésto es especialmente importante en lo que se refiere a tierra regada 
y tierra arable. De este tipo de estructura de la propiedad se deriva una gran 
desie;ualdad social y una baja eficiencia del sistema de producción agropecuaria. 

La exigencia de un cambio en este sentido se ha hecho evidente y se ha 
puesto en marcha un proceso de Reforma Agraria, que se ha ido acelerando 
paulatinamente. Este proceso de cambio contribuirá a aliviar las presiones so
ciales existentes y marcará, al término de él, una tendencia favorable en la 
economía regional, al pasar de una estructura de gran agricultura a una es
tructura de pequeña y mediana agricultura que hace un uso más intensivo de 
los factores de producción. 

(1) Debe considerarse también el aumento en los periodos de pago de asignación fa
nul.iar (<extensión a todo el periodo pre-natal, etc.) 
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5 . O. ELEVACION DE LOS RENDIMIENTOS AGRICOLAS. 

Los rendimientos de los principales cultivos de la Región han experi
mentado aumentos importantes en el último tiempo. Es así como al analizar 
el período 1955-1965 por medio de los Censos Nacionales Agropecuarios, se apre
cia que todos lo.s cultivos importantes han mejorado sus rendimientos, salvo 
el caso de las lentejas. Es importante destacar que en la totalidad de los casos 
los aumentos de los rendimientos regionales han sido superiores a los aumen
tos nacionales (a excepción del maíz que en el promedio del país mejoró el 
rendimiento en un 135,9% y en el promedio regional el aumento fue de 126,9%. 

Los mayores rendimientos que se han obtenido, en algunos casos excep
cionales, se explican por la introducción de mejores tecnologías en los cultivos, 
como el uso de abonos, pesticidas, semillas certificadas, variedades híbridas, 
etc., situación que, de seguir generalizándose, va a contribuir, con seguridad, 
a elevar aún mucho más los rendimientos actuales. con el consiguiente impacto 
para el desarrollo económico futuro del área. 

6. O. INCORPORACION DE NUEVAS AREAS DE RIEGO. 

Una de las formas de incrementar el P. G. B. de la Región es mediante 
la incorporación de nuevas tierras al regadío. con el con.siguiente aprovecha
miento más intensivo y aumento del valor de la producción. 

Existen en la Región abundantes extensiones de tierra susceptibles de 
ser rEgadas y por otra parte recursos de agua aprovechables en el regadío. Es 
así como en la actualidad la Dirección de Riego del M. O. P., como ya se ha 
expresado anteriormente, tiene obra.~ en construcción en la Región que permi
tirán incorporar 77.850 Hás. al regadío y que mejoran el regadío de otras 
167.650 Hás. Esto significará aumentar aproximadamente un 30 % la superficie 
de riego de la Región. Además están en estudio numerosos otros proyectos de 
regadío. entre los cuales se destaca, por la gran importancia que tendría su 
ejecución para la economía de la Región, el Proyecto de Riego y Electricidad 
denominado Colbún, cuya ejecución es de vital importancia para el deóarrollo 
regional futuro. 

7. O. ACELERAClON DEL CRECIMIENTO INDUSTRIAL. 

Como ya ha sido señalado, en el capítulo correspondiente, alrededor del 
año 1960 se produjo en la Región una notable aceleración en el crecimiento 
experimentado por el sector industrial. Dicho fenómeno es explicable especial
mente por el crecimiento de la "gran industria regional" (industrias que ocu
pan más de 100 personas). De seguir manteniéndose en el futuro , puede sig
nificar que la Región alcance, a un plazo relativamente breve, un grado de 
desarrollo industrial adecuado. 

La importancia del crecimiento industrial en la Región, no necesita ser 
enfatizada ya que, como se ha visto, el hecho de que la estructura económica 
sea en tan alta medida dependiente del sector agropecuario, entraña graves 
problemas. 

o. O. EXTENS!ON DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

En estos últimos años se constata una serie de cambios altamente posi
tivos en la situación educacional de la Región, de modo tal que se puede hablar 
de una expansión general del sistema educativo, el cual ha crecido tanto cuan
titativa como cualitativamente a un ritmo notoriamente superior al histórico. 

Se han ampliado las oportunidades de la población regional para obtener 
una mayor calificación educacional mediante la creación de la Universidad de 
Chile-Talca y de la Universidad Técnica del Estado-Talca, como de la Escuela 
de Pedagogía Básica de la Universidad Católica en Talca. 

Se ha facilitado el acceso de la población en edad escolar a la educación, 
a través de la ampliación de la matrícula de nivel primario y medio y de la 
construcción de nuevos locales escolares. 

Se ha puesto en marcha la Reforma Educacional, así como también se 
ha creado un sistema de asistencialidad escolar, que está contribuyendo a de
mocratizar el proceso educativo. 

Se ha iniciado una amplia labor de capacitación profesional, a través de 
la creación de INACAP y de los Centros de Capacitación Profesional Masculina 
y Femenina del Instituto de Educación Popular en Talca. 

La relevancia de esta expansión substancial del sistema educativo para 
el desarrollo regional, no necesita ser puesta de relieve; basta sólo recordar las 
graves deficiencias educativas de la población de la Región y los agudos pro
blemas que afectan a la educación en ella. 
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g. O. EXCEPCIONAL VITALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE. 

Se constata en el medio rural como también en los ,sectores urbanos de 
la Región, una excepcional vitalidad de las organizaciones de base, la cual se 
verifica en el número bastante elevado y diversificado de grupos funcionales 
y territmiales existentes. Es excepcionalmente fuerte, tanto numéricamente 
como en su grado de desarrollo, el sindicalismo, el cooperativismo de la vivien
da, los grupos vecinales y los centros de madres. 

Es innegable que estos sectores pueden. motivados convenientemente, 
convertirse en pilares básicos del proceso de desarrollo y de cualquier tipo de 
programas en que se requiera su participación. 

Es importante destacar además, que en la Región existe cierta tradición 
en el plano de la educación popular y de la promoción de la organización po
pular, debido a la intensa !abar que en este sentido realiza desde hace varios 
años el Instituto de Educación Popular en las principales ciudades del área, 
como también el Instituto de Educación Rural en los sectores rurales. Esta 
labor se ha visto enormemente reforzada con la creación de organismos pro
mocionales de tipo estatal como: INDAP, CORA y Promoción Popular. 
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PARTE II 

ESTRATEGIA 

CAPITULO I 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO REGIONAL 

El análisis precedente nos muestra los rasgos relevantes de la Región del 
Maule, caracterizándola como un área periférica eminentemente agrícola, con 
un incipiente desarrollo urbano industrial, y con bajos niveles de producción 
e ingresos por habitantes, que condiciona un cuadro social tipificado por los 
más bajos niveles de vida del país y que es causa de una tensión social que 
se manifiesta de manera especialmente aguda en las áreas rurales. 

Se ha planteado como un rol o función de la Región a nivel nacional, la 
búsqueda de una disminución de la emigración hacia otras regiones, especial
mente Santiago. Para lograr esto, surge como un objetivo fundamental el tratar 
de disminuir en todos los aspectos, las diferencias entre la situación nacional y 
la regional. Como la primera va progresivamente mejorando, es menester que 
el ritmo de mejoramiento de la situación regional sea mayor. Si no sucediera 
así sería imposible cumplir la función señalacla, pues una de las causas del pro
ceso emigratorio radica en las actuales diferencias entre la Región y el país. 
Suponiéndose por tanto, que en la medida en que dichas diferencias sean me
nores, menor será la emigración. 

Teniendo presente el panorama bosquejado. las potencialidades de desarro
llo y del rol de la región a nivel nacional se definirán la,., líneas de acción estra
tégicas destinadas a superar la situación actual. Dichas líneas perseguirán fun
damentalmente los objetivos generales que se indican a continuación : 

1. O. OBJETIVOS DEL DESARROLLO ECONOMICO. 

El desarrollo económico regional pretenderá los siguientes objetivos: 

- Lograr que la Región del Maule deje de ser un área económica mar
ginal de otras del país y pase a ser un área con cierta autonomía y dinámica 
propia. 

- Incrementar el Producto Regional por persona en forma sostenida y 
en términos tales que lleve a la Región , en el más breve plazo posible, a equi
parar el promedio nacional. 

- Aumentar el ingreso por persona y procurar una distribución más 
equitativa del mismo, facilitando, de este modo, un acceso más generalizado 
a la propiedad de lo.s bienes de producción. 

- Equilibrar sectorialmente la estructura productiva de la Región, aten
diendo a la potencialidad y función de cada sector. 

- Lograr la utilización más plena de los recursos naturales, hasta ahora 
insuficientemente explotados. 

- Adecuar la Economía Regional al cumplimiento del rol que la Región 
está llamada a desempeñar en el contexto nacional, lo que implica una espe
cialización funcional del área. 

2. O. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOCIAL. 

El desarrollo Social perseguirá los siguientes objetivos: 

-Tender a un decrecimiento del saldo migratorio negativo de acuerdo 
con las potencialidades de la Región ; esto significa buscar la disminución de 
la emigración (personas que se van) desde la Región hacia otras regiones hasta 
hacerla igual (saldo migratorio nulo) o levemente superior a la inmigración 
hacia la Región (personas que se vienen a vivir). 

- Lograr el pleno empleo de la población activa , es decir, dar a todas 
las personas activas de la Región ocupación estable y con un nivel minimo de 
productividad e ingresos. 

- Elevar el nivel de vida de la población. mediante el mejoramiento 
continuo de sus diversos componentes, en especial : educación, salud, vivienda 
y recreación. 

- Estimular la movilidad social, vale decir hacer menos rígida la estra
tificación social y, por consiguiente, más expedito y viable el ascenso en ella. 

- Integrar los estratos marginados a la comunidad regional. Esto sig
nifica incrementar la participación pasiva (recepción de bienes y servicios) y 
activar los estratos marginados hasta lograr su plena integración. 
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- Hacer participar a la comunidad en el proceso de desarrollo, esto es, 
promover y estimular la participación conciente, organizada y activa de la po
blación de la Región, tanto en la fijación de metas como en el proceso mismo 
de la ejecución de los programas de desarrollo. 

- Educar para el desarrollo. Esto significa adecuar todo el sistema edu
cativo de la sociedad, tanto formal como informal, al proceso de desarrollo 
regional. 

3 .0 . OBJETIVOS DEL ORDENAMIEN'l'O ESPACIAL DEL DESARROLLO. 

El ordenamiento espacial del desarrollo se hará persiguiendo los siguien
tes objetivos: 

-Llegar a compatibilizar, en el espacio regional, las diferentes metas 
propue.stas para alcanzar el desarrollo económico social en la Región del Maule. 

- Procurar la distribución óptima de la población de acuerdo con la 
localización de los recursos y de las fuentes de trabajo que se creen. 

- Establecer una adecuada jerarquización de lugares centrales indicando 
el tamaño y las funciones específicas de los centros poblados, a.sí como las in
terrelaciones existentes entre ellos y de las distintas áreas en que ellos se 
ubican. 

- Lograr un equilibrado desarrollo urbano-rural de la Región fortafo
ciendo una estructura urbana intermedia concordante con su vocación agraria. 

4 . O. OBJETIVOS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

La.s acciones en el campo institucional pretenderán los siguientes obje
tivos: 

- Adecuar la estructura institucional a las necesidades y características 
del desarrollo regional. 

- Crear los mecanismos político-administrativos que permitan: a) Pro
mover, orientar y coordinar la acción integral de todos los elementos regiona
les hacia metas de superación de la .situación actual y b) Establecer canales 
eficaces de participación de la comunidad organizada, tanto de sectores empre
sariales como asalariados, en la elaboración e implementación de los planes y 
programas que contribuyan al desarrollo. 

-Alcanzar para la Región un grado óptimo de autonomía de poder de 
decisión en función del desarrollo que ella fije. 
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CAPITULO II 

BASES PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

Enunciados los objetivos generales de la estrategia de desarrollo regio
nal, se precisa establecer las bases sobre las cuales se orientarán las líneas es
tratégicas en lo económico, social, urtano-regional e institucional. 

El desarrollo requiere de una primera opción fundamental que, aunque 
parezca paradoja!, consiste en hacer del área formada por las provincias de 
Curicó, Talca, Maule y Linares, una Región. Es decir, establecer un área geo
económica de desarrollo, con una adecuada autonomía y capacidad para jugar 
un rol concordante con su vocación y dar su aoorte específico al desarrollo 
nacional, asegurando con esto su prop;o desarrollo. 

Esto implica sustraer a la Región de su condición de área marginal de 
los grandes centros de crecimiento nacional, como son Concepción y, particu
larmente, Santiago. Dicha condición se manifiesta en una alta tasa de emi
grac'ón selectiva, en bajos niveles de vida, en la ausencia de una estructura 
productiva equilibrada y eficiente y en la existencia de una estructura dispersa 
de centros urbanos, con una dimensión insuficiente para convertirse en focos 
ele atracción adecuado.s a su área de influencia. 

Junto a la configuración de la Región, surge la necesidad de consolidar 
la posición y función del polo de crecimiento regional, constituído por la ciudad 
de Talca. El reforzamiento de este polo de crecimiento, es no sólo una condi
ción necesaria para consolidar la Reg:ón internamente, sino que además en
cuentra justificación en la necesidad nacional de equilibrar geográficamente 
el desarrollo del área central del pais, localizando entre Santiago y Concepción, 
un centro urbano capaz de ejercer su influencia sobre el área intermedia. 

El desarrollo económico del área debe estar 011ientado a aprovechar, de 
la manera má.s eficaz posible, los recursos naturales y humanos disponibles. 
Por ésto, el sector matriz del desarrollo y el que más precisa crecer es el sector 
agrícola, debido a que en él se centran las mayores potencialidades del área. 

El crecimiento del sector agrícola debe ir acompañado de un proceso de 
reforma agraria intenso, con prioridad nacional, y de un proceso de tecnifica
ción y capacitación acelerados que permitan aumentar, en fomna rápida, la 
productividad por hombre y asegure la obtención de niveles de vida aceptables. 
De otra manera, un énfasis agrícola significaría un énfasis en la pobreza y la 
ineficacia. 

La prioridad en la Reforma Agraria está, además, confirmada por el alto 
grado de insatisfacción social en el sector campesino y por la necesidad de mo
dificar la estructura económico-social existente. 

En parte como complementación del proceso de desarrollo del sector 
agrícola, y además como una manera de elevar el grado de industrialización, 
es preciso impulsar el desarrollo de la industria ligada a la agricultura y muy 
especialmente, la industria de la elaboración de productos agrícolas. Lo ante
rior, unido al desarrollo de los restantes tipos de industrias con posibilidades 
regionales, va a permitir un desarrollo urbano más consistente. 

La Región requiere, además, ser dotada de una infraestructura básica 
adecuada al grado de desarrollo que se pretende alcanzar. Los requerimientos 
más fuertes están puestos en la necesidad de dotar a la Región de un puerto 
o facilidad portuaria y de muelles pesqueros que permitan aprovechar los re
cursos ictiológicos existentes, de mejorar la red de caminos transversales, de 
electrificar las áreas rurales y ejecutar las obras de regadío que permitan apro
vechar las potencialidades de riego que la Región tiene. 

Por otra parte, se precisa capacitar y adecuar todo el .~istema educativo 
e incl™o la investigación en función del roL que la Región va a jugar. En efecto, 
si lo que se quiere es que la Región se especialice económicamente, ello forzo
samente debe tener una contrapartida en el conocimiento necesario para dicha 
especialización (centros de estud:os agrícolas superiores, centros de capacita
ción, centros de investigación, etc.) . 

El desarrollo debe ser además, especialmente equilibrado, eliminando la 
discontinuidad urbano-rural. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL DESARROLLO REGIONAL 

El proceso de planificación regional requiere con más fuerza aún que la 
planificación nacional, un marco general de desarrollo, a mediano y largo pla
zo. En efecto, el país configura un sistema económico más cerrado y, por lo 
mismo, mucho más determinado en su proyección futura, que la Región. 

A vía de ejemplo, y como una manera de resaltar la mayor holgura que 
las variables económicas y extra-económicas tienen a nivel regional, podemos 
señalar lo que ocurre con el ahorro. En efecto, si bien es cierto que a nivel 
nacional la capacidad para ahorrar tiene una cierta flexibilidad, a nivel re
gional puede tener una flexibilidad casi absoluta, si se considera que es posible 
sumar, a la capacidad de ahorro interno, una parte variable de la capacidad 
de ahorro nacional. 

Con el presente capítulo se pretende fijar un marco general de desarrollo 
regional en el mediano y largo plazo. 

1. O. PLANTEAMIENTO GENERAL DE DESARROLLO A LARGO PLAZO. 

Es preciso fijar, a un plazo arbitrario de 20 años, los valores de un con
junto de variables económicas y demográficas. Dichos valores deben guardar 
coherencia y constituir una referencia determinante para las diferentes lineas 
de acción estratégicas. Si bien es cierto que la relación sólo será de tipo ge
neral, más cualitativa que cuantitativa, será en todo caso básica para la orien
tación o coherencia de las áistintas lineas de acción. 

De esta manera las lineas de acción estratégicas que se presentan más 
adelante, tienen un enlace común y son compatibles entre sí, aún cuando sus 
interrelaciones no parezcan explícitas. 

Las variables consideradas mas relevantes para determinar el marco de 
desarrollo futuro de la Región fueron: el Producto Geográfico Bruto total y 
sectorial ; la población total, la población activa total por sectores, la produc
tividad por activo y el porcentaje de población urbana sobre la total. Se ha 
omitido la consideración de variables relevantes desconocidas en la actuali
dad, como es el caso de la distribución del ingreso. 

Como base se ha tomado el año 1965 ya que gran parte de la información 
más actual del diagnóstico está referida a ese año. 

1 . 1 . Visión del desarrollo regional a 20 años. 

El cumplimiento de las metas que se reseñan más adelante, como asi
mismo de las acciones estratégicas en los distintos ámbitos, cambiará en forma 
radical la fisonomía de la Región. 

El producto por habitante se habrá incrementado en un 104%, eleván
dose de Eº 1.163.- en el año 1965, a Eº 2.375.- en el año 1985. La brecha de 
producto per-cápita (1) entre la Región y el país que, en 1965 era de un 65 % 
se habrá reducido a un 28 %. Esto implica una posibilidad de mejoramiento 
substancial de los niveles de vida, tanto si ellos se consideran en absoluto, como 
si se refieren en forma relativa al país. 

El desarrollo económico que habrá alcanzado la Región se cimentará es
pecialmente en una utilización racional de las potencialidades agrícolas y en 
un desarrollo industrial, basado en aquellas industrias para las cuales la Re
gión tiene una vocación definida. 

E1 sector agrícola se habrá modernizado incrementando fuertemente la 
productividad por activo. Esto traerá como consecuencia principal una eleva
ción de ingresos en el ámbito rural, lo que en la actualidad constituye una de 
las más imperiosas necesidades regionales. La Región seguirá siendo fuerte
mente agrícola, ocupando el sector un 50 % de la población activa total y ge
nerando un 36% del P. G . B. regional . 

E'l sector industrial habrá ocupado en gran medida las potencialidades de 
desarrollo de industrias ligadas a la agricultura y habrá formado un núcleo 
fuerte de industrias de "localización indiferente". Aún cuando el producto del 
.sector se habrá incrementado en un 447 % entre 1965 y 1985, aportará al pro
ducto regional sólo un 15,6"%, lo que es inferior al aporte actual del sector en 
el país. A su vez, la capacidad de absorción de mano de obra en el sector in
dustrial, crecerá de un 10,0% del total de la población activa, en 1965, a un 
14,9% en 1985. 

(1) Se ha definido como brecha del producto per-cápita de la. Región con r especto al 
país ,a la relación entre la. diferencia de los respeotivos productos pe-cápita. y el 
corr,espondiente a la Región expresado en pol"centaje. 
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La Región será más urbana que en la actualidad, con un 54% de pobla
c10n urbana sobre el total, pero sin alcanzar el grado actual de urbanización 
del país. La dinámica de urbanización regional deberá ser utlllzada como un 
medio para implantar una jerarquía adecuada de centros urbanos que, junto 
con consolidar el desarrollo espacial de la Región, rompa la discontinuidad ac
tual entre el mundo rural y el urbano. 

La detención relativa de la emigración, también tendrá con.secuencias de 
importancia. Ello implicará, por una parte, la permanencia en la Región de los 
elementos más innovadores y, por otra, la tarea de equipar a las ciudades para 
un crecimiento más veloz que el registrado hasta el presente. 

Por último, la estructura institucional de la Región deberá haberse hecho 
más operante, capaz de encauzar la acción regional hacia objetivos regionales 
comunes, lncorporando en la tarea a diversos sectores y jugando, a nivel na
cional, un rol específico. Si ello no se logra, será difícil romper, hacia el futuro, 
la tendencia histórica. 

1. 2. Evolución de la población total y del Producto Geográfico Bruto 
regional a largo plazo. 

La población total de la Región ha estado creciendo a una tasa de 1,7% 
acumulativa anual, en el período 1952-60. Esto implica un proceso de emigra
ción regional bastante acentuado, lo que ha traído como consecuencia una pér-' 
dicta de importancia poblacional de la Región en el país. 

El Producto Geográfico Bruto Regional, a su vez, ha crecido en el pe
ríodo más largo de tiempo considerado en este informe (1952-60), a una tasa 
de crecimiento del 2,2% acumulativo anual. Este crecimiento del producto, 
unido al crecimiento ya mencionado de la población, ha significado, para la 
Región, un crecimiento inadecuado del producto por persona, que de subsistir 
en los próximos 20 años, la seguirá relegando a un rol de área deprimida eco
nómicamente a nivel nacional. 

Se ha considerado posible que la Región aumente su Producto Geográ
fico Bruto a una tasa del 6%, creciendo su población a una tasa del 2,3% acu
mulativo anual. Si se supone para el país una tasa de crecimiento del Producto 
del 5% (1) acumulativo anual a 20 años y un crecimiento de la población al 
2,6% anual, en el mismo período, la Región igualaría .su nivel de producto por 
persona con el país en un plazo de 39 años. Este plazo, dados los supuestos ya 
señalados, no parece posible reducirlo, pues los crecimientos sectoriales que im
plicaría no parecen alcanzables. Por una razón similar .se desechó el objetivo 
de hacer nulo el saldo migratorio, ya que ello elevaría la tasa de crecimiento 
de la población por sobre la del país. 

1. 3. Proyección de los crecimient-os sectoriales del Producto Geográfico 
Bruto, a largo plazo. 

En el cuadro N9 122 se muestran las tasas de crecimiento sectoriales, ne
resarias para alcanzar un incremento del 6% anual en el Producto Geográfico 
Bruto Regional, a 20 años. 

Dicha.s tasas de crecimiento se han determinado analizando las poten
cialidades de crecimiento en los sectores productivos: agricultura, industria y 
minería, imponiendo una meta arbitraria en el sector construcción y postulan
do un leve cambio en la relación entre sectores productivos y de servicios. 

SECTOR 

Agricultura . 
Industria ... 
Construcción 
Servicios .... 
Minería 

TOTAL ..... 

CUADRO NQ 122 
Evolución del P. G. B. Regional 

(Millones de Eº de 1965) 

Producto -En el año 
1965 

Valor % sobre el 
total 

279,4 36,2 
86,4 11,2 
51,7 6,7 

354,8 45,9 
0,1 

772,4 100,0 

Producto en el año 
1985 

Valor % sobre el 
total 

896,1 36,2 
386,2 15,6 
165,8 6,7 

1.028,9 41,5 
0,1 -.-

2.477,1 100,0 

Tasa de % de cre
creci- citruento 

miento en el pe
acumula- ríodo 

tlvoanual 

6,0 321 
7,8 447 
6,0 321 
5,5 290 
0,0 -.-
6,0 321 

FUENTE: Año 1965, estimación realizada por ORPLA!N VI. Año 1985, proyecciones. 

(1) No se ha podido obtener una. proyección de dicho crecitruento, por lo que se ha 
asumido un 5% de incremento acumulativo anual. sostenido. 
En el cuadro N9 122 se muestra la evolución proyectada del producto regional 
por sectores. 
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Se observa un cambio en la compos1c10n del P. G. B. entre 1965 y 1985. 
En efecto, .se proyecta un incremento de la participación porcentual del sector 
industrial y un decrecimiento de los sectores servicios y minería, mantenién
dose los aportes de los sectores agricultura y construcción. 

Tal como se verá más adelante, el sector agrícola puede crecer a una. 
tasa máxima, sostenida en 20 años, de 5,7% anual, .si no se pone en funciona
miento, a partir del año 1977, el proyecto Colbún. Con Colbún, la tasa máxíma 
de crecimiento, si se ponen en práctica las acciones que se detallan en "Líneas 
de Acción Estratégicas para el Desarrollo Agropecuario", podría llegar al 6,8% 
acumulativo anual. Se ha trabajado en este capítulo, con una tasa de 6,0% que 
parece factible de alcanzar. 

Para el sector industrial se ha supuesto un crecimiento del 7,8 % acumu
lativo anual. Los proyectos factibles de impulsar en la Región, aparentemente 
serían oo.paces de provocar dicho crecimiento. En efecto, la primera etapa de 
la Planta de Celulosa de Constitución, sería capaz de gener.ar alrededor del 
10% del aumento del valor agregado proyectado al año 1985, en relación al del 
año 1965. 

El sector construcción mantiene su aporte al producto. Su crecimiento 
de un 6% acumulativo anual parece bastante elevado, pero ello se justifica dado 
_el grave déficit habitacional de la Región y la necesidad de construcción de 
obras de regadío de gran envergadura, como el Proyecto Colbún. 

El sector servicios decrecerá en términos relativos, lo que se justifica 
dado el abultamiento del sector. En todo caso, cabe aclarar que ciertos sub
sectores crecerán, incluso en términos de su aporte porcentual al producto to
tal y otros decrecerán. 

1. 4. Evolución proyectada de la población activa y de la productividad 
pDr activo. 

Si la productividad por activo permaneciera constante, al año 1985, con
.siderando la evolución del producto antes reseñada, se requeriría la población 
activa por sectores que se indica en el cuadro siguiente: 

CUADRO N9 123 

Población activa empleada por sectores según hipótesis de 
productividad constante al año 1985 

SECTOR 

Agricultura .......... . 
Industria ............ . 
Construcción ......... . 
Servicios ............. . 
Minería .............. . 

TOTAL .............. . 

Población activa Población adiva 
requerida al año empleaid.a en el 

.. 1985 año 1965 
(miles de personas) (miles de personas) 

373,3 
94,2 
29,1 

183,7 

680,8 

116,9 
21,1 

9,1 
63,7 
0,2 

211,0 

FUENTE: Año 1965: elaborado sobre proyección de CELADE; año 1985: proyección 
ORPLAN VI. 

El crecimiento de la población total, en la Región, a una tasa del 2,3% 
acumulativo anual, la eleva de 664.300 personas. en el año 1965, a 1.043.100 en 
1985. La hipótesis de una constancia en la productividad por activo, que como 
ya se ha visto requiere de 680.800 activos al año 1985, implica una tasa de ac
tividad de 653 activos por cada 1.000 habitantes, la cual parece absolutamente 
inalcanzable y no deseable. 

Esto obliga a ajustar, a través de un método de iteración tres variables 
1nterdependientes, cuales son: la tasa de actividad, la productividad por ac
tivo, y la población activa empleada por sectores. En los cuadros N.os 124, 125 
y 126, aparecen los valores proyectados para las variables mencionadas. 
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CUADRO N9 124 

Evolución de la tasa de actividad 
Activos por cada 1.000 habitantes) 

Ali!O Tasa de actividad Tasa de actividad 
en la Región en el País 

1960 .. . . ... .. . .. . 316 324 
1965 ..... ........ 318 (1) 322 (1) 

1970 . . .... . . . ... . 320 (1) 321 
1975 .... . .. .. . .. . 326 (1) 323 
1980 .......... ... 327 (1) 323 (1) 

1985 . ... .. .. ... .. 327 323 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI. 

(1) ConcordM1te con proyecciones de CELADE. 

El incremento proyectado en la tasa de actividad, es concordante con ·e1 
objetivo de mantencion de la importancia poblacional de la Región en el país y 
con la consecuente detención relativa de la emigración preferencial de personas 
en edad de trabajar. Además, es concordante con el proceso de incorporación de 
la mujer a la población económicamente activa, fruto a su vez, del proceso de 
urbanización y de modernización de la estructura regional. 

CUADRO N9 125 

Evolución de fa productividad por activo 
(Valor agregado en miles de Eº de 196'5 por activo) 

SECTOR 

Agricultura . ... 
Industria .... .. 
Construcción ... 
Servicios ..... .. 
Minería . ...... . 
Global .. . .. .. .. 

Productividad 
en el pafs 
afio 1965 

2,8 
8,3 
9,1 
7,1 

20,1 

6,6 

Productividad en la 
Región 

Afio 1965 Año 1985 

2,4 5,2 
4,1 7,6 
5,7 12,4 
5,6 9,8 
1,0 1,0 

3,7 7,3 

Tasa de 
crecimiento 
acwnulativo 

anual 
% 

4,0 
3,1 
4,0 
2,9 
0,0 

3,5 

FUENTE : Año 1965: Elaborado sobre la estimación del producto y sobre la estimación 
· de la población act~va; afio 1985, proyección OR.PLAN VI. 

Se observa que se ha proyectado un incremento fuerte en la productividad 
por activo, con una tasa de crecimiento del 3,5% acumulativo anual. 

Si bien es cierto que el crecimiento puede parecer excesivamente elevado, 
no resulta tanto si se compara la meta de productividad por activo con la situa
ción actual en el país. En efecto, la productividad ,proyectada al año 1985, no es 
muy superior a la nacional de 1965 (1). Por sectores, si se compara la situación 
proyectada con la actual existente en el paEs (año 1965) , no parece ser excesiva, 
salvo para el sector agrícola. En efecto, dicho sector alcanzaría una productivi
dad que sería un 86 % más alta que la actual del sector en el país; esto obligaría 
a una modernización acentuada del sector, la que sería posible a través de un 
.énfasis decidido en la investigación, capacitación y mecanización en la agricul
tura. Por otra parte, tal como se muestra en el cuadro siguiente, si bien la situa
ción regional, en cuanto a productividad por activo, es similar a la del país, si 
ella se compara con algunas provincias es bastante inferior (2). 

(1) Es .preciso dej:ar establecido que la productividad por activo, en el pais, está abul
tada con respecto a la Región por el sector minería. En ·todó ca,so si se deja fuera 
dicho sector, la situación sigue siendo mucho más favorable en el país que en la 
Región. 

(2) Al cort.o plazo, la productividad por activo en la agriculbura puede incrementarse 
a través de dis:ninuir la sub-ocupación. En todo ca.so ca.be recordar que este ca
pitulo está referido a 20 años; la trayectoria intermedia de algunas variables seré. 
establecida., en cierta medida, en el planteamiento general de desarrollo a corto 
plazo. 
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CUADRO NQ 126 

Comparación entre la productivid·ad por activo en la Agricultura, 
en la Región y en algunas provincias del Paiís (afio 1965) 

(Valor agregado en miles de Eº de 1965 por activo agrícola) 

PROVINCIA 
REGION 

Santiago ...... . ..... . . 
Osorno ......... . ..... . 
Llanquihue . . ... .. .... . 
Región . . ... . ... . . . .. . 

FUENTE: Estimación ORPLAN VI. 

Año 1965 Año 1985 

3,6 
3,6 
4,3 
2,4 5,2 

CUADRO NQ 127 

Evolución de ta Población Activa 

Población activ,a año 1965 Población actiiva afio 1985 

SECTOR N9enmiles % sobre el N9'enmiles % sobre el 
total total 

Agricultura 116,9 55,4 171,5 50,2 
Industria . . . ... 21,1 10,0 51,0 14,9 
construcción ... 9,1 4,3 13,4 3,9 
Servicios . . . .. . 63,7 30,2 105,2 30,8 
Minería . . .... . .. 0,2 0,1 0,2 -,-

TOTAL . . .. . ... 211,0 100,0 341,3 100,0 

FUENTE: Año 1965; estimación sobre la base de proyecciones de CELADE. 
Año 1985; proyección ORPLAN VI. 

La evolución de la población activa regional, que se muestra en el cuadro 
N9 127, ha sido deducida en forma directa de la evolución ya descrita del ,pro
ducto y de la productividad de cada sector. 

Se deduce, del cuadro N9 127, que el mayor incremento de población activa 
empleada se proyecta en la industria con un 143% de aumento. En la agricultura 
se aumentaría la población activa empleada en un 47% en el período. Ello no 
es suficiente para que, al año 1985, la Región cambie• su situacion como Región 
típicamente airícola y está señalando que , aun en un ,plazo tan largo como 20 
años, la Region puede basar una parte importante de su desarrollo en dicho 
sector. 

1. 5. Evolución del Porcentaje de población urbana sobre la población 
total. 

Se ha creído consecuente con las metas regionales que, a 20 años, un oc
tavo de los activos agrícolas, con sus familias correspondientes resida en cen
tros urbanos( pequeños centros poblados, con caractensticas urbanas). Sobre es
ta base, y considerando que la población rural está compuesta esencialmente 
por activos agrícolas y sus familias, se ha podido determinar un 54% de pobla
ción urbana sobre la ,población total, al año 1985 (1). 

De esta forma, la evolución de dicho porcentaje, entre el año 1960 y 1985, 
sería la que muestra el cuadro N9 128. 

(1) Para. los efectos de determinar la población rural total, correspondiente a la po
blación activa agricola al año 1985, se ha supuesto una, tasa de aietivida.d rural 
de 313 (activos por cada 1.000 habitantes), una tasa de actividad urbana de 339, 
mMlteniéndose la tasa de actividad global, ya mencionada., de 327. Dichas tasas 
se han obtenido también a partir del sistema de aproidma.ciones sucesivas al cual 
se han impuesto relaciones ,adecuadas entre tasas de actividad urbano-rural. 
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CUADRO N9 128 

Evolución del porcentaje de población urbana sobre el total 

AAO 

1960 
1970 
1980 
1985 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI. 

% de población 
urbana sobre 

el total 

40,4 
45,1 
52,2 
54,0 

Población urbaca 
regional 

(miles de personas) 

240,2 
330,5 
479,3 
563,3 

Esto estaría señalando un proceso relativamente lento de urbanización en 
la Región. En los primeros intentos del .proceso de aproximaciones sucesivas se 
pretendió llegar a una meta de 60 % de la población urbana sobre el total al 
año 1985, pero dicha meta resultó incompatible con el incremento necesario en 
el producto agrícola. 

2 . O. PLANTEAMIENTO GENERAL DE DESARROLLO A CORTO PLAZO. 

El planteamiento general de desarrollo a corto plazo pretende cuantificar 
la trayectoria prevista a las variables económicas fundamentales en el período 
1968-71. Entre las variables fundamentales se han incluído: los valores de pro
ducto sectorial, el pr0ducto por activo, la población ocupada por sectores y la 
inversión requerida según destino sectorial. 

El planteamiento de desarrollo a corto plazo, debe ser conciliable con el 
plan nacional de desarrollo y las líneas de desarrollo regional al largo plazo. 

Las metas a corto plazo están determinadas en gran medida por los pro
yectos detectados e inversión en ejecución. 

2 .1 . Evolución del Producto Geográfico Bruto Regional a corto plazo. 

A continuación se presenta una cuantificación de la trayectoria prevista 
por sectores del Producto Geográfico Bruto Regional. 

a) El sector agropecuario. 
El desarrollo del sector agropecuario es de difícil proyección dados los di

versos factores que influyen en la actividad agrícola. 
Para los efectos de proyección al corto plazo de los valores del producto 

sectorial se han considerado las metas de ODEPA en el rubro de cultivos anua
les. Para el resto, las proyecciones pertenecen a ORPLAN VI. 

CUADRO N9 129 

Tasa de crecimiento proyectada, por rubros del Sector Agropecuario, 
en el periodo 1968-71 (1) 

RUBRO 

Cultivos anuale:: ... . . ... . 
Viñas, Hortalizas, Frutales 
Pecuarios . . . . ... . . . .. .. . 
Silvicultura, pesca y otros 

Total Sector . .. .. ... . .. . 

Ponderación del rubro en 
Tasa de creci- el valar de producción 
miento anual sectorial 

% % 

10 
5,5 
2 
5 

6 

30 
44 
24 
2 

100 

FUENTE: Para los cultivos anuales, se utilizaron las metas de ODEPA. El resto de 
los rubros, estimación ORPLAN. 

La tasa propuesta lleva implícito un crecimiento importante en los cul
tivos anuales, considerando un crecimiento del orden del 6% en los últimos años 
para dichos cultivos. Sin embargo la puesta ·en riego de dos grandes proyectos 
(Maule Norte y Digna) la hace realista. 

La meta de crecimiento anual de 5.5% para el sub-rubro de viñas, horta
lizas y frutales, se obtuvo teniendo presente el gran dinamismo mostrado en el 
último tiempo por dicho sub-rubro. 
(1) El problem.01 de la sequía aún no se había presentado durante la elaiboración de este 

documente¡ por lo que sus efectos no están previstos, lo qwe podría dificultar el 
cumplimiento de 1as tasas prop:iestas por rubros del Sector Aigxopecuario. 
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b) Sector industrial. 
La trayectoria esperada del sector industrial es una función del creci

miento de la industria "típica regional" (1). 

La industria típica regional ha mostrado cierto dinamismo en los últimos 
años con un crecimiento estimado del 12% desde 1961. Gran parte de este creci
miento debe ser explicado por el estímulo de la demanda resultante de la redis
tribución del ingreso hacia los estratos asalariados, que operó en forma impor
tante en los últimos tres años. 

Por otra parte, la encuesta de ORPLAN a la industria regional permite 
deducir que el sector cubierto por la encuesta tendrá, al año 1970 un nivel de 
producto mayor en 19,1 millones de escudos (2) que en 1967. 

Para los efectos de la proyección, debe agregarse a las estimaciones anterio
res, el aporte de la pequeña industria y artesanado como el de las nuevas indus
trias que se crearán en el período. 

La tasa de crecimiento acumulativo propuesta es de un 12 % anual, similar 
a la observada en los últimos años en el sector. 

c) El sector construcción. 
En los últimos años el sector ha mostrado una tendencia decreci-ente. Una 

parte importante del valor agregado de la construcción reside en las obras de 
riego ligadas a la agricultura y en obras públicas en general. Las obras de riego 
más importantes de la Región están en su última fase de construcción. En cuanto 
a la construcción habitacional, se espera un fuerte énfasis en la autoconstruc
ciún y en la vivienda minima. Consecuentemente el valor agregado por unidad 
será mínimo. Si bien el mayor número de unidades puede compensar esta cir
cunstancia, no se espera una tasa de crecimiento sectorial superior al 2% anual. 

d) Minería: 
Aún cuando existen nosibilidades de desarrollo en los no-metálicos en la 

Región, se estima que el sector no constituye un factor de crecimiento impor
tante en la Región. Por lo tanto se supondrá un estagnamiento del sector. 

e) Servicios: 
El conjunto de actividades generales denominadas "Servicios" es impor

tante en la Región. Contribuye aproximadamente con un 50% del Producto 
Geográfico Bruto y ocupa un poco menos de la ternera parte de la población 
activa regional. Los factores que determinan esta magnitud del sector, no son 
modificables en el corto plazo, pues son consecuencia de factores estructurales 
de la economía regional, por ejemplo, incapacidad de los sectores productivos 
para absorber mano de obra a niveles de productividad adecuados, atracción de 
la ciudad sobre el migrante rural, etc. 

Para el período 1968-1971 se proyecta un crecimiento sectorial del 2,5% 
acumulativo anual. 

Resumiendo las proyecciones anteriores, se presentan a continuación los 
valores del producto por sectores al año 1971, además de una estimación del 
Producto por sectores al año 1967 (3). Esta estimación se realizó a partir de la 
tendencia de los últimos años teniendo presente algunos cambios observados 
en cada sector entre 1965 y 1967. 

(1) Por industria, típica regional se entendera, en este contexto, 3.4uellos productos 
industriales elaborados en plantas de dimensión media, ligados a la transforma
ción de materias primas agropecuarias y ,a la elabora,ción met-álica liviana. Se 
excluyen los grandes proyectos en la remolacha y celulosa. 

(2) En Eº de 1965. 
t3) Dada la necesidad de contar con cifras de proci'ucto por sectores al año 1967 para 

la estimación de la inversión en el período 1968-71, se procedió a estimar las ci
fras del PGR. por sectores. 
En la estimación se apile>.> el criterio de cada sectorialista, teniendo en cuenta 
las tendencias de los últimos años. 

- 161 -



PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE CHILE 
OFICIN A DE PLANJFICACION NACIONAL 

OFICINA REGIONAL DE PLANIFICACIO N 

uso 
SIMBOLOGIA 

•++++++ 
+++++++ ....... ····••+ 

POTENCIAL 

FORESTAL 

TRIGO Y PRADERAS 
ROTACION EXTENSIVA 
(USO GANADERO ) 

DEL SUELO 

FRUTALES Y VIF;iAS 

'illlll - CULTIVOS 
ROTACION INTENSIVA 

ESC: 1,2.000.000 FUENTE: ORPLAN EN BASE ANTECEDENTES IREN- OOEPA 

ORPLAN 
RE GION DEL M AULE 

EB 



CUADRO NQ 131 

Estimación del P. G.B., por sectores al afio 1967 y proyección al 
Año 1971 

(Millones de Eº de 1965) 

Tasa de 
SECTOR Año 1967 Año 1971 crecimiento anual 

Agropecuario 300,0 378,8 6,0 
Minería ... . .. . .. ... 0,1 0,1 0,0 
Industria ..... .. ... . 108,4 170,5 12,0 
Construcción .. .. .. . 48,6 52,5 2,0 
Servicios ..... .. .... 369,1 407,4 2,5 

TOTAL ....... . . .. . 826,2 1.009,1 5,1. 

(1) Incluye aumento del valor generado, al final del p,ríodo, por los proyectos de 
gran im¡pacto ( celulosa y remolacha). 

2. 2 . Inversión Geográfica Bruta Regional al corto plazo. 

La estimación de la inversión a realizar, por sectores en el período 1968-71 
se realizó utilizando relaciones marginales producto capital (1) • 

CUADRO NQ 132 

Inversión requerida en eil período 1968-71 
(Millones de Eº de 1965) 

Sectores 

- Sector Agropecuario 
-Industria . . . .. ... ... ... . 
- Construcción .. . .. ..... . . 
- Servicios .... . ... . . . ... . . 

TOTAL ... .. . .. ... . .. . . . .. 

Relación mar- Inv,ersión 
Incremento g,inal producto- geográfica 

del PGR. capital reque1ida 

78,2 0,35 225,1 
62,1 0,55 112,9 
3,9 0,15 26,0 

38,3 0,95 40,3 

182,5 
' 404,3 

El cuadro anterior permite: deducir que en el período 1968-71 se requiere 
una inversión del orden de cuatrocientos millones de escudos de 1965 para 
satisfacer las metas de aumento en el producto presentado en el Cuadro N9 131. 

(1) Para la elección de las tasas marginales producto capital se procedió de la si
guiente forma: 
En la agricultura se adoptó una relación marginal mayor que la nacional consi
derando el efecto de las inversiones en riego que favorecen netamente a la Región. 
En la industria corriente se conoce el valor de la relación a través de una en
cuesta directa. 
Tanto en la construcción como en s , rvicios se estimó una relación inferior a la 
naciooal dadas las condictoilles de productividad del Capital inferiores con res
pecto a la nacional de estas actividades. 
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CAPITUL IV. 

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS EN LO ECONOMICO 

1. O. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO AGROPECUARIO FUTURO 
EN LA REGION. 

La Región del Maule es esencialmente una Región agrícola; el sector eco
nómico directamente productivo más importante es la agricultura, aportando 
aproximadamente un 35 % del Producto Geográfico Bruto. Por otra parte, gran 
parte de la población activa de la Región tiene sus actividades en la agricul
t u ra. De acuerdo a esto, cualquier esfuerzo que se haga para el desarrollo de 
b Región, tiene que considerar como un elemento básico al .~ector agrícola. 

En general, es posible incrementar en el largo plazo, la producción agrí
cola de la Región en alrededor de un 170% , sin incorporar nuevas áreas de re
gadío, y por sólo el expediente de ocupar en forma integral los recursos agrí
colas que la Región posee. Además de esta vía para el desarrollo agrícola re
gional, existe la de extender la superficie regada y mejorar el regadío de áreas 
que no tienen una seguridad de riego aceptable. 

El planteamiento general para el desarrollo armónico de la Región exige 
de la act ividad agropecuaria una tasa media de crecimiento acumulativo anual 
de, a lo menos, 6% en el corto plazo (5 años). 

La tasa histórica ha sido en el último tiempo (1960-65) de un 0,5% 
anual. Para poder aumentar esta tasa es preciso realizar esfuerzos adicionales 
en la terminación de los proyectos de regadío en construcción por las razones 
expuestas más adelante. 

El cuadro que se muestra a continuación proporciona una idea de las al
ternativas máximas de crecimiento que representan para la Región las obras 
de regadío: O) 

CUADRO N9 135 

Alternativas máximas de c,reciIMento del S1ector Agrícola para 
1971 y 1985 

{Miles de E" d ~ 1965) 

Valor Valor % 
pr>oducción producción Mfilil!~'lllOO 

actual futura 

sin Proyecto de Riego . . ....... 
Crecimiento máximo para 1971 

308.660 412.182 33,5 

considerado Maule Norte ..... 308.660 454.893 47,3 
Crecimiento máximo para 1985 

sin Proyecto de Riego .. ..... . . 308.660 
Crecimiento máximo para 1985 

832.600 179,8 

con Maule Norte y Digua .. . .. 308.660 
Crecimiento máximo para 1985 

939.323 204,3 

_c<:m Maule Norte, Digua y Col-
308.660 nun . . ....... .. . .. ....... . .. . . l.152.882 273 ,5 

FUENTE : Elaborado por ORPLAN VI, sobre la base de·: "Censo Agropecuario 
y Estudios de Potencialidad y Precios elaborados por ODEPA. 

* Tasa de crecimiento media, acumula,tiva anual. 

TDC* 

4,9 

6,7 

5,0 

5,7 

6,8 

de 1965" 

{l ) Este cuadro f.ue elaborado de la forma siguiente : El cálculo del valor de 
producción actual se obtuvo toma1I1do como base el año agrícola 1964-65, para así apro
vechar la información del último Oenso Agropecario. A la producción física dada por 
este censo se aplioaron precios medios a,l productor, elaborados por ODEPA y se ex
presó posteriormente en moneda de 1965 aplica1I1do el índice general de pr2cio. Para 
el cálculo de la producción esperada para 1971 sin considerar proyectos de riego, se 
se estimó en una fracción de la producción esperada par.a 1985 ; en esta fraccin habría 
un proceso de incrementos de produccó.ón d 8' decrecimientos de la, agricultura tradi
cional e incrementos de produccin crecientes en cultivos permanentes {frutas y viñas) 
por estimarse que se produciría una transfer2ncia de recursos desde la agricultura tra
d!ciO'lla.J hacia los frutales y viñas. 

El cálculo de la producción agropecuaria en 1985, f.ue descrito en el capítulo 
recursos y potencialidades agrícolas. Respecto de las obras de regadío se usaron los 
incrementos de producción determinados para la Región por el Proyecto Maule Norte. 
Para la valoración de todas las producciones se usaron los mismos pr3cios, lo que na
turalmente implica lar estricción de considerar una estructura y nivel de precios cons
tante en el período. 
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Las tasas de crecimiento determinadas en el cuadro anterior implican 
una serie de acciones y medidas tendientes al fomento y a la orientación gene
ral de la agricultura regional, que serán expuestas en detalle en las páginas 
siguientes. 

Al analizar el cuadro se puede apreciar claramente la necesidad de las 
obras de regadío. De este modo, la puesta en riego de Maule Norte significa au
mentar la tasa de crecimiento para el sector, en el período 1965-71, de 4,9% 
anual a 6,7% anual. Al considerar el proyecto Manule Norte, Digua y Colbún, 
se aprecia que en un plazo de veinte años podría aumentar la tasa de creci
miento del sector agncola de 5,0 % a 6,8% anual, significando un aumento 
máximo en el valor de la producción agropecuaria de 406 millones de escudos. 
También se puede apreciar que el Proyecto Colbún es totalmente indispepsable 
para lograr la meta de crecimiento del sector. Sin este proyecto, u otro de ca
racterísticas similares aún no detectado, el sector agrícola no podrá cumplir su 
rol para el desarrollo armónico de la Región. Esto reviste especial importancia 
si se considera que la Región no dispone de nuevas ti,erras para incorporar al 
uso agrícola, como ya se vió en el capítulo "Recursos y Potencialidades", y que 
los aumentos de producción se verán logrados casi exclusivamente por el uso 
adecuado y más intensivo de las tierras actualmente utilizadas 

1.1. Líneas de Acción para el Desarrollo del Sector Agropecuario. 

Las líneas de acción que se plantean a continuación tienen por objeto 
introducir más dinamismo en el desarrollo del sector agrícola, al que se le ha 
fijado como meta una tasa media de crecimiento de un 6%· acumulativo anual, 
en el período 1966-1971. 

Sin embargo, conviene hacer presente que gran parte del cumplimiento 
de la meta en el corto plazo descansa en el Proyecto de Regadío Maule Norte. 
Si este proyecto entra en explotación en el período, es muy probable que se al
cance la meta; si no entra, es muy poco probable que ella se logre. 

1 .1. 1 . Acción sobre el uso del suelo. 

El balance de recursos y potencialidades agrícolas indica que el uso del 
suelo deberá orientarse observando las siguientes líneas generales: 

a) La superficie agrícola total de la Región puede aumentar levemente. 
Esto es, existen tierras que permiten pasar de 273.500 Hás, que se cultivan en la 
actualidad a 284.600 Hás. 

b) La superficie de praderas artificiales deberá aumentar fuertemente. 
Existen en la actualidad 99.800 Hás de praderas artificiales y esta superficie 
debe llegar a 409.700. 

Las praderas mej oradas actualmente existentes en la Región pueden lle
gar a 128.400 Hás. Por otra parte la superficie total dedicada a ganadería de
berá disminuir. El estudio de potencialidades de suelos indica que hay en la 
Región 1.122.600 Hás dedicadas a ganadería, debiendo existir un máximo de 
688.300. Esto significa que hay una gran cantidad de tierras que se están utili
zando en ganadería y que no son aptas para tal uso. Dichas tierras deberían 
dedicarse a bosques naturales, o artificiales, según el caso, y su uso ganadero 
está implicando generalmente procesos de erosión que pueden llegar al deterioro 
casi irreparable de la tierra, como es el caso muy común en la provincia de 
Maule. 

Esta baja en la superficie total dedicada a ganadería no implica una 
baja en la cantidad de ganado, muy por el contrario, si se aumentan las pra
deras artificiales y mejoradas como se dijo anterionnente, el soporte forrajero 
de la Región aumentará, a pesar de la disminución de la superficie total. 

c) Los suelos destinados a uso forestal deberán aumentar Pn gran me
dida. En la actualidad hay 572.800 Hás. dedicadas a uso forestal. Esta superfi
cie debe llegar a 984.000 Hás., principalmente con el objeto de impedir el dete
rioro de ciertas tierras que no pueden ser dedicadas a otros usos que el forestal. 
Dentro de las tierras dedicadas a uso for,estal, los bosques artificiales deberán 
aumentar considerablemente. La Región tiene condiciones excepcionales para 
ciertas especi•es arbóreas, especialmente el pino insigne. Estas condiciones tie
nen que ser aprovechadas. A largo plazo la superficie de bosques artificiales 
podría llegar a 800.000 Hás. 

d) Se deberá estimular el cambio de cultivos anuales por cultivos per
manentes. 
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Es ampliamente deseable que se produzca esta sustitución ya que el valor 
agregado generado por este último grupo de cultivos ,es bastante mayor que el 
generado por cultivos anuales, así como la ocupación de mano de obra y otros 
insumos. La Región tiene tierras para 118 mil hectáreas de frutales y viñas, exis
tiendo actulamente sólo 49.100. Esta diferencia se debe ir reduciendo, de acuer
do a los medios y a las condiciones del mercado. La tendencia de los cultivos 
anuales, cereales y chacras, será a disminuir su superficie, pero se espera que 
aumenten los rendimientos unitarios, por lo cual la producción no caería, sino al 
contrario, seguiría aumentando como lo ha venido mostrando la tendencia his
tórica. A esto se debe agregar que la incorporacin de nuevas áreas al regadío 
aumentaría las superficies bajo cultivo, al cambiar la capacidad de uso de las 
tierras de nuevo riego; 

e) Se deberá propender a la erradicación absoluta de las praderas natu
rales en terrenos de riego. 

La eliminación de gran parte de los cultivos de secano trae consigo gran
des beneficios para la agricultura regional. De este modo contribuye a proteger 
el recurso tierra, que, como es bastante conocido, en extensas zonas de la costa 
se está erosionando debido a que se cultiva en forma excesiva y, por otra parte, 
esas áreas son en general marginales para los cultivos que se hacen en ellas y 
dan rendimientos bajísimos que no son rentables para los productores. Sin em
bargo, la erradicación de estos cultivos es bastante difícil, debido a la falta de 
alternativas para obtener ingresos que tienen los agricultores. Un programa di
rigido en este sentido deberá ser orientado especialmente a la implantación de 
praderas de larga duración, acompañado de un fomento de la explotación 
ovina. 

En ciertos casos ,por razones de conservac1on de la tierra, deberá estimu
larse el paso de tierras de uso ganadero y aún de uso agrícola, a tierras de uso 
forestal. 

Para que efectivamente el agricultor de secano deje de cultivar tierras 
que no debiera cultivar. es necesario asegurarle ingreso por otros medios, que 
;,ería el caso de la explotación ovina o incluso porcina y los bosques. Sin em
bargo, hay un gran número de explotaciones que por su tamaño no tienen nin
guna alternativa de otros ingresos. En estos casos, o se reagrupa la propiedad 
por medio de una labor de Reforma Agraria trasladando el excedente de per
sonas a otros lugares, o esos agricultores no dejarán de cultivar sus tierras, au
mentando el problema de la erosión, que ya reviste características muy serias. 

Un programa de fomento de las praderas de secano (1) deberá ejecutarse 
fundamentalmente en base a siembras demostrativas. El agricultor debe "ver" 
las ventajas que representan las praderas artificiales y mejoradas y no sola
mente que se le informe; se deberá propender a la realización de un programa 
de siembras demostrativas, convenientemente distribuídas y en los predios de 
los mismos agricultores, que ojalá debieran ser líderes de las zonas respectivas. 
Al respecto, es necesario hacer presente que la existencia de semillas forrajeras 
de secano es muy escasa y que ello ha constituido un problema en los últimos 
años. 

Un programa de fomento ovino debería ser desarrollado de la misma ma
nera, sobre todo facilitando reproductores de buena calidad. 

(1) Desarrollo de la Provincia de Maul~. Tomo IV. Progl'ama Forrajero de Secano, 
CONSFA, 1966. 
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Estos programas deberían localizarse principalmente en el área de Mata
quito-Curepto, Pencahue y en la provincia de Maule en general. 

Evidentemente estos programas deberian ser estimulados con líneas de 
crédito que tuvieran plazos de acuerdo con la recuperación de la inversión. 

Una meta compatible con los objetivos de crecimiento planteados ante
riormente, sería el establecimiento de 10.000 Hás. anuales de praderas artificia
les de .secano y un incremento de la masa ovina de un 5% anual. 

De acuerdo a lo.s estudios de potencialidad de suelo, las tierras dedicadas 
a uso forestal deberían aumentar de 572.800 Hás. actuales a 984.000 Hás. Forestal 
estos terrenos implica un gran esfuerzo y una gran inversión. El actual pro
yecto de ley forestal consulta grandes incentivos para las plantaciones fores
talP.s . Con una adecua.da campaña de difu.sión de estas ventajas, que son, sobre 
todo, de orden tributario, se podría conseguir una forestación masiva por parte 
de los particulares. 

Esto, a su vez, está intimadamente relacionado a la construcción de la 
Planta de Celulosa en Constitución. Las espectativas de mercado que implica la 
construcción de dicha planta constituyen un elemento importante de motiva
ción para lo.s particulares, en r,elación a la plantación de bosques, tanto es que, 
si esta planta no se construyera o se dilata mucho su construcción, se podría 
arriesgar un fracaso en el Plan de Forestación Regional. 

Hay tres elementos básicos para el éxito del Plan de Forestación, uno 
sería la difusión, por todos los medios de publicidad, de las ventajas que repre
senta invertir en bosques. Es importante considerar que gran parte de los inver
sionistas posibles son personas que desempeñan normalmente funciones total
mente ajenas a la agricultura. El segundo corusiste en crear lín eas de crédito 
con plazos suficientemente largos, de modo que permitan amortizar una parte 
importante de la deuda con los ingresos provenientes del bosque, el tercero es 
la mantención de viveros que cubran las necesidades por plantas que puedan 
producirse en una forestación masiva. 

En un principio se deberá localizar el esfuerzo en el área costera bajo 
influencia marítima, especialmente en las cercanías de Constitución, Llico e 
noca, Chanco y Curanipe. 

Como meta de plantaciones se podría fijar, para los primeros años de 
funcionamiento d,e la ley forestal el establecimiento de 10.000 Hás. anuales, 
(l) siendo posible, posteriormente, aumentar apreciablemente esta cantidad. 

En los suelos de riego la acción debe estar dirigida principalmente a dos 
objetivos: el primero, eliminar totalmente las praderas naturales, siendo nece
sario aclarar que las praderas naturales de riego son praderas artificiales que 
han degenerado por edad y que presentan condiciones forrajeras similares a las 
praderas naturales. Segundo, estimular una substitución de cultivos anuales y 
praderas por cultivos permanentes de frutales y viñas. 

La existencia de praderas naturales en el riego es una realidad actual y 
debe, bajo cualquier punto de vista, desaparecer. Esto contribuirá en forma 
eficaz a elevar la capacidad talajera de la Región. 

En cuanto al segundo punto, se debe estimular en la Región las planta
ciones frutales y las viñas. Existen en la Región 118.000 Hás. de tierra apro
piadas para frutales y viñas, y en la actualidad hay sólo 49.000 (42.000 de viñas 
y 7.000 de frutales). La Región tiene condiciones especialmente aptas para los 
vifiedos y, dentro de los frutales, los manzanos presentan ventajas evidentes. 
Dado el alto valor agregado, ocupación de mano de obra, etc., que tienen en ge
neral los cultivos mencionados, es desde el punto de vista regional, muy desea
ble su ampliación y en ésto se ba.sa una buena parte del crecimiento esperado 
del sector agricola. 

Referente a los frutales, se deberían reformar las líneas de crédito exis
tenteg, para estimular la plantación de manzanas y peras. Es también muy im
portante que se cree en la Región un vivero que pueda proporcionar plantas 
suficientes y de buena calirlad. Es deseable también que por medio del crédito 
se oriente la localización de !as plantaciones, de modo que éstas se efectúen, 
con gran preferencia, en ciertas áreas que presentan ventajas relativas, como 
es el caso del Depto. de Curicó y las comunas de Sagrada Familia y Malina . 
Se deben consultar, además, estudios detallados para evaluar las aptitudes de 
otras áreas como la ribera norte y sur del Río Maule en el Valle Central, la zona 
de Cumpeo y la Comuna de San Clemente. 

La concentración de las plantaciones facilita enormemente la organiza
ción y establecimiento de plantas de embalaje y frío. 

Dado que ésta es una de las mayores potencialidades se necesitaría que 
en la ~egión se plantaran alrededor de 800 Hás. de frutales, al año, como mí
nimo. 

(1) Plan Forestal, Ministerio de Agricultura, 1966. 
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Referente a las vmas, la superficie de viñedos de la Región se ha man
tenido prácticamente estática en el último ti-empo debido al espíritu represivo 
de la legislación que reglamentaba las plantaciones. de viña. Esta situación 
tiende a modificarse en la actualidad debido a los recientes cambios en la le
gislación y en este momento está nuevamente abierta la posibilidad de plantar 
viñas, tanto de riego como de secano. 

La Región del Maule es la principal región vitivinícola del país, produ
ciendo alrededor del 50% del vino nacional. Presenta ventajas naturales y tiene 
una tradición en el cultivo de las viñas. Estos antecedentes indican que de las 
nuevas plantaciones, una fracción importante debería ubicarse en la Región; 
debiendo incrementarse la plantación de viñedos en, a lo menos, 2.000 Hás. 
anuales, es decir, en un 5% anual de la superficie existente en la Región. 

La nueva legislación vitivinícola de la cual el primer decreto con fuerza 
de ley ya salió promulgado, permite regularizar las nuevas plantaciones de 
viñas durante los próximos 5 años. 

Es importante considerar en estas circunstancias el abastecimiento de 
plantas de buena calidad y de cepajes apropiados. 

A la inversa que los frutales, las viñas constituyen un rubro importante 
a considerar en las tierras de secano, especialmente en la provincia de Maule, 
debido a la falta de alternativas. Especialmente para estos casos se debería 
consultar los mecanismos crediticios necesarios para conseguir un aumento 
efectivo de las plantaciones. 

Para determinar aquellas áreas que serán prioritarias en inversiones de 
esta naturaleza se hace necesario un estudio de aptitudes y calidades que no 
existe en la actualidad y que sería muy necesario como una base de una futura 
"denominación de origen" para vinos y licores nacionales. 

Entre los cultivos anuales se ha visto en el último tiempo una cierta evo
lución de la cantidad sembrada. De esta manera hay algunos cuyas superficies 
se han visto paulatinamente aumentadas como es el maíz y la remolacha Y otras 
cuya tendencia es a la baja. como el trigo. Dentro de la gama de cultivos que 
son apropiados para la Región, la tendfmcia a elevar la superficie de siembra 
de alg-unos cultivos depende de las condiciones del mercado, es decir de la de
manda. Así se ha visto que en los últimos años la demanda por maíz ha au
mentado, lo que ha traído como consecuencia un alza en el precio y, por ende, 
una mayor oferta para lograr el equilibrio. 

Al establecer facilidades de comercialización, programas de créditos u 
otros, es necesario considerar estas tendencias que generalmente coinciden con 
lo técnicamente considerado como deseable. 

1.1 . 2. Acción sobre las Aguas. 

Esencialmente la acción estaría dirigida a mejorar la eficiencia del riego 
actual y a incorporar nuevas áreas al riego. 

La eficiencia en el uso del agua puede aumentar apreciablemente, permi
tiendo, con una misma cantidad de agua, regar una mayor superficie. Entre 
las medidas que se pueden tomar se tiene la construcción de tranques regula
dores nocturnos, es decir, aquellos tranques que acumulan el agua que corre en 
la noche para utilizarla en el día. Este tipo de tranques está muy poco gene
ralizado en la zona y sería conveniente difundir las ventajas que representa. 

Otra medida que se podría emplear al respecto sería difundir entre los 
agricultores y campesinos las técnicas modernas de riego, mediante demostra
ciones, conferencias, pequeños seminarios, etc. 

Respecto a la incorporación de nuevas áreas al regadío, se puede decir 
que este es el pilar básico sobre el cual descansa el crecimiento del sector, que 
permitirá alcanzar las metas propuestas. Es urgente concluir las obras de re
gadío de los proyectos Maule Norte, Digua y otros que ya están en construc
ción. Si estas obras no entran luego en explotación, el crecimiento del sector se 
verá disminuido notablemente respecto de las metas propuestas. 

A más largo plazo, el Proyecto Colbún es de gran importancia regional y 
su ejecución debe ser decidida en el plazo más breve posible. Este proyecto, por 
su gran envergadura representará un impacto de gran importancia en la Región, 
desde los comienzos de su construcción, ya que ocupará una cantidad de mano 
de obra bastante grande, como para paliar en forma apreciable el problema de 
la desocupación en la zona. 
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1.1. 3. Acción sobre la Tecnología Agropecuaria. 

En gran parte el crecimiento observado en el sector agrícola regional, 
en el último decenio, se puede explicar por un aumento de los rendimientos. Sin 
embargo, los rendimientos máximos determinados como posibles para esta Re
gión, están aún lejos de alcanzarse. 

La orientación del sector debería estar determinada por dos líneas gene
rales . Por una parte, una política de precios y tributaria que lleve al empresa
rio agrícola a usar en forma más eficiente sus recursos y por otra parte po
niendo al alcance de los agricultores la tecnología moderna. 

La difusión de la tecnología es quizás el medio más rápido y de menor 
costo para elevar la producción agrícola. A modo de ejemplo se puede citar el 
caso del maíz. En el último decenio, el rendimiento medio regional aumentó de 
9,3 aq /Há., a 21,1 aa /Há., es decir creció en un 126.9 % ; para el mismo neríodo la 
producción aumentó en un 209,1 % en tanto que la superficie sembrada lo hizo 
sólo en 36,3%. Este aumento espectacular se debió casi exclusivamente a la ge
neralización en el uso del maíz híbrido. 

La difusión masiva de semillas mejoradas v de semillas certificadas trae
ría. consigo aum1mtos ránidos de nroducc'ém v plevarfo. los i11grPso.s de los agri
cultores. Es indispensable fomentar nor tod0s los medios el uso de estas se
millas; dar crédito nara su adauisición y posteriormente ::i.sistencia tkcnka. 

Otro aspecto imnortante es el aue se refiere ::tl uso de abonos y pesticidas, 
oráctica que incide dirP.ctamente sobre los rendimientos obtenidos. Estas prác
ticas se podrían difundir mucho más, haciendo demostraciones de las ventajas 
que representa su uso. 

Es evidente la necesidad de tener en la Región. una Estación Experimen
tal orientada a. los cnltivo.s típicos de la zona. Siendo ésta una de las regiones 
más agrícolas de Chile, no cuenta con centros ñP il'lV"StiP-acil,n ::iP.:rícol::i . A mo
do de e_iemnlo podemos mencionar aue se nrortuce, en la Región, el 50% del 
vino de Chile v no cuenta con un centro vitivinícola, ni siquiera de tipo demos
trativo, apropiado. 

La presPncia. de estacione"' exnerimentales bien dotadas. no solo son im
nort!l:ntes nor la invest.ig::idón mism::t ane desarrollan. ,C(ino. lo aue auizás PS ml'is 
lmPortani:e aún. nor el P.fPcto motor one tienen sohre el desarrollo 31 difundir 
y generalizar nueva.e; técn;cac:: . Esto reviste esuecial imuort.::incia en esta Re!!'ión, 
ruy;:i, airrlf'ultura 1ie ha c::i.rncterizado por ser una agricultura tradicional bas
tante rígida en usos y prácticas. 

F.xisten materias en la.e; aue hav muchos adelantos y ane debPrí!ln ser 
conoddas nor lo<:. fl!!'ricultores. como son )<'1. nreparación de suPlos. métodos de 
siembras y práctica<:. c1•It.urales en general. Es neces::i.rio divulgar todas estas 
prácticas y quizás el método aue nroduzca má.C( imuacto Pn lo<:. a!!'ricultores sea 
por medio de estaciones experiment::iles. esnecialmPnte r!Pmostrativas. abiertas 
a los a!!'ricultores nara todos sus problemai:: v consult::i.c;. E.,; decir, logrando que 
la investigación esté en estrecho contacto con la producción. 

Se aprecia como una necesid3d imnortant.e, contar con una estación cli
matológica. aue recopile e informe ::i los productores. oportunamente, de las 
condiciones y características climatológicas del momento. 

En cuanto a. panadería e'< imnortante dotar de medios v de una orirani-
1.::tción m:-11, anrouiada a la Ini,titución que practica la inseminación artificial. 
En la actualidad menos del 4% de Jas vacas :;;on cu">if,rtas nor este procedi
miento. siendo una manera rápida y de ba.io costo de meiorar 111 r::i.za bovina en 
la Región. Junto con proporcionarle más rPf'ursos a esta Institución, se podría 
reali:>.<ir una campaña de divulgación apropiada, la. que redundaría en rápidos 
beneficios. 

Además sería una buena medida el hacer importaciones de vientres de 
tiuo ca.rne para mejorar el ganado criollo de la pre-cordillera andina y de la 
zona de la costa. 

En el valle central sería necesario fomentar el ganado de doble propó
sito. que es el que más abunda en la actualidad, con el objeto de permitir una 
mayor flexibilidad en su destino a los agricultores, según sean las condiciones 
de mercado. 

Paralelamente al establecimiento de praderas artificiales y mejoradas de 
secano, se deberían tomar las medidas para proporcionarles, a los agricultores, 
reproductores ovinos y ovejas madres de buena calidad para mejorar las razas. 

Un rubro extremadamente importante y que en el último ti-empo ha to
mado gran auge, es el de aves y cerdos. La Región presenta condiciones para la 
producción avícola de gran eficiencia; siendo necesalio un fomento intensivo 
de esta actividad, al igual que el de la crianza porcina. 

Para lograr aumentos de la producción y de la productividad por hombre 
es necesario capacitar a todos los niveles. 
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Entre las capacitaciones cuya prioridad es mayor, se destacan: 
- Capacitación en mecanización agrícola 
- Capacitación en Vitivinicultura y Fruticultura 
- Capacitación en Avicultura 
- Capacitación en técnicas de regadío 
- Capacitación en artesanías de uso rural 
- Capacitación en silvicultura. 
Es necesario contar con obreros especializados ,especialmente en las ma

terias antes mencionadas. 

1.1 . 4. Acción sobre los Recursos Humanos. 

También es muy importante contar con técnicos de nivel medio, que pue
dan colaborar en el proceso de producción. Para ésto es necesario reforzar las 
escuP,las agrícolas existentes y dotarlas de los medios necesarios. Se debe refor
zar la carrera de técnicos agrícolas de nivel' sunerior que hay en la Región y 
dotarla de los recursos, necesarios que les nermitan desarrollar prácticas apro
piadas para obtener técnicos de buena calidad. 

La capacitación entre los obreros deberá ser preferentemente de tipo 
móvil, como la aue uresta INACAP, pues es una forma de preparar mano de 
obra en forma rápida. 

La creación de una escuela agrícola especializada en obreros para la Vi
tivinícultura tiene una de las primeras prioridades, dada la gran importancia 
de las viñas en esta Región. 

Cabe destacar la alta conveniencia que tendría que, a los menos, un Re
gimiento de la Región realizara cursos de tractoristas, como se realizan en 8 
centros actualmente, bajo convenios permanentes CORFO-Ejército, y de los 
cuales ninguno queda en la Región del Maule. 

1.1. 5. Acción sobre la Comercialización. 

El buen éxito de los programas de fomento o desarrollo dentro de la ac
tividad agropecuaria, depende en un alto grado de la comercialización. Es evi
dente la necesidad de tomar iniciativas y medidas de diverso orden para faci
litar la comercialización de los productos agropecuarios. 

Entre las iniciativas más evidentes se puede señalar la organización coo
perativa para la adquisición de insumos y para la venta de los productos. Las 
ventajas que representa comprar o vender grandes cantidades, a través de coo
perativas. está fuera de toda discusión. Es necesario fomentar al máximo la 
amuliación y formación de nuevas cooperativas. El Estado da actualmente un 
tratamiento preferencial a las cooperativas, tanto de orden tributario como de 
ayuda financiera. Se estima que la ayuda financiera se debería intensificar, 
pero supeditada a planes de captación de nuevos socios por parte de las insti
tuciones, o en su defecto, planes para la promoción de otras cooperativas simi
lares. 

Sería aconsejable la formación de Cooperativas de Productores en diver
sos rubros, tales como hortalizas. cereales, ovino, etc., lo que traería venta,ias 
tanto para solicitar ayuda estatal, como para propender a una mayor especia
lización, además de las economías que se conseguirían en la compraventa de 
productos e insumos. 

Seguramente el problema más grave que efecta a la comercialización de 
productos agrícolas, es el que dice relación con los precios. Los precios agrícolas 
son eminentemente fluctuantes e inestables y se hace necesario contar con 
mecanismos de regulación. Dadas estas características de inestabilidad de pre
cios, si se quiere fomentar ciertos rubros, es indispensable asegurar a los pro
ductores un precio mínimo remunerativo. Se ve como necesario que exista un 
organismo dotado de la autonomia necesaria y de los recursos suficientes como 
para que pueda actuar con agilidad y oportunidad. No se saca nada con abrir 
un poder comprador con retraso, luego que el problema de sobreproducción se 
ha terminado. 

También se ve como aspecto fundamental el considerar una mejora en la 
relación entre el precio de los productos agropecuarios y el precio de los insu
mos que intervienen en la producción. Una política de recuperación de largo 
plazo, traería indudables beneficios a esta Región, netamente agrícola, y cons
tituiría una de las bases más sólidas nara esperar aumentos significativos de 
producción. 

La Región no cuenta en la actualidad con una adecuada infraestructura 
de comercialización. Al analizar a grandes rasgos los canales tradicionales de 
comercialización de los principales productos agrícolas, se observa un gran nú
mero de intermediarios que son perjudiciales, tanto al productor como al con
sumidor. En esta situación, las cooperativas pueden prestar una gran ayuda al 
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reducir el precio de los insumos a los productores y al permitir mayores ven
tajas en la venta de los productos de los cooperados. Es importante considerar 
que además del efecto directo sobre sus cooperados, las cooperativas actúan en 
cierta forma como reguladores del mercado, cuando trabajan volúmenes im
portantes. 

Es necesario que los productores se asocien en cooperativas para obtener 
estas ventajas. Estas cooperativas nueden ser, en algunos casos, por rubros 
(como una cooperativa de productores de remolacha, de maíz o de papas), o 
simplemente cooperativas agrícolas en general. 

En esta forma el problema de regulación del mercado, que es una fun
ción esencialmente estatal, se facilita enormemente. 

El problema de regular el mercado implica, entre otras cosas, contar con 
facilidades para almacenar las granaes producciones estacionales. 

En la Región del Maule existe una falta casi absoluta de bodegas apro
piadas para cumplir esta función. Esto es especialmente válido para el caso de 
las papas. En la Región no hay bodegas suficientes ni apropiadas para alma
cenar papas y es de urgente necesidad proceder a su construcción, sobre todo 
si se pretende que aumente la producción de este tubérculo. También se puede 
mencionar el caso de las manzanas. Existe una deficiencia de frigoríficos para 
la producción manzanera de la Región. Es difícil interesar a los empresarios 
en nuevas plantaciones, mientras no se subsanen estos problemas. 

La producción y consumo de maíz esta aumentando rápidamente en la 
Región. La formación de un Rol regional del maíz, que dispusiera de silos y se
cadores sería de una gran ayuda para los productores y consumidores de este 
producto. 

El tercer problema importante relacionado con la comercialización en la 
Región, es el financiamiento. Existe una falta de financiamiento de los agri
cultores en épocas de cosechas, por lo cual, éstos se ven obligados a vender sus 
productos con mucha premura y en condiciones económicas desventajosas. De 
esta forma los stocks de producción quedan en manos de los comerciantes y no 
en manos de los productores. Sería necesario fomentar líneas de crédito del ti
po Warrents para los agricultores, para paliar esta situación. También frente 
a este problema las cooperativas de productores de un determinado producto 
podrían acogerse a líneas de crédito según presupuesto de caja y adelantar di
nero a los cooperados antes de la cosecha. Este podría ser el caso de los viti
cultores y fruticultores que muchas veces se ven obligados a vender su produc
ción antes de la cosecha por falta de financiamiento. Este sistema podría servir 
también para resolver el problema de muchos productores, de remolacha espe
cialmente, que reciben el pago de su cosecha en letras a largo plazo, que son 
difíciles de convertir en dinero. Por medio de una cooperativa de productores 
acogida a una línea de crédito según presupuesto de caja, podrían recibir su 
equivalente al contado en forma inmediata. 

1.1. 6. Acción sobre los Mecanismos Financieros. 

No es posible llegar a ocupar una parte importante del potencial de in
cremento de la producción agropecuaria, si no se recurre a incentivos de capi
talización en los predios. 

La mejor forma de crear incentivos para invertir es a través de: 
- Mejorar el conocimiento en la Región, de las políticas agrarias nacio

nales y regionales (las que obviamente deban ser compatibles). Es decir, difun
dir al máximo lo que se quiere que la Región produzca y las facilidades y ven
tajas que se piensa otorgar. 

- Dar crédito contra planes de explotación y en las líneas y rubros que 
se consideran más importante en cada área. 

- Dirigir el crédito hacia aquellas áreas y cultivos que se han determi
nado como prioritarios. 

- Establecer una política de precios a largo plazo, y conocida por los agri
cultores, de manera que les permita planificar su explotación con ti-empo. 

El crédito agrícola se ha caracterizado en estos últimos años por haberse 
hecho extensivo a aquellos estratos de pequeños y medianos empresarios agrí
colas que antes no tenían acceso a él. Esta es una circunstancia altamente po
sitiva y en cuya acción se debe poner aún más énfasis. 

El crédito de inversión ha tenido una menor demanda. Se observa una 
subutilización de sus líneas; aparentemente esto sería debido a la incertidum
bre ante la Reforma Agraria y a una disminución de la rentabilidad de la em
presa agrícola. 
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Las nuevas líneas de crédito, denominadas de promoc10n agrícola, que 
son en cierta medida una traducción de las líneas de crédito según presupues
to de caja, son altamente positivas. Su difusión en la agricultura traería con
sigo un verdadero saneamiento financiero de las empresas, por lo cual se debe 
estimular fuertemente su empleo. 

1 .1. 7 . Acción sobre la Redistribución de la Tierra. 

Al realizar un análisis de la distribución de la propiedad de la tierra, se 
observa una concentración de ésta, principalmente de la tierra arable y de 
riego, en pocas manos. Es decir, existe en la zona un elevado índice de concen
tración de la tierra. Desde un punto de vista de eficiencia agrícola es deseable 
propender a una subdivisión de los predios grandes y a un reagrupamiento de 
la pequeña propiedad. 

Los predios de gran extensión, en general, presentan una tendencia ha
cia la agricultura extensiva de bajo valor agregado por unidad de superficie, al 
mismo tiempo que hacen un uso poco intensivo de los factores de producción. 
constituir minifundios, tampoco son agrícolamente deseables, ya que quedan 
fuera de la economía del mercado, al mismo tiempo que representan una ten
dencia a sobre utilizar los factores de producción, destruyendo en muchos casos 
la tierra por su uso demasiado intenso. 

Estos antecedentes hacen, desde el punto de vista agrícola, aconsejable 
intensificar el proceso de Reforma Agraria que se realiza en la actualidad; de 
modo de propender a una agricultura regional constituída por pequeñas y me
aianas explotaciones, entendiéndose por pequeña explotación aquella que puede 
sustentar a una familia y permitirle el progreso. Estos tipos de explotaciones 
deben conducir en el futuro a una agricultura regional mucho más dinámica 
y más industrializada, que pueda enfrentar la mayor demanda de alimentos que 
año a año tiene el país. 

1.1. 8 . Intercambio con Argentina. 

Para el sector agropecuario en la Región del Maule, existe una intere
sante espectativa en lo relacionado con un posible intercambio con la Repú
blica Argentina. Es así como, a modo de ejemplo, se tiene que ésta es una Re
gión deficitaria de ganado vacuno, habiendo forraje para mantener una masa 
bastan te mayor que la actual. A su vez la Región dispone de grandes cantida
des de madera, con un mercado restringido, susceptibles de exportar a Argen
t ina. 

Es de gran interés estudiar detenidamente las posibilidades de intercam
bio de productos agropecuarios y eventualmente de otros tipos, además de las 
posibilidades turísticas. 

Existe en la Región un camino que une las ciudades de Talca con Ma
largüe y San Rafael en Argentina; éste es un camino con un buen trazado y 
bastante bajo en su altura máxima en la Cordillera .C-0n algún mejoramiento 
podría soportar fácilmente tráfico regular de camiones en tiempo de verano. 

Nuestro país es deficitario en producción de carne de vacuno. Para au
mentar la masa, o ise importa ganado en pie, o se baja la tasa de beneficio. En 
la actualidad el negocio más frecuente de los ganaderos de la Región, es com
prar novillos de 400 - 500 Kgs., en el sur del país, para engordarlos hasta 600 
Kgs. y venderlos para matadero. Estos animales provenientes del Sur deben 
ser transportados 600 o 700 Kms. para llegar a la Región. Al importarlos de Ar
gentina se conseguirían dos ventajas principales: aumentar la masa del país, 
al introducir ganado del extranjero, y utilizar los recursos forrajeros de la Re
gión mas intensivamente, recursos que incluso se incrementarán por la puesta 
en riego de los Proyectos de Regadío Maule Norte y Digua. El ganado prove
niente de Argentina recorrería en todo caso distancias mucho menores que el 
que viene del Sur, ya que las ciudades argentinas más próximas se encuentran 
sólo a 250 Kms. de Talca. Además, las provincias argentinas cercanas a Talca 
t ienen muy poca madera y la mayor parte de ella la deben traer de otras re
giones bastante alejadas como es la Región del Chaco en el Norte de Argentina, 
lo que abre una espectativa de mercado para colocar parte de la abundante 
producción maderera regional. 

1.1. 9 . Acclón sobre la Mecanización Agrícola. 

Para el largo plazo se ha planteado una hipótesis de crecimiento del 
sector agrícola de 6% y de 4% para la productividad media de los activos agrí
colas. Esto implicará necesariamente técnicas que desplacen mano de obra, co
mo es la mecanización agrícola. Sin embargo, en el corto plazo, el aumento de 
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Ja productividad media por activo ocupado en la agricultura deberá ser orien
tado a un traspaso desde ocupaciones poco productivas (eliminación del sub
empleo, disminución de la transitoriedad) hacia ocupaciones de mayor produc
tividad. Es decir, en el corto plazo la acción deberá dirigirse a obtener el pleno 
empleo en el campo sin que sea necesario, por lo tanto, estimular en form~ 
fuerte la mecanización agrícola, salvo en casos en los que sea imprescindible. 
Esta situación no se puede mantener por un largo período de t iempo si la ac
tividad del sector agropecuario en la Región crece de acuerdo a las metas plan
teadas, ya que en los primeros años el aumento de productividad de los activos, 
que debe producirse al crecer el producto en un 6% y la población sólo en un 
2,7 %, podría ser suplido por la eliminación del sub-empleo, pero una vez lo
grada su eliminación, los incrementos de productividad por hombres deberán 
con.seguirse de una manera importante a través de la mecanización agrícola. Este 
será el momento de estimularla dando todo tipo de facilidades para la adquisición 
de maquinarias e implementos agrícolas. Estas facilidades deberán consistir so
bre todo en créditos a mediano plazo con intereses compatibles con la rentabi
lidad de la agricultura, y existiendo un control sobre los márgenes de comercia
lización. Además será muy deseable estimular la adquisición de la maquinaria 
directamente (importaciones) por parte de las cooperativas, para su posterior 
distribución a los cooperados. 

1.1 .10. Acción sobre la Industrialización Agropecuaria. 

Existe una urgente necesidad de industrializar la producción agropecua
ria regional. Entre las ventajas principales que ésto traería consigo se puede 
mencionar: mayor ocupación de mano de obra; agregación de un mayor valor 
a la producción, es decir aumento de producto; mayor regularidad en el empleo 
de mano de obra; mayor ingreso a los productores; mejoramiento de las con
diciones del mercado, etc. 

Es importante, desde el punto de vista de la economía regional, que la 
producción agrícola se procese en su lugar de origen. 

Se podría estimular la industrialización o elaboración de algunos pro
ductos principales como los vinos. La cantidad de vino que se embotella en la 
Región es bastante baja. En este aspecto, las cooperativas podrían tomar im
portante:, iniciativas. En frutales, ya se ha avanzado bastante en lo que se re
fiere a manzanas y hay importantes proyectos a corto plazo . 

A modo de ejemplo se puede citar algunos tipos de industrias de elabo
ración de productos agrícolas y forestales: 

Plantas lecheras, Matadero de aves, porcinos y bovinos, Packing de frutas, 
procesadora de sub-productos de fruta, deshidratadora de frutas, fábrica de 
cecinas y embutidos, elaboración de vinos y licores, envasadora, seleccionadora 
y deshidratadora de hortalizas, molino de trigo, arróz y maíz, elaboradora de 
cebada malteada, deshidratadora de papas, fábrica de almidón y alcohól de 
papas, fábrica de alcoholes industriales, fábrica de alimentos para aves y ga
nado, fábrica de alimentos preparados para consumo humano, productos deri
vados de la madera: celulosa, papel, derivados de la celulosa, fábrica de casas 
prefabricadas, fábrica de envases, astilleros: fábrica de madera terciada; extrac
ción y elaboración de resina de pino, fábrica de madera aglomerada. 

1 .1. 11. Síntesis de Programas para e-1 Sector Agropecuario. 

l. Viticultura: Se recomienda el siguiente programa de trabajo: 

a) Estudio de mercado, con especial €1Ilfasis en el mercado internacio
nal, especialmente U.S.A. y ALALC. Este estudio abarcaría los siguientes puntos 
principales: tipos de vinos demandados, calidades de vinos, precios de compe
tencia y producción mínima requerida. 

b) Capacitación de recursos humanos. 
c) Por intermedio de las cooperativas Vitivinícolas. 
d) Mediante la creación de cursos para obreros y técnicos en Vitivini

cultura. 
e) Acción de fomento cooperativo, especialmente supeditando los apor

tes del estado a planes de ampliación y de captación de nuevos socios. 
f) Control estricto de la producción y comercialización de plantas de 

viñas. 
g) Otorgar asistencia técnica y crediticia por intermedio de las Coope

rativas Vitivinícolas y otras agrupaciones de productores. 

2. Fruticultura: 

a) Estudiar detalladamente en la Región las áreas suceptibles de plan
tación de frutales. 

- 175 -



b) Dar a conocer las facilidades crediticias y de infraestructura que con
sidera el Plan Frutícola de la CORFO para la Región. 

c) Propender a la concentración de las plantaciones en las áreas de ma
yores ventajas relativas. 

d) Definir planes de asistencia técnica y crediticia, especialmente con
dicionados para obtener el cumplimiento de las metas de producción. 

e) Propender al fortalecimiento de las cooperativas de fruticultores, es
pecialmente haciendo llegar la acción del Estado a través de ellas. 

3. Empastadas de Secano: 

a) Definición de programas detallados de empastadas de secano para el 
corto plazo. 

b) Adecuación de la asistencia técnica y crediticia a estos fines. 
c) Concentrar los esfuerzos en aquellas áreas prioritarias. 
d) Estudio de adaptación de nuevas especies y variedades. 

4. Empastadas en áreas de semi-riego: 

En la Región del Maule existen más de 100.000 Hás. con baja dotación de 
agua. Estas tierras son generalmente de capacidad de uso IV, es decir suelof: de 
baja calidad, donde se puede desarrollar un programa de empastadas de trebo! 
subterráneo en rotación con arróz, que elevaría apreciablemente el soporte ta
laj ero de esas áreas. 

5. Ganadería: 

La Región tiene un gran potencial forrajero que determina presnectivas fa
vorables para incrementar la masa ganadera. Se recomienda el siguiente pro
grama de trabajo. 

a) Estudiar los problemas concernientes al mercado de la carne y de 
la leche. 

b) Proporcionar servicios de extensión agrícola. 
c) Reforzar la acción del Centro de Inseminación Artificial. 
d) Estudiar lo referente al abastecimiento y precios del ganado que de

berá ser introducido a la Región. 
e) Establecimiento de líneas de crédito para la construcción y mejora

miento de equipos de infraestructura. 
f) Promover la rápida realización de los Proyectos existentes, como el 

matadero regional de Linares y Maule, plantas lecheras y otros. 

6. Forestación: 

Se recomienda el siguiente programa de trabajo: 
a) Difundir, por todos los medios de publicidad, las ventajas, sobre todo 

de orden tributario, a las aue se hace acreedor el que invierte en bosques, y 
que consulta la nueva ley forestal. 

b) Otorgar créditos con plazos adecuados a la recuperación de la in
versión. 

c) Tener un abastecimiento de planta suficientes para las posibles ne
cesidades. 

d) Proveer la instalación de industrias que aprovechen la madera, es
pecialmente las de celulosa. 

e) Realizar estudios tendientes al incremento de las exportaciones ma
dereras, e impulsarlas mediante facilidades de asistencia técnica y crediticia. 

7. Control de la Er!OSión y Dunas: 

a) Utiliazción de los informes publicados aue evalúan la erosión de la 
región para la confección de programas de control. 

b) Un programa de control de erosión deberá consultar: 
c) Lugares más importantes para plantar con árboles para contener 

la sedimentación de los ríos. 
d) Las áreas que pueden recuperarse mediante empastadas y las que 

deban reforestarse. 
. e) Esta_blecimiento de créditos o subsidios directos a las semillas, ferti-

hzantes y eqmpos que se usen con este objeto. 
f) Esta!1lecimiento de un programa con metas anuales de plantación de 

diversas especies vegetales aptas para controlar y recuperar dunas. 
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8. Fertilización: 

Se ha estimado económicamente factible y rentable, quintuplicar la in
versión en fertilizantes en la Región (Programa Chile-California) . Las inver
siones adicionales en fertilizantes generan, en general, un aumento sustancial 
de las utilidades, especialmente si se considera su relación a inversiones fijas 
y a los costos de explotación normales. 

Se recomienda un programa encausado a: 
a ) Experimentar sobre la r espuesta a distintas combinaciones de ferti

lizantes. 
b) Determinar el n ivel de aplicación más económico en las diferentes 

áreas. 
c) Confeccionar mapas que contengan la información resultante del es

tudio propuesto en la letra anterior. 
d) Integrar estos programas dentro de las actividades de Extensión 

Agrícola para hacer llegar sus resultados al nivel de producción. 
e) Propender a la adquisición de estos insumos por intermedio de las 

Cooperativas con el objeto de bajar los costos y regular el abastecimiento. 

9. Eficiencia del uso del Agua: 

Existencia de un programa de facilidades de asistencia técnica y credi-
ticia dirigido especialmente a los siguientes puntos: 

a) Construcción de embalses de regulación nocturna. 
b) Mejoramiento de los mecanismos de control del agua. 
c) Nivelación de suelos. 
d) Mejoramiento de las técnicas de riego : 

i) Capacitación de técnicos. 
ii) Capacitación de mano de obra. 

e) Control de malezas. 
f) Reforzamiento de la organización de cooperativas de riego. 

10. 

a) 
deros de 

b) 
bros. 

Desarrollo Avícola y Porcino: 

Promover la realización de proyectos para la construcción de mata
a ves y cerdos, fábrica de cecinas y de alimentos para el ganado. 
Fomentar la agrupación cooperativa de los productores de estos ru-

c) Fomentar el cultivo del maíz, alimento básico, especialmente en sus 
nuevas variedades híbridas adaptables a esta Región, especialmente sobre la 
base de cooperativas que organicen a los pr0ductores. 

d) Otorgar facilidades crediticias de acuerdo a estudios de demanda, 
para evitar los problemas de sobre producción. 

11. Administración Rural: 

Una parte importante de la Extensión Agrícola deberá ir dirigida a la for
mación de empresarios con sentido económico e imaginación para administrar 
su empresa. A este respecto se recomienda la organizacin de cursos a los em
presarios, explicándoles los principios de la economía rural y de la administra
ción rural. 

Estos cunrns deberán presentar situaciones prácticas como : elección de 
rotativa de cultivos, considP.rando rubros que no son tradicionales, como semi
llas, forrajeras u otros: determinación de niveles óptimos de aplicación de fer
tilizantes ; ventajas del uso de semillas mejoradas; organiza.ción del trabajo 
con el objeto de maximizar el uso de la mano de obra ; nivele.s de mecaniza
ción ; normas mínimas de contabilidad de costos. 

12. -Capacitación de mano de Obra: 

Se ha visto que la calidad de la mano de obra constituye un problema pa
ra la producción. Se recomienda el establecimiento de cursos de capacitación 
de mano de obra, de corta duración y extensivos al mayor número posible de 
personas, dirigidos especialmente a aquellos rubros que han sido catalogados 
como prioritarios. 

13. Reforma Agraria: 

La redistribución de la tierra es una de los elementos básicos para conse
guir en el futuro una mayor producción. 
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Un programa de Reforma Agraria, para obtener resultados óptimos, de
berá concentrar su esfuerzo en aquellas zonas prioritarias, evitando la prolife
ración de asentamientos dispersos. Para ésto se hace necesario determinar cla
ramente el orden de prioridades por áreas de acuerdo a un criterio económico
social y considerando naturalmente los proyectos de nuevo riego. 

14. Extensión y Comercialización: 

El éxito de los programas de desarrollo agrícola y forestal dependerá en 
gran medida de la labor de extensión que se efectúe y de la organización para 
la comercialización que se tenga. 

Las metas de un programa de esta naturaleza deberán consultar, prin
cipalmente, el aumento del ingreso del sector mediante mayor producción y 
menores costos. Esto significa difusión de mejores técnicas de administración y 
conservación, introducción de nuevas empastadas, cultivos y prácticas de ma
nejo ganadero; creación de cooperativas tanto para la producción como para la 
comercialización, para servicios y empleo de maquinaria agrícola. 

Los programas de extensión deberán ser fundamentalmente masivos, e., 
decir, dirigidos a grupos y deberán ser prácticos, en lo posible, con demostra
ciones de terreno. 

En lo referente a la comercialización se deberán impulsar los programas 
de construcciones de facilidades e infraestructura para la comercialización, 
que está realizando el Supremo Gobierno. 
- Se deberán estudiar en detalle los diferentes canales de comercialización 
de la producción agropecuaria, y las formas de evitar intermediarios, · permi
t iendo de este modo elevar el ingreso del productor y bajar el precio al consu
midor. 

Se deberá estudiar un plan integral de las necesidades de infraestructura 
de comercialización, de acuerdo a las existencias actuales y a las producciones 
esperadas en el futuro . 

15. Desarrollo Cooperativo: 

El desarrollo cooperativo es uno de los elementos importantes para lo
grar el progreso agrícola. Este tipo de organización se presta favorablemente 
para el logro de ventajas a nivel de producción, de comercialización y de obten
ción de servicios. Así, los diferentes servicios del Estado deberán estimular a los 
particulares para que integren Asociaciones Cooperativas y propender a la for
mación de nuevas cooperativas. 

Se deberá consultar la presencia en la Región de expertos en la forma
ción y.. promoción de Cooperativas. 

Se deberá hacer un estudio de las posibles cooperativas a formar, por ti
pos de actividades agropecuarias, y determinar las instituciones que tendrán la 
reponsabilidad de realizar este trabajo. 

2 .0 . EL DESARROLLO INDUSTRIAL FUTURO EN LA REGION. 

Del diagnóstico del sector industrial regional, se constata el bajo grado 
de industrialización existente. 

Este bajo grado de industrialización es un fenómeno típico de zonas o 
Regiones agrícolas en las cuales, debido a que no han alcanzado un mínimo de 
desarrollo industrial; a que no ti(;nen un grado adecuado de urbanización y a 
que son, en términos relativos, deprimidos económicamente, en relación a otras 
regiones del país, se produce un círculo vicioso de sub-desarrollo industrial. 

Es imperioso, en la Región del Maule, romper este círculo vicioso ya que 
se requiere fortalecer al sector industrial como sector dinámico, modernizado y 
generador de ocupaciones urbanas. Además, el sector industrial afronta en la 
Región el desafío de industrializar la producción agropecuaria y apoyar, de esta 
forma, al sector agrícola, elemento básico del desarrollo regional. 

2. l. Líneas de Acción Estratégicas para el Desarrollo Industrial. 

El desarrollo industrial que se pretende lograr en la Región requiere, co
mo un paso previo, definir los rubros que merecen prioridad. Posteriormente, 
deben disefiarse los mecanismos, incentivos y facilidades que se pretenden usar 
para concretar las prioridades asignadas. No debe escapar, tampoco, a las li
neas estratégicas para el desarrollo industrial, la búsqueda de nuevas formas 
para lograr, en una región de escasa tradición y base industrial y con escasos 
recursos económicos, la gestación de nuevas empresas industriales; de esta 
manera, parece lógico resaltar la importancia que las cooperativas deben tener 
en el proceso de desarrollo .industrial regional. 
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2 .1.1 . Rubros Industriales Prioritarios. 

Las líneas industriales que parecen con más potencialidad de desarrollo 
y que tienen mayor vinculación con los requerimientos y la "vocación" regional 
son: 

- Industrias elaboradoras de productos agropecuarios (incluyendo la 
madera). 

- Industrias de "localización indiferente". 
La primera línea es la que debe tener la mayor prioridad regional al corto 

plazo y su justificación más fuerte no emana de la necesidad de desarrollo del 
propio sector industrial, sino que se encuentra en la necesidad de apoyar el des
arrollo del sector agropecuario. Es así como dentro de los problemas más serios 
que se constatan en el sector agropecuario, se encuentran las deficiencias en el 
sistema de comercialización, la incompleta aplicación de tecnologías modernas 
y la excesiva variabilidad de los precios de los productos, los cuales, en gran 
medida, son atenuados o eliminados cuando opera un proceso de industrializa
ción. El mejor ejemplo se tiene ;en los efectos logrados sobre el cultivo de la re
molacha azucarera por la presencia de !ANSA. 

El sector agropecuario es el que, individualmente considerado, ofrece el ma
yor potencial para el desarrollo inctustrial en toda la. Región. Las posibilidades cte 
aumento de la productividad agropecuaria y de expansión del ·área cultivada que 
los programas de Reforma Agraria implican, harán posible la constitución de 
un complejo de industrias agrícolas, que se complementen, coordinen y apro
vechen las distintas etapas del proceso de transformación de materias primas 
agrícolas, como también la infraestructura necesaria para industrias de este tipo. 

Tanto para la producción agropecuaria de los asentamientos campesinos, 
como para aquella obtenida por explotación tradicional, será necesario estudiar 
sus niveles y capacidades de producción, buscar su relación con loli niveles de 
consumo final de cada producto o subproducto y determinar los márgenes que 
es posible dedicar a la industrialización. 

El desarrollo de esta línea incluye un rubro de características más o 
nenes especiales, cual es el de las industrias derivadas de la madera. En dicho 
rubro, la potencialidad deriva especialmente de la existencia de 60.000 hectá
reas de bosques de pino insigne en el área de Constitución y de la gran can
tidad de suelo apto para la forestación y que requiere ser forestado, en la zona 
de la costa de la Región del Maule. La razón más importante para lograr el 
aprovechamiento rápido del recurso forestal existente, deriva del alto costo so
cial que implica el envejecimiento y mal manejo de los bo.sques utilizables 
actualmente desaprovechados. Por otra parte, el despegue en el área de la 
industria básica, vale decir la fábrica de celulosa, permitirá la operación eco
nómica de muchas otras industrias, las cuales deberán producir un fuerte im
pacto económico en la zona más deprimida de la Región. 

Las "industrias de localización indiferente", contrariamente a lo que 
sucede con las industrias elaboradoras de productos agropecuarios (1), requie
ren ser concentradas en una sola ciudad de la Región para el aprovechamiento 
de economías externas y para justificar la presencia de un poder de decisión 
de alto nivel en materias administrativas y financieras. Por otra parte, no debe 
olvidarse que una de las razones que justifican la presencia de este tipo de 
industrias en la Región del Maule es la necesidad de fortalecer, consolidar y 
dinamizar el Polo de Crecimiento Regional, vale decir a la ciudad de Talca. 
No cabe duda de que la ciudad que cuenta con mayor base para convertirse 
en un centro industrial, destinado a concentrar las industrias de localización 
indiferente en la Región, es la ciudad antes mencionada, por cuanto es la que 
tiene mayor concentración y diversificación industrial, la mayor importancia 
demográfica, la mayor jerarquía en cuanto a poder de decisión admini.strativa 
y financiera y la que tiene la mejor posición geográfica. 

La ciudad de Talca tendría, a nivel nacional, una prioridad alta para la 
radicación de "industrias de localización indiferente" siendo dicha prioridad 
compartida con no más de cuatro ciudades a lo largo del país y teniendo una 
prioridad "única" en el área comprendida entre Santiago y Temuco (ambas 
€xclusive y sin perjuicio del rol que le corresponde a la ciudad de Concepción). 

Es preciso dejar en claro que la denominación de "industria de locali
zación indiferente" incluye, parcialmente, varias agrupaciones y grupos de la 
clasificación de las Naciones Unidas. Es así como, por ejemplo, parte del grupo 
"construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos" puede ser 
considerado como netamente de "localización indiferente", y, parte de dicho 

<, 1) En cuya localización si bien es cierto se deben preferir los lugares de mayor je
rarquía urbana, muchas veces es necesario determinar localizaciones emanadas 
de la existencia de ma,teria pri.na. Est o hace que -e n general dichas industrias 
presenten un alto grado de dispersión especial. 
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grupo, es de localización estrechamente vinculada al transporte, como es el 
caso de la fabricación de equipos eléctricos pesados. De este modo, las priori
dades antes :::eñaladas no son estrictamente comparables a las que puedan dar
se siguiendo otro tipo de clasificación industrial. 

2 . 1 . 2 . Mecanismos, incentivos y facilidades para el desarrollo in
dustrial regional. 

Tanto a nivel nacional como regional se precisa establecer claramente 
las vías a través de las cuales se piensa obtener el desarrollo industrial pro
gramado. 

Un primer requerimiento está puesto en las estructuras institucionales, 
lo que en el presente capítulo ha sido llamado "mecanismos", para lograr el 
desarrollo del sector. En efecto, ya ha sido señalado el hecho de que, en el 
ámbito de la mediana y gran industria regional (1) existe un vacío nacional 
de promoción de proyectos. La acción se dirige, casi exclusivamente, al otor
gamiento de crédito, dejándose de lado la.s etapas de detección, elaboración y 
promoción (2) . 

Esta deficiencia representa un problema especialmente grave para una 
Región como la del Maule, ya que en ella, salvo excepciones, no es posible con
cebir proyectos de gran envergadura que atraigan la acción del Estado. 

Por las razones antes señaladas se precisa fortalecer y ampliar la acción 
del sector Público en relación a las industria.s medianas y grandes, en términos 
regionales. La solución, al corto plazo, deberá buscarse en la creación de un 
Departamento u Oficina Regional de Corfo, idea que requiere ser analizada en 
profundidad. 

La acción del sector privado debe ser dirigida especialmente hrucia la 
organ'.zación de los empresarios para actuar aunados en la solución de los pro
blemas y para la obtención de beneficios. El sector industrial privado con una 
mayor organización podría prospectar nuevas posibilidades; podría obtener una 
mayor complementación de las empresas ; aunar empresas formando socieda
des para afrontar proyectos que individualmente no pueden ser abordados; po
dría establecer servicios, como por ejemplo crear una empre.oa consultora para 
asesorarse en materias crediticias, técnicas, laborales, etc. El mayor beneficio 
podría obtenerse en la elaboración de planteamientos informados y precisos 
ante el Sector Público. 

Entre los mecanismos necesarios para el desarrollo industrial en la Re
gión del Maule, debe ser considerado especialmente el robustecimiento del po
der de decisión en materias administrativas y financieras. No es fácil deter
minar las materias y el nivel de poder de decisión que es necesario y factible 
lograr. La tarea de plantear concretamente lo que se debe alcanzar requiere 
una acción concertada entre los sectores público y privado a nivel regional. 

En relación a los incentivos tributarios para el desarrollo industrial de
berá adecuarse la legislación existente a las líneas de desarrollo industrial que 
corresponden a las características regionales. 

Dentro de las facilidades de infraestructura, requeridas para el desarrollo 
industrial, destaca la construcción de un Barrio Industrial en la ciudad de 
Talca. 

El ob.ietivo básico a persegul.r con el Barrio Industrial es de dar un estí
n,ulo al principal centro industrial de la Región v el oh.ietivo secuniiario, desde 
un punto de vista industrial, es el ordenar el crecimif'nto urbano de Talca. El 
provecto ya ha recihido el auspicio de diversas inst ituciones vinculadas a la 
materia y se han dado pasos destinados a ubkar terrenos y a coordinar e 
impulsar las acciones necesarias. 

2. 1 . 3. Ubicación espacial del desar1•ollo industrial regional. 

El desarrollo industrial tiende naturalmente a concfmtrarse en torno a 
determinndo.s núcleos. Esta tendencia a la concentración deriva de la existen
cia de economías externas, de la complementariedarl de la actividad industrial, 
de la tendencia de los emnresarios a loralízarse en lugares con tradición y base 
industrial v, finalmente, de un proceso de caus<i.ción circular que se i;,:enera a 
partir del hecho de que son las empresas e:::tablf'ddas las aue emprenden, por 
razones obvias, una parte importante de los ti11Pvos proyectos, tendiendo a 
localizarlas en lugares cercanos al de sus actividades. 

(1) En términos generales la media,na y gran industria regional puede ser clasificada, 
nacionalmente, como mediana industria. 

(·2) La solución al fargo plazo de esta defidencia está pla111tea,da en el punto 4.3. del 
presente Oa,pitulo. 
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Desde un punto de vista regional, atendiendo a la necesidad existente 
de fortalecer el Polo de Crecimiento; de crear en dicho lugar una concentra
ción industrial de cierta importancia, que actúe como estímulo de radicación 
de nuevas industrais y, por último, de optimizar la utilización de las facilidades 
de infraestructura que es preciso crear, resulta conveniente concentrar, en 
Talca, la totalidad de las industrias de "localización indiferente" y parte im
portante de las "industrias procesadoras de productos agropecuarios". 

Los centros industriales a crearse serían: 
a) Centro Industrial Mayor.-Dicho centro .sería la ciudad de Talca. En 

ella se radicaría el mayor número posible de industrias de localización indife
rente. Las industrias procesadoras de productos alimenticios, derivados de pro
ductos agrícolas transportables a pequeña distancia, que tengan base de abas
t.ecimiento en el área de Talca. Las industrias elaboradoras de productos 
alimenticios derivados de productos transportables a gran distancia que ten
gan una base de ahastecimiento en la Región. Los talleres de servicio de equipos 
agrícolas de tamaño mayor. Las fábricas de implementos agrícolas. Se inclui
rían además aquellas industrias que aprovechen la posición singular de la 
Región. 

b) Centros Industriales Medianos.- Estarían concentrados en las ciuda
des de Curicó, Linares y Constitución. 

En ellas se radicarían industrias procesadoras de productos alimenticios 
derivados de productos agrícolas transportables a distancia pequeña. aue ten
gan su abastPcimiento en las respectivas áreas. Para el caso rlP. Constitución se 
incluirían industrias derivadas de la madera y de la pesca. Se incluirían ade
más tallere.~ de servicio para maquinaria agrícola. 

c) Centros Industriales Pequeños - Ru pfrmPrn v localización estaría por 
determinarse, dependiendo de las necesidades derivadas de proyectos específicos. 

El criterio de localización Para todas las industrias nrocesadoras de pro
ductos agropecuarios, es ubicarlos en el lugar de mayor jerarquía compatible 
con la economía del proyecto. 

2 . 1. 4 . Logro de nuevas fórmulas empresariales. 
Se ha visto que dentro de los principales cuellos de botella para el desa

rrollo industrial de la Región, se cuentan, entra otras, la deficiencia de capa
r'rl::iri emPresarial industrinJ, la escasa capacida.n rlP. ahnrro, li:i. a11sencia de tra
dición industrial y el predominio absoluto de la actividad agraria. 

Entre la.s fórmulas de gestación de nuevas empresas industriales. la que 
parece más atractiva, es la cooperativa, la cu::i.l es Psnecialmente interesante 
para la creación de emuresas dedicadas a la elabor~ión de productos agrope
cuarios. Ya existen varias experiencias exitosas en la 'R.egión, pero es preciso 
poner énfasis en la necesidad de de.~arrollarlas aún más. 

A vía de ejemplo, se puede señi:i.lar aue J¡¡ forma óptima ele desarrollar 
una nlanta almacenadora v fraccionadora de maio:. spría consb·uyéndola a tra
vés de Corfo y entregándola en administración, arriendo o venta a una coope
rativa de productores de grano. 

2 . 1. 5. Proyectos tipo, prefactibles en la Región. 
A continuación se señalan. a modo puramente indicativo, algunos pro

yectos prefactibles (1) en la Región. 
a) Proyectos prefactibles en relación a indw,trias elaboradoras de pro

ductos agropecuarios. 
Como ya se ha señalado, el desarrollo de industrias agrarias es un pro

blema básico para la Región, el cual puede ser resuelto sólo mediante investiga
ciones exactas y detalladas, y con el subsiguiente planeamiento de un complejo 
industrial diversificado, pero a: la vez coordinado. 

Se pueden señalar las siguientes ideas de proyectos: 
- Fábrica de Conservas. 

La Región del Maule no cuenta en la actualidad con ninguna fábrica de 
conservas, lo que de por sí resulta una deftciencia de cierta gravedad si se 
considera que se trata de una Región netamente agrícola. 

Entre los productos susceptibles de envasar .se cuentan frutas, hortalizas 
y carnes (especialmente de aves y cerdos). 

Un proyecto de este tipo podría ser impulsado por algunas cooperativas 
r..grícolas de la Región. 
- Planta Industrializadora de Maíz. 

El cultivo del maíz ha tenido en los últimos años un auge extraordinario, 

(1) Se han denominado como pre-factibles a, aquellos proyectos que, antes de un es
tudio de taotibilldad técnico-económico, parezcan de algún interés. 
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motivado por aumento de los rendimientos y por la demanda de la avicultura. 
En la Región, el maíz aumentó su producción, entre 1955 y 1965, de 137.976 qq. 
m. a 426.520 qq. m ., es decir, logró un incremento del 209,1 %. 

En Chile el maíz no ha sido convenientemente industrializado faltando, 
incluso, facilidades de almacenamiento y secado. 

Se ve necesario impulsar en la Región el fraccionamiento del maíz, con 
lo que se lograría una mejor utilización económica del grano ya que de esta 
manera cada parte del maíz se destina a un uso específico. También sería po
sible llegar a la elaboración de productos industriales derivados del grano, sien
do la forma óptima hacerlo a partir del no fraccionado. 

Sería altamente conveniente vincular las plantas de almacenamiento y 
secado, que se construyen de acuerdo al programa de CORFO, con una cierta 
industrialización del grano, principalmente fraccionamiento. 

Es preciso tener presente que existe una gran demanda regional, en cons
tante aumento, tanto de maíz entero como, potencialmente, de maíz fracciona
do. La mayor demanda está derivada de la producción de alimentos para ave.s 
y cerdos, pero también tienen importancia la fabricación de glucosa, de alcohol, 
eventualmente cerveza, etc. 
- Planta lndustrializadora de Papas. 

En la Región del Maule existen buenas condiciones uara el cultivo de la 
papa. En el año 1955 se cosecharon 567.092 qq. m . y en el año 1965, 992.905 qq. m• 
lo que implica un crecimiento del 75,1 % en diez años. 

Uno de los problemas más importantes oue existen en relación a dicho 
cultivo es la alta variabilidad del precio, producida a su vez, por la.s fluctuaciones 
violentas de la oferta. 

Sería de interés estudiar la posibilidad de instalar una planta industria
lizadora de papas en el área de San Clemente. El producto que parece con me
Jores posibilidades es el puré de papas. 
- Fábrica de Cecinas. 

En la Región tiene gran importancia la crianza de cerdos, la cual se puede 
ligar a los asentamientos de la Reforma Agraria y a los comités y cooperativas 
de pequeños agricultores. 

La fabricación de cecinas ayuda eficazmente a la crianza, por cuanto le 
proporciona un mercado estable. 

En la Región existen fábricas de cecinas, algunas con proyectos muy in
teresantes de expansión. pero se tiene la certeza de que dicha actividad puede 
ser incrementada fuertemente. 

Sería recomendable sondear el interés que puedan tener alguna.s coopera
tivas agrícolas y elaborar estudios de factibilidad que permitan emprender al
gunas fábricas de cecinas en la Región. 
- Plantas Secadoras de Hortalizas. 

Normalmente en Chile las hortalizas no se trasladan a distancias grandes, 
pero con el proceso de secado es posible hacerlo. A la Región del Maule la insta
lación de una o más plantas secadoras le daría la posibilidad de acudir a mer
cados mayores. 

Sería de interés estudiar las experiencias concretas que se han realizado, 
sobre la materia, en la zona de Santiago y ver su posible aplicación en la Región. 

Los interesados en el proyecto podrían .ser asentamientos de reforma agra
ria, cooperativas agrícolas y particulares. 
- Lavadero de Lanas. 

En la Región existen particulares interesados en la instalación de un la
vadero de lanas y, eventualmente, de una planta industrializadora. 

La Región posee cerca del 7% de la masa ganadera ovina existente en 
el país. Es posible que, en general, exista un problema de calidad de la lana, 
por cuanto antecedentes preliminares señalan un alto mestizaje en la Región. 

La producción anual de lana sucia puede ser estimada entre 834 y 1.250 
toneladas, lo que da una cierta base para un lavadero de lanas. 
-Matadero de Aves. 

Es una actividad importante pues puede ser considerada como la última 
etapa del proceso de producción de pollos broiler. La Región tiene buena.s po
sibilidades de desarrollar la crianza y engorda de broiler y existen proyectos 
en marcha para la instalación de mataderos, los cuales es preciso apoyar. 
-- Elaboración de Vinos y Licores. 

Existen en la Región varios proyectos en marcha relativos a ampliación 
de capacidad de elaboración y almacenamiento de vinos. Dicho.s proyectos son 
sustentados, principalmente, por las cooperativas vitivinícolas y con la ayuda 
de CORFO. 
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En todo caso, parece posible incrementar la elaboración y fracciona
miento de 4.000 Ton./día. 

La elaboración de licores y vinos especiales también puede ser incremen
tada en la Región. 
- Elaboración de Cebada Malteada. 

El cultivo de la cebada se practJca en la Región con ba.stante éxito, exis
tiendo una demanda fuerte, por parte de los agricultores, por contratos de 
siembra. 

Hay un proyecto importante en marcha y no parecen existir otras po
sibilidades al respecto. 
- Fábrica de Azúcar de Remolacha. 

Existe el proyecto de construir, por parte rle !ANSA, una fábrica de azú
car de remolacha en Curicó. Dicha fábrica tendría una capacidad de procesa
miento de 4.000 Ton./día . 

Con esto se cubrirían las potencialidades de la Región a corto y mediano 
plazo, en este rubro. 
- Fábrica de Alimentos Concentrados. 

Existen varios proyectos en marcha, siendo el más interesante el sus
tentado por la Cooperativa Avícola del Centro. En todo caso, la expansión avíco
la esperada es tan fuerte que nuevos proyectos pueden ser de gran beneficio. 
- Fábrica de Celulosa. 

Existe el proyecto, financiado en gran parte, de const rucción de una fá
brica de celulosa de 150.000 toneladas anuales. en Constitución. El proyecto está 
:.iendo llevado por CORFO y Promotora Celulosa Constitución Ltda., esperán
dose que empiece a producir en alrededor de tres años más. 

No existe ninguna posibilidad de desarrollar otro proyecto de celulosa, 
pues la fábrica planteada requiere para su abastecimiento, de la casi totalidad 
del área forestada con pino insigne en la Región. 
- Aserraderos. 

En este momento los asetr'raderos de la Región , y en general del país, 
pasan por una crisis que les impide utilizar adecuadamente su capacidad ins
talada. 

Es posible que, en parte por los efectos de la fábrica de celulosa , que per
mite un mejor aprovechamiento del bosque, se abran nuevas po., ibilidades para 
aserraderos modernos, de mayor capacidad que los actuales, que puedan in
cluso exportar. 

En todo caso, en el presente se trata de un rubro difícil de incrementar. 
- Fábricas de Casas Pre-Fabricadas. 

En el presente, la fabricación de casas pre-fabricadas pasa, también, por 
un período de crisis . 

INVICA y SODIMAC estudian en este momento la posible instalación 
de una fábrica de casas pre-fabricadas en la provincia de Maule. 
- Fábrica de Envases de Madera. 

Exi.sten ciertas posibilidades de exportación en envases de madera. Con
cretamente existe interés de parte de Israel por envases para cítricos. Los en
vases que tendrían posibilidades de ser exportados deberían tener tolerancias 
muy estrictas. 

Se trata en realidad de un proyecto muy difícil pero que bien llevado 
tendría buenas posibilidades de éxito. 

Si bien el con.mmo de madera para cajones ha subido en Chile de 24,4 
millones de pies madereros a 36,7 millones en el período 1950-62, es preciso 
considerar la gran penetración que ha tenido últimamente el envase de cartón. 
- Astilleros para la Construcción de Barcos de Madera Pequeños. 

Existe, en el presente, en Constitución, una tradición artesanal en la 
construcción de barcos de madera. Dicha industria puede ser apoyada y tiene 
posibilidades de desarrollo, si se logran mejores diseños y una organización efi
ciente. Una línea que eventualmente podría tener posibilidades de exportación, 
sería la construcción de pequeñas embarcaciones de turismo y deportes. 
- Extracción y Elaboración de Resina de Pin•o Insigne. 

A partir de investigaciones realizadas por el Instituto Forestal se consi
dera factible la obtención de terpenos y resinas a partir del pino insigne. En 
Chile se importan anualmente unos US. $ 750.000 de dichas substancias. 

Si bien no todos los pinos son aptos, se requerirían unos 200.000 árboles 
para abastecer el 66 % del consumo nacional y dicha cifra no pasa del 4 % de 
los árboles existentes en la zona de Constitución. 
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El proceso de extracción es bastante simple pero el proceso de refina
ción requiere más tecnología. 

Sería posible elaborar un estudio de factibilidad sobre la base de un in
terés específico, el cual puede ser detectado ent re los dueños de bosques de 
Coru;titución . 

b) Proyectos pre-factibles en relación a "industrias de localización in
diferente". 

En el caso de este tipo de industria, la selección resulta más difícil, ya 
que hay una gran cantidad de ellas y su factibilidad depende, frecuentemente, 
de ciertos criterios y polítie;as nacionales. 

A continuación se señala sólo como ejemplo algunos proyectos pre
factibles : 
- Fabricación de Motores Estacionarios a Gasolina. 

Según estudios del Instituto Chileno del Acero (!CHA), es económica
mente fact ible y atractivo la fabricación en el país de motores de combustión 
interna a gasolina, en tipos de 3 a 12 HP. 

Dicha fabricación es perfectamente posiblP. en la ciudad de Talca e in
clusive existe una empresa local interesada en principio. 
- Planta de Fabricación y Montaje de Máquinas de Escribir. 

En Chile existiría para el año 1970, según antecedentes del ICHA, un 
mercado de 10.000 unidanPs anuales de máquinas standard de escribir con an
chos de carro de 330 y 380 mm. 

Un mercado potencial de esta cuantía permitiría la fabricación parcial 
del oroducto, dejando para ser importadas aauellas partes de elevada escala 
de producción, tecnología difícil y algunas hechas con materias primas inexis
tentes en el país. 

El proyecto requiere inversiones del orden de Eº 13 000.000 (1), por lo 
cual las posibilidades de financiamiento regional son difíciles. En todo caso, 
se trata de un proyecto en el cual se requeriría la participación de alguna 
empresa extranjera dedicada al rubro, por lo que la inversión nacional puede 
ser disminuid~. 

Los índices de rentabilidad del proyecto son adecuados. 
El proyecto daría alrededor de 120 ocupaciones, lo que tiene bMtante 

interés para la Región. 
El proyecto ya someramente descrito es otro que perfectamente puede 

ser instalado en !a Región (en Talca, por ser industria de localización indife
rente ), ya que elabora productos de alto valor específico. Por lo demás la po
sición de la Región frente al mercado puede ser calificada de buena 

2. 1 . 6 . Proyectos industriales conocidos, en marcha en la Región. 
Conocer la cuantía de los proyectos en marcha tiene interés para fun

damentar la tasa de crecimiento del sector (planteamiento general de desarrollo ) 
y por esta razón se ha intentado una evaluación de los proyectos industriales 
conocidos. 

Los resultados provisorios, sujetos a variación, de una encuesta realizada 
por las Agencias provinciales de CORFO y ORPLAN VI, que incluyó a 37 de las 
industrias más importantes de la Región y que ha sido elaborada sobre 21 res
puestas, .señalan que los proyectos sustentados por dichas empresas significan 
Eº 19.100.000 (1 ) de valor agregado anual. 

De esta forma y considerando que la fábrica de celulosa en Constitución 
y la de azúcar de remolacha en Curicó representan Eº 31.500.000 y Eº 11.800.000 
de valor agregado anual, respectivamente, la situación conocida sería la que 
s~ muestra en el cuadro NQ 136: 

CUADRO NQ 136 

!ANSA - Curicó . ..... .... . .. ... . . . 
Celulosa Constitución . . ... . .. . .. . . 
21 Empresas encuestadas .. .... . . . 

TOTAL ... . . .. . .. . ..... . . . ..... . . . 

FUENTE : ORPLAN VI. 

(1) EQ de 1965. 
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Esto implica que existen posibilidades de crecimiento a ,largo plazo, pues, 
a más de los anteriores, habría que incluir los proyectos de las 16 empresas en
cuestadas y cuya respuesta no se tenía a la fecha de elaboración de la encues
ta, los proyectos de la pequeña industria y artesanía, los proyectos de nuevas 
empresas a crearse en la Región y la utilización de ,capacidad instalada ociosa 
en empresas existentes. 

3.0. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DEL TU
RISMO. 

Se puede concluir, de los antecedentes presentados anteriormente del sec
tor, que el desarrollo turístico de la Región del Maule es totalmente factible 
tanto por las bases naturales y culturales existentes, como también por la in
fraestructura turística de las diversas zonas en que se ha dividido la Región. 

3. 1. Objetivos del Sector Turístico en la Región. 

El turismo en la actualidad cumple las siguientes funciones: a) propor
ciona ocupaciones estacionales permitiendo a algunos sectores poblacionales 
obtener ingresos adicionales; b) da oportunidades de esparcimiento a parte de 
la población regional; y c) fortalece algunos centros poblados, asignándoles 
una función adicional o permitiéndoles subsist'.r. 

Se ha determinado que el sector deberá intensificar el cumplimiento de 
las funciones mencionada.,., especialmente en cuanto a la generación de ocu
paciones y en lo que dice relación con el esparcimiento de los habitantes. Asi
mismo se le ha fijado un nuevo objetivo, cual es ayudar a saldar las fugas 
el.e ingresos de la Región, a través de un turismo ya no de la población regional, 
sino de habitantes de otras regione.s o países. 

3. 2 . Líneas Generales de Acción. 

Dadas las condiciones de potencialidad turística existentes en diversas 
áreas de la Región y los objetivos asignados al sector, será ne.ce.,ario imple
mentar diversas acciones para la explotación eficiente de los recursos turísticos 
y para un aprovechamiento integral de ellos por parte de la población regional. 

Las prioridades en el corto plazo deben tomar como base el reacondicio
namiento de los recursos existentes, lo cual no significa realizar mayores in
versiones. Para mediano y largo plazo se necesita un estudio más profundo en 
ei cual se llegue a determinar con exactitud la amplitud del plan y sus costos 
de ejecución. 

Es posible señalar tres grandes líneas de acción que engloben a su vez 
diversas medidas: 

al Fortalecimiento del turismo popular, para lo cual deberán adecuarse 
lo:, medios para que éste pueda realizarse; habilitación de lugares cercanos 
<r.amning) a los centros noblados más grandes de la Región: dotación de una 
adecuada movilización a ellos; formación y fomento de las iniciativas para crear 
áreas turisticas para la.s organizaciones de hase (sindicatos, centros de madres, 
cooperativas, etc.), así como para las entidades educacionales (colonias esco
lares), educación de la población para crear conciencia del valor de los recursos 
turísticos y la necesidad de preservarlos, como también para fomentar el turis
mo soci.al. 

b) Deberá implementarse a la vez que el turismo popular, el turismo in
dustrial de modo tal que la menor rentabilidad del primero se complemente con 
la del segundo. Para lograr ésto se deberá habilitar corredores turísticos que 
cuenten con facilidades de alojamiento, de abastecimiento y buenos caminos; 
además de los suficientes atractivos turi,t'cos. Será asimismo necesario difundir 
fuera de la Región los recursos turísticos de ella Deberá habilitarse lugares para 
el turismo especializado ( centros termales, folklóricos , deportivos, etc.). 

c) Será imprescindible una política de protección de los lugares turísticos, 
para evitar su destrucción o mal aprovechamiento. Esto se puede lograr, creando 
parques nacionales y municipales dotados del equipamiento necesario (lugares 
de camping, hoteles, hosterías, agua y servicios higiénicos, postas, etc.), habili
tando lo.s lugares históricos, estimulando la artesanía popular mediante la crea
ción de ferias de artesanía popular, creando locales de venta en los lugares tu
rísticos, promoviendo la conservación y fomento de las tradiciones folklóricas, 
etc. 

3. 3. Líneas Específicas de Acción. 

Se señalan a continuación algunas acciones estratégicas que se pueden 
iniciar de inmediato, a.sí como otras que será conveniente ir iniciando para per
mitir el desarrollo del turismo en la Región. 
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Es necesario hacer un empadronamiento de todas las posibilidades turís
ticas de la Región para determinar el equipamiento turístico existente, así como 
las necesidades de mejoramiento de éste en los centros turísticos más importan
tes. En relación a este aspecto, deberán otorgarse facilidades crediticias, como 
también la asistencia técnica, para la ampliación y mejoramiento del equipa
miento turístico. 

Se propone la habilitación de un circuito o corredor turístico a lo largo 
de la costa regional, al cual se pueda entrar ya sea desde San Fernando por 
Santa Cruz, o desde Curicó, para comenzar en el lago Vichuquén, continuando 
por Putú hacia Constitución, y desde ahí a Chanco, Pelluhue y Curanipe, o pu
diendo entrar desde San Javier hacia Constitución o, por último, por Parral ha
ria Cauquenes y de ahí a Chanco. Será imprescindible para lograr lo antes 
señalado, mejorar los caminos existentes, hasta llevarlos a una calidad suficiente 
para permitir un tráfico contínuo de tipo turístico. Es importante acotar que la 
apertura de este corredor turístico contribuirá a estimular el interés del sector 
privado para forestar la zona, así como a facilitar la explotación forestal; de esta 
manera se enriquecerá ademáSJ el atractivo turístico de este circuito. Del mismo 
modo deberán crearse o mejorarse las facilidades de alojamiento (hosterías, ho
teles, lugares de camping y de abastecimiento, bombas de bencina, comercio ali
menticio, etc.). 

El área de la Laguna del Maule podría constituir a largo plazo, un área 
turística de gran importancia, ya que a los atractivos naturales con que cuenta 
(belleza natural, baños termales, pesca de especies salmonideas) , se suma el ca
mino internacional del Pehuenche que la bordea en gran parte. Deberá tenderse 
a mejorar el camino, a dotarla del equipamiento adecuado (alojamiento y abas
tecimiento) , y también a desarrollar nuevos atractivos turísticos como canchas 
de esquí y otros. 

Será conveniente enfatizar los programas de forestación en las áreas sus
ceptibles de ser aprovechadas turísticamente, así como también transformar a 
todo el rosque natural de la zona en reservas forestales. 

Con respecto a la acción de la Reforma Agraria, la CORA, al expropiar 
fundos cordilleranos, podría reservar la parte más alta de ello.o, a fin de cons
tituir "Parques Nacionales" para proteger las l'leservas de agua, la fauna y la 
:flora autóctona. Se deberían además enr1quecer con nuevas especies. Se propone 
declarar la parte alta de Mariposas y Potrero Grande, "Parques Nacionales". 

Se deberá tender a crear una "denominación de origen" para los vinos 
producidos en la Región (como por ejemnlo lo.~ que se nroducen en la Estación 
Experimental de Cauouenes), ya que éstos pueden constituirse en elementos im
portantísimos del folklore regional. Asimismo se debería organizar una "fiesta 
nacional de la vendimia", ya sea en Curicó o en Molina. 

4.0 . ESTRATEGIA DEL SECTOR FINANCIERO. 

Previamente debe tenerse presente que un adecuado funcionamiento del 
anarato financiero, no es garantía por sí solo de que se produzca el desarrollo. Se 
estima, sin embargo, que una racionalización de sus funciones facilitará la 
asignación de recursos para inversión y el gasto de explotación de las activida
des productoras. 

A continuación se señalan las grandes líneas a seguir en la estrategia de 
desarrollo. 

4 .1. Tareas de Investigación. 

4. 1 . 1 . Cuadro de Fuentes y usos de Fondos. 

Con el objeto de contar con una visión adecuada del proceso ahorro-in
versión y las complejas relaciones de las entidades regionales en la Región y 
externas a ella, se impone la necesidad de elaborar un cuadro de fuentes y usos 
de fondos. 

4 .1. 2 . Criterios regionales para la Asignación del Crédito. 

El análisis de las colocaciones regionales y la constatación de serios pro
blemas de estrechez crediticia -en especial en el sector agrícola- revelan la 
inexistencia de criterios objetivos de asignación crediticia en términos regiona
les. No existe una contrapartida regional a las estimaciones nacionales de "de
manda de dinero" mediante las cuales se ha estado asignando el márgen de ex
pansión nacional. De ello se deduce la necesidad de estudiar una metodología 
que permita asignar oportunamente el crédito bancario en términos regionales 
y sectoriales. Tal metodología debería contemplar las necesidades de financia
miento de explotación según las lineas de desarrollo de la presente estrategia. 

Este estudio será materia de un convenio entre el Banco Central y ODE
PLAN. 
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4. l. 3. Eficiencia de las Entidades Financieras Regionales. 

En principio se hace necesario evaluar el funcionamiento de los diversos 
organismos públicos y Bancos, cooperativas, etc., que operan en el campo cre
diticio. Se espera evaluar el monto y destino de los créditos concedidos por las 
instituciones de fomento del sector público. Además, el volúmen de ahorros 
captados y su distribución en los organismos del ahorro para fines específicos, 
en el sector privado (Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Cooperativas, etc.). 

Por su importancia el sector bancario merecerá atención especial, parti
cularmente el funcionamiento y espectativas de los bancos regionales, que po
drían convertirse en importantes agentes del desarrollo regional. 

4. 2. Política de Racionalización en el financiamientio de la ac·tl:vidad pú
blica y en el sector privado re~ional. 

4. 2 . l. Rlegionalización del Presupuesto. 
Es de primera prioridad para el éxito del planteamiento del desarrollo 

imnlícito Pn la estrategia. el que se formalice un adecuado proceso de regionali
zación del presupuesto fiscal. Este proceso es más que la simule clasificación 
:-Pgional de li1s inversiones programadas. De hecho implica que las instituciones 
del sector público decidirán sus inversiones tomando en consideración los cri
terios y prioridades establecidas en la estrategia de desarrollo. Por lo tanto de
berá acentuarse la labor de diagnóstico y programación de las instituciones del 
sector a nivel regional. 

Por otra parte, la introducción del presupuesto por programas comple
mentará eficazmente la racionalización del gasto público, permitiendo contar 
con una pauta objetiva de control, y evaluación. 

4 . 2 . 2. Estímulo al Ahorro y Racionalización Financiera. 

La necesidad de financiar en una proporción creciente la inversión pro
_vectada en el capítulo m de la nresente Estrategia, hace perentorio mejorar 
la captación de ahorro y racionalizar la asignación del crédito, especialmente 
el de explotación. Con este objeto, se propenderá a iniciar las siguientes tareas. 

a) El sector bancario deberá extender sus servicios hacia las áreas de 
pequeños agricultores, artesanos, etc. , hoy marginados por razones geográficas 
o culturales. 

b) Se reorientarán los instrumentos captadores de ahorro, en cuentas a 
plazos, bonos de ahorro, etc. cubriendo toda la gama de ahorrantes potenciales. 

c) Se establecerán compromisos entre los organismos gremiales de la in
dustria y agricultura para la generalización de las líneas de crédito según pre
supuesto de caja y de promoción. Este instrumento ha demostrado su eficacia 
para superar los problemas de estrechez crediticia y al mismo tiemuo es un me
dio de obtener avances espectaculares en la eficiencia y productividad de las 
empresas que lo han aplicado adecuadamente. 

Para estos efectos, se plantearán las siguientes etapas: 
i) Primera etapa: Estudio y formalización de líneas de crtf'dito en la gran 

empresa industrial y cooperativas agrícolas. Difusión del crédito de promoción 
en la pequeña industria y artesanado. Difusión del crédito de promoción en la 
agricultura. 

ii) Segunda etapa: Estudio y formalización de líneas de crédito de pro
moción en la pequeña empresa industrial y artesanado. 

iii) Tercera etapa: Formalización de líneas agrícolas en la gran mayoría 
de las explotaciones de la Región. 

Es importante destacar que la incorporación de las cooperativas agrícolas 
al sistema del crédito según presupuesto, puede hacer innecesaria esta tercera 
etapa, al superar los problemas de liquidéz en sus cooperados que, en conjunto, 
cubrirán, eventualmente, el grueso de los agricultores de la Región. 

Desde el punto de vista del desarrollo planificado, la generalización del 
sistema de crédito según presupuesto tendrá una serie de efectos de gran im
portancia para la Región : 

a) Contribuirá a mejorar la eficiencia empresarial. 
b) Permitirá la previsión de las necesidades crediticias y la oportuna 

asignación de recursos. 

4 . 2. 3. Coordinación Regional de las Instituciones Financieras. 

En el aspecto institucional, se hace necesario descentralizar y readecuar 
la dirección de la política crediticia, dentro de las normas nacionales ,en los 
organismos crediticios regionales. 

Los bancos nacionales que operan en Ja Región aparecen altamente cen
tralizados en Santiago lo que dificulta la adopción de medidas en la Región. 
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Se hace evidente la necesidad de la creac10n de un consejo regional del 
crédito con participación de productores, instituciones crediticias y organismos 
de fomento, cuya tarea será la detección de los problemas financieros y la res
ponsabilidad de impulsar la solución correspondiente. 

4 . 3 . Necesidad de un mecanismo para el financiamiento de proyectos. 

En el transcurso de este documento se ha establecido, a través de varios 
capítulo.s, la necesidad de una entidad que opere en la detección e implemen
tación de proyectos de desarrollo. 

Una alternativa para el financiamiento de tales proyectos sería un Banco 
de Fomento Regional, concebido como un instrumento que asume la responsa
bilidad de ejecutar directamente, o a través de contrato, las diversas fases de 
detección y estudio de proyectos de desarrollo. 

La Ley 16.253, de Mayo de 1965 ha definido los marcos legales d~ los ban
cos de fomento, concediendo algunas franquicias a la expresión regional de di
chos bancos. En síntesis, la ley comentada establece tres funciones principales 
para los bancos de fomento: 

a) Completar el sistema crediticio existente mediante préstamos de cré
dito a mediano y largo plazo. 

Al respecto el pensamiento del ejecutivo expresado en la exposición de 
motivos del Proyecto de ley de bancos de fomento, rPconoce onP. CORFO ha sido 
un gran imnulsor de la actividad privada, "pero no en la medida en que se hace 
indispensable", y luego se propone la creación de bancos de fomento que hagan 
posihle" la narticinación de capitales y servicios ~n líneas de crédito más atrac
tivas para la oroducción que los actualmente imperantes en nuestro sistema 
bancario tradicional". 

b) Crear un mecanismo adecuado para la captación de capital interno 
y externo. 

Al resoecto ya ha sido comentada la baja tasa de ahorro posible de ge
nerar en la Región. 

El criterio del Ejecutivo es aue "será nosible canalizar préstamos exter
nos, que actualmente no llegan , debido a la falta de mecanismos necesarios en 
el pais, oara que puedan ser aprov.echados por productores medianos y 
pequefios". 

c) Prestar asistencia técnica. Al parecer, el esoíritu de la iniciativa sobre 
bancos de fomento implica una responsabilidad dinámica de estos instrumen
tos en detección de proyectos y su posterior lmolementación a trav-és del estudio 
de factibilidad, diseño, financiamiento y organización. 

Conviene dejar en claro que un Banco de Fomento Regional no limita 
necesariamente su acción al ámbito de la Región del Maule. Puede concebirse 
como un Banco de Fomento de la zona Sur, operando a través de un fondo co
mún y con préstamos según proyectos factibles en la votación de cada Reglón. 
No puede excluirse tampoco la operación conjunta mediante convenios con 
OORFO, SCT o entidades privadas. 

- 188 -



CAPITULO V 

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS EN LO SOCIAL 

1. O. CONCEPCION DEL DESARROLLO SOCIAL EN LA REGION. 

Si se desea realmente hacer planificación social y se pretende armoni
zarla o compatibilizarla con ia económica y físico-espacial, es evidente la ne
cesidad de que los postulados y métodos de la primera hagan un gran avance. 

Actualmente se efecúan separaciones a todos los niveles, distinguiendo 
arbitrariamente entre lo económico y lo social, y dentro de lo expresamente re
conocido por todos como social, se hacen a la vez selecciones de medios también 
arbitrarios y no siempre aplicables, sin evaluar la mayor parte de las veces su 
eficacia y la factibilidad siquiera de emplearlos. 

Creemos que el estado de avance en este campo no permite ofrecer una 
receta infalible para promover el desarrollo social sano a que se aspira, sino que 
solamente señalar las repercusiones sociales de medidas alternativas a aplicar 
en otros campos, sugiriendo la manera de evitar algunos de los peligros que ellas 
impliquen, y también señalar las conveniencias de otras medidas (instru
mentos) de eficacia y aplicabilidad probadas, sino para el logro total de los ob
jetivos que se definan como desarrollo social, al menos para contribuir en parte 
a su consecución. 

El concepto de desarrollo social se refier.e fundamentalmente a dos as
pectos generales: 

-- Al mejoramiento de los niveles de vida de la población, lo cual incluye: 
-El mejoramiento del bienestar físico; 
- El disfrute de los derechos políticos; 
-El aumento y diversificación del consumo; 
- La satisfacción de los derechos culturales y educativos; 
- El goce que proporcionan las artes y la recreación. 

- A los cambios en la estructura de la sociedad que hagan posible: 
- Una mayor movilidad socíal dentro del sistema de estratificación. 
- La integración socio-económica o la participación efectiva de la mayor 

parte posible de la población en los asuntos regionales y nacionales; 
- Una espectativa de cambio socio-económico continuado, que comparta 

la generalidad de los individuos de la sociedad nacional (regional). 
Esta definición del desarrollo social, en la cual se puntualizan los aspectos 

que la componen, si bien es rica en contenido en cuanto a metas, no nos dice 
mayormente con respecto a la dinámica o al proceso a través del cual se alcan
zan estas metas y a las relaciones existentes entre los diversos componentes 
mencionados. 

Creemos relevante establecer que entre los aspectos citados se perciben 
dos variables claves que son: 1) La educación (en su acepción amplia), pues 
vincula los dos aspectos generales; todas las personas lo reconocen como un 
derecho humano, como algo bueno en sí mismo, siendo a la vez un instrumento 
sumamente eficaz para influir sobre los otros componentes del nivel de vida, 
para inculcar técnicas de todo tipo que permitan elevarlo y fomentar las dis
posiciones favorables al cambio social que permitan asegurar su necesaria con
tinuidad. 2) La integración social (o socio-económica), la cual nos puede pro
veer de una visión dinámica del proceso que nos permita, hasta cierto punto, 
racionalizar el conjunto de relaciones sociales que se operan en la realidad 
actual. 

El desarrollo social, es entendido estratégicamente como un proceso de 
integración dinámica de los diversos grupos o sectores que componen la pobla
ción a un proceso general de cambio social que está experimentando la socie
dad, tanto nacional como regional. Este proceso se refiere a varios aspectos: 

- Incorporación de la población al sistema económico moderno, tanto en 
lo que se refiere a los productivos, sistemas de trabajo, tecnologías usadas, etc.; 
como en los aspectos de distribución y consumo, comercialización, etc. 

- Participación pasiva o receptiva, que es el acceso a los bienes y servi
cios de que dispone la sociedad para sus miembros. vale decir, a todos aquellos 
elementos que definen el nivel de vida, ingreso, salud, alimentación, vivienda, 
etc.), al sistema educacional o cultural, al sistema de seguridad y a ciertos ele
mentos de equipamiento comunitario (correos, teléfonos, locomoción, etc.). 

- Participación activa o contributiva, esto es que la población se con
vierte en un sujeto activo en el proceso de decisiones que afectan su vida e in
tereses; de ahí que se trate de una integración al poder en todas sus formas y 
niveles (en lo económico, en lo cultural y en lo político). 
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Como una condición previa, y a la vez como una consecuencia del proce
so de integración social, está la educación, la cual se traduce en una mayor con
ciencia, por parte de los individuos, de sus deberes y derechos respecto de la 
comunidad y en deseos y aspiraciones de modificar su situación y de intervenir 
de un modo efectivo en los actos que les conciernen o tienen interés para ellos. 

Es importante señalar que la educación progresiva implica un aumento 
de las espectativas que debe ir a la par con un aumento de las oportunidades. 
De no ser así, existirían dos posibilidades en el curso de este proceso: o se frus
tra la población produciendo un conformismo con la situación que impediría, a 
menos durante una generación, integrarla como elemento activo al proceso de 
desarrollo, o bien se produce una grave tensión social que puede traducirse en 
un serio conflicto social. 

Finalmente, creemos necesario señalar algunas restricciones o condiciones 
importantísimas de considerar: 

- La necesidad de promover un cambio social constructivo, en el cual se 
reduzcan al mínimo las tensiones que puedan frustrar el proceso global de des
arrollo. Esta condición acentúa su importancia por el hecho de ser la concreti
zación de los principios ideológicos fundamentales que inspiran la acción del 
Gobierno. 

- Asímismo, de estos mismos principios se desprende que las acciones 
propugnadas y las medidas a aplicar, irán orientadas preferentemente a los 
sectores mayormente marginales y hacia aquellos en que existe una mayor ten
sión social, siempre y cuando ésta sea un elemento negativo para el desarrollo 
(integración). 

- Los criterios señalados en el enfoque implican una integración social en 
todo nivel, desde la comunidad local a la sociedad regional, y de ésta a la na
cional (e internacional). Esto condiciona la subordinación de los intereses lo
cales a los regionales, y de los regionales a los nacionales. Ejemplificando: si 
para el logro de metas regionales se ve como alternativa acelerar la emigración 
regional, significando para el país una innecesaria aceleración del proceso de 
urbanización, habría que desestimarla. 

- Serán consideradas sólo las medidas o acciones cuya aplicación depen
da de decisiones regionales o decisiones nacionales sobre las cuales se pueda 
influir regionalmente. 

Se ha hecho en esta estrategia una distinción entre aquellos aspectos de 
la realidad social que han sido tradicionalmente incluídos en planes de des
arrollo económico, de aquellos otros que solamente en estos últimos años han 
comenzado a considerarse. A los primeros se les ha agrupado bajo la denomina
ción de "sectores sociales tradicionales" y a los últimos se les ha llamado "nue
vos aspectos sociales". 

En los sectores sociales tradicionales se han analizado: la educación for
mal, salud, vivienda y equipamiento social. Si bien existen otros aspectos, no 
han sido incluídos debido a las características del trabajo realizado. Las líneas 
de acción en estos sectores tienden fundamentalmente a incrementar la parti
cipación receptiva de la población, a la cual se ha aludido anteriormente. 

Por razones metodológicas, se ha distinguido en los "nuevos aspectos so
ciales": Primero, aquellas variables sociales que cumplen una función de "enla
ce" o "amarre" con respecto a la estrategia de desarrollo considerada en su con
junto, tendiendo ellas principalmente a la incorporación de la población al pro
ceso económico (concepto expuesto anteriormente). A estos aspectos se les llama
rá "variables sociales de enlace" y las líneas de acción propuestas se referirán a: 
la ocupación, la calificación de la mano de obra, la migración y asentamiento 
poblacional; y, segundo, aquellas otras acciones que tienden a posibilitar la par
ticipación activa, conciente y organizada de la población, especialmente de los 
estratos marginados en el proceso de decisiones y, consecuentemente, en las 
tareas del desarrollo. Los aspectos considerados serán: la educación fundamen
tal y de líderes y la organización popular, a las que se agrupará con el nombre 
de "variables de participación popular o de superación de la marginalidad". 

Debe aclararse que, si bien la clasificación efectuada puede ser considera
da en gran medida, arbitraria y artificial; y unque el análisis efectuado dista 
mucho de ser exhaustivo por las limitaciones mismas del trabajo, estas distincio
nes se han hecho por motivo de tipo práctico y se cree que responden adecua
damente a una clasificación lógica. 

2.0. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS EN LOS SECTORES SOC'.IALES 
TRADICIONALES. 

2 .1. EDUCACION FORMAL. 

La educación adquiere una importancia fundamental para el logro del 
desarrollo socio-económico regional debido al papel primordial que puede y de
be desempeñar en la modernización de las estructuras económicas y sociales. La 
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experiencia histórica señala el enorme aporte que la educación ha hecho al 
desarrollo de otras sociedades, asímismo diversas investigaciones de tipo econó
mico han demostrado que son las inversiones en educación las que tienen una 
mayor rentabilidad para el desarrollo. 

Además es importante señalar que el desarrollo no puede ser visto exclu• 
sivamente en términos de riqueza en materias primas, de aumento de capitales 
y de medios de producción, de expansión de mercados, etc. ya que se estaría ol
vidando al hombre. Es innecesario repetir que la educación constituye un dere
cho fundamental del hombre, y que cada hombre tiene necesidad de recibir una 
educación para poder convertirse en responsable y dueño de su propio destino, 
pero debe considerarse que la educación no constituye únicamente un problema 
individual, sino que en última instancia es el más importante elemento creador 
en la medida en que todos los individuos adquieran una misma conciencia del 
"bién común". 

De lo anteriormente afirmado se puede concluir que, estratégicamente, la 
educación debe tener una posición prioritaria en cuanto a su tratamiento, de 
manera que pueda cumplir su función de dinamización del sistema regional. 

Es necesario que el desarrollo educacional esté orientado en función de 
las metas de desarrollo que la comunidad persigue. No se puede dejar al azar 
ni a la improvisación el desarrollo de los recursos humanos sobre todo si se 
considera la importancia clave que ellos tienen para el crecimiento económico. 
De ahí que sea ne-cesario planear y prever oportunamente los recursos huma
nos requeridos, en cantidad y calidad, para el proceso productivo regional. Así 
como también los servicios educativos que, respondiendo a la demanda de la 
población por ellos, formen los re,~ursos humanos nece.sarios para el desarrollo. 

Por lo tanto, será necesario definir un programa para desarrollar los re
cursos humanos de la Región del Maule de modo de obtener una contribución 
máxima de ellos al logro de las metas de desarrollo regional. Este programa de
berá, asimismo, proporcionar criterios tanto cualitativos como cuantitativos que 
permitan orientar los esfuerzos para el desarrollo del sistema educativo exis
tente en la Región en todos sus niveles, y además deberá determinar las nece
sidades de inversiones en educación, requeridas para el desarrollo de los recur
sos humanos regionales. 

El objetivo perseguido debe ser la adecuación del sistema educacional 
formal, vale decir, del sistema escolar o de educación regular en todos sus ni
veles (educación básica, media y superior) a las necesidades del desarrollo re
gional. Esto implica que se buscará elevar el nivel educativo promedio de la 
población, lo cual permitirá un aumento de la productividad, así como de la 
movilidad social. Esta elevación del nivel educativo deberá buscarse a través de 
una diversificación y ampliación de las oportunidades educacionales ofrecidas 
de acuerdo a la demanda previsible de recursos humanos en la Región, orientán
dose la demanda social de educación (aspiraciones educacionales de la pobla
ción), también de acuerdo a la anterior. 

Como tareas impuestas por la realidad misma, surgen: la necesidad de 
una efectiva democratización del sistema educativo (igualdad de oportuni
dades educacionales), de manera de tender a que el único criterio de selección 
sea la capacidad; y por otra parte, la urgencia de atenuar la fuga de los recur
sos humanos formados en la Región, que contribuye a deteriorar en gran me
dida la situación regional en relación a la nacional, y la cual se ha debido a la 
inadecuación entre la oferta de recur.rns humanos preparados por el sistema 
educativo regional y la demanda que de ellos hace la Región. 

De lo anteriormente planteado se desprenden varias líneas de acción para 
cada uno de los niveles educativos. 

2 .1.1. Educación Básica. 
Equipamiento.- Proveer el equipamiento indispensable tanto en las áreas 

rurale:;; como urbanas; para que se puedan cumplir las metas fijadas en este 
sentido por el plan global de construcciones escolares 1966-70. Sería conveniente 
revisar este plan, en el cual se proyecta la población y matrícula a nivel comu
nal, programándose de acuerdo a éstas las construcciones necesarias y los re
quisitos de equipo y de material didáctico. Además sobre la base de esas proyec
ciones se determinará la ubicación definitiva de los locales (ver estrategía 
espacial). 

Profesorado.- Se considera que el profesorado rural debe ser preparado 
de una manera especial, para que pueda adecuarse al trabajo que le corresponde 
efectuar en el medio campesino. Debe, por lo tanto, reforzarse la enseñanza nor
mal rural y facilitarse el acceso de los jóvenes campesinos a ésta. En la actua
lidad existen dos establecimientos educacionales de este tipo en Talca: uno 
femenino rural fiscal y otro mixto rural experimental, dependiente de la U. 
Católica, y uno en Curicó, masculino rural fiscal. Asimismo, la Universidad de 
Chile-Talca también comenzó a preparar profesores de educación básica. 
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Planes y Programas.- Será importante contar con programas oficiales di
ferenciados en los sectores urbano y rural, los cuales se adecúen a los requeri
mientos de cada medio, para lo cual será necesario contar con profesorado, lo
cales y equipamiento adecuados para esta tarea. Esta diferenciación debería 
adecuarse, además, a las características regionales, en el sentido de inculcar a 
los educandos "una conciencia regional" (conocimiento de su región y de las 
características de su desarrollo). 

Administración educacional.- Como una necesidad impostergable apare
ce la delegación de funciones al nivel regional de la estructura adminl.5trativa 
del Ministerio de Educación. Esta permitirá manejar con mayor eficacia la es
tructura educacional existente en cada Región. Deberá propenderse a la creación 
de una Dirección Regional de Educación, para los niveles básico y medio, que 
posea una cierta autonomía con respecto al funcionamiento administrativo, así 
como en lo referente a la autoridad y responsabilidad en la ejecución de los pla
nes y programas educacionales. 

2 . 1 . 2 . Educación Media. 

Distribución por ramas de la Enseñanza Media.-
Si bien la proporción de alumnos en educación secundaria es en la Re

g10n inferior a la del país, es absurdo que en una Región como la del Maule, 
con un atraso considerable en su desarrollo, exista una proporción tan elevada 
de alumnos en la enseñanza secundaria (científico-humanista en el futuro), ya 
que este tipo· de educación no capacita profesionalmente al alumno para una 
determinada actividad económica. 

Esto implica como una clara línea de acción, el perseguir un decrecimiento 
de la participación de la educación secundaria en el total de la en.sefianza me
dia, la cual debe expandirse rápidamente, debiendo, por consiguiente, crecer 
preferentemente en la enseñanza técnico-profesional y normal. 

Enseñanza Agrícola.- E.'n la enseñanza técnico-profesional debe tener la 
primera prioridad la enseñanza agrícola, que en números absolutos es aún su
mamente reducida, por lo que es fundamental vitalizarla y expandirla. 

Esta rama de la educación, entregará prácticos agrícolas al cabo de tres 
años de estudio en las escuelas agrícolas de nivel medio. 

Para la formación de técnicos agrícolas, será necesario dos o tres años de 
estudios posteriores al nivel de práctico o de egresado de enseñanza media, para 
lo cual podría crearse un Centro de Capacitación Agrícola en la Región -como 
el existente en la Rinconada de Maipú- donde se forma este tipo de profesio
nales; o bien, reforzar la carrera de Técnico Agrícola, establecida en la Univer
sidad de Chile-Talca. Además debería incluirse, entre las especialidades que se 
considerarán, la formación para las funciones docentes en las escuelas agrícolas 
a nivel medio. La educación agrícola impartida en la Región deberá especiali
zarse sobre la base de la.s características y potencialidad agrícolas regionales. 

Como otro aspecto importante de considerar surge la necesidad de pro
yectar la labor de los Centros de E'ducación Agrícola hacia el medio en que se 
encuentran enclavados, de lo cual se desprenden funciones de difusión (charlas, 
demostraciones, etc.) y de servicios (arriendo de maquinarias y de reproductores, 
venta de árboles frutales , posta veterinaria, sede de cooperativas, perfecciona
miento de funcionarios que trabajen en el medio agrícola, etc.). 

Enseñanza Industrial.- La enseñanza industrial, con una prioridad me
nor, pero no por eso menos importante, deberá también adecuar el tipo de edu
cación impartida (oficios) a las características regionales y a las líneas de 
desarrollo industrial. De otro modo continuará formando recursos humanos para 
que se vayan de la Región o para que no empleen las capacidades adquiridas en 
su ocupación futura. 

E.'nseñanza Normal.-También en lo que se refiere a expansión debe te
ner primera prioridad, y dirigida especialmente a la preparación de maestros 
rurales, como anteriormente .se planteó. 

Otras Ramas.- Las otras ramas no deben tener prioridad regional en las 
metas de expansión cuantitativa del sistema edu/cacional; y en el caso par
ticular de la enseñanza secundaria se considera que a corto plazo deberá frenarse 
su ritmo de crecimiento. En lo que tenga relación a aspectos cualitativos, si bien 
los mencionados especialmente .son los que se consideran más importantes en 
vista del desarrollo regional, es impostergable actuar en todas las ramas de la 
enseñanza media. 

Distribución espacial de la educación media.- Las funciones de impartir 
enseñanza de nivel medio, deberán tender a concentrarse en aquellos centros 
poblados que tengan una jerarquía urbana a.signada, superior o igual a centros 
:provinciales, (ver jerarquía urbana) como asimismo en aquellos centros depar
tamentales con prioridad que tengan en conjunto con su área de influencia, un 
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soporte de población en edad escolar tal, que justifique la existencia de oportu
nidades educacionales de nivel medio. 

La educación agrícola, por las funciones de modernización y de servicios 
que debe prestar al área geográfica en que está enclavada, deberá mantenerse 
aistribuida en forma dispersa, aunque sí más homogénea, de acuerdo a las é.reas 
de desarrollo agrícola, y cercana a centros poblados de nivel intermedio de modo 
de contribuir a jerarquizarlos. 

2. 1. 3 . Educación Superior. 

Frente a la escasez de recursos, característica de la actual situación, debe 
considerarse que la concentración de recursos per:mitirá utilizarlos con mayor 
eficacia. De ahí entonces, que mientras la actual situación no cambie, no deben 
crearse nuevos centros de educación superior en la Región. Todo recurso adi
cional deberá consolidar y fortalecer los centros existentes actualmente en la 
Región. Respecto a los dos centros de educación superior ya existentes (en la 
ciudad de Talca) , será indispensable una mayor complementación y coordina
ción en las tareas y acciones que ambos desarrollan. 

Asimismo la jerarquización urbana propuesta en la Estrategia de Des
arrollo para la Región, de acuerdo al criterio nacional de realizar un desarrollo 
polarizado, asigna sólo a la ciudad de Talca la función de proporcionar ense
ñanza de nivel superior durante el próximo decenio. 

Los Centros Universitarios deben adecuar su acción a la satisfacción de 
las necesidades fundamentales que experimenta la sociedad o comunidad en los 
cuales están enclavados. Por consiguiente, sus funcione,s en cuanto a la trans
misión, enriquecimiento y difusión de la cultura deberán or'ientarse hacia el 
desarrollo o superación del atraso que experimenta actualmente la comunidad 
regional. 

Con respecto a la docencia, es necesario hacer algunas consideraciones 
respecto a las carreras ofrecidas por dichos centros. En primer lugar la Región 
no es un espacio socio-económico cerrado, como es el caso de un país; por lo 
tanto, los criterios utilizados para la selección de las carreras que . se ofrezcan 
deben ser distintos, a los empleados a nivel nacional. 

La Región debe tender a frenar el proceso emigratorio, especialmente en 
su aspecto de selección negativa para la Región (se van los más capacitados). 
Por lo cual, si bien sería ilusorio y no conveniente nacionalmente que la Región 
forme exclusivamente a personas provenientes de ellas y que la totalidad de sus 
egresados universitarios trabaje en ella, lo que más se acerque a esta situación 
sería lo más conveniente para la Región. 

Existen ciertas carreras, a las cuales las características actuales de la 
Región, así como las potencialidades de desarrollo. les otorgan una importancia 
básica y, con.~ecuentemente, una prioridad mayor que a las de otro tipo. Se con
sidera que éstas son las de tipo agrícola y de servicio a los sectores rurales (téc
nicos agrícolas, técnicos en maquinaria agrícola, orientadoras del hogar, etc.), 
como también aquellas en las cuales la demanda es de tipo regional (pedagogía 
básica, algunas pedagogías para la educación media, asistencia social, enferme
ría, matronas, dietistas, profesionales para-médicos, etc.) . 

En relación a otras carreras cuya demanda excede los límites de la Región, 
debería buscarse una cierta especialización de los centros regionales en el país 
de acuerdo a la vocación de cada Región (agrícola, minera, industrial, fore.stal, 
pesquera, etc.). 

As:mismo, otro criterio importante de considerar, es la dotación de ser
vicios comunes y, consecuentemente, la agrupación de las carreras que ocupan 
estos servicios (por ej. laboratorios): Pedagogía en Biología y Química, Técnicos 
laborantes, dietistas, Técnicos Químicos, etc. Algo similar sería el caso de ca
rreras con programas comunes. 

Si bien sólo la ciudad de Talca contará con establecimientos de educación 
universitaria, dichos centros deberán servir efectivamente a todo el ámbito re
gional. En vista a lo cual deberá dotarse al polo de crecimiento regional del 
equipamiento necesario para dar hospedaje a toda la población universitaria 
proveniente del resto de la Región. en este sentido es urgente la construcción 
de hogares o pensionados universitarios aue solucionen la carencia casi abso
luta de oportunidades de alojamiento y alimentación existente en la ciudad de 
Talca. De la misma manera, será necesaria la dotación de medios de transporte 
escolar hacia Talca desde otros centros poblados, particularmente en los casos 
en que el actual servicio de transporte colectivo sea insuficiente (Curicó, Molina, 
San Javier, Linares, Parral, etc.). 

Vinculada a la docencia a nivel superior, así como a otros aspectos, está la 
investigación, En este sentido aparece claramente definida la necesidad de crear 
una estación experimental agropecuaria en la Región (ésta posee la cuarta parte 
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de la superficie regada del país y tiene una alta participación en la producción 
nacional de cultivos como: vid, arróz, maravilla, etc.). 

Ella debe quedar localizada en los alrededores de la ciudad de Talca, por 
factores como: economía de recursos humanos (investigadores podrían cumplir 
funciones docentes en Centros Universitarios), localización de autoridades zo
nales de sector agrícola, fortalecimiento del polo de crecimiento regional. etc. 

Una serie de condiciones están señalando esta necesidad de investigación 
agropecuaria en la Región; entre ellas pueden señalarse: la investigación en 
problemas vitivinícolas (fertilizantes, podas, riego, enología, control de plagas, 
etc.); investigación de técnicas de cultivos de los rubros actualmente explotados 
en la Región para aumentar su productividad; investigación para introducir 
nuevos cultivos de acuerdo a la capacidad de u.rn de los suelos de las áreas de 
nuevo riego; la necesidad de vincular la investigación a la extensión agrícola, 
etc. 

Es indudable que la investigación agropecuaria contribuirá, en gran me
dida, a reforzar (mejorar cualitativamente) la calidad de la educación agrícola 
regional en todos sus niveles, ya sea medio, superior o de capacitación agrícola. 

Otra línea posible de investigación sería la que se refiere a industrias de 
tipo agropecuario (especialmente tecnologías alimenticias). 

Asimismo se ve como necesaria la investigación en aspectos económicos y 
sociales del desarrollo regional, investigación que permitiría complementar las 
actividades docentes, mejorar el conocimiento que de la Región se tiene, y vincu
lar al futuro profesional al medio regional, tendiendo a hacer que permanezcan 
en la Región. 

La Universidad tiene además un rol propio e indelegable en cuanto a la 
extensión universitaria; en este sentido tiene ella un papel decisivo en el desa
rrollo regional, y este tipo de acción universitaria es un instrumento suma
mente eficaz para lograr un ca.mbio rápido en los valores de la población, faci
litándose asi la "innovación" de los modos tradicionales de "hacer" o actuar 
en la comunidad regional. Es la Universidad quien debe contribuir con su irra
diación cultural, en mayor medida, a dar cohesión y unidad a la Región del 
Maule. Deben ser los centros universitarios los principales agentes de moder
nización, tanto por su dinamismo como por el universo al cual impacten, deben 
convertirse en un permanente centro de debate de los problemas regionales y 
deberán estar en permanente contacto con los líderes tanto formales como in
formales de la comunidad regional. Siendo la Universidad el principal foco de 
conocimiento, en un área que tiene gran necesidad de saber, no puede circuns
cribir.se a una acción tradicional. Debe ser agresiva y moderna y tratar de llegar 
al mayor número posible de personas. 

Será fundamental para el desarrollo de la educación superior regional y 
para cumplir los objetivos anteriormente enunciados, resolver los graves proble
mas que la afectan, los cuales ya han sido señalados en el diagnóstico. Como 
un elemento estratégico básico deberá b~carse un financiamiento adecuado que 
permita cumplir a las universidades las funciones que les competen en el des
arrollo regional, junto a una mayor autonomía e independencia en relación a 
los respectivos niveles centrales que permita una efectiva adaptación de la ac
ción universitaria a la realidad y necesidades de la Región. Es imprescindible 
que la descentralización universitaria no se quede sólo en el plano de "las de
claraciones de princioios", pues no basta con crear sucursales universitarias sino 
aue deberá, con un "alma mater" creadora, concebir e implementar paulatina
mente una idea de "universidad regional" adaptada a las características nacio
nales y regionales. 

2 .1 .. 4. Asistencialidad Escolar. 

Existe una política relativamente nueva de asistencialidad escolar, cuyos 
logros han sido bastante grandes, especialmente en el plano de la alimentación 
y vestuario de los escolares primarios. Es importante, sin embargo, señalar que 
existe un problema bastante grave, en el caso de la educación media y superior, 
que deberá ser abordado a corto plazo, cual es la urgente necesidad de construir 
hogares e internados estudiantiles que solucionen la carencia de oportunidades 
de alojamiento y alimentación existente en los centros poblados con una función 
educacional media y superior. Especialmente agudo es el caso de Talca, única 
ciudad regional que cumple una labor educativa a nivel universitario. 

La experiencia ha señalado que en ciertas áreas de la Región (Curepto, 
Chanco, Licantén, etc.) el sistema de becas de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (J. N. A. E. B.) no soluciona los problemas de los beneficiarios 
procedentes de áreas rurales, pues lo que realmente necesitan es hospedaje en 
el centro poblado en el cual estudian. De ahí que deberá adecuarse la acción de 
esta institución poniendo un marcado énfasis en la construcción o hab1litac1ón 
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de hogares que proporcionen hospedaje a los educandos de nivel medio y su
perior, por sobre los otros programas destinados a estos niveles. 

De la mi~ma manera, será necesaria en algunos casos la dotación de me
dios para el transporte escolar hacia los centros ya mencionados, desde sus res
pectivas áreas de influencia. 

2 .2. SALUD. 

La estrategia de salud tiene por objetivo fundamental la búsqueda de una 
elevación del nivel de salud de la población regional. De lo anterior se deducen 
como líneas de acción a seguir : 

- Proporcionar el acceso a los servicios de salud a la población regional. 
Como consecuencia de esta aspiración, se deberá a corto plazo mejorar la acce
sibilidad a los servicios y prestaciones de salud a la mayor parte de la población 
que se encuentra actualmente marginada de los servicios de salud. Esto puede 
significar, en algunos ca.rns, tal como se expresa en la estrategia de vivienda y 
equipamiento social, la dotación, a esas áreas, de equipos móviles tanto para la 
prevención o recuperación de la salud (postas, clínicas dentales y vacunatorios 
móviles, educadores sanitarios, etc.) , como para el traslado de enfermos hacia 
centros superiores de salud y, en otros casos, la construcción de equipamiento 
tal, que posibilite su amortización en un plazo breve, o su recuperación mediante 
un diseño adecuado. E.'n el largo plazo se deberá adecuar el equipamiento de 
salud a la distribución futura de la población. 

- Buscar soluciones efectivas a los problemas de salud más graves que 
afectan a la población regional. En la mayor parte de ellos no basta con el es
fuerzo único del Servicio Nacional de Salud, a través del .sistema de asistencia 
médica, sino que es necesaria una acción concertada de diversas instituciones. 
Estos problemas son: 

Alcoholismo.- Este flagelo adquiere bastante gravedad en la Región y se 
acentúa especialmente en las áreas rurales. Será importante fortalecer la acción 
efectuada por la Agrupación Rehabilitadora de Alcohólicos (ARDA), pero deberán, 
asimismo, intensificarse todas aquellas medidas tendientes a evitar la difusión 
de este vicio, como el control de venta de bebidas alcohólicas, la sanción por 
venta en lugares clandestinos, etc. 

Desnutrición.- Antecedentes entregados por !PLAN, permiten constatar 
que en el año 1964 la población regional experimentaba un déficit alimenticio 
promedio superior a un 20 %. Esto es, que las familias logran menos de las 4/ 5 
partes de lo que el mínimo indicado por el S. N. S. establece para satisfacer las 
necesidades de alimentación. Sín embargo, a pesar de la gravedad de las cifras 
totales, las cifras rurales son aún mucho más graves. De ellas se desprende que 
los habitantes rurales, en promedio, disponen de dietas deficitarias en casi un 
50%. No cabe la menor duda de que esta situación crítica de desnutrición debe 
ser rápidamente modificada. Como medidas en este sentido se deberá : a ) am
pliar los programas efectuados- por el S. N. S. de entrega de leche para los lac
tantes, a través del Programa Materno Infantil (comnlementado con una mayor 
acción educativa de modo que la leehe se destine a los que realmente la nece
sitan y no se venda o diluya su consumo entre los miembros 'del grupo familiar ), 
y por la J . N. A. E. B. a través de su programa de alimentación destinado a 
los escolares. etc.: b) intensificar la labor de educación familiar efectuada por 
diver.•as instituciones oue actúan en el plano promociona! en la Reglón. orlen
t.ándol.a en una primera etana <nrioritaria) hacia la enseñanza de una raciona
lización del presupuesto familiar y de conocimientos básicos de nutrición y 
dietética: c) como una medida de fondo y necesariamente complementaria, pro
pPnder a una adecuada comercialización de los nroductos alimenticios oue per
mita una disminución de sus precios y a la vez una mayor variedad de consumo. 

Enfermedades gastro-entéricas adquiridas por contaminación . - Este ti
po de enfermedades es especialmente aguda en los sectores rurales, debido a 
la carencia de agua potable y ele sistemas adecua<ios de eliminación de excretas 
y con una gran incidencia en los grupos infantiles. En Pste sentido se deberá 
amnlia ,. la a~ción de mejoramiento y extensión de red"S de agua notable y al
cantarillado de los centros urbanos más densamente poblados y ampliar la acción 
ele dotación de poms v bomha.~ en las áreas rurales. Asimismo se deberá inten
slflcar en gen er~l la labor de Educación Sanitaria y de Rie:iene Ambiental del 
S. N. S., especialmente en los sectores rurales, coorrlinándola con la labor que 
efectúan las instituciones que promueven el desarrollo camuesino. 

Enfermedades contagiosas que tienen prevención.- Deberán ampliarse la 
labor de vacunación de modo que llegue a toda la noblación que lo solicite, edu
cando a la población para que requiera este Servicio, y facilitándole su obtención. 

Aumentar el actual personal de Salud, espeeialmente mediante la crea
ción de nuevas plazas para médicos y enfermeras, si se pretende alcanzar los 
índices de personal médico y para-médico por habitante, del país. Asimismo, 
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una acción parecida será necesaria en cuanto a la disponibilidad de camas por 
habitantes. Del mismo modo será conveniente, en aquellos niveles educativos 
en que sea posible, proveer los medios para la formación de personal espe
cializado para la salud. Es importante destai.car y alentar la iniciativa para 
crear una Escuela de Obstetricia y Puericultura, en el Hospital Regional de 
'!'alca. Esta labor deberá estar estrechamente relacionada con la labor de la 
U. de Chile-Talca, que está formando profesionales para-médicos. 

- Tender a que el sistema de salud regional sea auto-suficiente. Esto 
significa procurar que la población regional tenga acceso a la asistencia mé
dica del tipo que requiera y cuando la requiera . Para ello se deberá tender a 
que existan en la Región (Hospital Regional) , todas las especialidades y sub
especialidades de la medicina, siempre y cuando, desde un punto de vista téc
nico-económico, fuera conveniente. Cuando no lo fuere , se deberá buscar una 
forma para que la población regional tenga un fácil acceso a estos servicios; 
por ej.: el Convenio de la VII Zona del S. N. S. con el Hospital Clínico de la 
U Católica. Deberá irse dotando al Hospital Regional de la.s especialidades. 
cuando la demanda por este tipo de servicios mayormente especializados lo 
justifique. Será conveniente, además, dotar a todos los demás Hospitales de 
Areas y Sub-Areas de los medios suficientes para el traslado oportuno y ade
cuado de los enfermos que requieran servicios que no se encuentren en el 
centro de salud al cual recurren. 

- Acelerar la necesaria puesta en práctica. en forma progresiva, del Pro
grama de Atención de la Salud en el medio rural, el cual debertá ser imple
mentado y dirigido desde el nivel regional. 

-Es conveniente iniciar desde ya la tarea de formación y preparación 
del personal requerido para la aplicación de este programa. Especialmente de 
"Auxiliares de Salud Rural". 

- Es conveniente iniciar una búsqueda de formas efectivas de integrar 
a la comunidad, especialmente a los sectores organizados de ella, (grupos co
munitarios), en los programas de salud. Una forma podría ser mediante cursos 
especiales, a los dirigentes de organizaciones de base para que ellos, a su vez 
interesen al resto de la comunidad en labores de prevención y aún de imple
mentación de acciones sanitarias. 

- Obtener la aprobación, y aplicación en todos los niveles, del Plan Con
solidado Zonal de Salud, elaborado por el Comité Zonal de Planificación de 
Salud. 

2.3 . VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL. 

2. 3. 1. Vivienda. 
El objetivo general de la estrategia de vivienda es el fa¡cilitar a la po

blación el acceso a la vivienda adecuada y de esta manera permitir una par
ticipación más plena en las tareas del desarrollo. 

Esto significa que debe existir un condicionamiento en la solución del 
problema de la vivienda, conciliando tres criterios fundamentales: a) un cri
terio de justicia, solucionando primero el problema de aquellos que están más 
afectados; b) un criterio de adecuación al desarrollo, solucionando prioritaria
mente aquellos problemas de vivienda que obstaculizan más gravemente el 
proceso de desarrollo; y c) un criterio práctico de capacidad de pago por la 
vivienda, que permitirá determinar el tipo de programa adecuado. 

Por consiguiente, es nece.~ario llegar a determinar prioridades desde un 
punto de vii;ta tanto espacial: por centro poblado y por comuna; como social: 
por tipo de vivienda (alta, media y baja), según el estrato socio-económico al 
cual se destina . Asimismo, es necesario determinarlas considerando tanto los 
déficits existentes como la demanda previsible en función del desarrollo pro
gramado a nivel de centros poblados y áreas de riesarrollo. 

E'n el caso de los centros poblados de la Región, deberá, por lo tanto, 
considerarse no sólo el déficit existente actualmente, sino también la jerarquía 
que se le ha asignado en función del rol que desempeñará en el dei~arrollo 
regional. 

Del objetivo general anteriormente enunciado, se derivan las siguientes 
líneas de acción: 

- La necesidad de coordinar los programa3 de vivienda, con los de equi
pamiento en educación y salud, así como con los de equipamiento comunitario. 
implica el llegar a la determinación de standards mínimos de vivienda y ur
banización, as! como de equipamiento comunitario de acuerdo a las carac
terísticas regionales. 

- En los sectores rurales, la acción en el campo habitacional deberá es
tar estrechamente ligada a los programas de reforma agraria y desarrollo 
campesino. Por consigui~te, parece conveniente la coordinación entre los or
ganismos encargados del desarrollo habitacional y la. dotación de equipamiento, 
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tanto bá.sico como comunitario, con los organismos que directa o indirecta. 
mente estén preocupados del desarrollo rural. 

- Parece, además, necesario evitar la dispersión de las viviendas construi
das para los beneficiarios de la Reforma Agraria, en razón de las economías 
que se logran en la dotación de servicios básicos (agua, electricidad, etc.), y 
de las ventajas, tanto de disefio como de costo. que otorga la concentración 
de viviendas, para la dotación de servicios sociales mínimos (posta, escuela, 
templo, centro social, etc.). 

- Asimismo. en lo que se refiere, no ya a construcción, sino que más bien 
a mejoramiento de la vivienda rural. debe intensificarse la acción para con
trnlar el cumolimiento de las dispo,•iciones del Código Sanitario en vigencia 
<Convenio S. N. S. - INDAP para el saneamiento de la vivienda campesina) . 
Podría orientarse también la acción de las instituciones que traba,ian en el 
plano promociona!, movilizando a la comunirlad rural hacia el me.ioramiento 
de sus viviendas, aportando para ello su colaboración técnica, y financiera si 
fuere necesario. 

- En los peaueños rrntros ooblados las accionP.s deberán orientarse prin
cipalmente ha.cía los proP-ramas tino "ooeración sitio" uara estratos bajos. otor
crando sitios de un tamaño suficiente para permitir la existencia de pequeños 
huertos (hortalizas. frutales. avPs, cone.ios. etc.). lográndose ::isí: a) un ine:reso 
adicional aoortado nor el trahaio de la muier v los niños; b) 11na transición 
más equilihrada entre los sectores rurales y urbanos que uP.rmlta una adau
tn.ción paulatina a los emigrantes del campo; y c) el fortalecimiento de una 
estructura urhana intermedia. 

- En general, en los sectores rurales .se debe propender a que las nuevas 
viviendas. y en lo posible la totalidad de las renosiciones, no continúen con la 
dispersión que existe actualmente. Es intPrP.sante considerar como solución 
transitoria en algunos casos, la de dotar a villorrios y aldeas rurales de un tipo 
de equipamiento liviano, posible de trasladar de un área a otra, especialmente 
nara dar enuioamiento a centros poblados situados en áreas de emigración 
futura, evitándose inversiones definitivas que a largo plazo se desperdiciarían. 

- En lo.s sectores urbanos deberá prestarse principal atención a aquellos 
centros poblados a los que se ha asignado la función de polarizar el desarrollo 
regional, otorgándoles las prioridades respectivas de acuerdo al mayor grado 
de responsabilidad que les corresponda en el cumolimiento de esta !unción. 

- Es importante destacar el esfuerzo que en algunas ciudades de la Región 
significa la iniciación de programas de auto-construcción de viviendas desti
nados preferentemente a los estratos medios-bajos y bajos, como una manera 
de paliar el déficit existente. De los antecedentes del diagnóstico se deduce la 
necesidad de intensificar este tipo de programas, dada la real contribución 
que significan a la solución del déficit de viviendas y el encauzamiento de 
aportes de trabajo y de inversión que se logra de parte de los afectados para 
la solución de sus propios problemas. De esta auto-promoción se derivan con
secuencias altamente favorables para la organización de la comunidad y para 
su integración a la.s tareas del desarrollo. 

- Asimismo, es importante señalar que la actual, organización de coope
rativas de vivienda existente en la Región, que ya ha logrado avances en la 
solución del problema habitacional, deberá extenderse aún más. Para ello será 
necesario intensificar la labor promociona! y educativa en este sentido, y tam
bién deberá prestarse una efectiva colaboración por parte de las instituciones 
públicas correspondientes (en asistencia técnica, financiera, legal, etc.), para 
facilitar así un mayor desarrollo de este tipo de cooperativismo. 

- En los centros urbanos mayores, dado el grado de especialización de las 
!unciones que en ellos se cumple, que implica la existencia de profesionales 
universitarios, empresarios, técnicos, empleados con cierto grado de especia
lización, etc., se ha generado una fuerte demanda, aún no satisfecha, de vi
viendas para dichos estratos. Este problema es especialmente agudo en la ciu
dad de Talca, debido a la creación del centro universitario, de nuevos .servicios 
administrativos y técnicos de índole regional, la instalación de nuevas indus
trias, etc. De ello se deduce una alta prioridad de viviendas para estratos me
dios-altos en el polo de crecimiento regional, ya que este tipo de demanda se 
incrementaría al proveerse a Talca de servicios e,•pecializados para toda la 
Región. 

- Desde el punto de vista del diseño urbano, es necesario iniciar una re
novación de las áreas centrales de las ciudades mayores de la Región. El cre
cimiento de estos centros urbanos se ha caracterizado por ser de tipo extensivo 
y horizontal, lo que ha significado un encarecimiento proporcional de los ser
vicios de urbanización y la pérdida de cantidades importantes de tierra agrícola 
de buena calidad. Los programas de renovación urbana deberán, paralelamente, 
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incluir programas de erradicación de poblaciones marginales. Complementario 
a ésto se propone el fomento de programas de pre-fabricación de viviendas con 
carácter regional y que aprovechen materias primas locales, generándose de 
esta manera fuentes de empleo e ingresos y un mayor aprovechamiento de los 
recursos de la zona, a la vez que una disminución de los co.-; tos de las viviendas. 

- Con respecto a las asociaciones de ahorro y préstamo regionales, deberá 
dárseles un mayor dinamismo y agilidad a su acción, iniciando una labor de 
promoción del ahorro para la vivienda, no sólo entre personas particulares, 
sino también entre grupos .rnc!ales (asociaciones de empleados, de profesiona
les, sindicatos, cooperativas, etc.). 

2 . 3 . 2. Equipamiento Social. 

Se entiende por equipamiento social, el eauipamiento de salud y educa
ción. además del equipamiento comunitario (establecimientos comerciales, h1-
gares de culto. campos deportivos, áreas verdes. edificios para la administrii -
ción pública, sede.s comunitt'.rias, etc.) y la urbanización. 

Las inversiones en equipamiento social constituyen indudablemente un 
elemento aglomerador de población. Esta característica obliga a dirigir las in
versiones en equipamiento social hacia aquellas áreas que tendrán un sostenido 
crecimiento económico-social , localizándolo en aouellos lugares centrales deter 
minado.~ est ratégicamente como catalizadores del desarrollo de sus respectivas 
áreas de influencia. 

Esto significa, por una parte, orientar la distribución espacial de la 
pohlación. de tal manera de reagruparla, localizándola de acuerdo a las poten
cialioades v resolviendo de esta manera los ~raves problemas de desocunarión 
y sub-empleo existentes en los sectores rurales: v por rtra nart.e. clot.A.rla del 
eouipamiento rme le po.-;ibilite un meioramiento de sus n iveles de vida y una 
integración más efectiva al proceso de desarrollo. 

- Deberán, asimismo, determinarse patrones de equipamiento social, de 
acuerdo a las posibilidades y características del desarrollo regional. 

- Será imprescindible dotar del equipamiento social necesario. así como 
de los recurso., económicos y humanos, a cada centro poblado de la Región, 
de modo tal que pueda desempeñar el rol y las funciones que se le ha asignado 
en la estrategia espacial. 

-· Es importante, por último. orientar en alguna medida la acción de 
las organizaciones de base hacia la auto-dotación del equipamiento, con la 
colaboración de los organismos pertinentes. 

3.0 . LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS REPECTO DE LAS VARIABLES 
SOCIALES DE ENLACE. 

Estas acciones e.starán dirigidas a integrar a la vida económica a una 
gran parte de la población, que está segregada de ella, a través de: a) la crea
ción de fuentes de trabajo, tanto en los sectores urbanos como rurales, que 
atsorban la desocupación y sub-empleo en forma productiva, y en actividades 
que sean adecuadas a las característica.s de la mano de obra; b) la calificación 
de la fuerza de trabajo a través de la formación y capacitación profesional de 
la mano de obra regional; y c) la lntegración espacial de la población regional, 
mediante una redistribución geográfica más equilibrada de los grupos pobla
eionales, opera da a través de un proceso de migración dirigida, la cual permi
tirá una adecuación entre población y recursos, así como una mejor accesi
bilidad al capital social. 

3 .1 . OCUPACION. 

Se ha señalado en el diagnó.stico una situación bastante grave existente 
en la Región, en lo que se refiere a la desocupación y sub-ocupación, nivel de 
calificación y de ingresos que afecta a una gran parte de la población regional. 
Es indudable la necesidad de plantearse como un objetivo, el tender al pleno 
empleo de lm, recursos humanos regionales. 

Para lograr el pleno empleo será necesario buscar: a ) la regularización 
de la ocupación de la mano de obra (reducir las variaciones estacionales y 
hacer decrecer la importancia de la transitoriedad por la creación de oportu
nidades ocupacionales en períodos complementarios; b) la eliminación del sub
empleo o desocupación disfrazada, a través de un cambio desde actividades 
con productividad e ingresos casi nulos a otros con mayor productividad e 
ingresos; y c) la disminución de la desocupación abierta o cesantía. 

Si se plantea como una función regional. asignada con criterios nacio
nales, la de tender a constituirse en una Región con saldo migratorio nulo, 
dt:berá perseguirse un doble objetivo para cumplir con esta función. Ellos son: 
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1) Un crecimiento de las ocupaciones rurales a un ritmo suficiente para dis
minuir la emigración rural y atenuar así la demanda por ocupaciones urbanas. 
2) Las ocupaciones urbanas deberán crecer a un ritmo suficiente como para 
absorber no solamente el crecimiento vegetativo de la población activa urbana, 
sino que también generar empleo para el excedente de ructivos rurales que 
continuará emigrando a la ciudad. 

De lo anteriormente planteado se deducen varias líneas de acción, tanto 
a corto como a largo plazo. 

3 .1.1 . Acciones a corto plazo. 
- Incorporación de nuevas áreas al regadío. La agricultura regional no 

podrá cumplir su función de principal absorbente. en el corto plazo, de mano 
de obra si no se realiza prontaimente la puesta en riego de los Proyectos Maule 
Norte, Digua y otros que ya están en construcción. Es únicamente a través del 
aumento de la densidad de activos por hectárea, permitido por el cambio de una 
agricultura de secano a una de riego, como se logrará cumplir los objetivos 
ocupacionales señalados precedentemente. Es por eso imprescindible que se 
creen en la región campo1, demostrativos que faciliten la transición desde un 
tipo de agricultura a otro casi totalmente distinto en el lapso más corto de 
tiempo, capacitando a los activos agrícolas en el uso más eficiente de los nuevos 
recursos disponibles. 

- Intensificación del programa de reforestación en las áreas con apti
t.uri forestal (zona de la cordillera de la co.sta). aportando la comunidad su 
trabajo y las instituciones públicas y privadas interesadas alimentos, vestuario, 
además de las plántulas y la asistencia técnica. 

- Iniciación de un programa de obras públicas (dotación de equipamien
to e infraestructura) tanto en sectores rurales como urbanos, con el aporte de 
la comunidad, tanto de materiales como de trabajo. Lo anterior implica la 
construcción oportuna y escalonada de obras de riego, caminos, escuelas y 
otros edificios públicos, mejoramiento de la vivienda o auto-construcción, etc. 
En los sectores rurales estas obras deberían .suspenderse, o atenuarse su ritmo, 
en los períodos de máxima ocupación (cosecha). 

- Introducción de mejoramientos tecnológicos que contribuyan a com
plementar el trabajo en el atllillento de la producción (utilización de pesticidas, 
semillas mejoradas, abonos químicos, técnicas de riego, etc.), antes que mejo
ramientos tecnológicos que sólo substituyen trabajo, como la mecanización de 
las labores agrícolas, que parece necesario, hasta cierto punto, no estimularla 
en el corto plazo. La opción real no está, entonces. en una agricultura capita
lizada, que facilita poco empleo con unidades de explotación muy rentable.s y 
de alta productividad "per cápita". Este podría ser el caso, lo es ya , de ciertas 
ramas agrícolas (sobre todo las de exportación) y de algunas zonas del país 
particularmente favorables La opción real está en una agricultura generalmen
te poco capitalizada, de altos rendimientos por área, que facilite mucha ocu
pación y absorba parte del crecimiento demográfico. El precio que hay que 
pagar por esta solución transitoria son ingresos menores per cánita., que pue
den ser considerablemente aumentados sol' re la base de disminuir la sub
ocupación oculta, hacer más exverta la fuerza de t.raba.io, crear extensas or
ganizaciones cooperativas, promover la industriali7.ación de los productos 
agropecuarios con participación de los campesino.,, etc . (1) . 

- La investigación y extensión agrícola que se realice en la Región, así 
como la docencia especializada, deberán dedicarse preferentemente a "intro
ducir técnicas que produzcan la mejor combinación de factores mediante el 
pleno empleo de la mano de obra y la elevación de su productividad merced 
al uso de semillas mejorades, abonos y pesticidas y mejores herramientas ma
nuales de labranza, en vez de adoptar métodos importados que se basan prin
cipalmente en el ahorro de mano de obra mediante la mecanización" (2). 

- En aquellas áreas deprimidas y con escaso potencial económico, pero 
con un alto potencial turístico, sería conveniente fomentar el de., arrollo de 
esta actividad, que aún cuando es estacional, contribuye a generar ocupaciones 
e ingresos adicionales de evidente interés. 

- Introducción de cultivos que contribuyan a regularizar la estaciona
lidad en la ocupación de la mano de obra agrícola, a la vez que intensificar 
su empleo (hortalizas, remolacha, frutales, etc.). Al respecto, y como una tarea 
a corto plazo, se observa la necesidad de e.~tudi::1.r las variaciones estacionales 
de la demanda de mano de obra agrícola, paira llegar a proposiciones ten
dientes a la regularización del uso de la fuerza. de trabajo a lo largo del año. 

(1) "Observaciones sobr,e la Pla nificación Reg.ional-Concepción, métodos y técnicas¡ de 
planfi.icación ;¡,egional integrada "A. Palerm.- '.Depto. Asuntos Sociales OEA
Washington. D .C . 

(2) "Una política agríoola para acelerar el desarrollo económico de Amérioa, Litina'' 
Boletín Económico de A. Latina Vol. VL N9 2', Stgo., Octubre 1961. 
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Esta transitoriedad constituye, como se ha señalado, uno de los más graves 
problemas regionales. 

- Con respecto a la política de Reforma Agraria, parece conveniente 
asignarle una prioridad mayor a la Región. Con las meta.s fijadas, los bene
ficiados directamente por ella (asentados) serían solamente alrededor de un 
5% del total de activos agrícolas. Puede estimarse que una aceleración de la 
Reforma Agraria implicaría una intensificación del uso de la mano de obra, 
debida al hecho de que la división de la gran propiedad permitirá una agri
cultura con mayor intensidad de uso de la tierra, siempre y cuando las nuevas 
explotaciones cuenten con la ,rnficiente densidad de capital de explotación. 
Además las tecnologías de tipo mecánico son menos adecuadas para la explo
tación de unidades pequeñas; por lo tanto, la intensificación del uso de la 
tierra traerá aparejada una mayor absorción de mano de obra. 

- Impulsar un programa de desarrollo de la pequeña industria y arte
sanía de los centros poblados de tipo menor como: ciudades menare.~, pueblos 
y aldeas, que tendría como funciones: 

a) Absorber y regularizar la estacionalidad de mano de obra. 
b) Complementariedad de la Reforma Agraria absorbiendo mano de 

ohra desplazada y produciendo bienes y servicios necesarios para las labores 
agrícolas (talleres de reparación de maquinaria e implementos agrícolas, pro
ducción de implementos agrícolas, aperos para labranza, herrería, etc.). 

c) Fortalecer los centros urbanos y aquPllos oue no alcanzan a esta ca
tegoría, otorgándoles una función de servicio idustrial. 

d) Incorporar recursos potenciales de las comunidades, hasta ahora no 
utilizados. 

e) B'ntrenar mano de obra a través del traba.io art<>sanal nrenarándola, 
en muchos casos, para una actividad más compleia como la de tipo industrial. 

Asimismo, es aconsejable por la menor inversión reouerida para crear 
nuP.vos empleos, así como por implicar una "democratización" del proceso de 
industrialización. 

EstP. programa podría ser imniement~do ::i. través de la promoción de 
organizaciones socio-económicas de base, tales como: cooperativas de produc
ción y talleres o grupos artesanales. 

- Será necesario dinami?.ar la estructura P.conómica de los centros ur
ha.nos regionales, de modo de gpnerar ocupaciones suficiPntes para absorber la 
demanda por este tipo de empleos, Para lo cual deberá intensificarse el es
fuerrn de industrialización en la Región. 

3 . 1. 2. Acciones en el largo plazo. 

En el largo plazo, aparentemente, podría ocurrir que los desniveles cre
cientes de ingresos entre los campesinos asentados por CORA y los campesinos 
asalariados, férreamente organizados en sindicatos comunales y provinciales, 
con un gran poder de negociación, provoquen una fuerte presión para el me
.ioramiento de los salarios. Esto podría hacer que los fundos (no afectados por 
la Reforma Agraria) que estén en condiciones de capitalizar, tiendan a meca
nizarse desplazando así mano de obra. Será necesario desalentar, por un tiempo 
al menos, la mecanización y estimular una intensificación en el uso de la mano 
de obra. 

Asimismo, debido a que el proceso de Reforma Agraria significa en parte 
una transferencia de recursos financieros desde el sector público al sector pri
vado, pudiendo canalizarse el uso de estos recursos en cualquier dirección. Es 
importante que el Estado orí-ente la inversión potencial del sector privado hacia 
inversiones industriales que son imprescindibles para el desarrollo regional. 

El aumento de la productividad media por activo ocupado en la agricul
tura, podría ser atribuído durante un cierto período a un traspaso de ocupa
ciones poco productivas (eliminación del sub-empleo, disminución de la tran
sitoriedad, etc.) , a ocupaciones de mayor productividad. Pero esta tendencia 
no se mantendría en el largo plazo. Llegará un momento en el cual el aumento 
de la productividad media por trabajador se deberá a la introducción de téc
nicas que desplacen mano de obra (mecanización agrícola) . 

El incremento de los activos agrícolas en el largo plazo podrá lograrse 
siempre y cuando se ejecute el Proyecto Colbún. El incremento substancial de 
la superficie regada regional que este proyecto representará, obliga a señalar 
la necesidad de considerar, en el costo total del proyecto, el costo que signi
ficaría la instalación de una estación experimental dedicada a investigar los 
cultivos de riego que deberán introducir.se en las nuevas áreas de riego, como 
también el costo de la electrificación rural en toda la superficie de nuevo riego 

- 200 -



PRESIDENCIA D!:: LA REf'Ua.JC A OE CHILE 
OF ICINA DE P\.ANlFICAC!ON NACIONAL 

OF ICINA REC>IONAL DE PlANlFICAClON 

POLITICA MIGRACIONAL 
SE SUPONE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS DE RIEGO EN FUNC ION AMIE NTO 

51MBOLOGIA: 

-

l~IGRACION 
FUERTE 

~ INMCmAC!ON 
Jliillill MEDIA. 

lllll!IUtlf~ ~¼~~~OR!OS 

mili 
l~MJGR.ACION 
LEVE 

+++++ EMIGRACION ::i_::. LEVE 
,-111 EMIGRACION 
(CC• ~ EDIA 

ESC; 1=2000()00 FUENlE: ELABORACION ORPLAN 

D 8A!GR.tCION 
FUERTE 

EQUILIBRIO 
POBLAC IONAL ... .. 

ORPLAN 
REG iON DEL MAULE 

CB 



o de mejoramiento del riego. Además, la gran envergadura del proyecto per
mitirá ocupar una cantidad bastante grande de mano de obra en su cons
trucción. Debido a lo señalado, es posible afirmar que mientras más brevemen
te se decida su construcción, más fácilmente se podrá alcanzar las metas de 
la Región con respecto al logro del pleno empleo. 

La Región, .sin un intensivo proceso de industrialización, no podrá en 
el largo plazo cumplir el rol que se le ha asignado a nivel nacional, de detener 
o frenar sus propios emigrantes, ni las metas que se le han fijado para su 
desarrollo, de igualar los niveles de vida e ingreso del país en un período razo
nable de tiempo. Todo lo contrario, aumentarán las diferencias entre la Región 
y el país. De ahí que sea imprescindible la cre~ción de nueva.• industrias, y 
ampliación de las existentes de modo de dinamizar la est,..uctura económica 
urbana generando nuevas ocupaciones y contribuyendo a modernizar la estruc
tura regional. 

3. 2. CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA. 
Si se Pretende asegurar la disponibilidad de mano de obra suficiP.nte para 

la satisfacción de las necesidades planteadas por el desarrollo económico, así 
como alcanzar el nleno empleo regfonal, deberá estimularse y fomentar Ja for
mación, capacitación y especialización de la fuerza de trabajo de la población re
gional. 

En nuestra Región, la baja calificación de la mano de obra es un proble
ma especialmente acentuado; además, se puede afirmar que existe una correla
ción rastantP. alta entrP. adiestramiento de la mano de obra y aumento de la 
productividad, componiéndose lo población cesante o subocupada por personas 
en su mayoría sin un oficio determinado. 

Es importante, además, señalar otros criterios: ese tipo de educación, tal 
eomn rualauier otro, debe orientarse preferentemente a la satis-f::, cciArt <lP 1::is ne
cesidades de recursos humanos para el desarrollo regional. Sería absurdo que, 
siendo una Región bastante deteriorada en relación al país. urenar::i-::i-rnns re
cursos humanos (normalmente a un alto costo). nara que abandonen Ja Región, 
lo que significaría un drenaje de recursos necesarios para el desarrollo regional. 

Este criterio deberá concili.arse, en ciertos casos, con el de especialización 
regional en la nación. Cuando sea loc:ilizado en la Región. con un criterio :r,a
cion::il , un dPtern,inado tino de formación de recursos humanos. ~ste indudable
mente <leberá satisfacer no sólo la demanda regional sino que también la del 
resto del país. 

En la actualidad en fa Región existen los siguientes organis:mos que efec
túan una labor permanente en cuanto a capacitación de mano de o½ra. 

3 . 2 . 1 . En el Sector Agrícola. 
En este sector trab'lja el Instituto de Educación Rural (IER). el cual rea

liza sus nrogramas a través de dos centrales de capacitación campesina, una mas
culina (Talca), comenzó a funcionar el año pasado; y otra femfmina (Curicó). 
Ambas tienen aproximadamente 50 alumnos. La Central de Alto Las Cruces 
<Talca ) realiza curso de orientación de una duración de 135 días, en los cuales 
procura despertar en el educando una inquietud de superación proporcionando 
rudimentos de oficios y un repaso de educación básica .La de Vista Hermosa 
(Curicó), está realizando cursos de especialización en telar y costura. que duran 
300 días. Además, recientemente el IER creó otra central en Curicó (Bella vista). 

Esta tarea que efectúa el IER era la única de tipo permanente. en cuanto 
a calificación de mano de obra agrícola, que existía en la Región ; y en cuanto 
a cursos ocasionales no se ha hecho tampoco mucho. 

A partir del presente año, se inició en forma expermiental por parte de 
INACAP un programa de capacitación de mano de obra agrícola, reducido en sus 
comienzos pero el cual ha ido ampliándose progresivamente. Este programa opera 
a través de instructores que se van desplazando de un predio a otro, siendo la du
ración de los cursos de alrededor de dos semanas y su promedio de asistencia de 
aproximadamente 10 personas. Los cursos que se dan son: Ganadería, Maquinaria 
Agrícola y Cultivos (Poda y Sanidad Vegetal). en el año 1968 se darán ad.zmás: 
Viticultura, Fruticultura y Cultivos (Remolacha, arroz, y ma 'Z). 

Se puede fácilmente constatar la necesidad de una labor permanente de 
capacitación de mano de obra de mayor intensidad, tanto cualitativamente co
mo cuantitativamente. Para esto será fundamental crear en la Región un "cen
tro estable" por parte de INACAP, en el cual, de acuerdo s.I criterio nacional de 
crear centros "especializados" se forme mano de obra calificada para la vitivi
nicultura, por ser este uno de los rubros más importantes y de mayor signifi
cación dentro del sector agrícola del país, produciendo la Región del Maule al
rededor del 50% del vino del país, lo cual justifica irrebatiblemente la localiza
ción de un centro de capacitación vitivinícola en ella. Desde un punto de vista 
económico el vino significa más de un 30% del producto agrop~cuario regional y 
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trabajan en las vmas permanentemente entre 8 y 10 mil activos agrícolas re
gionales, además de otros 20.000 que lo hacen temporalmente en épocas de co
secha. Es importante considerar la importancia estratégica que asume en el 
desarrollo regional el aumento de la superficie de viñedos, la cual debería in
crementarse anualmente en unas 2.000 hectáreas de nuevas plantaciones, como 
también el mejoramiento del proceso de vinificación (mejor calidad y menor 
costo) que permitirá aumentar substancialmente las exportaciones de vino. 

De la misma manera, deberá ampliarse el número de "centros de tipo 
móvil" que impartan prioritariamente calificación para desempeñar oficios me
cánicos en la agricultura y para actividades agrícolas de cierta especialización, 
como avicultura, vitivinicultura, fruticultura y técnicas de regadío. 

Asimismo, será necesaria la capacitación de mano de obra para las acti
vidades forestales que se intensificarán con la Planta de Celulosa de Constitu
r.ión y con la prioridad que la ha asi gnado a la Región el Plan Nacional de Re
forestación. 

Otra vía posible de acción sería la capacitación del contingente militar 
que pasa cada año por las unidades militares de la Región proviniendo la ma
yor parte de los conscriptos de las áreas rurales. Para ello podría ampliarse el 
convenio existente entre INACAP y el Ejército en este sentido, por el cual se 
está haciendo esto en un regimiento de la Región. 

3.2.2. En otros Secto-res Económicos (urbanos). 
El Instituto de Educación Popular (IEP), mantiene un centro de forma

ción profesional masculina con sistema de internado, en Talca (Centro de Ca
pacitación Obrera) , en convenio con el INACAP. En éste se capacita mano de 
obra preferentemente para la construcción (gasfiter ía , estuco, revestimiento, 
carpintería, instalaciones eléctricas, interpretación de planos) , y además, em
bobinado de motores. Ocasionalmente ha hecho cursos en Linares. Además, el 
mismo IEP efectúa una labor de capacitación femenina (peluquería, modas fe
menimas) en Talca (con régimen de internado), y cursos para externas; y en 
Linares y Curicó (sólo cursos para ext_ernas). 

En el transcurso de 1968 se iniciarán nuevos cursos en el Convenio IEP
INACAP; estos son: soldadura al Breo y oxi-acetilénica, mecánica de automó
viles y diese!. torno y mecánica de banco. Asimismo INACAP iniciará en la 
Escuela Industrial de Talca un curso de aprendizaje. 

De lo anterior se desprende que la capacitación profesional existente en 
la actualidad en esta Región es parcial e insuficiente, no satisfaciendo total
mente las urgentes necesidades de calificación que requiere la mano de obra 
regional en los distintos sectores de actividad económica en que se encuentra 
integrada. 

Un escollo bastante serio es el hecho de que la mayor parte de los empre
sarios industriales ele la Región no reconocen la importancil:1, y necesidad de ca
lificar a la mano de obra que ocupan en sus respectivas empresas. Debido a lo 
cual será necesario motivarlos en ·este sentido. Un buen instrumento pueden 
ser tanto las universidades, como el S.C.T. o instituciones privadas, para inten
sificar la acción realizada en el plano de la capacitación empresarial. 

Deberá, por consiguiente, intensificarse y diversificarse este esfuerzo de 
capacitación profesional, tanto en lo que se refiere a niveles de preparación 
(aprendizaje, entrenamiento, especialización, formación y capacitación de tra
bajadores y supervisores), así como en los tipos de actividad económica para 
los cuales se prepara mano de obra (construcción, industria alimenticia, con
fección, etc.) . 

Asimismo, será imprescindible adecuar la distribución por tipos de acti
vidad económica, sobre la base de la realidad existente y las líneas futuras de 
desarrollo en este aspecto (p. ej.: capacitación de mano de obra para industrias 
agropecuarias). 

3 . 2 . 3 . Extensión Agrícola. 
Además de las instituciones directamente encargadas de la capacitación 

profesional, existe una labor de difusión de conocimientos tecnológicos realizada 
por diversas instituciones (Depto. de Extensión Agrícola, INDAP, CORA, etc.). 

Algunos de los organismos formales de divulgación agrícola, debido a di
versos problemas (organización administrativa, falta de coordinación interins
titucional, falta de vinculación entre investigación y difusión, etc.), no han po
dido operar tan eficientemente como hubiera sido deseable. Es indudable que 
esta situación, así como los factores que la condicionan, deberá ser rápidamente 
modificada. 

De la misma manera será necesario adecuar las prácticas de extensión 
agrícola a la realidad socio-económica de las comunidades o grupos de campe
sinos en los cuales se actúe, debido a que muchas veces existe una multiplici-
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dad de obstáculos que impiden operar con eficacia. En algunos casos, son ba
rreras culturales, que impiden la asimilación de estos nuevos elementos tecno
lógicos; otras veces, ciertas prácticas tecnológicas pueden ser incompatibles con 
las condiciones actuales de la estructura agraria, y en otros casos existen ba
rreras psicológicas o sociales difíciles de salvar. De no considerar estos factores 
podrían derivarse una serie de fracasos en éste y otros tipos de acciones en el 
campo rural. 

Es importante, en todo caso, señalar algunos criterios convenientes de 
tomar en cuenta en la acción: existe una resistencia generalizada a aceptar 
cambios propuestos por técnicos que vienen desde afuera; es necesario consi
derar a los propios interesados, haciéndolos participar en el diagnóstico de sus 
problemas, en la proposición de soluciones. haciendo sentir los cambios como 
algo propuesto por ellos mismos. 

Como una acción urgentísima e imprescindible de realizar, surge la ne
cesidad de complementar la labor de promoción (capacitación social) en las 
organizaciones campesinas, con una tarea intensiva de calificación tecnoló
gica de sus miembros. No se lograría absolutamente nada con inquietar a la 
gente, despertando nuevas espectativas, si no se les provee de medios (conoci
mientos técnicos, ayuda financiera) suficientes que les permitan alcanzar sus 
aspiraciones. 

Es importante además señalar el efecto innovador de las plantas de trans
formación de productos agrícolas sobre los agricultores y campesinos, el cual 
es mayor aún que el de las agencias formales de extensión agrícola. (p. ej.: 
IA:NSA, COMARSA, etc.). Es conveniente considerar la posibilidad de un trabajo 
concertado entre ambos tipos de acción. 

Un obstáculo que es básico superar previamente para poder efectuar una 
acción eficaz en el plano de la capacitación de la mano de obra y de la extensión 
agrícola, es el analfabetismo cuya gravedad ya fue señalada en el diagnóstico. 
Para lo cual deberá iniciarse un plan masivo de educación de adultos, orien
tado fundamentalmente en una primera etapa a la erradicación del analfabe
tismo. En este sentido deberá intensificarse por parte de INDAP y el Ministerio 
de Educación la aplicación de método de "concientización", que ha demostrado 
ser sumamente eficaz como método de alfabetización. 

3. 3. MIGRACION Y ASENTAMIENTO POBLACIONAL. 

El objetivo fundamental de una estrategia para la migrac1on y el asen
tamiento poblacional, es el de estimular una distribución más equilibrada de la 
población, que permita una mejor integración socio-económica de la comuni
dad regional. 

Esto significa el buscar una relación más adecuada entre la distribución 
de los habitantes de la Región en sus diversas áreas y los recursos y potenciali
dades de estas áreas. Asímismo, se persigue lograr un equilibrio, o transición 
más equilibrada, entre lo urbano y lo rural, que permita una mejor dotación de 
servicios facilitándose así el acceso de la población a ellos. 

Tal como lo ha señalado el diagnóstico, existe una serie de aspectos en 
la distribución territorial de la población regional que obstaculizan el proceso 
de "despegue" regional. Será necesario, por lo tanto, modificar estos aspectos 
si se pretende alcanzar el desarrollo. 

Como líneas de acción generales en este sentido, se deberá: 
Determinar áreas sobre-pobladas y áreas sub-pobladas desde el punto 

de vista de los recursos agrícolas, para iniciar posteriormente una acción que 
estimule el traslado desde las primeras (áreas con exceso de población agrícola 
en relación a los recursos de este mismo tipo y en que no es posible desarrollar 
otro tipo de actividades productivas) hacia las últimas (áreas que potencial
mente podrían soportar un mayor volúmen de activos agrícolas). Ligado a lo 
cmterior se debe tomar medidas para evitar una emigración indiscriminaaa 
desde las diversas áreas agrícolas, deshabitando en muchos casos suelos sus
ceptibles de un uso más interu;ivo. 

Deberá asímismo actuarse sobre las áreas de minifundio, buscando una 
reagrupación de éstos para conv,ertirlos en unidades de explotación "económi
cas" (labor de CORA), asentando a la vez en otras áreas el excedente de mini
fundistas. 

De los criterios generales ya expuestos, se desprende la necesidad de es
timular la emigración desde ciertas áreas de la Cordillera de la Costa debido al 
exceso de población en relación a los recursos naturales. Deberá iniciarse una 
reforestación intensiva en las áreas de aptitud forestal; ésto dará un cierto vo
lumen de soporte poblacional; el excedente deberá ser ubicado en otras áreas 
o en otras actividades. En relación a ésto será conveniente concentrar la pobla
ción que continúe en esta zona ,en pequeños centros (de tipo urbano), que se 
creen con fines de explotación de los recursos naturales. 
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Deberá iniciarse una labor educativa, para ir preparando a la población 
de la Zona de la CordiUera de la Costa para la emigración. 

Es de importancia fundamental para la Región y para la Planificación 
Regional, el que se defina a nivel nacional una política de migraciones. Se ha 
trabajado con el supuesto de que el desarrollo nacional exige que la Región re
duzca al mínimo su saldo migratorio negativo. Esto significa que debe frenarse 
el proceso histórico de emigración regional. 

En relación a esta nec,esidad de frenar la emigración desde la Región a 
otras regiones del país, parece imprescindible lograr una explotación más inten
siva de los recursos agrícolas (naturales), que posibilite una mayor ocupación 
de mano de obra. No existen antecedentes sobre el grado actual de mecaniza
ción agrícola, pero aparentemente no sería conveniente acelerar el proceso de 
mecanización en el corto plazo y aún parece necesario frenarlo. 

Diversas investigaciones han comprobado que el proceso de emigración se 
realiza a través de varias etapas, desde las áreas rurales a pequeños centros po
blados y desde éstos a otros mayores, hasta llegar a las grandes ciudades. Tal 
como se ha señalado en el diagnóstico, a las ciudades regiona1'es les falta fun
damentalmente capacidad para mantener a los emigrantes, de lo cual se deriva 
una consecuencia para la acción. Se puede intentar frenar la emigración no 
sólo en las áreas rurales, sino que también en los centros poblados de la Región, 
tanto en los pueblos como en las ciudades. En todo caso, considerando la nece
sidad de polarizar el desarrollo regional, la acción estratégica deberá concen
trarse en las principales ciudades regionales. 

Es conveniente señalar que la concentración que se propugna no es ab
soluta, ya que, si se pret,ende controlar el proceso de migración, será importante 
actuar desde varios frentes, mientras no se evalúe la eficacia de las medidas 
utilizadas. 

De lo anterior fluyen algunas consideraciones para la acción: 
Iniciar un proc·eso de industrialización conectada a la agricultura (indus

trias de tipo pequeño y mediano), creándose así nuevas fuentes de ocupación 
de mano de obra y permitiendo ampliar las oportunidades de empleo en los 
c•entros urbanos pequeños y medianos y otorgándoseles la función de: absorber 
permanentemente el exceso de mano de obra rural, y de capacitar vocacional
mente la mano de obra para actividades de tipo urbano, preparándola así para 
migrar a los centros urbanos más importantes. 

Dinamizar la estructura ·económica de los centros urbanos mayores (polo de 
desarrollo regional, focos intra-regionales y centros provinciales) de modo que 
sean capaces de generar ocupaciones suficientes para detener la emigración 
regional. 

Necesidad de una política de expropiaciones (de CORA) por áreas o 
manchas, de modo tal que permita construir una estructura agraria moderna, 
con una equilibrada distribución de la población rural. Lo ideal sería concen
trar la población asentada en "villorrios" que posibiliten una mejor accesibili
dad de los habitantes rurales a servicios básicos como: posta, escuela, centro 
social (de reunión y esparcimiento), taller de reparaciones de maquinaria agrí
cola, campo deportivo, templo, oficina de divulgación agrícola, comunicaciones, 
,retén, etc. Para lograr este objetivo planteado, debido a la oposición que pre
senta la población campesina a vivir en centros poblados, por quedar aislados 
sus predios, deberían buscarse forma.s de diseño espacial que solucionen, en la 
medida posible, este dilema; y a la vez educar a la población para producir en 
ella un cambio de actitud. 

La selección migratoria negativa para la región por edad y calificación, 
señalada en el diagnóstico, es un problema bastante grave, debido a que limita 
las posibilidades del desarrollo regional. Esta emigración selectiva debe evitarse 
a toda costa. Las acciones anteriormente enunciadas conducen a lograrlo, pero 
además es básico adecuar el sistema educativo al sistema económico regional 
si no se quiere seguir fomentando la emigración de los más calificados. 

4.0. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS PARA LA PARTICIPACION 
POPULAR. 

E_xiste ~n 1~ Región un_ amplio se~tor de la comun~dad formado por los 
campesm_o~ sm _tierra (asalariados, medieros, etc.), pequenos propietarios agrí
colas (mmifund1stas), pobladores urbanos y rurales y trabajadores industriales 
que conforman el sector popular; encontrándose este sector en una situación 
de desnivel con respecto a los otros estratos de la sociedad, viviendo la mayoría 
en una situación de marginalidad y miseria. 

. El. sector popular no ha tenido. ni 1~. educación necesaria, ni la organiza
clan indispensable para superar su s1tuac1on de marginalidad y no han existi
do las condiciones ni las instituciones para llenar ese vacío. 
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De lo anterior se despr,ende que será necesario un cambio, tanto de men
talidad como de estructuras, que posibilite la incorporación de este sector al 
proceso de desarrollo socio-económico, para lo ·cual la línea de acción debe ser 
doble: un esfuerzo de educación fundamental y de formación y capacitación de 
líderes, paralelo y simultáneo al proc,eso de organi:i:ación de la comunidad, sien
do cada uno de ellos motor del otro. 

4 .1 . EDUCACION FUNDAMENTAL Y DE LIDERES. 

4 .1.1. Educación Fundamental. 
Se entiende por tal "la que capacita al hombre para descubrirse en la 

plenitud de, su ser y dignidad y para actuar eficazmente en las relaciones pri
marias con el mundo del espíritu y con ,el mundo material, de manera que pue
da con tribuir al proceso de su medio social" ( 1). 

Actualmente en la Región existen instituciones que están efectuando una 
labor en este sentido. En el plano urbano está el Instituto de Educación Po
pular (IEP) con sede en Talca, pero cuyo radio de influencia va desde Curicó 
hasta :&uble. Su método de trabajo es a través de la organización de ciclos de 
charlas en los diversos barrios de las principaJes ciudades, aprovechando para 
ésto las organizaciones de base existentes. Además, opera Promoción Popular, 
pero mucho más restringida en su acción educativa ya que no cuenta con per
sonal para este tipo de labor. En el sector rural trabaja INDAP, que en su labor 
cubre toda la Región; además, actúa el Instituto de Educación Rural (IER), que 
cuenta, con tres centrales de capacitación en la Región: dos en Curicó (Vista 
Hermosa y Bella vista) y otra en Talca (Alto Las Cruces). La CORA, por su par
te, junto con el Ministerio de Educación, tiene un programa de preparación de 
educadores de adultos para sus asentamientos. 

- Líneas Estratégicas. 
Es imprescindible lograr una coordinación y complementación de la ac

,c1on de las diversas instituciones que trabajan en la educación fundamental, 
tanto, en los sectores urbanos como rurales, de modo de lograr una mayor efi
cacia en la acción- que se realiza, de aprovechar mejor tanto los recursos hu
manos como materiales de que se dispone y de evitar rivalidades que pueden 
surgir por diversos mtivos. 

- En el plano rural, la acción educativa deberá orientarse de acuerdo a los 
criterios que se enuncian a continuación. 

Es fundamental lograr una delimitación del campo de acción (sectores 
atendidos) de los diversos organismos promocionales, y una estrecha comple
mentación en las tareas realizadas. 

Es necesario preparar a la población que será afectada, tanto directa (fu
turos asentados) como indirectamente, por el proceso de Reforma Agraria. Del 
mismo modo deberá evitarse el abandono total o parcial de sectores actualmen
te atendidos (pequeños propietarios, arrendatarios y medieros). 

Asimismo, el importante sector de trabajadores que permanecerá siempre 
.trabajando en los fundos que, por su extensión o por sus condiciones de explo
tación resultan inexpropiables, deberá también tener acceso a la acción educa
tiva. Es en esta masa campesina, que continuará siendo asalariada, donde será 
de mayor urgencia y prioridad iniciar desde ya una acción para preparar a la 
población en este sentido, a fin de evitar frustraciones y tensiones sociales que 
pudieran llegar a hacerse conflictivas (fomentando y fortaleciendo una autén
ca organización sindical que no se limite a una acción exclusivamente reivin
dicativa, fomentando los sistemas de participación de utilidades, de participa
ción en la gestión de la empresa, el arriendo de fundos por ·parte de sindicatos, 
etc.). 

Se considera indispensable complementar la tarea de educación funda
mental con una labor de capacitación tecn_ológica en los sectores rurales, es
pecialmente en las áreas prioritarias de desarrollo agropecuario. 

Parece necesario, además, comenzar a preparar especialmente al profe
sorado rural, para que ·se adecúe a su trabajo en el medio campesino y pueda 
también trabajar con adultos. 

Asimismo, será necesario incorporarlos en programas de educación fun
damental y de desarrollo de la comunidad. 

seria conveniente, también, utilizar medios masivos de comunicación, 
como podría ser la aplicación de un sistema de educación por medio de la radio, 
similar al de las Escuelas Radiofónicas de ·Sutatenza (Colombia). Este sistema 
se caracteriza por su bajo costo; su gran movilidad y su gran poder multipli
cador. 
(1) Primera. Asamblea. de la Confederación Latinoamer:ca.na de Eduoación FU:ndamen

~al Integral, Bogotá, Septiean!J.re de 1963._ 



Por último, es necesaria la ampliación del número de equipos móviles de 
educación fundamental , los cuales han resultado sumamente eficaces para crear 
inquietudes (motivación para el cambio) , especialmente en comunidades ais
ladas. 

- En el plano urbano, la acción efectuada se ha concentrado exclusiva
mente en las capitales de provincia y existe una provincia, Maule, que sólo re
cientemente ha recibido alguna atención. Creemos que en los sectores urbanos 
se debe también alcanzar a los actualmente no atendidos. En este sentido cons
tatamos, al menos por parte de Promoción Popular ,una carencia casi absoluta 
de recursos para desempeñar esta labor. 

Una posible solución seria la creación de una delegación regional de este 
organismo a la cual se provea de recursos humanos y materiales para poder 
efectuar una coordinación de la acción educativa, que actualmente se está rea
lizando o puede llegarse a realizar. 

Es importante destacar la notable labor efectuada por el Instituto de Edu
cación Popular, pero vemos necesario vitalizar aún más su acción, ya que llega 
sólo a algunos centros urbanos (los más importantes). 

4 .1. 2. Educación o Formación de Lideres. 

Es aquella que "prepara al hombre para dirigir y promover al menos en 
niveles locales al grupo humano. Este tipo de educación debe distinguir según 
sea el objetivo propuesto y las condiciones personales, la formación de tres cla
ses diferentes de lideres: socio-comunitarios, socio-gremiales y socio-econó
micos" (1). 

Es importante señalar que una de las necesidades más urgentes tanto en 
los sectores urbanos como rurales de la Región, aunque en forma más imperiosa 
en estos últimos, es la formación de líderes y dirigentes auténticamente repre
sentativos de los sectores populares, que sean capacitados, para que puedan efec
tivamente dirigir y orientar la participación organizada, conciente, y masiva del 
pueblo en el proceso de cambio f.Ocial constructivo ya iniciado. De no iniciarse 
pronto una labor intensa en este sentido, podría producirse: o una frustración 
de este proceso debido a la desorientación e ineficacia que llevaría inevitable
mente al fracaso; o una situación conflictiva provocada por la utilización de la 
organización popular por parte de sectores ideológicos interesados en crear un 
conflicto social; o una confusión de la organización popular en la estructura 
politlca oficial (direccionismo), similar a lo acontecido en México ; o, por úl
timo, una utilización del movimiento popular, por parte de ciertos grupos, para 
el logro de sus propios fines o intereses. 

19_ En el plano rural aparece como necesario iniciar una labor sostenida 
y constante que, como lo ha señalado la experiencia, debe efectuarse en cursos 
breves e intensivos, en régimen de internado. La duración variará según el tipo 
de líder que se quiera preparar, pero puede estimarse pedagógicamente necesa
rio un mes o un mes y medio, como promedio. 

Los planes y programas deberán adaptarse a las necesidades más urgen
tes motivados por los cambios de estructuras. Todo curso intensivo de capacita
ción de dirigentes deberá comprender dos tipos de materias: a) Preparación 
básica igual para todos los cursos; y b) especialización. 

En una primera etapa, parece estrictamente necesario realizar cursos 
intensivos para los siguientes tipos de lideres: 

Promotores, 
Educadores de Adultos, 
Sincllcalistas, 
Cooperativas, 
Colonos (líderes en asentamientos de la R.A.) , 
Líderes para el Desarrollo de la Comunidad. 
Será necesario lograr una mayor coordinación entre los diversos orga

nismos que efectúan este tipo de labor, tanto en l<X rural como en lo urbano, 
debido a que por sus características esta tarea requiere un gran volúmen de re
cursos y esfuerzos, de cuya concentración se desprenderá una mayor eficacia 
en su uso y una definida orientación hacia una acción concertada •en pro de 
objetivos comunes. 

Se puede pensar en obtener asi una labor educativa de mayor calidad y 
cantidad, y aún, una cierta especialización regional en este sentido. Es conve
niente señalar que actualmente en la Región existe una cierta experiencia en 
este terreno. · 

(1) "Al)Ol'tes para un Programa de Promoción Populaa-". DESAL, Pág. 273, Stgo, •1966. 
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2c;>_ En el plano urbano existen instituciones que realizan este tipo de 
labor. El IEP y Promoción Popular a veces en conjunto, otras veces en forma 
separada, lo han hecho a través de la organización de charlas y cursos de bre
ve duración. Si bien este sistema puede servir como medio de educación funda
mental, su eficacia para formar líderes es considerablemente dudosa. Parece 
que el sistema más conveniente es mediante curss intensivos de corta duración, 
similar al que se prevee para la formación de líderes rurales. 

4. 2. ORGANIZACION POPULAR. 

A continuación se ·enuncian los criterios más generales para el desarrollo 
de la organización popular, así como las líneas estratégicas para la acción re
gional en la materia. 

a) Fomento de las Organizaciones de Base. 
Existen tres líneas básicas de organización: 
Organización de base socio-comunitaria. 
Serán pequeñas agrupaciones humanas que se organizarán en unidades 

geográficas reducidas, por solidaridad y que solucionarán en conjunto los pro
blemas que surgen de la convivencia y que buscarán preferentemente el des
arrollo de la comunidad en los aspectos familiares, sociales, culturales y recrea
tivos; p. ej.: grupos de madres, grupos deportivos, grupos folklóricos, grupos 
culturales, etc. 

Organización de base socio-económica. 
Agrupaciones que perseguirán la producción de bienes y servicios, gene

rando de ese modo ingresos y sirviendo a la comunidad; p. ej.: cooperativas de 
diversa índole (de producción, comer(!ialización, consumo, vivienda, etc), talleres 
artesanales, centrales de abastecimiento. 

Organización de base socio-gremial. 
Tendrán como finalidad la defensa y representación de los intereses le

gítimos de sus miembros frente a la autoridad y a. otros sectores con intereses 
opuestos o coincidentes, y a la vez buscarán el perfeccionamiento de sus asocia
dos a través de servicios de diversa índole; p. ej.: sindicatos agrícolas, profesio
nales, industriales, gremios de artesanos, comités de campesinos( pequeños pro
pietarios, medieros) comités de asentamiento, juntas de vecinos, centros de 
ad·elanto, etc. 

En los sectores rurales deberá tenderse a un tipo de organización de pro
pósito múltiple; es decir, una organización de base campesina que incluya en 
su estructura los diversos aspectos de la vida rural, con departamentos que, 
con una orientación común, afronten adecuadamente la problemática especí
fica de cada uno. 

b) Fomento de la Unión o Asociación de las Organizaciones de Base. 
Las organizaciones deberán unirse, tanto a nivel local como al nivel re

gional y también en el plano funcional y profesional (Asociaciones, Uniones, 
Federaciones, Confederaciones, etc). De este modo se logrará una mayor coor
dinación ·en la acción y eficacia en el uso de recursos, y la posibilidad de asumir 
un papel verdaderamente importante en las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales de la Región. 

c) Educación Popular. 
Como ya hemos señalado, para el logro de estas dos metas en las lím1as 

ya planteadas será necesario reforzar la acción de educación para la organiza
ción popular. Fundamentalmente mediante la capacitación de líderes, dirigen
tes y miembros de las organizaciones. 

d) Creación de Centrales de Servicios. 
Asímismo, será necesario coordinar funciones dispersas en varios orga

nismos, con el objeto de centralizar la prestación de servicios, orientados fun
damentalmente en dos líneas: 1) Prestar asesoría técnica y financiera. 2) Servir 
de puente entre las organizaciones de base y las organizaciones públicas y pri
vadas de crédito, fomento, etc. 

e) Creación de Cuerpos Intermedios. 
Estos son los organismos de derecho público que canalizarán la participa

e1on en el proceso de decisiones de los grupos sociales organizados (organiza-
clones de base); p. ej.: Consejos Nacional y Regionales de Reforma Agraria, etc. 

- Líneas Estratégicas. 
En la Región, actualmente la organización popular se está incrementando 

aceleradamente, tanto en los sectores urbanos como en los rurales, debido a la 
acción de organismos tanto del Estado (INDAP, Promoción Popular, CORA), 
asi como privados (IER, IEP y organizaciones gremiales), los cuales han estado 
efectuando una intensa labor de promoción. 
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Consideramos que debe tener prioridad la tarea de organizac10n popular 
en los sectores rurales sobre los sectores urbanos; esta prioridad significa un 
mayor esfuerzo relativo pero de ninguna manera la exclusión del s·ector de me
nos prioridad. 

En segundo lugar creemos que existen dos lineas organizacionales clara
mente relevantes y estratégicas para el desarrollo regional: el cooperativismo y 
el sindicalismo (especialmente de tipo agrícola). 

4. 2 .1 . Desarrollo Cooperaflivo. 

Entre las diversas formas de organización de cooperativas que pueden 
adoptarse, consideramos que debe fomentarse preferentemente las cooperativas 
campesinas, por agrupar especialmente sectores campesinos que quedarían al 
márgen de los beneficios directos de la reforma agraria; las cooperativas pes
queras, que proporcionarían a los pescadores de la zona de la costa y a sus fa
milias oportunidades de mejorar sus ingresos; las Cooperativas de Reforma 
Agraria, que agruparían a los beneficiados por ella y, por último, las Coopera
tivas de Vivienda. 
Cooperativas Campesinas. 

Según la ley, son las que s·e forman en el campo con el objeto de mejorar 
las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y pequeños propieta
rios; es decir, tienen por finalidad conseguir para los campesinos un mejora
miento de sus condiciones de vida, una adecuada comercialización de sus pro
ductos y un mejor aprovechameinto de sus recursos económicos. 

Para el logro de sus fines estas Cooperativas pueden desarrollar la mul
ti-actividad, pero creemos que -en primer lugar deben orientarse hacia: a) el 
consumo; b) la comercialización; y c) la adquisición de insumos. Una vez lo
grado ésto, vale decir, cuando a través de la cooperativa se vayan solucionando 
sus problemas básicos y, vista la operabilidad de ellas, exista confianza y se 
conozca la eficacia del sistema, podrán orientarse hacia: 

- Obtener un mejoramiento de la producción y de la productividad de 
sus asociados, la cual se puede lograr, mediante el otorgamiento de créditos su
pervisados (compra de insumos, programación de la producción, etc.). 

-La elaboración y/o transformación de los bienes producidos por sus 
socios (clasificándolos, envasándolos, etc.) y su comercialización (almacena
miento, crédito, transporte, etc.). 

- El desarrollo de artesanías y ·explotaciones especializadas como cuni
cultura, avicultura, ganado menor, etc. 

- La compra o arriendo de tierras, por parte de las cooperativas, que 
permita una ampliación de su capacidad productiva. 

- Lograr un aumento del ahorro, a través de una intensa promoción del 
ahorro sistemático entre !os socios para incrementar la capitalización de la 
cooperativa. 

- Asegurar el contacto con el exterior, para obtener los créditos necesa
rios, la asistencia técnica de las centrales de servicios, la comercialización de 
sus productos a través de Cooperativas Especializadas (INSUCOOP, CERECOOP, 
AGROCOOP), de las centrales de servicios, o de las respectivas Federaciones 
Provinciales. 
Cooperativa Pesqueras. 

Pueden, según la ley, adoptar las siguientes formas de empresa: a) de 
pesca en común; b) de comercialización de la producción; y c) de servicios y 
de actividades complementarias. Sería necesaria una labor promocional más 
efectiva, así como una asistencia técnica y crediticia bastante más intensiva. 
Cooperativa de Reforma Agraria. 

Este tipo de coperativas adquiere una importancia fundamental para el 
el logro de los fines de la Reforma Agraria y deberá asignarse una especial im
portancia a la labor previa de capacitación (educación cooperativa) de los asen
tados, de manera que no resulte algo impuesto, sino más bien como respuesta 
a una necesidad de la cual se ha tomado conciencia. 
Integración e Interrelación de las Cooperativas Rurales. 

Es innegable que las cooperativas rurales de diverso tipo, individualmente, 
no podrían lograr gran parte de lo esbozado anteriormente, ni asumir un pa
pel verdaderamente importante a menos que se integren a estructuras coope
rativas cada vez más amplias. 

Deberá, por lo tanto, fomentarse la organización de las cooperativas a 
nivel provincial y regional en Federaciones Provinciales y en una Unión o Con
federación Regional, proceso que permitirá la creación de un poder cooperativo 
que ejerza un verdadero impacto en la economía regional y del país. 
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Creemos que las Federaciones Provinciales deberán cumplir las siguientes 
funciones: 

1) Facilitar el acceso de las cooperativas a los recursos existentes en ma
teria de Asistencia Técnica, Créditos, Comercialización y Educación Coopera
tiva. En caso de no existir algunos de estos recursos, las Federaciones podrían 
crearlos. 

2) Elaborar, en conjunto con las cooperativas, los planes de producción 
y supervisar su ejecución. 

3) Encargarse de la comercialización de los ·productos de las cooperativas 
4) canalizar el crédito que solicitan las cooperativas y asistirlas en la 

distribución y recuperación. 
5) Asistir a las cooperativas en las técnicas contables y administrativas. 
6) Proporcionar educación cooperativa. 

Cooperativas de Viviendas. 
Como otro aspecto estratégico del desarrollo cooperativo consideramos 

las Cooperativas de Vivienda, por la importancia que la vivienda tiene para 
me,iorar el nivel de vida de la comunidad familiar, además de la importancia 
educacional que posee. Para esto, vemos necesario intensificar la labor que efec
túa CORVI. y otras instituciones, en el asnecto promocional y de asesoría i:i. este 
tipo de cooperativas, extendiendo su acción también a centros poblados de ta
maño mediano y pequeño. 

Desarrollo Cooperativo en General. 
Creemos nec-esari.a la creación de una r,entral Coordinadora de Asisten

cia y Acción Cooperativa, integrada nor la¡; instituciones tanto públicas como 
privadas, que trabajan en el plano cooperativo o aue tienen una relación direc
ta con este tino de organismos Pn la; R'egión, así r.omo por las organizaciones 
cooner~tiva1; de segundo grado existentes en la Región y por las instituciones in
teresadas en el desarrollo cooperativo a nivel nacional. En esta Central Coor
dinadora se buscarían fundamentalmente los siguientes objetivos: 

a) Centralizar toda la información cooperativa de la Región, mante
niéndola además actualizada. 

b) Desarrollar en conjunto un plan general de educación cooperativa. 
c) Canalizar la asistencia técnica, crediticia y comercial aue prestan 

las diversas instituciones existentes a las cooperativas a través de las respecti
vas federaciones. 

d) Promover el contacto 'entre las cooperativas, tendiendo a que bus
quen soluciones comunes a sus problemas y se organicen en uniones y federa
ciones dentro de la Región. 

4. 2. 2. Desarrollo Sindical. 

Sindicatos Agrícolas. 
Podemos constatar que actualmente existe en nuestra Región, como en el 

pais, una efectiva política social en los campos por parte del Estado, así como 
también una acción bastante intensa de parte de instituciones privadas. La 
reforma planteada a la legislación, referente a la sindicalización agrícola, será 
también otro elemento importantísimo para el desarrollo del sindicalismo agrí
cola. 

Como líneas de acción consideramos imprescindibles las siguientes: 
a) Coordinación de la acción entre organismos promotores dt>l sindica

lismo agrícola y las organizaciones que agrupan a los sindicatos agrícolas (Fe
deraciones de Sindicatos Agrícolas). 

Consideramos que debe efectuarse una acción conjunta, en la cual, una 
vez promovido el interés por organizarsei o ya organizado un grupo de asala
riados campesinos por parte de los organismos promotores, se hagan cargo de 
continuar las tareas las Federaciones generadas auténticamente por las bases. 
Será necesario además coordinar la acción educativa a la cual nos referimos. 

b) Creación de Sindicatos Comunales y Federaciones Provinciales. 
Consideramos sumamente conveniente fomentar y activar la creación de 

Sindicatos Comunales y Federaciones Provinciales que puedan realizar con ma
yor eficacia los objetivos gremiales de los campesinos asalariados. Es importan
te señalar además, que en las comunas del área de la Costa en la Región, la 
única forma posible de sindicalización es ésta, debido al bajo número de asala
riados que agrupa cada predio agrícola. Será imprescindible la creación, en to
das las comunas de la Región, de sindicatos agrícolas comunales, en el menor 
tiempo posible. 
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El sindicalismo agrícola adquiere una mayor importancia debido al he
cho de que será la única posibilidad para grandes sectores campesinos (asala
riados), de obtener mejoramiento de sus ingresos y niveles de vida y de parti
cipar en el poder social de una manera efectiva. Es importante acotar que los 
beneficiados por la Refonna Agraria serán numéricamente minoritarios y que el 
cambio en la estructura social del campo, si bien en gran medida dependerá de 
ésta, debe complementarse necesariamente con modificaciones que afecten las 
relaciones sociales que imperaron tradicionalmente y que en muchos ca.sos aún 
subsisten. 

Estas modificaciones tendientes a crear una nueva ·estructura social, las 
consideramos de tanta importancia como el cambio en la tenencia de la tierra 
y si no se tiende a ellas, ~e podrían producir situaciones conflictivas en el nue
vo sistema social que la Reforma Agraria introducirá. 

Será imprescindible, desde ya, iniciar una labor para introducir sistemas 
de participación de utilidades y en las responsabilidades de dirección de las 
explotaciones agrícolas. 
Sindicalismo en General. 

Como líneas de acción para el sindicalismo en general se han considerado 
las siguientes: 

a) Asesoría a las Organizaciones Sindicales. 
Es necernrio proveer a las organizaciones sindicales, de asesoría de diver

sos tipos y de los servicios que requieran para su buen funcionamiento (Aseso
ría Jurídica, Asesoría Socio-Económica, etc.). Esta podría prestarse a través de 
una oficina de profesionales o de una corporación sin fines de lucro, creada pa
ra tal efecto. 

b) Adecuación de Servicios Públicos. 
Será necesario además, adecuar los Servicios Públicos como el S. S. S., 

Inspección del Trabajo, Tribunales de Jmticia y otros, en cuanto a capacidad 
de atención, ubicación y eficacia, tomando en cuenta las necesidades existen
tes y previsibles. 
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CAPITULO VI 

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS PARA EL ORDENAMIENTO ESPACIAL 

DEL DESARROLLO REGIONAL. 

1.0. CONCEPCION ESPACIAL DEL DESARROLLO REGIONAL. 

La tarea del ordenamiento espacial del desarrollo tiene, como objetivo 
principal, el de organizar el espacio regional en función de la población y la ac
tividad económica, a fin de lograr un adecuado desarrollo económico-social. De 
esta forma la función básica del ordenamiento espacial es producir una ade
cuación geográfica de la actividad económica, a las potencialidades de la Re
gión, localizando a la población de forma tal que se optimice la accesibilidad al 
capital social básico y a los servicios. 

El desarrollo a lograrse en la Región del Maule, consecuentemente con 
los objetivos antes mencionados, será un desarrollo polarizado, el cual se lo
grará a través de la creación en la R,egión, de una jerarquía adecuada de cen
tros poblados. Esta jerarn uía permitirá concentrar los escasos recursos con que 
se cuenta, con el objeto de optimizar el aprovechamiento de las inversiones. 

Dentro de la jerarquía de centros poblados, que más adelante se detalla, 
alcanza una importancia relevante el polo de crecimiento regional que será un 
centro dinámico a nivel de la Región, que cuente con una infraestructura ins
titucional administrativa y financiera de cierta magnitud, que permita atraer 
las inversiones industriales, ciertos servicios especializados, las emigraciones re
gionales y que, en general, actúe como un "agente catalítico del desarrollo re
gional". Será por tanto un centro de modernización con respecto al total del 
ámbito regional. 

La jerarquía de centros urbanos, será definida en estrecha relación con 
las características de las áreas correspondientes, cuidando de que la estructura 
propuesta de centros urbanos esté de acuerdo con las potencialidades de creci
miento y de asentamiento poblacional que ellas encierran. De esta forma, el 
análisis de las diferentes áreas de implementación, resulta un elemento de ajus
te de la jerarquía proyectada de centros urbanos. 

Por otra parte, se pretende definir líneas de acción a nivel de las áreas 
de implementación, concordes con las características y potencialifü1des de desa
rrollo que ellas tienen. Esto resulta necesario si se tiene presen tP. la desunifor
midad de las características de recursos naturales, humanos, de dotación de in
fraestructura y geográfica que las diferentes áreas presentan, Jo que redunda 
en la necesidad de adecuar las líneas de acción sectoriales de cada zona. Ade
más el proceso de definición de lineas de acción por áreas, es un m edio para 
compatibilizar y complementar geográficamente las líneas de acción sectoriales 
y proyectos de interés regional. 

Si la Región del Maule logra crear una jerarquía urbana adecuada y un 
desarrollo racional a nivel de áreas , que creen fuerzas centrípetas que la cohe
sionan y consoliden como Región , puede llegar a tener un rol importante dentro 
del "eje de desarrollo" de la zona central y puede aumentar sus posibilidades 
de iniciar su "despegue" en el proceso de desarrollo económico y social. 

El desarrollo espacial de la Región debe ir, evidentemente, acompañado 
del desarrollo económico, socia l e institucional del cual es un elemento de ajuste 
y de síntesis. Desde este punto de vista, es imperativo que la Región logre uti
lizar en forma adecuada sus recursos naturales, que los elabore en mucho mayor 
medida de lo que lo hace actualmente, que radique industrias de "localización 
indiferente", que oriente o dirija el proceso de emigración intraregional, que 
incorpore al proceso de desarrollo a la población actualmente marginada y, por 
último, que obtenga los mecanismos institucionales para consolidarse y operar 
como tal. Si estas condiciones extra-espaciales no son logradas, el desarrollo 
propiamente espacial perderá parte y aún el total de su significación. 

Por último, es preciso explicar las limitaciones de este capítulo de la Es
trategia Regional de Desarrollo, las cuales se deben, principalmente, a la difi
cultad de los diversos sectores para precisar y definir la localización de los pro
gramas y proyectos, y al conocimiento imperfecto, sobre todo de terreno, que 
se posee de las diferentes áreas de implementación. 

2 . O. LINEAS DE ACCION POR AREAS. 
Las líneas de acción a nivel de áreas han sido determinadas considerando 

el potencial económico de cada sector y las necesidades sociales de cada una 
de ellas. También se tuvo en cuenta la existencia de algunos proyectos especí
ficos y las necesidades que ellos plantean. 

Las potencialidades y necesidades sociales (incluyendo el acceso al capi
tal social básico) definen la tarea y proyecciones de los sectores motores los 
que, a su vez, condicionan las de los sectores derivados. 
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El concepto de sector motor y derivado, es diferente según se tenga una 
perspectiva a largo y a mediano plazo. En efecto, a largo plazo, los sectores mo
tores son esencialmente el primario o el secundario y su desarrollo dependerá 
de las potencialidades del área. Así, hay áreas en las que se perfila como sector 
motor el agrícola, el industrial, el pesquero, el turístico, etc., admitiéndose como 
posible cualquier combinación de ellos. 

A corto plazo, además de los sectores mencionados, cabe considerar aque
llos que dicen relación con las necesidades sociales. En efecto, un área que ten
ga buenas potencialidades económicas pero serias deficiencias de infraestruc
tura y equipamiento, puede basar parte de su desarrollo, a corto plazo, en la 
actividad generada por la construcción, por ejemplo. 

Hechas las salvedades antes señaladas, la metodología consiste en deter
minar los sectores motores del área, los cuales pueden ser uno o varios y, pos
teriormente, de acuerdo a los requerimientos que P.l desarrollo de estos sectores 
motores plantea y a las necesidades sociales, se definen las tareas de los sec
tores derivados. 

Area Mataquito-Currepto. 

Las potencialidades del área Mataquito-Curepto están dirigidas princi
palmente a la explotación forestal , a la implantación de una agricultura exten• 
siva y al fomento y explotación del potencial turístico. 

La potencialidad forestal se localiza principalmente en el sector oeste del 
área; por tanto, debe darse importancia al fomento de programas de foresta
ción para el sector. Para el resto del área será necesario implantar programas de 
desarrollo ovino y de praderas artificiales de secano. Es importante también 
el desarrollo del potencial turístico, especialmente el del triángulo que forman 
Llico, !loca y h Laguna de Vichuqén. Y el de la artesan:a sobre la base de pro
ductos propios del área. 

Se prevee que el lugar central del área sea Licantén, por el rol actual y 
por su ubicación con respecto al resto del área. 

Deberá, por tanto, adecuarse el transporte de las personas hacia tal cen
tro y hacia aquellos donde se concentrará el equipamiento superior de la Re• 
gión (Talca y Curicó). 

Considerando las características del área, se supone que será un área de 
emigración. Por tanto, es necesario preparar a la población para este proceso 
y orientarla hacia aquellas áreas cuyo potencial posibilite un aumento de la 
mano de obra a emplear. Paralelamente es importante iniciar una labor de ca
pacitación de mano de obra conducente a prepararla para las nuevas modali
dades de trabajo que el área tendría. Asimismo parece conveniente iniciar una 
política de reagrupación de minifundios y conjuntamente, reforzar una labor 
ele a sistencia y organización de comités de pequeños propietarios y de coopera
tivas campesinas. 

Area Curicó. 

El área Curicó tiene un alto potencial frutícola, especialmente de man• 
zauas, pera¡:. y cerezas, potencial que es importante estimular, en la medida que 
lo permitan las condiciones, especialmente de mercado. 

En general el área tiene tierras aptas para aumentar el área de riego y 
para realizar una adecuada extensión de las praderas de riego que deberán 
llevar consigo un adecuado desarrollo de la ganadería, especialmente bovinos. 
Asimismo, es importante fomentar el desarrollo avícola y porcino. 

Desde el punto de vista industrial, es importante la labor que deberá rea
lizarse tendi-ente a procesar la producción agropecuaria del área. Especialmente 
aquella que dice relación con el almacenamiento y empaque de la producción 
frutícola, teniendo gran importancia la producción manzanera ,así como la po
sible e~aboración de ella para obtener pulpa y jugos, sidra ,puré, etc. 

Asimismo, será importante la matanza y la elaboración de la producción 
avícola y porcina, como también la producción de alimentos concentrados para 
ellos. 

El lugar central del área será la ciudad de curicó, en donde se concen
trarán las inversiones de equipamiento y servicios de carácter superior. En ella 
se deterán establecer aquellas industrias de base agropecuaria que procesen 
productos del área y que sean transportables a pequ~fü1s distancias (no más de 
50 Km.). Realizará, asimismo, nna función de centro para reparación de maqui
naria agrícola de carácter mediano. Los centros menores ,adecuados a repara
ciones de no mucha importancia, deberían distribuirse a razón de uno por ca
da 5.000 Hás. de riego o equivalente. 

Para el resto del área se consideran dos centros de relativa importancia: 
Malina y Teno. La dC1tación del equipamiento básico para el resto del área se 

- 216 -



localizará en los centros menores que tengan prioridad de desarrolio y de acuer
do al reasentamiento de la población. Por lo tanto, deberán programarse las 
facilidades para que tal población tenga un acceso expedito a la ciudad de Cu
ricó, hacia sus servicios educacionales de nivel medio, hacia su centro hospita
lario de nivel superior, etc. Especial importancia deberán tener los programas 
de vivienda y equipamiento social para el área rural (construcción y mejora
miento) y para el área urbana (auto-construcción, cooperativas, erradicación, 
etc.); y programas de obras públicas con aporte de la comunidad. 

Desde un punto de vista social es importante una labor de promoción y 
estímulo a la organización sindical y cooperativa, asi como una capacitación 
de la mano de obra, especialmente agrícola. 

Area de Talca. 

El área de Talca concentra la mayor cantidad de tierra agrícola de buena 
calidad de la Región (clase Ir). Esto indica una potencialidad para el desarrollo 
de una agricultura de tipo más intensivo, con una alta densidad de población 
agrícola. Dispone de condiciones para un desarrollo importante de frutale.,. Es
pecialmente se deberá estudiar la posibilidad de su implantación en la zona de 
Cump~o. alrededores de Talca y San Clemente, y en la comuna de Maule. 

Existe una superficie de viñedos importante en el área; sería deseable 
estimular un programa vitivinícola basado en la actual Cooperativa Vitivinícola 
de Talca. 

El desarrollo avícola y porcino representa una de las espectativas más 
interesantes, especialmente para los alrededores de Talca, con objeto de apro
vechar la gran cantidad de sub-productos de las industrias elaboradoras de pro
ductos agrícolas que hay en la ciudad de Talca. Existen en la actualidad varios 
criaderos con características de gran eficiencia, y un movimiento cooperativo 
que puede llegar a ser importante y eficaz. 

El proyecto de Regadío Maule Norte incorporará 44.000 Hás. de nuevo 
riego y aumentará la seguridad de riego a otras 80.000 Hás .dentro del área. Es
te proyecto está en su etapa final y su terminación debe tener la primera prio
riñad de inversión, así como la puesta en riPgo. Pa-ralelament.e. se deberá con
siderar un programa de empastadas artificiales y de desarrollo bovino, ya aue 
las tierras que se incorporarán al regadío corresponden en su mayoría a suelos 
aptos para rotaciones amplias de pasto y arroz. 

Es importante fomentar el sistema cooperativo, aún poco desarrollado en 
esta área. Se deberán localizar en ella todas aquellas facilidades de comerciali
zación como almacenaje u otros, cuando su localización sea relativamente indi
ferente dentro de la Reglón. 

En relación a los aspectos industriales se puede decir que en esta área es 
posible desarrollar: industrias de localización indiferente. industrias de servi
cios a la agricultura e industrias elaboradoras de productos agropecuarios. 

Las industrias de localización indiferente que puedan instalarse en la 
Región lo deberán hacer, preferentemente, en la ciudad de Talca, con el objeto 
de consolidar esta ciudad como el polo de desarrollo regional y para poder crear 
una "infraestructura industrial", con todas las ventajas que esto representa. 

Asímismo, deberán instalarse en Talca aquellas industrias agropecuarias 
que procesan productos transportables a distancias pequeñas (no más de 50 
Km.) y que tengan su abastecimiento en el área de Talca, y todas aquellas in
dustrias agropecuarias que procesen productos transportables a gran distancia, 
y que tengan abastecimiento en toda la Región e incluso fuera de ella en casos 
especiales. 

Deberán localizarse en Tálea aquellas industrias de servicios a la agri
cultura, como maestranzas, talleres, etc., requiriéndose al menos un centro al
tamente especializado, capaz de efectuar cualquier tipo de reparación a los di
versos tipos de maquinarias e implementos usados en la agricultura de la Re
gión. 

Deberá estimularse fuertemente el artesanado y la pequeña industria, 
sobre todo aquella de base regional. 

En lo que dice realción con los sectores no directamente productivos, 
Talca deberá desempeñar, además de la función de centro educacional medio, 
la función de educación a nivel universitario para toda la Reglón. De acuerdo 
con ésto, deberá ser sede de la investigación, especialmente agropecuaria, de 
tecnología alimenticia y, en general, investigación de los problemas regionales. 
Deberá por lo tanto, contar con internados suficientes y transporte escolar ex
pedito desde toda la Región. Prestará, asimismo, servicios de extensión cultu
ral en todo el ámbito regional. 
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La ciudad deberá prestar atención médica especializada a toda la Región 
(Hospital Regional), para lo cual deberá existir un servicio de traslado de en
fermos eficaz, para operar desde todos los hospitales bases y, en general, desde 
toda la Región. 

La construcción, en la ciudad de Talca, deberá ten~r una gran prioridad, 
de acuerdo al déficit actual y ·a su función de principal receptora de población 
emigrante de las áreas rurales de la Región. Se deberá provocar una renova
ción urbana, y deberá promoverse la construcción de viviendas para estratos 
medios altos, dada la importancia que adquiere día a día este estrato social en 
Talca. Se deberá estimular la auto-construcción cooperativa y la erradicación de 
poblaciones marginales, preparando a la ciudad para recibir · cantidades impor
t~mtes de población provenientes de las áreas rurales. Junto a ésto, .se hace 
indispensable establecer programas complementarios de dotación de equipa
miento social. 

La promoción y capacitación en los sectores rurales del área deberá estar 
orientada hacia la Reforma Agraria, Sindicalización Campesina y Cooperati
vismo y en la ciudad de Talca hacia la organización comunitaria. Para esto se 
hace necesaria la creación o refuerzo de las centrales de capacitacióri de diri-· 
gentes de organizaciones populares, tanto de sectores rurales como urbanos, no 
sólo orientadas al área de Talca sino a toda la Región. En forma complementa
ria a dichos programas se vé la necesidad de· contar · con centrales de servi
cios, tanto para organizaciones de base rural como urbana, de índole regional. 

La ciudad de Talca deberá prestar servicios de capacitación de mano de 
obra a nivel regional, para lo cual se debe disponer de centro.s estables que 
ejerzan dicha función. La capacitación de mano de obra agrícola especializada 
es ahora prácticamente inexistente; a su vez la capacitación para actividades 
económicas urbanas existe, pero debe sér reforzad.a . 

Deben efectuarse inversiones de _.importancia en infraestructura, con el 
objeto de adecuar la estructura urbana de la ciudad a su calidad de polo de des
arrollo regional. Consecuentemente, deberá mejorarse la interrelación de Talca 
con el resto de la Región y con los polos de crecimiento nacionales. 

r' 
Area Pencahue. 

El área Pencahue, formada por la ,comuna del mismo nombre, es un área 
de futuro ganadero, especialmente ovejería. Es por tanto deseable estimular las 
praderas _artificiales de secano y, programas de desarrollo ovino. 

Las posibilidades forestales del área están limitadas a aquella parte de la 
comuna que recibe influencia marítima. Hay, asímismo, aptitudes para viñas 
de secano. Existen en Pencahue tierras de buEna calidad que podrían ser sus
ceptibles de riego, por lo cual se debería estudiar detenidamente proyectos des
tinados a regarlas. 

Se espera que el área Pencahue se convierta en un área de emigración; 
no hay tampoco, en el área, soporte para un crecimiento urbano importante, La · 
distribución poblacional permanecerá constante, debiendo mejorarse el trans
porte de toda el área hacia la ciudad de Talca ,donde se localizará el equipa
miento superior. 

En Pencahue debe darse importancia al mejoramiento de la vivienda 
rural. 

Area Constitución. 

El área de Constitución tiene gran aptitud forestal, por lo que debe fo
mentarse en mayor medida la forestación, de modo de aumentar la superficie 
plantada que en la actualidad es cercana a 50.000 Hás. 

Esto implica que es indispensable la construcción de la Planta de Celu
losa para estimular la forestación, posibilitar un manejo adecuado de los bos
ques (raleas), y dar, de esta manera, rnlida a la madera, lo que en este mo
mento se ve gravemente obstaculizado. 

Por otra parte, el área tiene un alto potencial ictiológico, especialmente 
en lo que dice relación con -la existencia de bancos de camarones y langostinos, 
que se supone son los mayores del país, en el sector adyacente a Constitución. 
Esto implica la necesidad de realización de un programa de desarrollo pesque
ro, tanto industrial como artesanal, acompañado de programas de comerciali
zación de los productos y, principalmente, de dotación de infraestructura bási
ca, muelle pesquero o facilidad portuaria. 

La industria elaboradora de la madera estaría .localizada principalmente 
en la ciudad de Constitución, como asimismo la eventual industria elaboradora 
de productos del mar. Por lo tanto, el lugar central del área será la ciudad del 
mismo nombre: Constitución, donde se concentrará gran parte de las inver
siones, en capital social, tendiente a soportar el aumento de población previsto 
para ella. Esto implica, paralelamente, la necesidad de adecuar el crecimiento 
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urbano de la ciudad de Constitución al crecimiento poblacional esperado, Y a 
la instalación de industrias en ella. 

Esta vocación forestal y pesquera del área implicará programas de ca
pacitación de mano de obra para actividades forestales {tanto en la forestación 
misma, como en el manejo y explotación de bosques), en actividactes pesqueras 
y en las labores de industrialización de los productos del mar. 

Por otra parte, será necesario fomentar y organizar comités de pequeños 
propietarios y de cooperativas pesqueras y de forestación. 

El resto del área, además de la forestación, tiene posibilidades para el 
desarrollo de programas de fomento ovino, acompañados de programas de pra
deras de secano. Asímismo, será necesario realizazc programas de control y re
cuperación de las dunas de Chanco y Putú. 

En general el área de la Costa es de emigración, salvo Constitución que 
llegaría a ser un centro de inmigración. En consecuencia se deberá preparar a 
su población para este proceso y tender a su concentración en centros consti
tuidos para la explotación forestal. Respecto a la propiedad se deberá ir a la 
reagrupación de minifundios. Asimismo parece importante impulsar progra
mas de obras públicas con aportes de la comunidad, como una manera de que 
ella participe activamente en el desarrollo del área (caminos para explota
ción forestal, pequeños caminos de acceso para áreas aisladas, forestación, etc.) . 

Finalmente, es importante destacar en el área las posib111dades turísti
cas de algunos centros (Constitución, Curanipe, Pelluhue, Chovellén) , para lo 
cual será importante considerar un programa de desarrollo del turismo. 

- Area Cauquenes. 

Tiene una gran aptitud forestal en aquella parte del área que recibe in
fluencia marítima, lo que habría que aprovechar en programas de foresta
ción. En general, en esta área, es deseable extensivar la agricultura, es decir, 
retirar una buena parte de los cultivos anuales para, dedicar aquellas tierras a 
forestación o a praderas artificiales de secano ; ésto, con el objeto de contribuir 
a la conservación del recurso tierra. 

Junto al desarrollo de praderas artificiales de secano se debe estimular la 
ganadería menor, especialmente la ovejería. 

En las pequeñas zonas de riego existentes, se debe propender al uso inten
sivo de la t ierra, especialmente con aquellos productos perecibles que sean de 
difícil transporte desde otras áreas. 

El área de Cauquenes posee ciertas características que han permitido 
que se desarrollen algunas calidades de vinos típicos muy deseables de fomen
t ar. Para ello sería muy importante preocuparse de la comercialización, de mo
do que puedan llegar a todo el resto del país e inclusive pensar en la exporta
ción. 

El embalse Colbún regaría una extensa superficie de esta área, con lo 
cual cambiaría sustancialmente la agricultura típica, y se elevarían notable
mente los ingresos del sector. 

La industria, en Cauquenes, se debe orientar hacia la elaboración de vi
nos y licores y, en general, de todos aquellos productos agropecuarios que no 
soporten fletes mayores de 50 Km. 

La educación de nivel medio, para toda el área, debe estar concentrada en 
la ciudad de Cauquenes, para lo cual se hacen necesarios el transporte escolar 
apropiado y la construcción de internados. 

El área de Cauquenes tiende a ser un área de emigración con reagrupación 
de minifundios. Se debe fomentar la formación de comités de pequeños agri
cultores y las acciones de premoción comunitaria. 

El lugar centrar del área es la ciudad de Cauquenes, en la que se con
centrará gran parte de las inversiones en capital social: de esta manera debe
rá hacerse expedito el transporte desde el área de influencia hacia la ciudad 
mencionada. También será necesario facilitar el acceso hacia Talca, tanto de 
carga como de personas. Asimismo, el acceso a Constitución desde los sectores 
forestales del área. El mejoramiento de las comunicaciones y transporte hacia 
Chanco, y hacia Chovellén, Pelluhue y Curanipe puede ser de gran interés pa
ra el turismo. 

- Arca Loncom'illa. 

El área de Loncomilla, que corresponde al departamento del mismo nom
bre, de la provincia de Linares, tiene gran aptitud vitivinícola. Es deseable in
tensificar los cultivos actuales y desarrollar un programa bovino y ovino para 
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el sector de secano, que se concentra en la parte occidental del área, acompa
ñado de un aumento de la superficie dedicada a praderas artificiales de riego 
y de secano. El Proyecto de uso múltiple Colbún, a largo plazo aumentará con
siderablemente el riego en esta área, elevándose la superficie en cultivo y 
aquella dedicada a ganadería. 

El área es de emigración y deberá tenderse a reagrupar los minifundios 
existentes, así como . a fomentar el desarrollo de cooperativas campesinas, como 
una manera de comercializar los productos, proporcionar insumos, canalizar la 
existencia técnica y crediticia, etc. 

El lugar central del área será la ciudad de San Javier, en donde se con
centrarán, junto con Villa Alegre, las inversiones urbanas. Por otra parte, es 
importante de considerar un programa de mejoramiento y construcción de la 
vivienda rural, así como el mejoramiento del transporte y las comunicaciones 
con los centros urbanos de jerarquía superior de la Región. 

- Area de Linares. 

Esta área tiene un gran futuro ganadero, especialmente del tipo vacu
no en las zonas de riego. De acuerdo a ésto, se ve la necesidad de estimular las 
praderas artificiales de riego y secano. 

El Proyecto de uso múltiple Colbún aumentaría notablemente el área de 
riego de la tierra actualmente regada. Este proyecto constituye la primera prio
ridad de inversión, dados los benéficos efectos que tendría, tanto para el área 
como para toda la Región. 

El área de Linares tiene buenas condiciones y posibilidades de estimu
lar el desarrollo avícola y porcino, especialmente en los alrededores de la ciu
dad mismi:i. de V.narPs. Se deberán también desarrollar accione.s tendientes a 
la intensificación de los cultivos actuales, especialmente hacia la elevación de 
rendimientos. Para esto se hace necesario impulsar un movimiento cooperativo 
fuerte, que puede intervenir en forma eficaz a nivel de la producción y a ni
vel de la comercialización de los productos agropecuarios. 

En relación a los· aspectos industriales, deberán instalarse en el área aque
llas industrias de base agropecuaria que procesen productos transportables a 
una distancia no mayor de 50 Km. Asimismo deberán ubicarse, en Linares, ta
lleres destinados a reparación. e~pecialmente de maquinaria agrícola, a razón 
de uno por cada 5.000 Hás. de riego o su equivalente. 

Dada su importancia poblacional v su característica de capital de pro
vincia, la ciudad de Linares debe cumplir una función de centro educacional 
de nivel medio. para lo cual se hace necesario, entre otras cosas, construir in
ternados y facilitar el transporte escolar desde el área, y desde otras áreas ve
cinas, hacia Linares. De la misma manera, se observa la necesidad de contar 
con un buen sistema de traslado de enfermos desde partes alejadas hasta el 
hospital base del área y desde éste hasta el Hospital Regional de Talca. 

En las zonas rurales se debe e8timular la construcción y mejoramiento 
de viviendas rurales, tendiendo sobre todo a su concentración; en este sentido 
el cooperativismo puede constituir un sistema que proporcione gran ayuda y 
por lo tanto deseable de reforzar. En los centros poblados menores se deberán 
ejercer acciones tendientes a la "operación sitio". En la ciudad de Linares la 
erradicación debe constituir la primera prioridad de inversión de un plan ha
bltacional. 

La dotación de equipamiento básico debe ser proporcional a la construc
ción de casas y , en lo posible, orientado a la concentración de la población. 
Además debe ser decidido de acuerdo a un criterio de jerarquía urbana, prefi
riendo aquellos centros urbanos que se pretende consolidar. 

Desde el punto de vista educacional informal, la promoción y capacita
ción debe ser orientada preferentemente a la Reforma Agraria, la Acción Sin
dical y el Cooperativismo. 

La capacitación de mano de obra para la agricultura y la extensión agríco
la, deben contar con programas importantes. También la capacitación en la
bores artesanales y para la pequeña industria. 

- Area de Parral. 

El área de Parral dispone de grandes extensiones de tierras aptas espe
cialmente para praderas, tiene un futuro ganadero deseable de fomentar me
diante programas bovino y ovino en aquellas partes de secano, acompañados 
de programas de desarrollo de praderas artificiales. 

El Proyecto de regadío Digua, ubicado dentro del área y cuya construc
ción está actualmente casi terminada, aumentará considerablemente el área 
de riego, constituyendo la primera prioridad de inversión, tanto la terminación 
de las obras básicas, como su puesta en riego. 
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El proyecto de uso múltiple Colbún, también regaría cantidades impor
tantes de tierra y elevaría la seguridad de riego ·prácticamente a un l.00% en 
toda la tierra de riego existente en la actualidad. Este proyecto, por su impor
tancia dentro del área de Parral y su importancia para toda la Región del 
Maule, también debe ser considerado de alta prioridad y la decisión de su 
construcción se debe tomar en el más breve plazo posible. 

En cuanto a la industria, en el área de Parral, especialmente en la 
ciudad del mismo nombre, deberán radicarse aquellas industrias que procesen 
productos agropecuarios transportables a una distancia no mayor de 50 Km. 

La ciudad de Parral deberá prestar servicios de educación media a toda 
el área; es importante considerar, entonces, la construcción de internados y 
la movilización escolar que permita un acceso al servicio. También se deberá 
estimular la extensión agrícola en esta área. 

Es materia importante el mejoramiento de la vivienda rural y, en los 
centros poblados menores, la operación sitio. Para ésto, ,como para la cons
trucción de algunas obras públicas, se deberá emplear el aporte de la comu
nidad. 

La ciudad de Parral es el lugar central del área y se concentrará en 
ella gran parte de las inversiones urbanas, de modo de adecuar su estructura 
urbana a su crecimiento y al rol que a nivel regional debe jugar. 

3 O. DETERMINACION DE PR~RIDADES. 

Esta determinrución de prioridades por sectores, a nivel de áreas de 
Implementación, es un primer intento de determinar prioridades, basado en 
el conocimiento global que de ellas se tiene. 

Posteriormente, y con estudios más acuciosos, se revisarán estas priori
dades llegándose, aún, a la cuantificación de las metas. 

Las limitantes de información han incidido. asimismo, en que en esta 
etapa se considere sólo •prioridades en lo social; en el sector agrícola y en el 
industrial. Las prioridades asignadas serán, a su vez, factores importantes en 
l::t determinación de prioridades para la implementación físico espacial. 

3. 1. Prioridades de las líneas de acción para el desarrollo social, por 
áreas. 

En el cuadro que sigue a continuación se muestran las prioridades de 
aquellas líneas de acción consideradas más importantes y para las cuales ha 
sido posible una zonificación. No se han incluido. en consecuencia, líneas de 
acción que implican un esfuerzo uniforme en todo el territorio regional, así 
como aquellas de las cuales no se poseía suficiente información. Asimismo, se 
señalan solamente líneas de acción motrices, las que implican, consecuente
mente, líneas de acción derivadas. Estas últimas se señalarán junto a las pri
meras entre paréntesis. 

Las líneas de acción consideradas, son las siguientes: 

A) EDUCACION. 

A. 1 Educación media. 
A. 2 Educación superior (investigación). 
A.3 Internados. 

B) VIVIENDA. 

B. 1 Vivienda rural. 
B. 2 Vivienda urbana. 

C) CALIFICACION DE MANO DE OBRA. 

C .1 Capacitación de mano de obra agrícola. 
C. 2 Capacitación de mano de obra forestal. 
C. 3 Capacitación de mano de obra urbana. 

D) MIGRACION Y ASENTAMIENTO POBLACIONAL. 

D. 1 Emigra.ción. 

E) EDUCACION FUNDAMENTAL. 

E. 1 Preparación para la Reforma Agraria. 
E . 2 Promoción sindical. 
E . 3 Promoción Cooperativa. 
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F) ORGANIZACION POPULAR. 

F .1 Comité pequeños propietarios. 
F . 2 Cooperativas pesqueras. 
F. 3 Cooperativas campesinas. 
F .4 Cooperativas Reforma Agraria. 
F . 5 Sindica tos. 

CUADRO N '> 137 

Prioridades de Líneas de Acción para el Desarrollo Social, por Areas 

Mataquito- Penoa- Constitu- Cauque- Lonco-
Curepto Curicó Talca hue ción nes milla Linares Parral 

A.l c a a e a a c a a 
A.2 c b a e b b c b b 
A.3 c b a c b b c b b 
B.l c b a c c c b a b 
B.2 c b a c a c c b b 
C.1 c b a c c c c b c 
C.2 b c e c a c e c c 
C.3 c b a c b c c b b 
D.l a c c c a a c c c 
E.l c b a c c c b a b 
E.2 c a a b c c b a b 
E.3 a b b c a b b b b 
F.1 a c b c a a c b b 
F.2 a c e c a c c c c 
F.3 a b b e a a b b a 
F.4 c b a c c c b a b 
F.5 b a b a c c b a b 

FUENTE : ORPLAN VI a - Prioridad alta, b - Prioridad media e - Prioridad baja. 

3.2. Prioridades de las líneas de acción del sector agrícola, por áreas. 

El Cuadro NQ 138 proporciona una reseña de las prioridades de las líneas 
de acción del sector agrícola por áreas. Para la confección de este cuadro se 
han considerado sólo aquellas líneas de acción determinadas como relevantes. 
y rnbre las cuales se disponía de antecedentes para asignar prioridades. El 
criterio básico para estas asignaciones ha sido la concentración de la acción 
como medio de producir desarrollo polarizado e impacto sobre un área que 
presenta las mayores ventajas relativas para un determinado rubro. 

Las lineas de acción consideradas son: 

A) Desarrollo avícola. 
B) Desarrollo porcino. 
C) D~arrollo frutales . 
D) Desarrollo viñas. 
E) Desarrollo forestal. 
F) Desarrollo bovino. 
G) Desarrollo ovino. 
H) Nuevo riego. 
I) Praderas de riego. 
J) Praderas secano. 
K) Facilidades come:rlCiales. 
L) Intensificación cultivos actuales . 
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CUADRO N<> 138 

Prioridades de Líneas de Acción del Sector Agrícola,, por Al·eas 
Mataquito- Penca- C'onstitu- Cauque- Lonco-

Curepto Curicó Talca hue clón nes milla Linares Parral 

A ) c a a c c c b a b 
B ) b a a b b b b a a 
C) c a a c c c b b c 
D) c a a b c b a b c 
E ) a c c b a b c c c 
F ) c b a c c c b a a 
G ) a c c a a a b c b 
H) c a a a c b b a a 
I) c a a c c c b a a 
J ) a c c a a a b b b 
K ) c b a c b b c b b 
L ) c a a c c c b a b 
M ) b a a b b b b a b 

FUENTE: ORPLAN VI a - Prioridad alta b - Prioridad media c - Prioridad baja. 

3 .3. Prioridades de las líneas de acción del Sector Industrial, por áreas. 

El desarrollo indu:strial regional se ha concebido como un desarrollo po
larizado. Esto implica que deberá radicarse en pocas ,ciudades de la Región un 
alto porcentaje del desarrollo programado. 

Las diferentes lineas de desarrollo industrial son: 
A) INDUSTRIAS ORIENTADAS HACIA LA MATERIA PRIMA. 

A. 1 Industrias agrícolas. 
A . 2 Industrias madereras. 
A. 3 Industrias pesqueras. 

B) INDUSTRIAS ORIENTADAS HACIA EL CONSUMO REGIONAL. 
B . 1 Pequeñas industrias. 
B. 2 Industrias medianas y grandes. 

C) INDUSTRIAS DE LOCALIZACION INDIFERENTE. 
En el Cuadro que se encuentra a continuación se tiene la localización 

prevista, por áreas, de los diferentes tipos de indu:strias ya reseñadas. 

CUADRO N9 139 
Líneas de Acción para el Desarrollo Industriail 

Mataq.uito- Penoa- Talca Constitu- Cauque- Lonco-
Curepto Curlcó hue ción nes milla Linares Parral 

A.1 c b c a c e c b b 
A.2 c c c c a e c c c 
A .3 b c c c a e c c c 
B .1 c b c a b b c b c 
B .2 c c c a e e c c c 
C) c c c a c e c c c 

FUENTE: ORPLAN VI a - Prioridad alta, b - Prioridad media c - Prioridad baja. 

4 . O. LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS URBANO ,REGIONALES. 

Determinadas las líneas de acción estratégicas por áreas, es posible pre
cisar, consecuentemente, una jerarquía de lugares centrales. 

4 . 1. Jerarquía de Lugares Centrales. 

El desarrollo regional ha ~ido concebido como un desarrollo polarizado . 
Por ello resulta especialmente necesario reforzar y consolidar a Talca en su 
calidad de polo de crecimiento regional. 

Además, se precisa crear una jerarquía apropiada de centros poblados, 
en la que cada uno de ellos logre una especialización de funciones de acuerdo 
a las características de su área de influencia y a las de su posición en la je
rarquía de lugares centrales de la Región. De esta manera se logrará eliminar 
la discontinuidad existente entre el medio rural y el urbano, y la condición de 
marginalidad en que se encuentra parte de la población en relación a los ser
vicios. 
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De este modo se ha determinado tentativamente una jerarquia urbano 
regional , y de tamaño y funciones de centros poblado,~, concordante con el 
área sobre la cual ejercr;n su influencia y con el papel que deben jugar a ntvel 
regional. 

- Polo de crecimiento regional: la ciudad de Talca cuya área de influen
cia corresponde al tot:11 del área regional con una población, según el censo 
de 1960, de 68.142 personas. En 1965, su población ascendía aproximadamente 
a 80.000 personas, y en los próximos 20 años (1985) debe tender a una pobla
ción superior a las 180.000 personas. 

- Focoo de desarrollo intraregional: Las ciudades de Curicó y Linares, 
con una población al año 1960 de 32 562 y 27.508 personas, respectivamente, y 
que se elevó a alrededor de 39.000 y 32.000 personas en 196"5. Ambas deben ten
der a una población de sobre 60.000 habitantes en los próximos 20 años (1985) . 

- Centros provinciales: Las ciudades de Constitución, Cauquenes y Pa
rral, con una población según el censo del año 1960, de 9.536, 17.836 y 14.610 
pe~onas, respectivamente. Estos habitantes n.umentaron al año 1965 aproxi
madamente a 12000, 20.000 y 17.000 personas, respectivamente. 

El número de sus habitantes deberá tender a aumentar sobre 25.000 ha
bitantes, al año 1985. 

- Centros departamentales y otros con prioridad, que deberán llegar a 
tener una población superior a 10.000 habitantes. 

- Otros centros departamentales y centros comunales con prioridad, de 
'.:l.500 a 5.000 habitantes. 

- Otros centroo comunales y centros menores de importancia específica, 
de 1.000 a 2.000 habitantes. 

Esta jerarquización significa a nivel de áreas de implementación que el 
crecimiento de cada una de ellas ha sido concebido polarizado en torno a un 
centro de importancia regional, excepto en aquellas que no son capaces de 
sustentar algún crecimiento urbano de cierta magnitud. 

De este modo el área de Curicó órbita en torno a la ciudad del mismo 
nombre. El área Mataquito-Curepto, dado lo Iiµiitado de sus potencialidades, 
no es capaz de permitir la consolidación de un lugar central de importancia 
regional; por tanto, aún cuando se ha considerado a Licantén como su centro, 
el árr a orbitará tanto en torno a la ciudad de Curicó como a la de Talca. donde 
se localizarán los servicios de nivel regional. Igual cosa sucPde con el área de 
Pencahue, que gravitará en torno a Talca. Esta última ciudad será, evidente
mente , el centro del área del mismo nombre. 

El área Loncomilla, formada por las comunas de San Javier y Villa Ale
gre, tendrá una doble gravitación en torno a Talca y Linares. 

Las áreas de Linares, Constitución y Cauquenm orbitarán en torno a 
las ciudades del mismo nombre. 

El cuadro siguiente muestra las jerarquías urbanas propuestas al año 
1!.l85, así como el área en que se localizan, y sobre ·1a base de ello, el ritmo de 
crecimiento poblaciop.al que se les supone ( 1). 

(1) Se ha definido. como estabilización de · un centro poblado, 'el proceso de CI'ecimiento 
a una tasa igual o inferior a la histórica. 
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4 . 2. Población Urbana. 

Se estimó al año 1985 la población total de la Región y se elaboró una 
hipótesis de distribución urbano-rural. Esto dio como resultado una población 
urbana regional a ese año, de 605.000 habitantes. Esta población se distribuyó 
por centros poblados en base a los siguientes criterios: a) la base poblacional 
actual; b) las funciones asignadas a cada uno de estos centros; c) las poten
cialidades previsibles de crecimiento demográfico: d) el dinamismo de la es
tructura económica de los centros y de las áreas que sirven: e) la necesidad 
de una determinada base poblacional para el ejercicio de las funciones asig
nadas. De esta forma se llega a la distribución que se muestra en el cuadro 
siguiente. 

CUADRO N9 141 

Población por Centro Poblado 

Polo de Desarrollo Regional 

Focos de Desarrollo Intra
regional. 

Centros Provinciales 

Centros Departamentales y 
Otros con prioridad 

Otros Centros Departamen
tales. 

Centros Comunales c o n 
Prioridad 

Otros Centros Comunales 

Centros Menores de Impor
tancia Específica. 

Centro Poblado 

Talca 

Curicó 

Linares 

Constitución 
Cauquenes 
Parral 

Molina 
San Clemente 
San Javier 

Chanco 
Licantén 
Curepto 

Teno 
Longaví 
Villa Alegre 
Colbún 
Pelarco 
Cumpeo 

Vichuquén 
Hualañé 
Sagrada Familia 
Rauco 
Romeral 
Pencahue 
Maule 
Empedrado 
Yerbas Buenas 
Retiro 

Villa Prat 
San Rafael 
Cipreses 
Putú 
Panimávida 
Sta. Ana de Queri 
Quinchamá vida 
Conejo y Cienago 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI. 
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Población 
1960 

68.142 

32.562 

27.508 

9.536 
17.836 
14.610 

7.621 
2.507 
8.541 

1.966 
1.368 
1.699 

2.501 
2.625 
2.908 

980 
1.003 
1.006 

339 
1.712 

739 
674 

1.232 
508 
821 
574 

1.002 
601 

1.781 
1.156 
1.515 

511 
1.141 

694 
337 
173 

Población al 
Año 1985 

sobre 180.000 

sobre 60.000 

sobre 25.000 

sobre 10.000 

de 2.500 a 5.000 
(a excepción 
de Curepto). 

de 2.500 a 5.000 

de 1.000 a 2.500 

de 1.000 a 2.500 



4. 3 . Rol de los Lugares Centrales Definidos. 

4. 3 . 1 . Polo de Crecimiento Regional. 

Le corresponden al polo de crecimiento regional, las siguientes funciones 
específicas para ser elemento cohesionador de la Región y un activo agente 
para el desarrollo de su hinterland. 

,:, Centro manufacturero industrial.- El desarrollo industrial en la Re
gión requiere de una "infraestructura industrial" mínima, de tal forma de ofre
cer atractivos a i.nversionistas regionales y foráneos . Esta infraestructura mí
nima no podrá lograrse sin una polarización que permita el aprovechamiento 
de "economías externas" y justifique la:s inversiones a realizar. 

Por el hecho de ser la ciudad de Talca la que ha logrado el mayor grado 
de desarrollo industrial en la Región. por su posición ventajosa y por ser el polo 
de crecimiento regional, debe darsele un énfasis para el desarrollo industrial 
localizando en ella: 

a ) Las industrias agropecuarias que no sólo tengan .su abastecimiento en 
el área de Talca, sino que lo tengan en la Región e incluso en áreas contiguas 
y cuando sea necesario y factible , económicamente, el transporte de las materias 
primas correspondientes a distancias relativamente grandes. 

b) Indu:~trias especializadas de servicios a la agricultura. 
c ) Industrias de "localización indiferente". vale decir, industrias que no 

tengan localización obligada dentro de la Región o en el resto del territorio 
nacional. 

Existe un gran número de industrias de este tipo, las que se orientan 
normalmente persiguiendo ventajas, tales como fácil acceso a centros adminis
trativos y financieros, disponibilidade<; de mano de obra especializada, cercanía 
a industrias complementarias, etc. 

* Centro Agrícola.-Especialmente en lo que se refiere a capacitación pro
fesional a todo nivel, centro de investigación y de divulgación técnico- agrícola 
con características regionales. 

Asimismo, como centro agrícola de la Región, debería contar con con
diciones adecuadas de transporte, almacenamiento y procesamiento de la pro
ducción que facilite una mejor comercialización de los productos. 

Paulatinamente y a medida que las condiciones sociales y económicas 
permitan a la agricultura regional un mayor grado de mecanización, deberá 
acentuar una caracterización en la prestación de servicios especializados en la 
reparación de maquinaria agrícola. 

* Centro Administrativo.- Le corresponde al polo de crecimiento re
gional ser sede de los organismos técnicas y administrativos cuya influencia 
abarca el total de la Región. 

* Centro de Finanzas y Comercio Especializado, con carácter regional. 
* Centro Cultural y Sede Universitaria, orientada especialmente hacia el 

mundo rural.- Es importante para la Región la influencia intelectual que Talca 
nP.1'e ejercer sobre su área. la influencia aue la nrensa y radio con alcance re
gional t engan sobre ella, la de los organismos docentes superiores con carác
ter univer.~itario que Pn ella t P,ngan su sede, dP. los centros de capacitación e 
investigación que desde ella oueran, para que de esta manera se sienta inte
grada a la comunidad regional. 

* Centro de Capacitación Social, para los diferentes sectores y en dis
tintos niveles .- La narticioación organizada de J:i. comunidad requiere que ésta 
y sus líoerPS se hallen suficientemente capacitados pll.ra afrontar esta respon
sabilidad. De esta manera creemos que Talca debe llegar ::t ser un verdadero 
n úcleo de capacitación, especialmente para el sector campesino. 

* Centro de Capacitación de Mano de Obra, en diferentes niveles de ca
lificación y para las distintas ramas de actividad económica.- El de~arrollo 
regional requiere de recursos humanos calificados en cantidad suficiente para 
satisfacer las necesidades que demanda el desarrollo de los diferentes sectores 
de la actividad económica. Esta función , que puedP. llegar a :ser altamente es
pecializada, es conveniente polarizarla en la ciudad de Talca para lograr una 
mayor eficacia. 

* Centro Médico Asistencial Especializado.- Que cuente con todas las 
especialidades de la medicina y las sub-especialidades necesarias. Este servicio 
servirá al total del área regional. 
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* Centro de Atra-cción Migratoria.- Si consideramos la prioridad nacio
nal de !rus regiones situadas en el área central del país y que, como objetivo 
regional se tenderá a reducir el saldo migratorio, se concluye que los centros 
urbanos regionales deberán aumentar su capacidad de absorción de la pobla
ción que emigra desde los sectores rurales, impidiendo de esta manera que el 
flujo migratorio continúe hacia otros centros urbanos, especialmente Santiago. 

De esta manera Talca, que deberá incrementar :su tasa de crecimiento 
poblacional para llegar a consolidarse efectivamente como polo de desarrollo 
regional, debe constituirse en el principal centro de atracción migratoria de la 
Región. Deberían, por lo tanto, aumentarse los incentivos de la emigración ha
cia él, especialmente en lo que se refiere a oportunidades de trabajo y dotación 
de servicios. 

Es importante dejar constancia que en la medida que el polo de creci
miento regional ejerza una eficaz influencia sobre el ámbito de la Región, y 
ésta realmente se consolide, podrá jugar :su rol en el contexto nacional. Ac
tualmente la Región es una zona de paso entre los centros metropolitanos, y 
en la medida que no logre "pesar" a nivel nacional, este fenómeno persistirá. 

4 . 3 . 2. Focos de Desarrollo Intraregional. 

Si bien desde un punto de vista regional es necesario reforzar y conso
lidar a la ciudad de Talca en su calidad de polo de crecimiento, intraregional
mente es necesario también reforzar la estructura urbana de otras ciudades 
importantes, de modo de conservar un equilibrio espacial en el desarrollo re-
gional. 

De esta manera se ha pretendido fortalecer los llamados focos de cre
cimiento intraregional, ya determinados, Curicó y Linares, que deberán ser el 
corazón de sus respectivas sub-regiones, y su influencia se deberá ver refle
jada e.specialmente en las siguientes funciones: 

* Centro Industrial de Procesamiento de Productos de la Sub-Región . 
especialmente aquellos de base agropecuaria.- En este sentido es claro el rol 
de los centros de desarrollo sub-regionales, en la elaboración de los productos 
de sus respectivas :Sub-regiones. Así. Curicó debe cumplir la función de elaho
rar , almacenar, comercializar, etc., la producción frutícola y vitivinícola: y Li
r, ares debe ejercer funciones similares con respecto a los derivados de leche y 
carne, especialmente, vistas sus respectivas potencialidades de acuerdo a un 
uso óptimo del :suelo en cada una de ellas. 

* Centro Administrativo para la Sub-Región Respectiva.- Como tal le 
corre~ponde ser sede de los organismos administrativos y técnicos cuya com
petencia recae sobre su área de influencia; organismos que coordinarían su 
acción a través de los organismos regionales respectivos. 

* Sede Cultural y de Educación Media.- Al igual que el polo regional, 
pero a su respectiva escala, cada centro sub-regional ejercerá una real influen
cia cultural en su área ; influencia que se traducirá, ya sea a través de medios 
de difusión (Diario y/ o Radio) con alcances a la suh-región y otros, especial
mente la educación formal. En est e sentido, deberán ser :sede de enseñanza 
media, tanto humanístico científica y técnico profesional. 

* Centro Médico Asist€ncial Base para su Area Respectiva, que sea auto
suficiente en las cuatro especialidades básicas de la medicina ( cirugía, obste
tricia, medicina y pediatría). 

* Centro de Otras Actividades Específicas. similares a las que correspon
den al polo regional con características y acción sobre su área, en lo agrícola, 
lo comercial y lo financiero. 

4. 3. 3 . Centros Provinciales. 

Las ciudades definidas como centros provinciales : Constitución, Cauque
nes y Parral, juegan roles SPmejantes a los de los focos intraregionales, en su 
área de influencia directa. En la medida en que el desarrollo de su área res
pectiva y, consecuentemente, el crecimiento del centro provincial lo posibilite , 
se convertirán en nuevos focos intraregionales. 

4 . 3 . 4. Centros Departamentales y Otros con Prioridad. 

La escala inferior en la jerarquía de centros poblados, con algún grado 
de atracción sobre parte de las áreas de implementación, son los centros de
partamentales y otros centros de prioridad. Son aquellos centros que juegan 
un rol político-administrativo, por ser actualmente sede de los organismos con 
base departamental, o centros que debido a las potencialidades del área en 
que se encuentran, se les supone un rápido crecimiento. 
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Se ha considerado como centros departamentales y otros con prioridad 
a Malina, San Clemente, San Javier, y se espera que a 1985 tengan una po
blación superior a las 10.000 personas. 

Malina y San Javier son actualmente cabeceras departamentales; no 
as1 San Clemente, pero este último 1se espera logre un rápido crecimiento ; y 
los tres se localizan en áreas con un amplio potencial agrícola, especialmente 
de carácter frutal. 

Les corresponde el cumplimiento de las siguientes funciones: 
* Centro político administrativo de carácter departamental, para Malina 

y San J avier. 
* Cen tro de operaclón financiera para su área directa de influencia. 
* Centro industrializador y comercializador primario de la producción 

del á rea. En este sentido es clara la vocación vitivinícola de San Javier, así 
como de receptora de leche en la medida que su área incremente su masa 
ganadera; la vocación vitivinícola y manzanera de Malina y potencialmente 
hortícola y frutal de San Clemente. 

* Cen tro de reparaciones de maquinaria agrícola de tipo medio. 
* Centro de educación y salud medio. 
* Sede de periódicos y otros medios de difusión de carácter local. 

4 . 3. 5. Otros Centros Departamentales. 

Se han considerado como otros centros departamentales, o centros depar
tamentales sin prioridad, a aquellos centros que actualmente son sede de au
toridade.s a n ivel departamental, pero sin embargo, dadas las potencialidades 
y recursos naturales escasos que en sus áreas existen, no wn centros de prio
ridad en cuanto a inversiones que consoliden su posición. 

Se han definido como tales a Chanco, Licantén y Curepto. Estos últimos 
centros se ubican en el área Mataquito-Curepto (Sector norponiente de la Re
glón ) y son centros de sus respectivos departamentos. Se ha determinado un 
estagnamiento en su crecimiento para Curepto y se precisa que Licantén sea 
el centro de esa área, concentrándose especialmente en él la:s inversiones en 
l:qUipamiento y urbanización. Esta definición tiene como base, primero, la ubi
cación de Licantén que es equidistante de los centros comunales que forman 
ambos departamentos; segundo, su localización en el valle de Mataquito; ter
cero, su condición de terminal de ferrocarril y su buena accesibilidad a los 
centros mayores ; y cuarto, ,su rol actual como centro poblado en el área. 

Asimismo, se espera que Chanco estabilice su crecimiento por razones 
similares a las ya enunciadas. 

Se ha determinado como roles a estos centros departamentales, funcio
nes s milare.s a las de los centros comunales con prioridad. 

4. 3 . 6. Centros Comunales con Prioridad. 

Se consideraron como centros comunales con prioridad, aquellos centros 
cabeceras comunales, ubicados en áreas con potencial alto y baja densidad de 
pob:ación , y a los que se h a determinado una población entre 2.500 a 5.000 
habitantes. Se encuentran dentro de esta jerarquía urbana, Teno, Longaví, Vi
lla Alegre, Colbún, Pelarco y Cumpeo, pueblos cuyas áreas agrícolas de in
fluencia directa se verán afectadas por incrementos en la densidad de activos 
agrícolas derivados, principalmente, df:: la puesta en marcha de nuevas obras 
de regadío y de la intensificación en el uso del suelo. Debido a ésto, estos cen
tros tendrán una relativa prioridad en su crecimiento, para servir el aumento 
de población derlvado, en la medida que estas obras de riego se implementen, 
o que se intensifique la explotación de las potencialidades existentes en el 
área. 

En la actualidad, en la Región del Maule, un gran número de sus habi
tantes, principalmente en las áreas más apartadas, no gozan de los servicios 
que les p~ría proporcionar una adecuada dotación de equipamiento y por lo 
tanto deben recurrir a los centros poblados mayores, con los consiguientes tras
tornos en su vida familiar, su presupuesto y su trabajo. Por tanto, se ha creado 
como parte de !á jerarquía urbana propuesta, los llamados focos de crecimiento 
comunales con prioridad. 

Estos focos de crecimiento son, ante todo, centros con características ru
rales (agrícola-pecuario-forestal-pesquero), donde la vida urbana indisperuable 
para el desarrollo del agro, expande su influencia sobre ellos. 
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La necesidad de proveer del equipamiento necesario a las diversas comu
nidades rurales de la Región, se enfrenta a las posibilidades principalmente de 
orden económico, de dotarlas de tale.s equipamientos básicos. Esto hace nece
S'.~rio, por lo tanto, elegir ciertos centros donde se acumulen las inversiones y 
los esfuerzos regionales, de tal modo de convertirlos en lugares centrales que 
C'i'ectivamente proporcionen un mínimo de los elementos tendientes a satisfacer 
la.s necesidades de sus respectivas comunidades. 

Basado en tal predicamento, cumplirán las siguientes funciones: 
* Enseñanza Básica.- Los centros comunales con prioridad cumplirán la 

función de impartir enseñanza básica; pero, se pretenderá concentrar en ellos 
un número suficiente de alumnos, de modo que sea factible dotarlos de un 
cuerpo docente adecuado y de las instalaciones necesarias. 

Se trata, de esta manera, de evitar el actual problema de las escuelas 
rurales, en el que la existencia, en la mayoría de los casos, de un solo profesor 
r.on malas condiciones de equipamiento debido a la distribución de aquellos, 
impide un normal desarrollo de los programas de e.,tudio. 

Esto supone un adecuado sistema de loc,omoción colectiva. 
* Administración y Servicios Públicos Comunales.- Le corr·esponde a 

estos centros ser sede de mun:cipalidades, servicio postal telegráfico, regi::tro 
civil y, en general, de aquellos servicios de administración que ejercen su ac
ción sobre el ámbito comunal. 

* Servicios Técnicos.-- Corresponde a estos Centros ser sede de servicios 
técnicos, especialmente agrícolas, destinados a otorgar asesoría técnica y cré
ditos agropecuarios, en menor escala. 

• Talleres Artesanales y de Pequeña Industria.- Podrán -existir talleres 
artesanales y de pequeña industria, especialmente para la reparación de ma
quinarias y herramientas (maestranzas pequeñas o medianas). 

Se podrán instalar en ellos, asimismo, plantas de recepción, secado y al
macenamiento de granos (maíz, trigo, semillas) u otros productos, como una 
etapa intermedia para su elaboración final. 

·• Servicios Asist,enciales de Salud.- Los centros l:Omunales con prioridad 
podrán prestar .servicios asistenciales de salud a través de un equipamiento hos
¡J1ta1ario y dental básico, y de una atención periódica de especialistas. 

* Servicios Culturales.- Por último, prestarán servicios para su área de 
influencia de orden cultural, deportivo y de esparcimiento, a través de un 
equipamiento adecuado. 

4. 3. 7. Otros Centros Comunales. 

Se considerarán aquí a los restantes centros poblados cabeceras de co
muna, que tienen una menor prioridad de desarollo, por su ubicación geográ
fica o la naturaleza y cuantía de los recursos de las respectivas áreas que los 
circundan. En la medida que se acreciente su importancia, tenderán a des
(i)mpeñar las funciones asignadas a los centros comunales con prioridad. Entre 
tanto, tendrán las funciones que se le asignan a los centros menores. 

· Se considera para ellos una población al año 1985 entre 1.000 y 2.500 per
sonas y son: Vichuquén, Hualañé, Sagrada Familia, Rauco, Romeral, Pencahue, 
Maule, Empedrado, Yerbas Buenas y Retiro .. 

4.3.8. Centros Menores y Otros de Importancia Específica. 

Finalmente se han considerado centros menores de importancia especí
fica, sean estos villorrios agrícolas, centros turísticos y otros, con una población 
estimada al año 1985 entre 1.000 y 2.500 personas. 

Se cuentan entre éstos. Villa Prat, San Rafael, Putú, Santa Ana de Queri, 
Quichamávida, Conejo y Ciénaga, como villorrios agrícolas; Panimávida, espe
cialmente como centro turístico; y Cipreses, con su carácter especial de centro 
de producción de energía hidroeléctrica. 

Se han definido, asimismo, otros centros con características turísticas, co
mo Llico, Aquelarre, noca Los Queñes, Vilches, Laguna del Maule, Pelluhue, 
Curanipe, Chovellén, Rari, Digua, Catillo y Bullileo; centros agrícolas menores 
como La Laguna, Los Niches, Río Claro, Camarico. Bajos de Lircay, Las Cañas, 
Pocillas, Coronel de Maule y Sauzal, pero c0n una población inferior a las 
1.000 personas. 

Algunos de los centros definidos como turísticos tienen, asimismo, carac
terísticas de pequeñas caletas pesqueras como Llico, noca, Pelluhue, Curanipe, 
Chovellén, por lo cual, a las funciones generales que se le asignan, se suman 
las derivadas del desarrollo de esta actividad. 
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Se ha determinado como funciones de estos centros menores de impor
tancia e.specífica, según las características del área en que se encuentran, las 
sigui en tes: 

- Centro Educacional básico. 
- Centro primario de salud, uníilo mediante equipos móviles con los ni-

veles superiores. 

- Comercio de abastecimiento diario. 
- Centros de Servicios Administrativos y de urbanizac:ón elementales 

(teléfono, carabineros, correo, etc.). 

5 . O. ESTRATEGIA DE TRANSPORTES. 

La acción del Estado sobre la economía en la Región del Maule, se orien
tará fundamentalmente a fomentar una industrialización polarizada en torno 
a algunas ciudades, y reorganizar la agricultura promoviendo un uso más efec
t ivo del recurso de la tierra. 

Uno de los efectos directos más importantes que se harán sentir, será un 
incremento de la demanda por transporte, generada especialmente en algunos 
puntos o áreas. 

Entre los proyectos específicos en construcción que tendrán incidencia en 
el Sector, se puede destacar el Proyecto Maule Norte que regará 40.000 Hás. 
nuevas y elevará la seguridad de riego a otras 80.000 Hás. Este proyecto evi
dnntemente inducirá una agricultura más intensiva que la actual, con una ne-• 
necesidad de infraestructura de transporte en la zona de nuevo riego. En las 
mismas condiciones se encontraría el Proyecto Digua, que abarca una zona 
de 25.000 Hás. en la provincia de Linares. 

El programa costero de desarrollo fores tal. de ~ran prioridad para la Re
gión, necesita de una red de caminos que, en algutias área;s, harán de verda
deros agentes promotores de forestación y que después permitirán evacuar la 
producción maderera. Deberán ser en general caminos de relativamente baJn 
calidad, pero transitables todo el año. 

Los accesos al longitudinal y a las principales ciudades de la Región ve
rán notablemente incrementada su circulación, al inten.sificarse la agricultura 
del Valle Central por el aumento de los cultivos permanentes y el uso más 
racional de los recursos en general. Serán. en su mayoría caminos de relativa 
buena calidad y transitables todo el año. 

En relación al sector industrial, se tiene que la Planta de Celulosa de 
Constitución, cuya construcción está ya decidida determinará, por una parte, 
una gran afluencia de madera de.~de los bosques hacia Constitución ; y por otra, 
una salida de producción elaborada (celulosa) principalmente hacia el extran
jero. Esta circunstancia hace que la forma más conveniente de evacuar esta 
producción sea objeto de un estudio especial. dada la importancia que reviste 
la materia. 

Se espera que la Planta se termine hacia fines de 1970. Por lo tanto a 
esa fecha se deberá contar con vías expeditas para relacionar Constitución con 
el Longitudinal en las que se espera un movimiento de alta densidad y transi
table ~ lo largo de todo el año. Se deberá contar también con caminos fores
tales de abastecimiento para todo el año y caminos secundarios de penetración 
a los bosques, que aunque de calidad técnica inferior deberán mantener su 
condición de ser usados durante todo el año. 

Por otra parte la ciudad de Linares, donde se espera un crecimiento sig
nificativo de ,su producción lechera, requerirá una dotación de caminos transi
tables todo el año desde el área lechera hacia la ciudad y desde ésta hacia los 
centros de consumo. 

Otra planta industrial que tendrá gran incidencia en el sector transporte 
es la futura Planta !ANSA de Curicó. Estas Plantas ocupan una gran cantidad 
de mater ia prima (la de Linares demanda alrededor de 300.000 ton. en la 
temporada) , que determinan un tráfico intenso en la época de cosecha y que 
pueden llegar a saturar ciertos caminos, especialmente los mismos de acceso 
a la Planta. Otro proyecto que dice relación con Curicó es el de la Central 
Frutícola, cuyos requerimientos son bastante fuertes especialmente en la época 
de cosecha. 

En cuanto al resto de la industria, ya sean industrias de base agrícola, o 
de localización indiferente, se prevee que la mayoría de éstas se instalarán en 
la ciudad de Talca o sus cercanías, por lo cual parece deseable mejorar sus 
accesos y comunicaciones al norte y al sur del país, así como también, y muy 
especialmente, desde todas su.s áreas de influencia. 
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5. l. Plan de Transporte a Corto Plazo. 

La orientación del desarrollo económico de la Región del Maule indica, 
en general, que los incrementos de tráfico se producirán sobre las mismas 
vías actuales. 

El flujo que deberá soportar la carretera y el ferrocarril longitudinal es
tará determinado más por factores externos a la Región que por factores pro
pios de ella, pero ante diferentes alternativas de soluciones, deberá consultarse 
el interés regional. 

La importancia de los caminos intra-regionales se verá aumentada en 
la medida que se implementen los proyectos de riego actualmente en construc
ción como Maule Norte y Digua. También contribuirá a esta circunstancia el 
ciesarrollo de un programa forestal y turístico en la Costa y la creación de 
industrias tales como la de celulosa, de base maderera y en la zona del Valle 
Central, industria agropecuaria en general. 

Por último el reforzamiento de los caminos intra-regionales, particular
mente de aquellos que convergen hacia Talca, polo de desarrollo de la Región 
contribuirá eficazmente a la consolidación de la Región del Maule. 

5 . 2. Programa de Estudio. 

Entre los programas de e,studios para identificar proyectos que se de
ducen consecuentes con la estrategia de desarrollo general se pueden citar las 
sigui en tes: 

5. 2. 1. De Proyectos de Importancia Intraregional o Local. 

- Pavimentación del camino San Javier-Constitución, relacionará el área 
forestal y potencialmente industrial de Constitución con el longitudinal y es
pecialmente con la ciudad de Talca. 

- Mejoramiento de los caminos del Nor-Oe~te. Estos son principalmente 
tres: comunicación de Talca con Curepto ; comunicación de Talca con Pl área 
Poniente de la Provincia del mismo nombre ; y comunicación del Lago Vichu
quén con Constitución y su prolongación costera hasta Curanipe. 

El mejoramiento de la comunicación entre Talca y Curepto y entre Talca 
y Constitución obedece principalmente a un criterio integracionista de la Re
gión, creando fuerzas contrípetas, al mismo tiempo que soluciona una evidente 
necesidad social ya que estas zonas se encuentran en alto grado marginadas 
del acceso a los servicios de los centros urbanos mayores. 

La importancia del camino costero Lago Vichuquén-Constituc:ón-Cura
nipe, radica en tres factores: 19- Configura un circuito turístico que tiene 
importancia nacional (ver sector turismo); 29- Constituye un elemento fun
damental para el desarrollo de un programa de forestación masiva ya que 
actuaría en cierta manera de agente promotor de nuevos bosques ; 31?- Permi
tiría desarrollar y evacuar producciones agrícolas, actualmente muy limitadas 
por las dificultades de comunicaciones. 

Se puede destacar también entre los proyectos de primera necesidad, el 
mejoramiento sistemático de los caminos transversale.s que sacan la producción 
agrícola al camino longitudinal, ya que estos constituyen las vías de salida de 
la mayor parte de la producción agropecuaria de lj¡l. Región. Dada esta circuns
tancia, el mejoramiento de e.stos caminos es probablemente lo que produciría 
el mayor impacto económico, al disminuir costos de transporte . 

Aparentemente la densidad de caminos en este sector es suficiente para 
la producción que evacúan. Sin embargo, existen ciertas áreas que en el futuro 
podrían constituir problema. Entre éstas podemos mencionar el área de Maule 
Norte, que al pasar a ser zona de riego, con un alto aumento de producción 
generado, necesitaría una mayor cantidad de caminos. También, el área de 
Longaví dispone de una baja densidad vial, debido a la gran superficie de las 
propiedades agrícolas que allí hay. Evidentemente. si se realiza allí un proceso 
de subdivisión de la propiedad se necesitaría una densificación de la red ca
minera. 

El principal problema del sector oriental del lon e;itudi11al radica en la 
mantención de los caminos existentes. Esto está estrechamente ligado con la 
dii;ponibilidad de maquinarias y presupuesto, que al parecer no guardan rela
c:ón con la necesidad real. 

Del reconocimiento preliminar realizado ~e puede concluir aue en l!P. 

neral los c~m'nos de la provincia de Talca tienen un estado de mantención 
inferior al de las provincias de Curicó y Linares. lo que hace necesa rio aumen
tar P.n esta provincia el esfuerzo dedicado a la conservación de estos caminos. 
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Los programas del trabajo en el corto plazo deberán estar estrechamen
te relacionados con el Proyecto Maule Norte. 

En la provincia de Curicó tendrán especial importancia los programas 
de desarrollo frutícola, especialmente el área de los Niches. También deberá 
tenerse presente el proyecto de instalar en la ciudad de Curicó una planta 
!ANSA. 

En la provincia de Linares es de principal importancia estudiar los ca
minos de acceso a la Planta !ANSA, especialmente de aquellos que al mejo
rarlos pueden constituir una vía alternativa al camino longitudinal. 

Finalmente se puede señalar. a pesar de ser un aspecto que sobrepasa 
los límites regionales, ·el grave problema que constituye la escasa sefialización 
y la falta de control sistemático. 

5 . 2. 2. De importancia Interregional o Nacional. 

La comunicación San Javier - Cauquenes, evidentemente debe ser mejo
rada para ligar esta área, actualmente muy aislada, al eje longitudinal y a 
Talca como polo de crecimiento. Esta comunicación adquiere especial signifi
cación al estar incluida en una de las alternativas de solución para la salida 
de Concepción al Norte. Indudablemente la elección de esta alternativa de co
municación de Concepción al Norte por Coelemu - Quirihue - Cauquenes - San 
Javier, es la que presenta las mayores ventajas para la Región del Maule. 

Se debe considerar también la posibilidad de una facilidad portuaria en 
Constitución, como medio de darle salida a la celulosa y permitir el desarrollo 
de una industria pesquera que ya existe, bastante extensa, en forma artesanal. 

También constituy,e un motivo de estudio la comunicación con Argenti
na por el paso del Pehuenche. Esta vía permitiría desarrollar una corriente tu
rística hacia la Región que en el largo plazo puede ser muy importante, al mis
mo tiempo que puede constituir una vía de intercambio económico, al cual se 
tiende en la actualidad. 

Como una forma de prever problemas futuros, se debe estudiar con la 
debida anticipación las proyecciones del uso del camino longitudinal determi
nando la fecha probable de saturación en diferentes puntos, para programar 
de este modo, las inversiones necesarias para la continuación de la doble vía. 

Un objeto importante de estudio, es todo aquello relacionado con la or
ganización y normalización de la profesión de transportista. Al respecto se hace 
necesaria una acción del Estado que contribuya a estabilizar y ordenar el sector. 
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CAPITULO VII 

LINEAS DE AOCION ESTRATEGICAS EN LO INSTITUCIONAL 

A través del análisis de los distintos sectores, hecho en el diagnóstico, se 
ha podido constatar la presencia de elementos institucionales que están signifi
cando "estrangulamientos" u obstáculos al impulso de un proceso de desarrollo, 
o a la carencia de instituciones que formen un cauce adecuado en el cual dicho 
proceso se vaya realizando. 

Con el objeto de evitar repeticiones de hechos ya considerados en el diag
nóstico, en este capítulo se indicarán sólo aquellas proposiciones de adecuación 
o cambios institucionales más importantes, sea por la urgencia con que se re
quieren, sea por el efecto que producirían en el marco administrativo y político 
de la Región. 

Es necesario recalcar una idea, que deberá ser constante en el proceso de 
debarrollo planificado y regionalizado que intenta realizar el país: esta es una 
tarea económica y social dentro de un sistema político institucional. 

En un Gobierno democrático, el propio Estado genera una auto-garantía 
que es "la ley" y que permite la continuidad del sistema y su defensa. Por lo 
tanto, el proceso de desarrollo socio-económico. deberá necesariamente encau
zarse dentro de una reglamentación jurídica, dentro de un sistema de derecho. 
Pero el sistema jurídico para que sea útil y uermlta el c::imbio económico-social, 
deberá estar adecuado a las modalidades que dicho cambio implica. 

El problema institucional es uno de lo.e; problemas esenciales del desarrollo , 
poraue el éxito de la acción para el desarrollo dependerá de los servicios o ins
tituciones que tengan la responsabilidad de efectuarla. 

El obietlvo nerse~uido con la presente estrategia es la adecuación de la 
estructura institucional a las exigencias del desarrollo regional. Si se uretende 
acelerar el uroceso de desarrollo de la Región del Maule. será necesario adop
tar una serle de medidas orientadas a superar aauellos obstáculos instituciona
les señalados en el diagnóstico, que están imposibilitando el desarrollo. 

1 .0 . ATTTORTnAll POLITICO-ADMINISTRATIVA REGIONAL DEBIDAMENTE 
FACULTADA. 

Surge. a nivel de la ulanlficaclón regional, el primer aspecto institucional 
1'ási<'n: la falta cl.P una a11t.01·id ::i n uolítico-administrativa con poder jurídico de 
decisión en el ámbito de la Reglón. 

El actual orden politlco-~dminlstrativo provincial. estableC'!do fundamen
tA.Imente en la Constitución Políticit del Estado. Le:v de :Régim,m Interior y otras 
dlsuo¡:,dnnes legales, es Inadecuado pRra las nece~ldades del desarrollo regio
riitl. El Tntendente urovlnclal carece de reales atribuciones administrativas en 
el ejercicio de m Gobierno. 

Es urgPnte v necesario crear un si.c;tema dP gobierno y administración re
gional. con atribución par:i tomar decisiones en la Región, sin perjuicio de aue 
cHchas decisiones nuedan ser modificadas o dejadas sin efecto por el Presidente 
de la República, si el interés nacional aBí lo aconseja. 

Parecería qu,; el sistema de Gobierno y Administración Regional más ade
cuado debería ser el siguiente: 

a) Un Intendente Regional a cuyo cargo estaría la administración gene
ral de la Región. Esto implicaría tener un efectivo poder de fiscalización sobre 
los servicios de la Administración Civil del Estado. En el ejercicio de su Gobier
no. el Intendente estaría asesorado por la respectiva Oficina Regional de Pla
nificación, en todos aquellos aspectos que digan relación con el desarrollo socio
económico regional. 

El Intendente Regional sería un agente natural e inmediato del Presi
dente de la República, en el que éste delegaría atribuciones políticas y adminis
trativas. 

b) Un Consejo de Administración Regional, formado por los Intendentes 
de aquellas provincias que integren la Región ; los Jefes Regionales de Servicios 
Públicos; y demás autoridades que sean necesarias. Este Consejo permitiría 
coordinar la acción de los organismos de la Región, -encauzándoles hacia obje
tivos regionales previamente establecidos y compatibilizados a nivel nacional. 

c) Un organ~mo (Consejo Económico Social Regional o Junta represen
tativa) , en que participe el sector privado conjuntamente con el sector público 
en las tareas de planificación e implementación del desarrollo. La participación 
popular en este proceso es necesaria e indispensable en un contexto de econo
mia concertada. En este organismo debería haber representantes de los munici
pios y de los intereses económicos y sociales de lai Región. 
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Al Consejo de Administración Regional, dirigido por el Intendente Regio
nal, le corresponderían las siguientes atribuciones esenciales: 

- Informarse del plan nacional de desarrollo económico y social y, par
ticularmente, de los planes y programas de desarrollo regional, velando por su 
sistemática divulgación, procurando por todos los medios su aplicación y con
trolando su puesta en práctica. 

- Conocer los planes anuales de inversión de los recursos fiscales y de 
las instituciones descentralizadas en la Región. 

- Estudiar y proponer las prioridades regionales para la preparación del 
presupuesto nacional. 

- Promover la colaboración de los particulares para la ejecución del bien 
común en la Región. 

- Tomar las providencias necesarias para conseguir la integración de 
la Región y su acelerado desarrollo económico y social. 

Respecto de este sistema de administración regional, cabe hacer presente 
que el Ministro del Interior envió instrucciones a los Intendentes de Curicó, Tal
ca, Maule y Linares mediante circular NQ 88 de 28 de Julio de 1967, relativas a 
lograr una efectiva integración de la Región del Maule, como manera de obtener 
un mecanismo de expresión político-administrativa que permita descentralizar 
la autoridad y la responsabilidad de las decisiones en estas materias. 

En cumplimiento de estas instrucciones y de otras similares enviadas a 
los Jefes de Servicios Regionales, se creó en la Región dle Maule un Consejo 
de Intendentes que ha desarrollado -en el corto plazo que lleva de existencia
una intensa y positiva actividad de coordinación de los Servicios Públicos. 

No obstante, y mientras no se otorguen y reglamenten, jurídicamente, 
eficaces atribuciones a los Intendentes Provinciales y a los organismos de go
bierno y administración regional antes señalados, no se podrá llegar a una des
centralizaclón administrativa, ni a una integración regional adecuada para un 
proceso de desarrollo. 

En la medida que no exista una autoridad regional, con poderes efecti
vos para gobernar y administrar conforme a una verdadera visión de las nece
sidades de la Región, se estará frenando sistemáticamente cualquiera iniciativa 
en materia de desarrollo. 

Como un primer paso institucional hacia una coordinación entre las di
versas instituciones que operan en la Región del Maule y hacia una acción con
certada de tipo regional, se considera necesario crear "comisiones sectoriales" 
en las cuales participen todas las instituciones del respectivo sector. 

2. O. REGIONALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CI
VIL DEL ESTADO Y CA:PACITACION DE SU PERSONAL. 

Otro aspecto instituciones que es necesario abordar, es la regionalización 
de los Servicios de Administración Civil del Estado. 

Dichos organismos deben contar con Oficinas Regionales, que ejerzan 
jurisdicción sobre un mismo ámbito territorial y que tengan la capacidad de 
decision sufic~ente para resolver los problemas que en el ámbito de sus juris
dicciones se presenten. 

La existencia de una administración regionalizada adecuadamente, per
mitiría una acción y una coordinación eficaz entre los distintos servicios que 
la forman. 

Es menester que los Ministerios instruyan en forma imperativa a sus ser
vicios dependientes y a aquellos respecto de los cuales tengan una relación or
gánica, a objeto de que adecúen su estructuración al esquema de regionalización 
propuesto por el Presidente de la República y que ha sido materia de un Pro
yPcto de Reforma Constitucional. 

A modo de ejemplo puede señalarse que existen servicios en la Región, 
respecto de los cuales es urgente regionalizarlos o incluso crear algunos. Ello se 
ve claro en todos aquellos servicios relacionados con vivienda, equipamiento e 
infraestructura y desarrollo urbano. Es necesario, por ejemplo, crear un Ofici
na Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y así lo ha entendido 
también el Consejo de Intendentes, al solicitar su creación al! Ministro del ramo. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que en el sector Educación es de 
enorme importancia y apremia contar con una Dirección Regional de Educación, 
con atribuciones sobre todas las provincias de esta Región. Ella se caracteriza 
entre otras cosas, por agudos problemas en materia educacional (el más bajo 
nivel educativo). Al igual que en el caso anterior, el Consejo de Intendentes, 
consciente de esta situación, ha pedido formalmente a la respectiva Secretaría 
de Estado, la creac1ón del organismo referido. 
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Por último, y terminando con la ejemplarización, existe la posibilidad y la 
necesidad de crear una Oficina Regional del Servicio Nacional del Empleo 
(SENDE). Su necesidad es más que justificada, si se tiene en cuenta la constante 
corriente migratoria del sector rural al urbano, presionando por nuevas espec
tativ..is de trabajo, que no existen en las ciudades de esta. Región. 

La regionalización de los Servicios Públicos, implica la necesidad de ca
pacitar a su personal para el desempeño de nuevas funciones de acuerdo al pa
pel que le corresponderá en el futuro. 

3.0 . DIFUSION SISTEMATICA DE LA "IDEA DE REGION". 

La iniciación de un proceso de desarrollo planificado a nivel regional, re
quiere imperiosamente de la difusión, en la comunidad regional, de la "idea de 
Región". 

El desarrollo regional requiere de un espíritu de convicción por parte de 
la i:ociedad; los hombres deben entender y confiar en las proposiciones plantea
das, a objeto de apoyarlas. Los diversos· grupos humanos de la Región deben to
mar conciencia de que pertenecen a ella, y que su futuro depende del grado de 
compromiso que ellos contraigan con los planes de desarrollo que se propongan. 

Para conseguir esta "conciencia de Región" es menester desarrollar un 
sistema de difusión fuerte, permanente, que abarque todos los sectores de la 
comunidad regional. La prensa hablada y escrita serán instrumento indispen
sable en esta tarea como asimismo la iniciación de seminarios, charlas, peque
ños manuales de divulgación, etc., a través de los cuales llegar a todas las 
personas de la Región. Elemento valioso de cooperación, en este sentido, será 
la Universidad por el efecto multiplicador que sus egresados representan en la 
sociedad. 

Un factor interesante en la realización de esta tarea, sería la publicación 
de un Informativo Regional, en el cual se tratara e informara todo lo relativo 
a la regionalización del desarrollo. 

4.0. RECOPILACION DE INFORMACIONES REGIONALES. 

Parece útil y conveniente establecer un sistema de recopilación y difu
s10n de informaciones regionales, que posibilite el conocimiento necesario para 
¡:ervir de fundamento a una actividad realizada con miras a un desarrollo de 
la Región. 

La realidad actual, con un sistema nacional de recolección y tabulación 
de información a nivel nacional tiene dos dificultades operativas: la lentitud 
en la tabulación de la información, y la falta de desagregación con criterio 
regional de que ella adolece. Por tanto es fundamental el considerar un sis
tema que insertado en un contexto nacional permita tener información de la 
realidad regional lo suficientemente detallada v al día, de modo de hacerla 
operativa para efectos del proceso de planificación y programación. 

5.0. PARTICIPACION REGIONAL EN LA ASIGNACION DE RECURSOS FI
NANCIEROS. 

Es imprescindible que P.n la asignación de recur.rns financieros la Región 
vaya asumiendo un papel de imoortancia creciente. en vista a implementar 
eficazmente las metas que se ha fijado para su propio desarrollo. 

Se pueden señalar dos instrumentos de relevancia estratégir.a para la asig
nación de recursos financieros. el primero es la ree;ionalización del pre.mpuesto, 
y el segundo es un instrumento crediticio regional. 
- Regionalización del presupuesto. 

En este sentido se ve como indispensable la necesidad de institucionali
zar un sistema de participación cada vez mayor en el proceso presupue,tario 
por parte de los organismos regionales. 

Esta participación activa de la Región en el proceso presupuestario que 
sólo recientemente se ha iniciado a través de tomar parte en la formulación 
del presupuesto regional de inversiones, deberá irse rápidamente ampliando 
tanto a otra.s funciones del ciclo presupuestario como a la t.otalidad del Pre
supuesto Regional, de modo de lograr lo más brevemente posible que este último 
sea realmente la expresión financiera de aquellos programas y proyectos que 
la Región considere prioritarios para su desarrollo. 
- Instrumento crediticio ligado a implementación del desarrollo planificado 

regionalmente. 
Del mismo modo es de la mayor importancia un mecanismo crediticio 

con propósitos regionales; el objeto del mismo .sería ayudar' a la ejecución de 
la estrategia y de los programas regionales haciendo los créditos accesibles a 
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los sectores empresariales bajo condiciones relativamente favorables . Cierta
mente que a nivel nacional existe ese tipo de institución, así como instituciones 
nacionales de crédito para fines específicos que operan en esta Región. Pero lo 
que se n ecesita es un instrumento crediticio que se ajuste estrechamente a la 
estrategia de desarrollo regional y que vendría a ser parte de ella. 

Este in~trumento podría encontrarse en el manejo del crédito de las 
instituciones existentes con un criterio regional o en la asignación de funciones 
crediticias a la institución de fomento del desarrollo. 

6.0. CREACION DE UN ESTATUTO TRIBUTARIO QUE FAVOREZCA LA IN
DUSTRIALIZACION DE LA REGION. 

La Región del Maule, para desarrollar y tener un dinamismo propio, 
debe iniciar un proceso acelerado de industrialización. Obviamente este pro
ceso no puede hacerse única y exclusivamente en base a productos agrope
cuarios. 

Se requiere entonces otro tipo de industrias, que permitan recibir la ma
no de obra desocupada que huye del campo a la ciudad. La ubicación de una 
serie de industrias de localización indiferente permitiría sacar del sector rural 
focos de tensión social a la vez que servir de muro de contención al proceso 
migratorio hacia Santiago, con todas las funestas consecuencias que ello tiene. 

Es de toda evidencia que este tipo de industrias no elegirá espontánea
mente ubicarse en la Región, sino que por el contrario tratará de hacerlo cerca 
de los grandes centros de ccnsumo (Santiago, Valparaíso y Concepción) . Pero 
ello no sería tan claro si el Gobierno creara las condiciones necesarias para 
que los inversionistas prefirieran esta Región. En suma, si ¡Se desea hacer de 
las provincias de Curicó, Talca, Maule y Linares. una Región, es menester una 
decisión del Gobierno Central tendiente a otorgarle un trat.o preferencial en 
materia tributaria a las industrias que se instalen en ella. Es necesario, enton
ces, un Estatuto Tributario, que otorgue incentivos a la industrialización regio
nal, de manera de romper así la tendencia natural del inversionista privado. 

7 . O. MECANISMO DE DETECCION, ELABORACION, PROMOCION E IMPLE-
MENTACION DE PROYECTOS REGIONALES. 

Un elemento indispensable para lograr el desarrollo regional es la exis
tencia de un mecanismo que llene los vacíos que dejan en las regiones los or
ganismos nacionales, y que disponga de los recursos financieros y humanos que 
sean necesarios. Hay funciones a nivel regional, que por diversas razones no 
han podido cumplir, instituciones que fueron concebidas con un criterio na
cional , como por ejemplo, la detección, elaboración y promoción de proyectos 
regionales, y su correspondiente implementación en los casos en que aquellos 
no corresponden a tareas específicas de organismos nacionales, o cuando no 
existe interés o capacidad de parte del sector privado. 

Una posible solución a este problema sería la creación de una Corpora
ción de Desarrollo Regional o un Banco Regional de Fomento en que hubiera 
capitales del sector público y privado; organismos cuya naturaleza jurídica 
podría ser la de una empresa semifiscal con un margen de autonomía presu
puestaria adecuada a la clase de función que va a desempeñar. 

8.0 . RELACIONES ENTRE REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS Y AU
TORIDADES POLITICO-ADMINISTRATIVAS REGIONALES. 

Otro aspecto institucional que es nece'lario considerar es el relativo a 
las relaciones entre Gobierno Regional y los representantes parlamentarios de 
la Región. 

Mientras no -exista un sistema de "representación parlamentaria nacio
nal", que permita a diputados y senadores dedicarse íntegramente a su tarea 
de legislar para el país, al margen de presiones y preocupaiciones locales es 
necesaria una colaboración est:riecha y positiva entre las autoridades polítlco
administrativas de la Región y los parlamentarios de la misma. 
. . Estos .últimos podr~an, conj:i,intamente con las autoridades y organismos 

t?cn~cos reg¡on~les, estudiar soluc1o~es a problemas de la Región o de las pro
vmc1as que la mtegran, para posteriormente legislar de manera adecuada res
pecto de ellos. El éxito de esta cooperación dependerá fundamentalmente de 
una acertada elección en las tareas que se desea emprender, y cuyo objetivo 
sea el bien de la comunidad regional. 
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ANEXO I. 

ANTECEDENTES ECONOMICOS 

CUADRO N9 I 

Indice del Producto Geográfico Bruto, por P.rovincias, 
1952-1957 y 1960 

PROVINCIAS 1952 1957 1960 

Curicó ..... .. .... .. 100 106 128 
Talca ... .. .. .... ... 100 100 120 
Maule ... ........... 100 110 119 
Linares ..... ..... .. 100 94 113 

REOION ..... .. . .. . 100 101 119 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI, en base a Estimaciones del Producto Interno 
Bruto de Chile al nivel provincial. I. Cárdenas. Facultad de Ciencias Er.o
n6micas de la Uni'Versidad de Chil~, 1964, y Cuentas Nacionales, años res
pectivos. 

CUADRO N9 2 

Indice de crecimiento del Producto, por Sectores. Años 19·52, 1957 y 

1960. Región del Maule 

Afios 

1952 
1957 
1960 

Total 

100 
101 
119 

Sect.or 
Atgropec. Industria Construc. Servicios 

100 100 100 100 
~ 110 lM ~ 

114 107 195 125 

Minería 

100 
27 
36 

FUENTE: Elaboración de ORPLAN VI en base a estimaciones de la Memoria citada. 

CUADRO N9 3 

Producto Geográfico Bruto, por Sectores y por Provincias en la Región 

del Maule. 1961-1965 (Millones de Eº de 1965). 

1 9 6 1 

Provincias Agricultura Minería Industria Construc. Servicios TOTAL 

Curicó ... ... 61,20 -.- . 6,9 4,3 65,2 137,6 
Talca ... . ... 108,8 28,8 22,5 138,1 298,2 
Maule ... .. . 24,2 4,3 4,2 45,8 78,5 
Linares ..... 80,3 15,0 28,6 80,4 204,3 

REGION ... . 274,5 -.- 55,0 59,6 329,5 718,6 

1 9 6 2 

l'rovincias Agricultura Minería Industria Construc. Servicios TOTAL 

Curicó ...... 61,5 -.- . 8,4 5,8 62,8 138,5 
Talca ... ... . 112,3 34,9 20,6 134,4 302,2 
Maule .. ... . 25,2 5,4 3,5 44,5 78,6 
Linares ..... 84,4 -.- 18,9 22,6 79,4 205,3 

REOION .... 283,4 67,6 52,5 321,1 724,6 
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Provincias 

Curicó . .. .. . 
Talca ... . . . . 
Maule . . .. . . 
Linares . . .. . 

REGION .. .. 

Provincias 

Curico .... . . 
Talca ... . .. . 
Maule .. . .. . 
Linares . ... . 

REGION .... 

Provincias 

Curicó . . .. . . 
Talca ... ... . 
Maule .. .. . . 
Linares . ... . 

REGION ... . 

1 9 6 3 

Agricultura Minería Industria Construc. Servicios 

54,6 
102,2 
23,2 
78,2 

258,2 

* 8,8 
36,8 
5,9 

20,8 

72,3 

1 9 6 4 

7,5 
20,9 

3,1 
19,5 

51,0 

57,4 
123,8 
41,0 
74,3 

296,5 

Agricultura Minería Industria Construc. Servicios 

60,5 
116,4 
26,7 
90,6 

294,2 

Agricultura 

55,7 
110,5 
25,7 
87,5 

279,4 

-.-

• 9,1 
38,7 
6.4 

22,8 

77,0 

1 9 6 5 
Minería Industria 

0,02 
0,06 

0,02 

0,1 

10,1 
42,7 

7,3 
26,3 

86,4 

10,1 
23,3 

3,0 
18,2 

54,6 

Construc. 

11,5 
22,9 
2,6 

14,7 

51,7 

66,8 
145,5 
48,2 
88,6 

349.1 

Servicios 

67,2 
147,6 
48,8 
91,2 

354,8 

* Cifras no significativas. 

TOTAL 

128,3 
283,7 

73,2 
192,8 

678,0 

TOTAL 

146,5 
323,9 

84,3 
220,2 

774,9 

TOTAL 

144,5 
323,8 
84,4 

219,7 

772,4 

FUENTE: Elabor::1,ción ORPLAN VI en base a antecedentes de la División de Análisis 
cuantitativo del Departamrnto de Planificación Regional de ODEPLAN. 

CUADRO N9 4 

Aporte Porcentual por Provincias a cada Sector. Años 1961-1965 

Provincias 

Curicó .... . 
Talca . . ... . 
Maule ..... . 
Linares ... . 

REGION .. . 

Provincias 

Curicó .... . 
Talca . . ... . 
Maule ... . . . 
Linares ... . 

REGION . . . 

1 9 6 1 
Agricultura Minería Industria Construc. 

22,30 
39,64 

8,80 
28,26 

100 

- .- * 

-.-

12,57 
52,37 

7,87 
27,19 

100 

1 9 6 2 

7,22 
37,74 

7,08 
47,96 

100 

Agricultura Minería Industria Construc. 

21,71 
39,62 

8,90 
29,77 

100 

-.- * 

-.-

12,34 
51,65 
8,02 

27,99 

100 
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10,96 
39,40 

6,58 
43,06 

100 

Servicios 

19,77 
41,92 
13,91 
24,40 

100 

Servicios 

19,56 
41,84 
13,87 
24,73 

100 

TOTAL 

19,15 
41,50 
10,92 
28,43 

100 

TOTAL 

19,11 
41,71 
10,85 
28,33 

100 



1 9 6 3 

Provincias Agricultura Minería Industria Construc. Servicios 

Curicó 21,13 * 12,12 14,71 19,36 ... . . 
Talca ...... 39,59 50,92 41,06 41,75 
Maule ...... 9,00 8,17 6,07 13,84 
Linares .... 30,28 28,79 38,16 25,05 

REGION ... 100 100 100 100 

1 9 6 4 
Provincias Agricultura Minería Indtl6tria Construc. Servicios 

Curicó 20,54 * 11,89 18,45 19,15 ..... 
Talca ...... 39,57 50,20 42,72 41,67 
Maule ..... 9,09 8,32 5,57 13,80 
Linares .... 30.80 29,59 33,26 25,38 

REGION ... 100 100 100 100 

1 9 6 5 
Provincias Agricultura Minería Industria Construc. Servicios 

Curicó ..... 19,95 20,0 11,67 22,19 18,95 
Talca ...... 39,55 60,0 49,47 44,38 41,59 
Maule .. . .. 9,19 8,47 5,06 13,76 
Linares .... 31,31 20,0 30,39 28,37 25,70 

REGION ... 100 100 100 100 100 

" Cifras no significativas. 
FUENTE: Ela,boración ORPLAN MAULE. 

CUADRO N9 5 
P. G. R. en la Región del Maule. Años 1961-1965 

(Millones de Eº de 1965) 

Sectores 1961 1962 1963 1964 

Sector Agropecuario 274,4 283,4 258,2 294,2 
Minería ................... -.-
Industria .................. 55,0 67,6 72,3 77,0 
Construcción ...... ......... 59,6 52,5 51,0 54,6 
Servicios .................. 329,5 321,1 296,5 249,1 

P. G. R. de la Región ..... 718,5 724,6 678,0 774,0 

TOTAL 

18,92 
41,84 
10,80 
28,44 

100 

TOTAL 

18,91 
41,80 
10,88 
28,41 

100 

TOTAL 

18,71 
41,92 
10,93 
28,44 

100 

1965 

279,4 
0,1 

86,4 
51,7 

354,8 

772,4 

PUENTE: División de análisis cuamtitativo del Departamento de Planificación Regio
nal. ODEPLAN. 

CUADRO NQ 6 
Indice del Producto Geográfico Bruto Regional por sectores. 

1961-19165 (1961 = 100) 

Sectores 1961 1962 1963 1964 1965 

Agr¡cultura ............. 100 103,27 94,03 107,10 101,57 
Pesca .................. -.-
Agricultura y Pesca ..... 100 103,27 94,08 107,22 101,81 
Minería ......... ........ -.-
Industria ............... 100 123,00 131,49 140,15 157,18 
Construcción ............ 100 88,09 85,56 91,65 86,75 
Servicios ................ 100 97,44 90,00 105,94 107,68 

Total Región ............ 100 100,85 94,37 107,86 107,50 

FUENTE: Ela.bora<:ión ORPLAN VI en base a. Cuadro N9 5. 
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CUADRO NQ 7 

Población Activa, censada y estimada, por sectores económicos. 
Años 1952, 1960 y 1965 

Sectores 1952 % 1960 % 1965 % 

Sect. Agropecuario 91.115 55,2 104.900 55,8 116.900 55,4 
Minería . . . . ... ... .. . 642 0,4 200 0,1 200 0,1 
Industria .. .. ....... 18.146 10,1 18.000 9,6 21.100 10,0 
Construcción .... .... 6.113 3,7 8.100 4,3 9.100 4 ,3 
Servicios ... ......... 49.036 29,6 56.800 30,2 63.700 30,2 

Total ...... .. ....... 165.052 100,0 188.000 100,0 211 .000 100,0 

FUENTE: 1952, Censo de Población. 1960 y 1965. Elaboraoión de ORIPLAN en base a 
antecedentes de CELADE y CORFO. 

CUADRO N9 8 

Tasas de crecimiento acumulativo anuales por sectores, 
en düerentes períodos 

Período Total Agricultura Minería Industria Construc. Servicios 

1952 - 1957 .... .... 0,2 - 0,4 -.- 1,7 9,2 - 0,3 
1957 - 1960 .. .. ... . 5,5 5,4 4,2 5,5 6,1 
1961 -1965 .. .. .... 1,8 0,5 12,0 -3,1 1,9 

FUENTE: Elaboración ORPLAN VI en base a Memoria citada y a Cuadro NQ 5. 

ANEXO II 

ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS 
1. O. PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL. 

- Estimación de crecimiento bajo. 
Con respecto a la población total de la Región, se consideraron tres al

ternativas distintas de comportamiento de ella en su crecimiento en relación 
al país. 

La primera elaborada por ORPLAN del Maule se basa en una hipótesis 
de constancia en la tasa de crecimiento observada en el último período inter
censal ; esta tasa se encuentra calculada en la publicación de la Dirección de 
Estadística y Censos : "Población total por provincias de Chile (1885-1960) " , 
Santiago, 1964. 

Se llamará a esta estimación de crecimiento bajo, pues supone que la 
Región sigue perdiendo importancia demográfica en el país, como ha. sido 
históricamente, debido a que se mantiene un fuerte ~aldo migratorio negativo. 

CUADRO NQ 1 

Población Total, Estimación de Crecimiento Bajo 
(miles de personas) 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1975 1980 1985 

CUricó 111,4 123,1 125,6 128,1' 130,7 133,9 136,1 138,9 150,4 166,1 183,5 
Talca 213,5 233,6 237,9 242,3 246,8 251,4 256,1 260,9 280,9 308,0 337,8 
Maule 82,4 86,4 87,2 88,0 88,8 89,6 90,4 91,2 94,6 99,0 '103,6 
Linares 177,0 192,0 195,2 198,4 201,7 205,0 208,4 211,8 226,1 245,4 266,3 
Región 584,3 635,1 645,9 656,8 668,0 679,3 691,0 702;8 '152,0 ·818,5 891,2 

~,, Región 
en el país 7,66 7,23 7,17 7,11 7,05 6,99 6,93 6,87 6,63 6,34 6,07 

FUENTE: ORPLAN VI. 

- 242 -



- Estimación de crecimiento medio. 

Esta estimación fue elaborada por el Centro Latinoamericano de Demo
grafía (CELADE), para los años 1965, 1970, 1975, 1980, habiendo sido interpolada 
para los años intermedios entre 1965 por CORFO y para 1971 por ORPLAN 
MAULE así como interpolada para 1985. Se observa que esta proyección supone 
que se mantiene un saldo migratorio negativo regional, la Región sigue cre
ciendo menos que el país, pero este decrecimiento de importancia en el país 
es más lento que el de la anterior estimación. Según esta proyección el creci
miento de la población regional se va acelerando hasta ser igual al del país, 
equivaldría a lograr un saldo migratorio negativo de decrecimiento hasta ha
cerse nulo. 

CUADRO N9 2 

Población Tota•l, Estimación de Crecimiento Medio 
(miles de personas) 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 19'71 1975 1980 1985 

CUricó 111,4 12'5,6 128,4 131,2 133,9 136,8 139,6 142,5 154,4 175,7 200,5 
Talca. 213 ,5 245,0 250,5 256,0 261,5 267,1 2'72,8 278;6 303,0 344,0 393,8 
Maule 82,4 91,6 92,9 94,3 95,6 96,8 98,1 99,3 104,1 119,1 132,1 
Linar,es 177,0 202,1 206,3 210;5 214,7 2'19,0 223,3 ~7.6 245,5 279,3 316,7 
Región 584,3 664,3 678,1 692,0 705,7 719,7 733,8 748,0 807,0 918,1 1.043,1 

% Región 
en el país 7,66 7,56 7,53 7,49 7,45· 7,41 7,36 7,31 7,11 7,11 7,11 

FUENTE: ORPLAN VI. 

- Estimación de crecimiento alto. 
La hipótesis en que se basa esta estimación es, que la Región mantiene 

su importancia poblacional en el país, a partir del último censo (1960) vale 
decir que mantiene una tasa de crecimiento similar al país. Esta estimación 
fue elaborada por ORPLAN MAULE, tomando como dato base la proyección 
CELADE a nivel nacional y la participación porcentual de la población de cada 
provincia de la Región en la población total del país. 

CUADRO N9 3 

P-0blación Total. Estimación de Crecimient-0 Alt-0 

(miles de personas) 

1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1975 1980 1985 

Curlcó 111,4 128,3 131,5 134,9 138,3 141,9 '145,6 149,4 165,7 188,5 214,2 
Talca 213,5 245,9 ·252,1 258,5 265,2 272,0 279,1 286,4 317,8 361 ,5 410,8 
Maule 82,4 94,9 97,3 99,8 102,4 105,0 107,7 110;5 122,6 139,4 158,4 
Linares 17'1,0 203,8 209,0 214,3 219;8 225,4 231,3 23'1,4 263,3 299,6 340,4 
Reglón 584,3 672,9 689,9 707,5 '125,7 744,3 '163,7 183,7 869,4 989,0 1.123,8 

% Región 
en el 
país 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 '1,66 7,66 7,66 '7,66 7,66 

FUENTE: ORPLAN VI. 

Entre las tres alternativas de crecimiento presentadas, se ha estimado 
que la que se ajusta mayormente a la realidad previsible es la de crecimiento 
medio, aunque aparentemente existe una sobreestimación en el año base (1965). 
Además el hecho de que sea la utilizada en los trabajos de ODEPLAN es otro 
hecho que ha impulsado a toonar la decisión de trabajar con ella como pro
yección básica. 
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2.0. PROYECCIONES DE POBLACION ACTIVA. 

Para la población activa se han tenido en cuenta tres alternativas dis
tintas de crecimiento, las cuales se basan en hipótesis diferentes en las que se 
relaciona el crecimiento de la población activa regional con el de la población 
activa nacional. 

Las tres estimaciones de los activos de la Región se basan en el supuesto 
metodológico de proyectar la población activa en base a la participación por
centual de los activos regionales en el total nacional por CELADE. No se ha 
podido desarrollar otra metodología más rigurosa debido al escaso tiempo con 
que se contaba, pero se espera hacerlo próximamente. Una vez estimados los 
activos regionales según las tres alternativas, se ha observado si ésto implicaba 
un aumento, constancia o disminución de la tasa de actividad regional, la cual 
se calculó sobre la proyección de la población total hecho por CELADE (esti
mación de crecimiento medio) . 
- Estimación de crecimiento bajo. 

Esta alternativa de crecimiento supone una pérdida fuerte de población 
activa por parte de la Región, conforme a la tendencia histórica observada en 
el período inter-censal 1952-1960. El incremento entre 1965-1971 sería de 19.400 
activos. 

CUADRO N9 4 

Población Activa. Estimación Baja. 
(miles de personas) 

1952 1960 1965 1966 1007 1968 1969 1970 1971 1975 1980 1985 

Activos 
Regio-
nales 167,3 176,3 200,0 203,2 206,2 209,5 212,5 21·5,5 219,4 236,4 254,5 272,7 

% enel 
país 7,90 7,38 7,06 7,0 6,93 6,87 6,80 6,73 6,6'1' 6,48 6,11 5,76 

:PUENTE: ORPLAN VI. 

- Estimación de crecimientlo medio. 
Esta alternativa de crecimiento fue elaborada por CORFO, Recursos Hu

manos, en base a la proyección de CELADE. Esta estimación supone una pér
dida moderada de importancia de los activos regionales en relación a los del 
país. Aumento de activos entre 1965-1971: 29.400 personas. A partir de 1975 se 
mantendría la importancia relativa de la Región en el país. 

CUADRO N9 5 

Población Activa. Estimación Media 

(miles de personas) 

1952 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1975 1980 1985 

Activos 
Regio-
nales 167,3 176,3 211,0 215,3 220,1 225,0 229,9 234,8 240,4 263,8 300,4 341,3 

% enel 
pais 7,90· 7,38 7,45 7,42 7,40 7,38 7,36 7,33 7,31 7,21 7,21 7,21 

FUENTE : ORPLAN VI. 

-Estimación de crecimiento alt-o. 
Esta estimación se supone que se mantiene constante la importancia en 

el país de la población activa regional, lo cual equivaldría burdamente a un 
saldo migratorio nulo de activos regionales. Crecimiento absoluto de pobla
ción activa en periodo 65-71: 33.600. 

- 244 -



CUADRO N<.> 6 

Población Activa. Estimación Alta 
(mile,s de personas) 

IS52 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1975 1980 1985 

Activos 
Regio-
nales 167,3 176,3 209;1' ·214,3 219,6 225,0 230,6 236,3 242,7 270,1 307,4 349,4 

% enel 
pais 7,90 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 

FUENTE : ORPLAN VI. 

De las tres estimaciones de crecimiento de la población activa , parece la 
más adecuada a la realidad la estimación de crecimiento medio aunque apa
rentemente está sobreestimada en el año base (196'5) . Es nece, ario acotar que 
según esta estimación se revertirá la tendencia histórica a un decrecimiento 
de la tasa de actividad. 

3. O. ESTIMACION DE POBLACION POR CENTROS URBANOS AL A~O 1971. 

Esta estimación fue elaborada por ORPLAN MAULE, en base a la meto
dología siguiente: se ·calculó la participación porcentua l de cada centro po
blado en la población provincial a los años 1952 y ·1960, se calculó la variación 
anual producida en el período en la participación y se proyectó e , ta misma 
tasa de variación en importancia en la población de cada provincia a l ueríodo 
1960-1971. Aplicándose la participación porcentual obtenida a la población t otal 
dada por C.11'LADE para el año 1971 (Estimac'ón de crecimiento medio) . 

curlcó 
Teno . ... . . 
Hualañé .. . 
Romeral . . . 
Talca . .. .. . 
Molina . . .. . 
S. Clemente 
Curepto 
Cumpeo . .. . 
Pelarco .. . . 
Lontué ... . 
Cauquenes 
Constitución 
Chanca ... . 
Linares ... . 
Parral . . .. . 
San Javier . 
Longaví . . . . 
Retiro . . . . . 

CUADRO N<> 7 

Estimación di~ Población por Centros Urbanos 

Poblac. 
1952 (1) 

26.733 
2.236 
1.399 
1.347 

55.059 
6.123 
1.755 
1.654 

701 
821 

2.076 
14.849 
8.285 
1.797 

19.624 
10.717 
7.006 
2.250 
1.752 

% en Poblac. 
Provin c'ia, 1960 (2) 

29,94 
2,50 
1,56 
1,51 

31,70 
3,53 
1,01 
0,95 
0,40 
0,47 
1,20 

20,57 
11,48 
2,49 

13,42 
7,34 
4,79 
1,54 
1,20 

32.562 
2.501 
1.712 
1.232 

68.142 
7.621 
2.507 
1.699 
1.006 
1.003 
1.115 

17.836 
9.536 
1.966 

27.508 
14.610 
8.541 
2.625 

601 

% en Poblac. % en 
Provincia 1971 (3) Provincia 

30,78 
2,36 
1,62 
1,16 

33,05 
3,70 
1,22 
0,82 
0,49 
0,49 
0,54 

22,37 
11,96 
2,47 

16.05 
8,53 
4,98 
1,53 
0,35 

45.586 
3.092 
2.423 

969 
97.287 
10.949 
4.207 
1.783 
1.699 
1.449 

24.726 
12.532 
2.423 

44.792 
23.170 
11.926 

3.460 

31,99 
2,17 
1,70 
0,68 

34.92 
3,93 
1,51 
0,64 
0,61 
0,52 

24,90 
12,62 
2,44 

19,68 
10,18 
5,24 
1,52 

FUENI'E: (1) Censo de Población 1952; (2) Censo de Población 1960, y (3) Estimación 
ORPLAN VI. 

- 245 -



4 . O. ESTIMACION DE LA POBLACION TOTAL POR COMUNAS DE LA RE
GION AL ARO 1971-1980-1985. 

Esta estimación fue elaborada por ORPLAN MAULE sobre la base de la 
proporción de la población nacional residiendo en cada comuna, estimada para 
1980 por la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Ministerio de 
la Vivienda y urbanismo (1), y la población nacional al año 1980 proyectada 
por CELADE. Se calculó la población por comuna al año 1980 y luego se pro
cedió a ajustar de acuerdo a los totales provinciales calculados por CELADE 
para el mismo año. Posteriormente tomando las cifras censales de 1960 para 
cada comuna se calculó la tasa de crecimiento acumulativo anual para cada 
comuna, y una vez conocida se aplicó para estimar la población para los años 
1971 y 1985, ajustando !a del año 1971 de acuerdo al total provincial extrapo
lado por ORPLAN MAULE de las cifras de CELADE y la de 1985 de acuerdo al 
total regional estimado por ORPLAN MAULE sobre la base del total nacional 
proyectado por CELADE para el mismo año. 

CUADRO N,;, 8 

Estimación de Población por Comunas,: 1971, 198-0 y 1985 

196()1 (1) 1971 (2 ) 1980 (2) 1985 / 2) R 

OURICO . ......... . . 105.802 142.500 175.700 200.473 2.ñ!) 
Curicó ........... .. 51 .692 73.104 93.539 108.811 3.01 
Teno .... .. .... . . .. . 17.619 24.191 30.lM ~4.!118 2.73 
Romeral .... . ....... 11.082 14.405 17.200 ]Q 254 2.22 
Rauco ...... ....... . 7.01!1 8.818 10.187 11.Hl7 1.85 
Licantén . . ... .. . . . . 6.529 7.419 7.938 8.359 0.98 
VichuauPn . . . . . ... .. 4.462 5.201! 5.768 6.063 1.22 
Hualañé ... .... .. . . . 7.357 9.357 10.981 12.171 2,02 

TALCA . .. . . . ....... 206.154 278.600 344.000 393 .818 2.59 
Talca ........ .. . . .. 79.370 117.682 155.614 184.674 3,42 
Pelarco .. . ..... . .... 14.3111 18.267 21.305 23 .282 1.99 
Río Claro ...... .. ... 9.664 12.046 13.816 15.151 1,80 
San Clemente .... . .. 23.736 34.750 45.450 53.622 3.:'JO 
Maule ... ... .... .... 13.953 17.299 19.755 21.611 1.7ñ 
Pencahue ... .. . .. .. 8.062 9.064 9.555 9.998 0.85 
Molina .. . ..... .. . .. 29.673 38.365 45.321 50.534 2.14 
Sgda. Familia . . .. . . 13.087 15.369 16.786 17.915 1.25 
Curepto ... .. . ... ... 14.248 15.758 16.398 17.031 0.70 

MAULE .......... .. 79.736 99.300 119.100 132.083 2.03 
~ Constitución ........ 21.064 26.707 32.703 36.608 2,22 
~ Empedra dQ ........ . 8 779 10.490 12.138 13.199 1.63 

Chanco 11 .752 14.259 16.708 18.296 1,77 
Cauquenes .. . . .. ... 38.141 47.844 57.551 63 .980 2,08 

LINARES . ..... . . ... 171.350 227.600 279.300 316.726 2,47 
San Javier ........ . 25.496 34.399 42.563 48.513 2,59 
Villa Alegre ........ 13.134 16.818 19.890 22.133 2,10 
Linares ...... . ... . . . 52.191 72.562 91.941 106.234 2,87 
Yerbas Buenas .. .. . 10.400 14.047 17.109 19.510 2,60 
Oolbún . . .... ... .... 11.723 15.661 19.195 21.782 2,50 
Longaví ..... .... ... 14.805 18.270 21.003 22.987 1,76 
Pa rral ....... .. .... 28.057 37.937 48.127 54.908 2,61 
Retiro .. .... ..... ... 15.544 17.914 19.472 20.659 1,13 

REGION . .. ... . ... . 563.042 748.000 918.100 1.043.100 

FUEN'IlE: (1) censo de PobLacioo 1960. 
(2 ) ORPLAN VI. 

(1) Ln.fonne prlem.iinar oobre funciones, Organi2ación e Instrumentos para¡ la Plaru!i-
cación del Desarrollo Urbano - Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano, 
NINVU, Sa111tiago, Abril de 1966. 
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5. O. ESTIMACION DF; LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR 
SECTORES ECONOMICOS. 

La elaboración del diagnóstico y estrategia de desarrollo, requería lf 
existencia de datos del número de activos por sector económico para el año 
1965, como asimismo para los años 1971 y 1985. Correspondiendo las últimas ci
fras censales disponibles al año 1960, y existiendo además estimaciones del 
total de activos hechas por CELADE y CORFO para los años antes menciona
dos. ORPLAN MAULE procedió a estimar la distribución por sectores del total 
de act ivos regionales para los años 1960 (población activa regional corregida 
por CELADE ), 1965, 1971 y 1985. 

CUADRO NQ 9 

Distribución de la poibfación económicamente activa por sectores 
(en miles de personas) 

CELADE 1960 
Censo 1960 (corregida) 1965 1971 1985 

Agricultura .. 98,5 104,9 116,9 131,7 171 ,5 
Minería ..... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Industria .. .. 17,0 18,0 21 ,1 30,1 51 ,0 
construcción . 7,6 8,1 9,1 9,1 13,4 
Servicios .... 44,5 56,8 63,7 69,3 105,2 

TOTAL .. .... 176,3 188,0 (1) 211,0 (1) 240,4 (1) 341,3 

FUENTE: ORPLAN VI. 

11) Estimación de CELADE. 

La distribución para la población CELADE 1960, se calculó manteniendo 
la misma distribución porcentual de cada sector en el total que dio el Censo 
de 1960, a excepción de la Minería en que se supuso una pérdida de importan
cia. Para el año 1965 se hizo variar la importancia de la Agricultura desde un 
55,8 % en 1960 a un 55,4 % en ese afio, se aumentó el peso porcentual de la 
industria desde un 9,6% a 10,0%; los otros sectores se mantuvieron sin cambio 
en su importancia. Para los años 1971 y 1985 se trabajó en base a hipótesis de 
crecimiento de la productividad (ver Planteamiento General de Desarrollo a 
Corto y Largo Plazo) . 

6 . O. DINAMICA DE LA POBLACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA EN EL PAIS, REGION, AREAS Y COMUNAS. 

En los cuadros siguientes se muestra la dinámica de la población activa 
por ramas de actividad económica en el País, Región, Areas y Comunas para 
el período 1952-60. 
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CUADRO N '>l O-a 

DINAMICA DE LA POBLACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD EICONOMICA (1952-1960 - PAIS, REGION Y 

AREAS DE MATAQUITO, CUREPTO, CURICO Y TALCA 
PAIS - SECTORES AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SECTOR TERCIARIO 

REGION 
AREA Activos Activos Variación Activos Activos Variación Activos Activos Var iación Activos Activos Variación 

COMUNA 19'52 1960 % 52-60 1952 1960 % 52-60 1952 1960 % 52-60 1952 1960 % 52-60 

(a) (a) (a) (b) (b) 
PAIS . . . . ..... . 629.100 662.379 5,3 405.100 428.862 5,9 101.800 135.758 33,4 805.600 922.095 14,5 
REGION . .. ... . 91.115 98.475 8,1 18.146 16.954 - 6,6 6.113 7.648 8,8 43.750 44.499 1,7 

Mataquito-
Curepto 6.080 7.499 23,3 566 382 - 32,5 185 258 39,5 1.567 1.449 7,5 

Vichuquén 915 1.054 15,2 57 40 - 29,8 25 86 244,0 172 138 -19,8 
Licantén ... 1.294 1.448 11,9 128 63 - 50,8 47 40 - 14,9 447 361 -19,2 

1,,:) Hualañé 1.345 1.560 16.0 106 122 15,1 64 71 10,9 414 409 - 1,2 
""' Curepto .... 2.526 3.437 36,1 275 157 - 42,9 49 61 24,5 534 541 1,3 00 

Curicó ......... 22.633 23.983 6,0 4.157 3.825 - 8,0 1.146 1.107 - 3,4 10.307 10.352 0,4 
Curicó ... .. 5.317 5.934 11,6 2.373 2.133 - 10,1 648 659 1,7 6.419 6.435 0,2 
Rauco . .... 1.606 1.721 7,2 99 60 - 39,4 19 18 - 5,3 255 237 - 7,1 
Teno 4.079 4.375 7,3 205 184 -10,2 126 58 - 54,0 747 749 0,3 
Romeral 2.920 2.933 0,4 81 105 29,6 110 85 - 22,7 475 448 - 5,7 
Sag. Familia 3.142 3.688 17,4 185 139 - 24,9 52 43 - 17,3 414 385 - 7,0 
Malina . . . .. 5.569 5.332 - 4,3 1.214 1.204 - 0,8 191 244 27,7 1.997 2.098 5,1 

Talca .... . . .. . . 16.972 18.569 9,4 6.164 6.275 1,8 1.745 2.560 46,7 13.309 14.249 7,1 
Talca .. ... . 3.148 3.124 - 0,8 5.525 5.732 3,7 1.361 1.482 8,9 11.233 11.977 6,6 
Maule 3.452 3.627 5,1 204 93 - 54,4 115 65 - 43,5 596 528 -11,4 
s. Clemente 4.345 5.089 17,1 241 287 19,1 195 801 310,8 776 944 21,6 
Río Claro .. 2.721 2.730 0,3 107 80 - 25,2 22 157 613,6 349 321 - 8,0 
Pelarco . ... 3.306 3.999 21 ,0 87 83 - 4,6 52 55 5,8 355 479 34,9 

(a ) Aproximación. 
( b ) Incluye además electricidad, gas y agua. 

l''UENTE: Elaboración OR.PLAN VI sobre Censos de Población. 



CUADRO N9 10.b 

DINAMICA DE LA POBLACION ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA (1952-1960) AREAS DE PENCA· 

HUE, LONCO MILLA, CONSTITUCION, CAUQUENES, LINARES, Y PARRAL 

P AIS - SECTORES AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SECTOR TERCIARIO 

REGION 
AREA Activos Activos Variación Activos Activos Variación Activos Activos Variación Activos Activos Variación 

COMUNA 1952 1960 % 52-60 1952 L960 % 52-60 1952 1960 % 52-60 1952 1960 % 52-60 

Pencahue 1.893 2.217 17,1 89 45 -49,4 31 80 158,1 222 250 12,6 
Pencahue .. 1.893 2.217 17,1 89 45 -49,4 31 80 158,1 222 250 12,6 

Loncomilla ..... 7.579 7.805 3,0 1.063 958 - 9,9 461 534 15,8 2.908 2.702 - 7,1 
San Javier . 4.258 4.294 15,6 722 679 - 6,0 330 407 23 ,9 2.106 1.923 - 8,7 
Villa Alegre 3.321 2.881 -13,2 341 279 -18,2 131 127 - 3,1 802 779 - 2,9 

t,:, 
,f>. Constitución 7.001 8.089 15,5 1.018 840 -17,5 498 372 - 23,5 2.752 2.447 -11,1 <O 

Constitución 2.758 3.068 11,2 706 619 - 12,3 389 230 - 40,9 1.960 1.761 -10,2 
Empedrado . 2.184 2.273 4,1 88 52 - 40,9 30 39 - 30,0 256 206 -19,5 
Chanco .... 2.059 2.748 33,5 224 169 -24,6 79 103 - 30,4 536 480 -10,4 

Cauquenes ..... 6.262 6.592 5,3 1.351 977 - 27,7 536 567 5,8 3.026 3.148 4,0 
Cauquenes 6.262 6.592 5,3 1.351 977 - 27,7 536 567 5,8 3.026 3.148 4,0 

Linares ......... 15.062 15.650 3,9 2.532 2.709 7,0 1.043 1.226 17,6 6.656 6.730 1,1 
Linares . .. . 6.629 6.633 0,1 1.832 2.218 21,1 821 1.065 29,7 5.168 5.315 2,8 
Longaví 3.540 3.612 2,0 171 169 - 1,2 72 76 5,6 555 585 5,4 
Yerbas Bue-

nas ...... 2.539 2.669 9,4 101 113 11,9 38 29 - 23,7 350 311 -11,1 
Colbún ..... 2.454 2.736 11,5 428 209 - 51,2 112 56 - 50,0 583 519 -11,0 

Parral .. .. .. ... 7.633 8.071 5,7 1.206 943 - 21,8 468 942 101,3 2.903 3.171 9,2 
Parral 3.879 4.031 3,9 1.016 602 - 21,1 439 759 79,2 2.404 2.694 12,7 
Retiro .... . 3.754 4.040 7,6 190 141 - 25,8 29 183 531,0 499 477 4,4 

YUENTE: Id. al anterior. 
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ARDA: 

CELADE : 

CIDA : 

CIDE.:RE: 

CORA: 

CORFO: 

CORVI: 

CUR: 

DEC : 

DESAL : 

ENDESA : 

!ANSA: ,, 
ICIRA: 

IEP : 

IER: 

INACAP : 

INDAP: 

IPLAN : 

JNAEB: 

ODEPA : 

ODEPLAN: 

OEA : 

ORPLAN : 

PGBR: 

SCT: 

SNS: 

UNESCO: 

UTE: 

GLOSARIO DE SIGLAS 

Agrupación Rehabilit adora de Alcohólicos. 

Centro Latinoamericano de Demografía. 

Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola . 

Corporación Industrial de Desarrollo Regional. 

Corporación de la Reforma Agraria. 

Corporación de Fomento de la Producción. 

Corporación de la Vivienda. 

Centro Universitario Regional. 

Dirección de Estadística y Censos. 

Centro de Desarrollo Social para América Latina. 

Empresa Nacional de Electricidad S. A. 

Industria Azucarera Nacional S. A. 

Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria. 

Instituto de Educación Popular. 

Instit uto de Educación Rural. 

Instituto Nacional de Capacitación Profesional. 

Instituto de De.~arrollo Agropecuario . 

Instituto de Planificación (refundido, actualmente, en el Ins

tituto de Economía y Planificación). 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

Oficina de Planificación Agrícola. 

Oficina de Planificación Nacional. 

Organización de Estados Americanos. 

Oficina Regional de Planificación. 

Producto Geográfico Bruto Regional. 

Servicio de Cooperación Técnica . 

Servicio Nacional de Si:tlud. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

Universidad Técnica del Estado. 
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