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INTRODUCCION 

V 

El presente constituye el prirre r volúmen condensado del Estudio Preinve r sional 
y de Desarrollo Urbano encomendado por la Dirección General de Planificación 
y Presupuestos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de su Ofi
cina de Estudios Preinversionales, a la Organización Profesional para el Estudio 
del Desarrollo Urbano y Rural. DUR. Su c ontenido caratulado "Ante cedentes" dic e 
relación con los antecedentes generales de tipo geográfico, legal, económico -re -
gional y urbano, que permiten establecer· los razgos definitorios de la estructura 
y funciones urbanas propias e inducidas por la microregión. En este volumen 
c ondensado se da lugar sólo a los aspectos más destacados, seleccionados del c ú
mulo de ante cedentes recogidos y evaluados en las etapas preliminares del estudio. 

La exposic ión se sigue con una metodología que va de los aspectos más generales a 
los más específicos. El primer capítulo establece 'el marco macrogeográfico y le
gal de la c iudad y su área y se c omplementa a través del segundo capítulo referen
te a los fa ctores o datos naturales que dominan la región y la ciudad. El tercer ca
pítulo, referente a los fa ctores de pobla c ión, evidencia la existencia de cara cterís -
ticas regionales pro.pías, las cuales enc uentran su explicación a través de los facto
res e conómicos , de infraestructura y equipamiento analizados en el c uarto capítu
lo. En el quinto y último capítulo del volumen se aborda la carac teriz a c ión y zo 
nificación de la estructura urbana, a la luz de los datos espe c ífic os así c omo de 
los antecedentes generales antes expuestos. 

En esta versión c ondensada d e la mate ria se ha prescindido de la transcripción 
detallada de antecedentes numéricos, re servando e l espac io a los jui c ios que re
lacionan, i nte rpretan o evalúan los antecedentes . No obstante, s e da lugar c on 
c ierto de talle al estudio de pobla c ión, por su r e la ción inmediata c on los proble-
m as d e vivienda. Igualmente se ha dado cabida a la m a yor parte de l material 
gráfico que ha servido para analiz a r el hecho urbano, por su valor permanente c o
mo elemento de juicio . Se ha r eservado para el segundo v olúme n, que contiene las 
proposiciones de desarrollo urbano , el dia gnóstico regional y urbano que corre spon -



vi. 

de a una interpretación sistética de las materias aquí expuestas, por cuanto e 
te diagnóstico es inseparable de ciertas proposiciones, particularmente de aqu 
llas referentes a las hipótesis fundamentales de desarrollo poblacional. 

Para los efectos de consultas más detalladas referidos al Primero y Segundo 
Tomos del presente resumen se podría disponer en el Ministerio de Vivienda 
Urbanismo, Oficina de Estudios Pre-inversionales, de los tomos correspondie 
tes a las etapas de Análisis, Diagnóstico y Proposicione s del Estudio Pre-in-

versional de Antofagasta, efectuado por la firma D. U. R. por cuenta del M. I. 1' 



RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Vll. 

L a c i udad de Antofagasta es c api tal de la extensa prov incia de igual nombre, 
q ue ocupa u na i nteresante posición en el contine nte s uda meri c ano. La región es 
de clima desért ico templado con muy escasas precipitac iones, y la c iudad n o 
cuenta con recursos propios de a gua . La región registra u na alta concentración 
urba na en contados núcleos, sie ndo Antofagas t a , Calam a - Chuquicamat a y Toc o
pilla los princ ipales. La c iudaq de Antofagasta es re ceptora de un movimiento 
m i gratorio de cierta importancia, originado en la reg i ón que comprende parte de 
la provincia de T arapacá , parte de la de Ata c a ma y la provincia de Antoíaga sta 
1nisma. Esta 12obla ~ión s e i ncorpora al sector terciario, muy desarrollado en la 
-9:udad ., · A nive l re gional, la principal a ctividad económica es la minería de co 
bre, radi cada en Chuquicam ata y, e n m ucho menor escala en M a ntos B lancos. 
La minería de l s a litre conse r v a una parte de su a ntigua importa ncia, aunque en 
crítico e quilibr io económico. La a gricultura t ie ne una escasa importanc ia. 

El hecho urba no de la· ciudad de Antofagasta está determi nado por la presencia 
del m a r y la cordillera de la co sta , que sólo dej a n una estrecha franja h abita
ble . El clima desértico y la falta de a gua d~terminan la fisonomía de la ciu
da d, en la cual e l puerto tiene un pape l de primera importa ncia . L a ciudad se 
extiende e n longi tud de norte a sur y se organiz a según tres sectores, siendo e l 
Norte industrial y populo so . el Centro comercial y e q u ipador, y e l Sur , resi ..: 
dencial c ultural y de es parcimi ento . 

La ci udad de Antofagasta constituye la principal aglomeración urbana en una ex
tensa r egió n desé rtica . Frente a las fluc tuaciones d e la economía mi~ d e 
terminadas po r el mercado internacional, la ciudad a ctúa como un centro regula
dor y distribuidor d e poblac ión , a t ravés de sus ~ c tividades del sector terciario . 
El .funcionamiento urbano s u fre alguna s i nte r fe r e n c ias, provocada s p rincipalme nte 
por la e xis tencia, por raz one s histórica s , de los patios de ferrocarril en las 
proximidades d e l centro . 



l. E l Ma r co de Referencia 

l. l. Situación y límites. 

l. 

El puerto de Antofagasta se s itúa muy prox1mo a l trópico de Capricornio, a 
l. 120 kilómetros de S a ntiago y 600 de Ar i ca, distancias me didas en línea rec
ta. La c i udad e s c a pital d e la p rovi nc ia de i gua l nombre, que con 125. 000 ki
lómetros cuadrados c ubre un 17% de la supe r ficie tota l territor ia l d e l país . A 
la latitud de Anto.fagas t a s e r egistra la máxima extensi ón d e e s t e a oeste del 
cuerpo conti nental d e l país, con 3 7 0 kilómetr os. La p r ovi nc ia tiene 500 kilóme 
t r os de c osta sobre e l P acífico y lim i ta a l norte con la p r ovi nc ia d e Tarapacá, 
al este c o.n la República de B oliv ia y la República Argentina , y a l s ur con la pro 
v i nc ia de Ata cama . 

A ntofagasta t i ene una expectabl e pos1c 1on geográfica sobr e e 1 c ontinente Sud - Ame -
r icano , i l ustrada en e l gráfico a djunto. Se i ndican a l g u na s d istanc ia s lineales de 
Antofagasta a puntos d e l contine nte y sus equivale ntes en terr itorio nac ional : 

Distancia de Ant ofagasta a: 

Salta y Va llenar 
·oruro y Coquimbo 
Asunción y Talca 
Lima y Concepción 
Sao Paul o y Puerto Aysén 

500 K m. 
700 Km. 

1. 300 Km . 
l. 500 Km . 
2. 500 Km. 

·Estas d i stancias medidas line almente se ha r án• más ·reales a medida· que mejoren las 
v ías d·e comunicación y medios d e transportes y los acuerd os dip lomático_s faciliten e l tra!l 
sito d e mercaderías y el c omer c io entre las naciones,del Pací fico y las reg ione s inte -
r iore s de 1 continente . La inaugura c ión d e una línea aérea regular entre Antofa
gasta y Salta y la concertación re c iente de convenios c on Paraguay marcan eta 
pas de esta evol uc ión. 



l. 2 . Estruc tura polític o - admi
nistrativa . 

Prov i ncia de Antofagasta - C apital Anto.fagasta 
125. 306 Km.2 - 4 Depar tame ntos. 

2 . 

Departa mento C omuna Area Km.2 C abece ra Munic ipal 

Toc opilla 
c a p . Toc opi lla 
16 .38 5 Km. 2 

El Loa 
c ap. C alama 
42.9 34 Km.2 

A nto.fagasta 
cap. A ntofa gasta 
42 . 9 00 Km2 

Taltal 
c ap. Taltal 
2 3. 697 Km.2 

T-oc opilla 
6 Distritos 
Toc o 
5 Distritos 

Calama 
7 Distritos 

Mejillones 
2 Distritos 
Antofa.gasta 
6 Dist.ritos 
Aguas Blancas 
2 Distritos 
Sierra Gorda 
5 Distritos 

Taltal 
6 Distritos 
Catalina 
3 Distrit os_ 

4 .87 S 

11.510 

42. 9 34 

4 .244 

3.91 6 

12 . 533 

21. 598 

8.887 

14. 8 10 

To c opilla 

T o c opilla 

C alama 

Mejillo nes 

Antofagasta 

Antofagasta 

A n t o fa gas ta 

Taltal 

T a ltal 



1. El Marco de Referencia 

l. l. Situación y l ímites. 

l. 

El puerto de Anto.fagasta se sitúa muy próximo a l t rópi co de Caprico rnio, a 
l. 120 kilómetr os de Santiago y 600 de Arica, dis tancias me di'da s en l ínea re c 
ta. La c iudad es c apital q~ la prov i ncia de igual nombre, que con l?,5. 00 0 k i 
lómetros cuadrados cubre un 17% de la superfic ie t otal territorial del país. A 
la latitud d e Anto.fagasta se registra la máxima ext ensión de este a oeste de l 

· c u e rpo conti nental del país, · con 370 kilómetros. La provi ncia tiene 500 kilóme 
tros de costa s obre el Pac ífic o y l imita al norte con la provincia de Tarapac á , 
al e ste con la República de Bolivia y la República Argenti na , y al sur con la pro 
v i ncia de A ta cama. 

Ant o.fagasta t i ene una expectable p os i c ión geográfica s obre e l conti n e nte Sud - Ame 
ricano , i l us trada en el gráfico adjunto . Se i ndican algunas distancias lineales de 
Antofagasta a puntos del conti nente y sus equivale ntes en territorio nac ional: 

Distancia de Antofagasta a: 

Salta y Va llenar 
Oruro y Coqu imbo 
Asunción y Talca 
Lima y Concepc ión 
Sao Paulo y P uerto Aysén 

500 Km. 
7 00 Km. 

1. 300 Km. 
1 . 500 Km. 
2. 500 Km . 

Estas distancias medidas line a lmente se harán• más ·r e ales a medida· q ue mejoren las 
v ías d·e comunicac ión y medios de transportes y los acuerdos dip lomáti co~s faciliten e l trag 
sito de mercaderías y el comerc io entre las naci one s ,del P a c ífico y las re g i ones i n te -
riores del continente. L a inaugurac ión de u na línea aérea re gular e ntre A ntofa
gasta y Salta y la concertación reciente de c o nvenios con P a ra guay mar ca n eta 
pas de esta evoluc i ón . 



l. 2 . Estructura polític o - admi
ni s tr.ati va. 

Provi ncia de Antofagasta - Capital A ntofagas t a 
125. 306 Km.2 - 4 Departame ntos. 

2 . 

Departamento Comuna A rea Km. 2 Cabec era Municipal 

Toc opilla 
cap. Toc opilla 
16 . 3 8 5 Km2 

El Loa 
cap. Calama 
42. 9 34 Km.2 

A ntofagasta 
c ap. A ntofa gasta 
42 .9 00 Km.2 

Taltal 
c ap. Taltal 
23 . 697 Km2 

Tocopilla 
6 Distritos 
Toco 
5 Distritos 

Calama 
7 Distritos 

Mejillones 
2 Distritos 
Anto.fagasta 
6 Dist ritos 

~. 87 5 

11.510 

42.934 

4 . 244 

3. 9 16 

Aguas Blancas· 12. 533 
2 Distritos 
Sierra Gorda 21. 598 
5 Dist ritos 

Taltal 
6 Distritos 
Catalina 
3 Distritos_ 

8.887 

14.810 

T o c o pilla 

To c opilla 

Calama 

Mejillones 

A ntofagasta 

Antofaga s t a 

A ntofagasta 

Taltal 

Tal tal 
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l. 3. Leyes especial~s para e-l 
área. 

3 . 

Desde que sobrevino la crísis e.e l~ -industria salitrera, las provincias del no.r -
t~, incluyendo ·Antof~ga?!ª, Í~<:!ron -obj~to de preocuwción p~r parte .de los su
-Ce'Sivos gobter1;1os p,ro.cu:pwdo todos eilo~ ~nc~nt~var -a:.ctiyi~adt_!~ product~vas. Es
ta política de es-tímulo a l9-s activia-aqes r-egi(?11~.l;es está contenida en numero,sas 
disposiciones \e gal~~ ~ás o. nienos tli~P,~r-sas .. Consis1e p:r;-incipalmente en fran
quicias a~uaner~~ para la internació1;1 de capitales y equipos industriales así co
mo de producto,s alimentici<.>s básicos; además contempia excenciones tributarias 
a los producto~ regionales y su.s insumos, principalmente los desfinados a la ex
portación, que se extienden ·a la re.uta de empresas pr,oductoras regionales. 

Al amparo de estas disposiciones legales se héi!,n desarrollado algunas industrias, 
principalmente mineras y pesqueras. Particular interés revi.ste la ley de zona 
franc a alimenticia, a través df;! léi; cual se ha facilitado. el abastecimiento de pro
ductos alimentici~s bás_icos para el consumo \ocal, satisfaciendo una aspiración 

regional. 

En forma esquemática se indican a continuación las disposiciones legales que in
t eresan a la provincia, señalando si benefician a la agricultura, pesca ·,minería, 

industria o cons _1,1mo. 

L~y 98 39 
D. Hda. 69 73 (19 56) 
D . E -e o n. 1 2 7 2 ( 1 9 61) 
D.E c o n . 2 ( 1962) 

Ley 10.270 
modific. Ley 11.127 

Agricultura Pesca Min~r-ía Iaqu~tria Comercio. 

X X· X X 

X 



4. 

Agricultura Pesca Minería I ndu.stria Comercio 

..... . Ley 11. 828 . X 

Ley 16 .255 
.Ley 16.425 
Ley 16.464 . 

DFL 331 (1953} 
Ley 11. 897 X 

Ley 12. 858 
, 

Ley 12 .9 37 X X X X 

D. 3 3 7 ( 19 59) 
Ley 15.575 Art . 107 
Ley 16. 253 Art. 25 

DFL 257 ( 1960} _ X 

DFL 258 ( 19 69 } X X X X X 

DFL 266 (1960} X 

Ley 15.575 A rt . 107 

Ley 16 .253 Art, 25. 

Ley 1 5 . 575 X X X X 

Ley 16.253 Art. 25 

Ley 16. 528 X X X X X 

D.Hda . 2198 ( 1966) X X X X X 



2. Factores Naturales. 

5. 

El carácter y hábito de la zona de .Antofagasta está determinado por el cli-
ma desértico que predomina en e lla . Las precipitaciones son nulas en la ma 
yor extensión del desierto de Atacama pero en la zona cordillerana alcanzan 
a alimentar los escasos recursos de agua disponibles. Las condiciones del 
c lima desértico se expresan en la falta de una estructura a graria de c onside -
ración y en e l elevado c ·osto que implica el abastecimiento de agua para la po 
b la c ión y las i ndustrias . 

Desde e l punto de vis ta b ioc limático se distingue una zona c ostera, una zona 
c entral y una zona marginal de altura . La ciudad de Antofagasta está empla
zada en la zona costera, caracterizada por temperaturas suaves y una nubo
s idad baja , relativamente persistente. La zona b ioclimátic a central c onstituye 
el desierto de Atacama propiamente ta l y está expuesto a una intensa radiac ión 
solar y a .fuertes contrastes de temperatura entre el día y la noche . La zona 
marginal de a ltura capta algunas precipitac iones, pero sus temperaturas se 
mantienen, en general muy baja s . 

En la es t ructura .fisiográfica del área de Antofagasta destaca la exis tenci a de 
la cordillera de la costa y la cordillera de l os Andes. L a c ordillera de l a c os -
ta se levanta a br uptamente desde el mar, dejando lugar sólo excepciona lme nte 
-a l desarrollo le una planicie litoral. Esta cir c unstanc ia se maní.fiesta en la 
forma a la r gada de la ciudad de Anto.fagasta y c onstituy e por -demás un obs t á 
culo para e l desarrollo de las vías de c omunica c ión. Desde la vertiende orien 
tal de la c ordillera de la costa hacia la cordillera de los Andes se extie nde 
un vasto pla no i nclinado, c on cerros y c ordones testig os, que c onforma el de 
sierto de Atacama . La cordillera de los andes se carac teriza a esta latitud 
por 1-os c onos volcánicos de gran altura y formas suaves que se levantan sobre 
una altiplanicie. Constituy en un obstác u l o para la s vías de c omunica c 1on , in
ternacional , principalmente por la al.tura de los pasos y e l rigor del c lima. 



3. Población. 

3. l. La Población a nive l del marco 
p rovincia l 

6. 

La ciudad de Antofagasta, encuadrada en este marco natura l , posee un c lima 
benigno, de escasas y débiles precipitaciones, agradables temperaturas que 
nunca baja n de 5º C. ni suben de 30ºC. , y una humedad relativa que oscila 
en to r no a 75%. Estos fa ctores , favorables, por sí solos, son i nsufic ie n t es pa
ra justificar e l emplazamiento urbano en un lugar carente absolutamente de 
agua, restringido entre la cordillera de la costa y el m ar , y q ue no posee un 
puerto natural. 

En la a cti tud huma na frente al ambiente geográfico, cabe destacar la generali
zada fa lta de previsión frente a c ontingenc ias climáticas que, aún c uando se pr 
sentan con p oca frecuencia, se c uentan dentro de l o que puede sucede r cada 20 
ó 50 años . Se ha registrado hace poco tiempo e l caso d e un temporal d e lluvia 
y v iento de relativamente poca importancia constituido en un verdade r o desastr 
para la ciudad. Particularmente se r i o en el hecho de no contemplarse, en e l 
esquema urbano, una vía d e desague natural para algunas quebrada s , como lad 
Salar del Carmen; al c onducir agua, barro y p iedras en c ircunstancias c limá
ticas excepcionales, podría ser causa de destrozos y desgrac ias personales. 

Por la extraordinaria importancia que reviste para la región y la c iudad de A 
tofagasta el problema del agua, se acompaña al presente volumen un a nexo de s 
tinado a desarrollar el tema en forma g lobal. 

La evolución de la pobla ción provincia l durante e l presente siglo, cor responde 
a un desarrollo dis c ontinuado, según puede observarse en las cifras siguientes: 
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CUADRO Nº 1 

Evolución Población Provincia d e Antofagasta según Censos . 

Año Población Tasa % anual Relaciones c/r del país 
Censo Total c/r censo ant. o/opobl. Tasa 

1907 113. 323 8 . 18 3. 51 5. 38 
1920 122 . 330 º· 62 4.62 º· 56 
1930 178 . 756 3.28 4. 17 2.34 
1940 145 , 147 - 2. 06 2.89 l. 27 
19 52 184. 824 2. 15 3. 12 l. 48 
1960 215.219 l. 79 2. 92 O. 70 
1967 253. 000 2. 69 3.00 l. 00 

FUENTE: Dirección de E stadístic a y Censos (D . E.C.) 
Cifras 1967 corresponden a estimaciones DUR. 

Sin embargo, es posible advertir que desde 1940 se perfila una te ndencia estabi
lizadora . Un hecho bastante significativo corresponde a la relativa constancia d e 
la participación poblacional con respecto al país. 

Si se consideran los valores correspondientes a l período 1940 -1960 , se observa , 
desde un punto de vista de distribución territorial , una tendencia a la conc ent ra
c ión en áreas e specíficas, en d e trimento de otras . Aprovechando para destacar 

. este aspecto . . .la s cifras por comunas, se ha elab orado el c uadro de va lores sig uie n 
te: 



CUADRO Nº 2 

Concentración de la Población 

Comuna Participación 
% c/r al total 
en 1960 

Tocopilla 10.3 
Toco 7.6 
Calama 2 6.6 
Antofagasta 41. 5 
Mejillones l. 7 
S ierra Gorda 7.0 
Aguas Blancas º· 1 
Taltal 2. 8 
Catalina 2 . 4 

Total Provi ncia 100.0 

FUENTE: D.E.C. 
E laborac ión DUR. 

Variación en Tasa de 
el pasado 

19 40-1 960 

- l. 6 
- 3.3 

+ 5. 7 

+ 6.3 

- 0.3 
- 2.9 
- 0.3 
- 3.6 

c re c im . a c um . 
anual (%) 

l. 24 

º· 13 
3.08 
2. 72 
l. 28 
0.22 

- 2.99 
- 2. 18 

l. 97 

l. 94 

Densidad 
hab/km2 
en 1960 

4. 55 
l. 11 
l. 33 

22. 80 
0.86 
0.69 
0.02 
0.66 
0.35 

l. 71 

8. 

Esta s c ifras verifican una definida tendencia a concentrar la población en las 
c omunas de Ca lama y Antofagasta. Mantienen una situación estacionaria To co 
pilla, Mejillone s y Catalina: no tiene significación la comuna de Aguas B lancas 
y presentan u n proceso de d espoblamie nto las comunas· de Toco, Sierra Gorda y 

Ta ltal. 

Analizando más profundamente la concentración de poblac ión a nive l de los c en
t ros poblados, es decir, aque llos que significan sobre e l O, 1% de la pobla c ión to-



9. 

tal, se aprecia lo siguie nte: 

- Una clara tendencia a la disminución del número de centros poblados , espe
c ialmente de la categoría de centros menores. Así, de 21 centros poblados 
existentes en 1940, sólo 13 permanecen en 1960. 

- Gran inestabilidad de los c entros poblados. En efecto d e 29 c e ntros que tu
vieron ·existencia en el período sólo 13 existieron perm anentemente. 

- Una concentra c ión poblacional equivalente al 7 5% de la pob lación en sólo cua
tro centros poblados estables . Esto indica además que sólo algunos de los 
ce ntros poblados t ienen ve rdadera significación como a sentamientos humanos. 
El pe lig r o de despoblamiento por retiro de los r ecursos de agua , de los pe
queños centros pob lados cordilleranos , desde Ascotán hasta Peine , c uyo cen
t ro principal es San P edro de Atacama . Esto puede significar la desapari
ción de una pob lación autóctona de origen ar caico, muy adaptada a la e colo
gía regional, c on una c ultura original. El futuro desarrollo de la reg1on cor -
dillerana quedaría así c omprometido (minería de altura, pequeña agricultura, 

turismo). 

Sobre la base de estas c onclusiones, se ha clasificado el conjunto de centros 
poblados estables en tres grupos: centros poblados estables principales (P) c en
tros poblados e stables secundarios (s), y centros poblados estables salitreros 

(S). 

Las c ifras que destacan lo expuesto , se exponen a continuación: 
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CUADRO Nº 3 

Evol ución de centros poblados de la provincia d e Antofagasta . 

Comuna % d e población sobr e e l tota l prov. C lasif. 
Centro poblado 19 40 1952 1960 

Tocopilla 
Tocopilla 12 . 1 10. 5 9.9 p 

Toco 
María E lena 6.3 5.2 4. 5 s 
Coya Sur l. 6 1. 0 l. o s 
J. F. Vergara 2.4 l. 8 l. 8 s 

Calama 
Calama 3. 4 7.0 12 .4 p 
Chuquicama ta 13 . 2 13 . 0 11. 5 p 
Sn. Pedro de Atacama 0.2 º· 3 0.2 s 

Antofagasta 
A rito.faga sta 33 . 8 33.8 41. 2 p 

Mej illones 
Mejillones l. 8 l. 7 l. 6 s 

S i e rra Gorda 
Pedro de Va ld ivia 4 .6 6.0 5. 1 s 
Baque da no 0 .4 0.5 º· 5 s 
Mantos B la n cos º· 1 º· 8 s 

Talta l 
Ta ltal 3.9 2. 7 2 . 5 s 

FUENTE: Censos 19 4 0, 1952 y 1960 D. E . y C. 
E labor aci ó n DUR. 
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En r esum en y de acue rdo con la clasificació n planteada, es pos ible a dver tir la 
fuerza de atracción para concentrar la población de l os centros principale s : 

CUADRO Nº 4 

Clasificación de Centros Poblados 

1940 1952 1960 

Centros Principales (P) 62,5 64. 3 75.0 
Centros Secundarios (s) 6.3 5. 2 5.6 
Centros Salitreros (S) 14. 9 14. 1 12. 5 

Total 83. 7 83.6 93. 1 

FUENTE: Cuadro Nº 3. 

L os aspectos hasta aquí analiza'éios permiten prever que el fenómeno de movili
dad poblacional, medido a través de los saldos migratorios, debe ría confirmar 
las tendencias de concentración de población en los centros principales o pol os 
de atrac ción. Para observarlos en términos cuantitativos, se ha elaborado el 
cuadro siguiente sobre la base de estudios al respecto efectuados por la Dire c 
ción de Estadís tica y Censos y el Instituto dé E conomía de la Universidad de 
Chile. 



Comuna 

Tocopilla 
Toc o 
Calama 
Antofagasta 
Aguas Blancas 
Mejillones 
Sierra Gorda 
Taltal 
Catalina 

Total Prov inc ia 

FUEN TE: D . E. y C. 

CUADRO Nº 5 

Saldos Migratorios 

Saldo Migratorio 
entre 1940-1960 

- 3 . 971 
- 9. 408 
+ 4. 740 
+1 8 .466 

454 
- 6.216 
- 5. 778 

1 69 

- 3.09 1 

Instit uto de E conomía U. de Chil e . 

1940-1960 

T asa Media 
a n ual (%) 

- 0.9 7 
- 2.83 
+ o. 52 
+ l. 26 

- 0.68 
- 2.04 
- 3. 72 

- º· 18 

- 0.08 

12 . 

Sin embargo , e s ne cesario hacer notar qu e la m ov ilidad n o ha seg uido, en est e 
período, una tende ncia definida. Por el contrario a m bos períodos intercensale s 
comprometidos, esto es, 1940-1952 y 19 52-1960 s o n de carac t erísticas opuestas . 
El primero con una tasa i nmigrat oria media a n ual de O. 47% signific ó u n inc rem e 
to de 9. 000 personas en la prov i ncia . El segundo, c o n una t asa emig ratoria de 
- O. 68% significó un decremento de - 12 . 00 0 personas. 

E ste fenómeno tiene su expl icación e n la s flu ct uac ione s d e la a c tiv idad m i nera, e s 
pe c ialmente la crisis en la a c tiv idad salitre r a , la que ha producido u na n e cesida 
d e c o ncentración en algunas ofic i nas importante s y moder nas y e l desaparecí-



Definición de una estructura 
poblacional microregional 

13. 

m ie nto o e l abandono de numerosas oficinas antiguas. 

Para establecer u na definición de una estructura poblacional microregional , se 
han considerado los aspectos planteados en el a c ápite anterior y un análisis de 
la población activa, por r amas de actividad en cada comuna, según las cifras 
censales de 1960. 

Este último aspecto se detalla a continua ción en los cuadros que siguen a la defi 
nición del c riterio adoptado. 

En un primer c uadro se han agrupado las diferentes ramas de acti v idad de ca 
da comuna de a cue rdo c on el g r ado de signific a c i ón que ellos t i enen tanto en la 
comuna propiame nte tal como al nivel provincial. 

Para esto se han definido arbitrariamente grados de signific a c ión de acuerdo con 
la siguiente escala: 

Grado de Significación de cada R a ma de Actividad e n la c omuna 
propiamente tal. 

Alta. 

Media. 
Leve. 
Nula. 

cuando el % de pob lac ión a ctiva de la rama de a cti v idad en cue s tión, 
c on relación al total de activos de la comuna, es mayor de 50%. 
e uando este % está e ntre 10 y 50% 
cuando este % está entre 2 y 9, 99% 
cuando este % es menor que 2% . 

Grado de significación de cada Rama de Actividad en la comuna 
· con relación a la prov incia 

Alta. 

Media . 
Leve . 
Nula . 

c uan do el % de pob lac ión a ctiva de la rama de a ctividad en cuestión, con re -
lación al tota l de activos de esa r ama en la provi ncia, es mayor de l 40%. 
cuando este % está entre 20 y 39 , 9% 
c uand o e s te% está entre 5 y 19,9% 
c uando este % es menor d e 5%. 

En un segundo cuadro, la clasificación se ha hecho de acuerdo al mismo criterio 
en cuanto a l grado de significación , pero considerando las columnas frente a 
cada rama de actividad económica. 
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CUADRO N 6 

Grado de Significación de cada rama de la act ividad 
.,. 

economica en la comuna 

y su relación respecto a l a provincia 

Comuna Rama de GRADO DE SIGNIFICACION 

Actividad Comunal Provincial 

Alto Medio Leve Insignif. Alto Medio L eve Insig. 

Tocopilla o X X 

1 X X 

2-1 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X X 

7 X X 

8 X X 

Toco o X X 

1 X X 

2 - 3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X X 

7 X X 

8 X X 

Calama o X X 

1 X X 

2 - 3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X X 

7 X X 

8 X X 



1 5 . 
GRA DO DE SIGNIFICACIO N 

Comunal Provincial 
Comuna Rama de Alto M e d io L eve Insign . A lt o M edio L eve Ins i gn . 

Actividad 

Antófagasta o X X 

1 X X 

2 - 3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X X 

7 X X 

8 X X 

Mejillones o X X 

1 X X 

2-3 X X 

4 X X 

5 X x · 
6 X X 

7 X X 

8 X X 

Sierra Gorda o X X 

1 X X 

2-3 X X 

4 X X 

5 X X • 
6 X X 

7 X X 

8 X X 

.... 
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16 . 
GRA DO DE SIGNIFICA CIO N 

Comunal P rovincial 
C om una Rama d e Alto Medio L eve Ins ign. A lto M ed i o Leve Ins ign . 

Activi dad 

A guas Blancas o X X 
1 X X 

2 - 3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 

Taltal o X X 
1 X X 

2~3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 X X 
8 X X 

Catalina o X X 
1 X X 

2-3 X X 
4 X X 
5 X X 

6 X X 
7 X X 

8 X X 

Fue nte: E labo r a ción D UR a part i r d e población activa. C en s o d e 196 0 . 
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Las · agrupaciones p o r rama de activ idad económic a cor r e s ponden a la que uti 
liz a e l Cen so y son: 

O Agricultura y Pesca 
1 Minería Extractiva 

2-3 Industria Manufacturera 
4 Construcción 
5 Electrtcidad, Gas, Agua y Serv. Sanit. 
6 Comercio 
7 Transporte 
8 Servicios 

Se pu'ed e observar en · e l cuadro anterior que existen actividades económicas de 
importan cia a nivel provincial tan sólo en Galama y Antofagasta y e n el re s to , 
l a imp ortancia r ·e lativa de las diversas activ idade s no · alcanza a t :ene r significa
c ión p rovi n cial, de acuerdo a la definición arbitraria de grado de s ignificación 
señalada anteriormente. 

Para a c larar
s e clasifica la 

,, . 
econom1cas . 

más el panorama general, se inc luye el cuadro N 7, en que 
participación relativa de , c ada comuna fr ente a las actividades 

CUADRO N ... 7 

Grado de · significación de cada comuna frent e a cada rama de actividad. 

Rama de 
Actividad 

Agricultura 

Alta 

GRADO DE SIGN IFICACION 
Eh la ' Comuna 
M e dia Leve 

Toc opilla 
Calama 
Antof. 
Mejill. 
Taltal 

D.e la Comun a: en la -Provincia 
In sign. A lta Media Leve Ins i gn . 

T oco Calam. Antof. Toc opilla 
Tal Tal 

Toco 
Mejill. 
S. Gor . 
A . B l. 
Catalin . 

S. Gorda 
A . B l. 
Catal. 



Ramac d e 
Actividad 

Minería 

Industria 

Construc -
cion 

Energía 
Agua, 
Gas 

18. 

En la Comuna De la Comuna en la Provi n c ia 
Alta Media 

Toco Tocop . 
S. Gor . Calam. 
Catal. M e jill. 

A . Bl. 
Taltal 

. Calam. 
Antof. 
Mejill. 
Tal Tal 

. Calam. 
Antof. 

Leve Insign . A lta Media Leve Insign . 

Ant of. Toco 
Calam. 
S. Gor. 

Tocop . Toco . Antof. Calam. 
S. Gor. 
A. Bl. 
Catal. 

Tocop. Toco'. Antof. . 
T.a l Ta.1 Mejill. 

S. Gor. 
A. Bl. 
Catal. 

T ocop. Antof. 
T oco 
Calam. 
Anto f. 
Mejill. 
S. Gor. 
A. Bl. 
Tal Tal 
Catal. 

Calam. 

Tocop . 
Antof . 

Mejill. 
A. Bl. 

Ca.tal. Tal '.Tal. 

Tocop . Toco 
M e jill. 
S . Gor. 
A . Bl. 
Tal Tal 
Catal. 

Tocop. Toco 
Mejill . 
S. Gor . 
A. Bl. 
Tal Tal 
Catal. 

Tocop. Mejill. 
Toco S. Gor. 
Calam. A. Bl. 

Tal Tal 
Catal. 



19, 
R ama de En l a C omuna D e l a Comun a en l a P r ovincia 
Act i vidad Alta M edia Leve Insign. Alta M edia L eve Insign. 

Comercio Antof. Toco.p. A . B l. Antof. Tocop . Toco 
Toco C alam. Mejill 
Cala m . S . Gor . 
Mejill. A . B l. 
S. Gor. T a l Tal 
T altal Cata!. 
C ata!. 

Transpor - Mejill •. Tocop. T oco Cata!. Antof. Tocop . Toco 
te A.Bl. A ntof. Calam. Cal am. S. Gor . 

T al Tal S. Gor. Meji ll. A . Bl .. 
Tal. Tal 
Cata!. 

Servici os Tocop. Toco Ant of. Calam. Toc op. Toco 
Cal am. S. Gor . Mejill. 
Antof. A.Bl. S . Gor. 
MejilL Cata !. A . Bl. 
T al Tal Tal Tal 

Gata!. 
No Defi - T a l Tal T ocop. Antof. Calam . Tocop . Mejill. 
nido Toco T oco S . Gor. 

C alam. A.Bl. 
Ant of. Tal Tal 
M e j ill. Cata!. 
S~ Go r . 
A. B1~ 

FUENTE : Cu a d ro N-6. E l a b o r ación D UR a pa r tir Censo 1960. 



Los cuadr os pres entados y analizados conjuntamente c on las c i fras d e pobla 
ción presentado s en el capítulo 3. l., permiten definir la situación actual de 
la provincia, en que se constata que a pesar d e s u gran extens ión, la pobla
ción s e sitúa en unos pocos centros poblados. Aparte de los tres puntos ubi 
cados e n la costa: Antofagasta, Tocopilla y Taltal, ' en las vastas re giones inte 
riores, sólo se encuentran l os núcleos Chuquicamata - Calama y P e dro de Val
divia - María Elena, que en conjunto agrupan un noventa por ciento de la pobla
ción detectada en el Censo d e 1960 y sin duda, un monto superior en la actua
lidad, en razón del acelerado crecimiento de la ciudad de Antofagasta . 

Cada uno de estos centros juega un rol en el ámbito provincial. 

Tocopilla constituye la puerta de salida del salitre de la gran minería, y cen
tro de generación d e energía eléctrica para la Gran Minería del Cobre. Esto 
l e da el carácter de una ciudad que presta servicios a los grandes centros mi

neros estables de la provincia. 

Antofagasta, centro administrativo, cultural y funcional de la provincia, es ade -
más punto de embarque al exterior de la producción de faenas mineras tan im 

portantes como Chuquicamata y Mantos Blancos. 

Centraliza gran parte de las actividades comerciales y prestaciÓN de servicios 
conc entrando también el núcleo industrial de la provincia. 

Tal tal, Última ciudad costera, ha ido perdie ndo importancia, ya que su prin 
cipal vinculación ha sido con e l distrito salit re r o de Catalina, cuyas Oficinas 
han ido paralizando paulatinamente, quedando en la actualidad en funciones só
lo la Oficina Alemania. Su actividad económ ica ha quedado limitada a faenas 

pesqueras. 

Chuquicamata-Calama, constituyen un núcleo de importancia e conómica funda-
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mental d entro d e la provincia por se r el principal cent ro minero d e l paí s . Como 
ya se mencionó sus v inculaciones son m uy est rechas con Ant ofagasta y T ocopi 
lla. 

Fina lmente , a unq u e ha p e rdido impo r tancia relativa, e l conjunto Pedro d e Va l 
d ivia-M a ría Ele na forma e l princ ipal centro salit r e r o d e l p a í s . Sus r e lacio n e s 
con Antofagasta e stán r epre s e nta das por e l intercambio c omercial y de abas t eci 
m ien to , y c o n T ocopilla, fundamentalmente p o r el transporte d e su producci ón. 

L os cent ros pr e s entados y el conjunto de sus relac iones básicas fijan un área d e 
ínter - a cción que bie n puede ser repres entada p o r un t r iángu lo, cuyos v é rtices s e 
r ían Antofagasta, Toc opilla y e l núcleo Chuquicama ta - Calama. El á r ea de est e 
t riángulo i ncluye las Oficinas Salitreras Pedro d e Valdivia y María Elena, y el 
mineral d e Mantos Blancos. 

Consolidando e sta situación, se hace presente la infraes tructura de distribución 
d e agua, en la c ual los polos definidos compite n por los limitados recursos <lis -
pon ibles. 

La otra m ani fes tación física de este triángulo está cons t ituida por los caminos 
pavimentados que unen los centros señalados. 

Las r e l a ciones dese ritas determinan la situación de Taltal, que queda práctica 
m ente excluÍda de e ste conjunto, tanto por sus c a racterísticas económicas como 
por su falta de conexión,··con los demás centros. 

Se concluye entonces de ' los aspectos analizados, que existe n tres polos pobla
cionales interrelacionados: 

-Antofagasta 
-Calama 
- Tocopilla 

Con una posición relativa, en cuanto al nivel d e importancia, en ese mismo or-



3. 3. La población a nive l d e l 
marco urbano. 

22. 

den. Mejillones, en consi dera ción a su poca distancia , pued e ligarse a Antofa
gasta p articipa n do del sistema p o r estar incluÍd o en el t riá ngulo que fo r m a n 
los p o l os mencionados . E l r e sto, forma un c on glomerado indepen di en t e , de baja 
participación r e lativ a y ligado a e s te sistema m i c ro - r e gional sólo- p o r r a zones 
administrativas . 

Dada la signi f i c a tiva participación relativa que le cabe a la ciudad de Antofag as -
ta con respe c t o a la población provincial, su d e sarrollo demográfico ha seguido 
aproxim adamente a la evolución de la provincia. Sin e mbargo, debe aclarars e 
que a pa r tir d e 1940, el crecimiento se ac e l e ra considerablemente como: lo re
fle jan las cifr as siguientes : 

CUADRO N~8 

Evolución Poblaciónal Ciudad de Antofagasta 

Año Población Tasa % Relación % Relación c/r 
Curso Total Anual c/r prov. Tasa nacional 

1907 32 . 496 7.58 28.7 5 . 1 

1920 53 . 531 3. 91 31. 1 3 ; 5 
1930 53.591 o. 0 1 3 0 .0 
1940 51. 107 -º· 47 35 . 2 - 0.3 
1952 62 . 844 1, 83 34.0 1. 3 
1960 89. 287 4. 17 41. 5 1. 6 
1967 121. 200 5. 12 48.0 2. O 

FUENTE: Direcci ón de Estadí sticas y Censos. 1967 Estimación DUR . 

Se desprende de est os val ores que l a población se ha duplicado en sus Últimos 
quince años; esta situación se rep etiría en l os próximos quince de mantenerse 
la tendencia actual. ; 
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Incuestion abl e m ent e , e l mov imi ento inmigratori o t i ene t razos d e s e r bast ante s i g 
n ificativo . Par a conoce r lo e n detalle se ha a nalizad o el pe r íodo 1952-60, c alcu 
land o l a p oblación por su e str uctu r a d e edades y l a s tasas d e s upe r vivencia nacio 
nal. 

La c ompar·ación con cifras c ensale s, lleva al si gui ente r e sume n por g rupos d e 
edad: 

Saldos migratorios por edade s en e l p e ríodo 19 52-60 para la c iudad d e A nto fagasta 

G rupo d e E dad Saldo imnig ratori o % c/r a l t o t a l 
1952 - 60 

o - 9 4. 9 05 29.4 
10 - 19 6.078 36 .5 
2 0 - 29 1. 3 16 7.9 
3 0 - 3 9 l. 427 8 .5 
40 - 49 l. 364 8 .2 
50 - 59 77 6 4.6 
6 0 - 6 9 53 5 3 .2 
70 - 79 190 1. 1 
8 0 

,, 
y mas 104 0. 6 

Tota l 16 . 69 5 1 OO. O 

F UENTE: Dirección d e E s tad í s tica y Censos. Cen sos 1952 y 1960 . 

Sobre l a bas e d e estas cifra s es posibl e d efinir aproximadame nte l a composición 
d e l a p ob lación d e 196 0 r eferi da a l a exist ente en 1952 en l os términos sigu ien 
t es : 
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Composición Población de 1960 con base población de 1952 para la ciudad de 
Antofagasta 

Sobrevivientes de 1952 
Crecimiento vegetativo propio 
Inmigrantes 
Crecimiento inducido 

Total 

54.952 
17.640 
12.695 
4.000 

89.287 

FUENTE: Censo · 1952. Elaboración DUR. 

% 
61.6 
19.7 
14.2 
4.5 

1 OO . O 

Es important e destacar que del total de inmigrantes, más del 70% es menor 
de 30 años, lo que afecta la composición por edad, como se apreciará más 
adelante. 

De acuerdo c on las estimaciones de población a la fecha, el saldo migrato
rio en el período 69-67 ha significado un total apiroximado de + 15. 000 per
sonas. 

Incue stionablemente, de acuerdo con los antec e dent e s expuestos este movimien
to tiene su origen fundamentalmente en la misma provincia y obedece al de
caimiento de las actividades en la actividad s a litrera, fuente importante de tra
bajo. 

Para e l período actual, la motiv ación par a que est e f enómeno se manten ga 
apa rte d e l h echo m e ncionado, r adica en que las ex pansion e s en la actividad 
cuprera ori ginan una fu e nte important~ de trabajo en el sector se r vicios y 
c omercio. 
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Estos aspectos se ven reflejados al analizar con mayor d etalle la- población a c -
tiva e_n el período 52-60 y ,60.- 67. 

CUADRO N~ll 

Di s t Tib uciÓn Ocupacional e n l a c iudad de Antofagasta 

Rama de Di stribución Porceiitu a l Tasa de Crecimi ento Po r centual 

actividad 1952 1960 1967 anua-! 
51 - 60 60-67 

o 1. 6 2. 1 2 . 6 5. 7 7.3 
1 5.0 4 .4 7 . 1 1 ~ 1 12.4 

2/3 17.0 16-. O 18. O 1. 8 6 . 0 
4 9.9 1 O. 1 7.9 2.6 
5 1. O 1. 3 l. 5 5. 8 5. 7 

6 14.3 13 . 7 13.0 l. 9 3. 1 

7 15. 9 15. 1 12. 9 1. 6 1. 3 
8 30. 0 29. 4 29.3 2. 1 3 . 9 

9 5. 3 7.9 7. 7 7. 1 3 . 8 

Total 100.0 100. 0 100.0 2.4 4 . 0 

FUENTE : Cens os de 1952 y 1960. Encuesta DUR 1967. 

Conside rando además l a significación relativa que t i ene cada incremento con 
respecto al total del período, se tiene el cuadro siguiente: 
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CUADRO N-12 

Incremento de Población Activa en los períodos 1952 - 60 y 1960 - 67 para la 
ciudad de Antofagasta 

Rama de 
Actividad 

o 
1 

2/3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

Agri . Pesca 
Minería 
Industria 
Construcción 
Elect. Agua. Gas 
Comercio 
Transporte 
Servicios 
No Defin ida 

Incremento total : 

FUENTE: Cuadro N-11 

Relación % del crecimiento con respecto 
a l incremento total 
52 - 60 60 - 6 7 
4.4 
2. 1 

12.4 
11. 1 

2.9 
10.9 · 
1 o. 8 
26. 1 
19. 3 

1 ºº· O 

4 . 3 
16.8 
25.4 

- o. 1 
2.0 

1 º· 4 
4.6 

29. 1 
7. 5 

1 ºº·º 

Se desprende de estos val ores que en e l período 52-60, el mercado de trabajo 
ofrecido a la n ueva mano de obra estuvo representado especialmente por los 
servicios y el grupo "no definido", lo que refleja la característica d e polo r e 
ceptor de población de l a ciudad, Esta situación, que se mantiene en el perío
do actual, muestra como hecho primitivo el incremento en la actividad indus -
trial, notándose t ambién una baja en el sector construcción. Destaca además 
e l importante incremento de actividad Elel sector minero que sería la consecuen 
cia del buen precio internaciona l del cobre que ha posibilitado las faenas de la 
pequeña minería. 
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La distribución p.or actividad refle ja a su vez las principales fnnciones que 
cumple la ciudad. De acuerdo con esto, cabría definirla c.omo un foco de 
equipamiento y trasbordo, con una marcada tendencia al desarrollo fabril. 

Las cifras gl obales segÚn la clasificación clásica de actividades primarias, se
cundarias y t e rciarias (incluyendo en los s egundos el g rupo "construcciÓn")mues -
tra claramente su característica de foco urbano . 

D stribución de la fuerza de trabajo según actividades. 

1952 1960' 

Actividades Primarias 6.6 6.5 

Actividades Se cundarias 26. 9 26. 1 

Actividades Terc iarias 66 . 5 .6 7. 4 

Total 100. O 100.0 

FUENTE : Cuadro N~ 11 

1967 

9 . 7 
25.9 
64.4 

1-00.-0 

Las características de · la población comprometidas en e l desarrollo del 
estudio se indican a continuación. Los aspectos más determinantes dicen 
relación con la estructura por edad y e l n iv e l de ingresos. Así, es p osi
ble destacar que la est ructura por edad e stá definiendo una población jo 
ven de incidencia significativa en los program as educacion ales, al mismo 
tiempo que e n una mayor afluencia económica. Est e aspecto r evist e impor
tancia dado que sus ingresos son en general bajos . 

Definie ndo c omo depe ndencia económic a , la relación ent re pob lac ión t o t al y po 
b lación act iva , se observa que este valor ha evolucionado d e 2, 8 e n 1952 a 
3 . 4 en 1967, registrándose 3 .2 para 1960. 
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Con e! ob jeto de señalar puntos d e refe renci a se i n d ica la d ependencia e conóm i
ca e n Santiago y el país, en los años 1952 y 1960. 

1952 1960 

País 3,1 3,3 
Santiago 3,0 3,4 
Antofagasta 2 , 8 3,2 

CUADRO :N~14 

Características de la población por edad y sexo 

Grupos 1952 1960 Estimación futura . 
Edad % Rel.H/M % Rel. H/M % Rel. H/M 

o - 9 2-l. 7 5 l. 00 25 .24 0 . 98 31 . O 1. 05 
10 - 19 21.24 l. 00 21.50 0.95 21.2 0.98 
20 - 29 18. 18 0. 95 15. 5 1 0.94 15. O 0.91 
30 - 39 12. 74 0.89 13.40 0.93 12. 3 0 . 93 
40 - 49 10.72 1. O 1 9.59 0.94 7. O 0.9 1 
50 - 59 7.79 1. 03 7 . 33 l. 01 6.0 0.86 
60 - 69 5. 16 l. 07 4 . 76 0. 97 4.5 0.97 
70 2.42 0.81 2 . 97 0.85 3. O 0.77 

Total 100.00 0 . 98 100.00 0. 93 100 . 00 0.96 

FUENTE: Dirección de Estadística y Censo s, E s tin:.ación DUR. 

Población total 1952 = 62. 844 
Población · total 1960 = 89.287 
Población t otal 1967 = 121.200 (Estimación DUR) 
Población t otal 1972 = 150.000 (Estimación DUR) 
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La estimación futura se estimó representativa del año medio del período 
62 - 67 y apta para. los fines de e-ste estudio. Se ha elaborado de acuerdo 
c on la tendencia, el crecimiento vegetativo y el movimiento migratorio . 

CUADRO N-15 

Estado Civil y Composición familiar (C enso 1952) 

Estado Grupo Grupo Total % Grupo 10-59 
10-59 60 i m ás c L_r total Poblac . 

Solteros 23.075 753 23.828 36.57 
hombres 12. 322 414 12 . 736 19.45 
mujeres 10.753 339 11. 092 17. 12 

Casados 16.607 2. 067 18.674 26.42 
hombres 7 . 747 1.362 9. 109 12.32 
mujeres 8 . 860 705 9. 565 14, 1 O 

Convivientes 2 .. 029 1198 2. 227 3.22 
hombres 965 128 l. 093 1 . 53 
mujeres r •. 064 7.0 1. 134 L.69 

Viudos 1. 581 1. 7 31 3 .31 2 2. 51 
hombres 409 469 878 0.65 
mujeres 1 • .l 7 2 l. 262 2.434 l. 86 

Separados 703 110 8 13 l. 12 
hombres 198 45 243 o. 32 
mujeres 505 65 570 0 .. 80 

Anulados 39 4 43 0 . . 06 
hombres 15 3 18 0 .. 02 
mujeres 24 1 25 0 • . 04 

Sin dato 85 2 8 1 366 o. 13 
hombres 6 0 · 192 252 0 . . 0 9 
Mujere s 25 89 114 0 • . 04 

'I'.otal 44 . ¡¡9 5 . 144 49 . 263 70. 19 
hom bres 21.716 2. 6 13 24.329 34.51 
mujeres 22.403 2 . 531 24 . 934 3 5 .68 

T O TAL POBLACION : 62. 844 
FUEN T E:C e n so Pobl ación 1952 • Dirección d e Estadísti c a y Cens o s. 
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CUADRO N-16 

Estado Civil según Censo 1960 

Estado Grupo Grupo Total % Grupo 0 - 59 
0-59 {JO y más c /r total Población 

Solteros 29.507 1. O 12 30 , 519 33.03 
hombres 15.383 525 15.908 17.22 
mujeres 14.124 4-87 14.611 15.81 

Casados 23.886 2.897 26. 7 83 26.61 
hombres 11. 254 l. 859 13. 113 12.47 
muj eres 12.632 1,038 13.670 14. 14 

Convinientes 2.980 281 3.261 3.34 
hombres 1.393 169 l. 562 l. 56 
mujeres 1.587 112 1. "6 99 1. 78 

Viudos 1. 686 2 .433 4. 199 l. 90 
homb-res ' 383 618 1. O 11 0.43 
mujeres 1 ~3 03 l. 815 3 . 118 l. 47 

Separados 1. 260 225 l. 4 86 1. 41 
hombres 406 100 506 0.45 
mujeres 854 125 ·979 0 .96 

Anulados 8 0 4 84 º· 09 
hombres 19 1 20 0.0 2 
muj eres 6 1 3 64 0.07 

Sin dato 8 490 498 0 . 009 
hombres 2 3 17 319 0.002 
m u jeres 6 173 179 0 . 007 

TOTA L 59.407 7 .34 2 66 . 749 66.59 
homb res 28.840 3.589 32 . 429 32 . 17 
muje res 30 . 567 3.753 34.320 34 . 42 

T O TAL P O B L ACIO N : 89. 287 
FUENTE : Censo poblac i ón 1960 . Direc ción de E stadísti ca y C ensos 
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CUADRO N-17 

Composición Fam i liar 

C.omposiciÓn Porcenta je d e fam ili a s por sect ores Total 
Familiar 1 z 3 4 5 6 Ciudad 

1 a 3 3 1 29 3 1 32 45 32 34 
4 a 6 42 44 42 4 6 42 46 43 
7 a 9 18 21 16 14 8 1 5 16 
10 y más 9 6 1 1 8 5 7 7 

TOTAL 100 100 10 0 100 100 100 100 

Composición 
,Media {hab/fam) 5 . 0 5. 1 5 . 3 4.9 4.2 4.9 4.8 

FUENTE: E n cuesta SocioeconÓmica DUR. E n ero 1967. 

1 ' 
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CUADRO N~ l 8 

Nivel instrucción de la poblaci.Ém según Censos de 1952 y 19-60 

Grupo de Edad 0 - 14 15-24 25 y 
,, 

Total mas 
Año 1952 1960 1952 1960 1952 1960 1952 1960 

Primario H 4 . 628 5.644 3.420 3.608 7.878 10.594 15.926 19 .846 
M 4.744 5.90 2 3. 124 3 . 980 9 . 231 12 .328 17 . 099 22 . 21 0 
T 9.372 11. 546 6.544 7.588 1 7. 109 22 . ~ 22 32.935 42.056 

Secundario H 482 258 1.960 2 . 674 3. 333 4 . 7 51 5.775 7. 686 
M 474 25 8 l. 860 2. 880 3.231 4 . 444 5.565 7_, 582 
T 956 516 3.820 5 . 554 6. 564 9 .1 95 11. 340 15.268 

Universitario H 58 127 372 499 430 626 
M 33 172 148 242 181 414 
T 91 2-99 520 741 6 11 1. 040 

Especial H 128 52 l. 028 1. 33 1 1. 184 l,. 906 2. 340 3. 289 
M 154 52 l. 122 l. 336 829 1.689 2. 105 3 . 077 
T 282 104 2.l50 2.667 z._o 13 3.595 4 . 445 6.366 

Sin datos H 61 70 6 0 85 83 1 486 972 641 
M -6 0 67 77 86 522 291 659 444 

T 121 137 157 171 1.353 777 1.63 1 1. 085 

Sin instruc. H 4. 802 9. 828 11 2 211 74 1 1. 466 5. 655 11. 502 
M - 4. 83 2 9.949 81 22 0 1. 224 1.80 1 6.037 11. 970 
T 9.643 19.777 193 43 1 1. 965 3.267 11. 692 23. 4 72 

TOTAL H 10. 101 15.852 6.658 8. 036 14. 339 19.702 31. 098 43 . 590 
M 10. 264 16.228 6 . 297 8.674 15. 185 20 ~795 31. 746 45 . 697 
T 20. 365 32. 08 0 12. 55 16.710 29.524 40.4 7 62.844 89. 287 

FUENTE : Censo poblacional de 1952 y 196 0 . Dirección de Estadísti c a y Censos . 
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6 - COMERCIO 

7 - TR~NSPORTE 
8 • SERVICIOS 

i - 5 /ESPECIF ICAR 

Comuna (1967) 
O 0,26'/, 

POBLACION ACTNA POR 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

0.22"/. ANULADOS 

SEPARADOS 2. 21"/. l 0.73•1. SIN DATOS 
VIUDOS 

40.10'/, 
CASADOS 

Com una 1960 

45 . 68 '/, 
SO LTE ROS 

ESTADO CIVIL POBLACION MAYOR DE 12 AÑOS 

Provi ncia (1960) Comuna (1960) 

31,4 "/. 
S. INSTRUCCION 51,3 ' /. 

PR IMAR IO 

ESCOLARIDAD 

27. 5' /, 

S. I NSTRUCCION 

4 7. 1 
PRIMARI O 

CARACTERI STICAS DEMOGRAFICAS RroHGAS~A 



33. 

CUADRO N~19 

Características de la Población, según condiciones de ingreso familiar 

De acuerdo a la escala propuesta por la Oficina de Estudios Pre-invers ionale s , los antecedent es obtenidos de 
la encuesta DUR, para el total d e la ciudad por sectores, se presenta a continuación en % sobre el total de 
viviendas de cada sector 

É % de v iviendas (grupo familiar ) c/r a l t ot a l de cada sector · ·% -Ji v. c/r 
Tramos Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Total ciudad 
ingre so % del % % del % %del % % del % % del % % del % % del % 
familiar Tramo Acum. Tramo Acum. T ramo Acum. Tramo Acum. Tramo Acurn. TramoAcum. Tramo Acum . 

o - 7 5 1 3. 3 13 . 3 10.6 10.6 11. 7 11_. 7 2 1. 5 2 1. 5 8 . 5 ª· 5 
14.6 14. 6 11 . O 11 . O 

76 -150 2. 2 15 . 5 2. 2 12 . 8 1. 1 12. 8 4 . 3 25.8 l. 8 1 º· 3 14.6 l. 9 12.9 
151 -350 1 7 . 8 33 . 3 18. O 30. 8 14.9 27 . 7 19 . 4 45 . 2 7 . 9 18.2 2 . 4 17 . O 1 2. 6 25_ 5 

35 1 -550 22.2 55.5 25.8 56 . 6 24.6 52 . 3 24 . 8 70 . 0 15 . 7 33 . 9 14 . 6 31. 6 20.5 46 . 0 
551 -750 11 . 1 66.6 1 º· 6 67.2 20. 1 72.4 12. 9 82.9 18. 8 52. 7 14 . 6 46 . 2 15.4 6 1. 4 
751-1000 15. 6 8t . 2 17 . 7 84. 9 17. O 89 . 4 6 . 4 89 . 3 14. 6 67 . 3 24 . 4 70 . 6 16 . 1 77 .5 

1000 17.8 100.0 15. 1 100. 0 10.6 1 ºº· O 10.7 100.0 32 . 7 100.0 29 . 4 100.0 22 . 5 100. 0 

TOTAL 
1 ºº·º 1 O-() . O 1 OO. O 100 . 0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Encuesta DUR. 



4 . La Base Económica. 

4. 1 Recursos naturales. 

34. 

De un detenido examen a todos los recursos natu rales de la provincia d e Antofagasta 
se desprende la i mportanc ia preponderan t e d e la riq tE z a minera como f actor -d e de 
sarrollo y la notoria escasez de agua com> factor limi tante de l desarrollo. 

Ent r e los r ecursos minerales, a su vez, destaca la i m por tanc ia d es-mesurada del mi 
neral de cobre de Chuquicamata. El volumen de sus re se r v as asegura e l m antenimien 
to y aún la ampliación d e l actu al niv ·el de explotaci ón por· muchos a fios a costos come""i
ciales. Por lo demás la misma empr esa explotadora de Chu gui c amata está en poder
de otras reservas que podrían ser importantes. 

Las reservas de Mantos Blancos, segunda expl otación cuprífera en i mportancia de la 
provincia , también son s atisfacto ria s y aseguran la contin uación , a nivel -ampliado, 
de su producción. Muy i nfer io res por su trascendencia y magnitud existen otras ex
p l otaci on es mineras metálicas, desarrolladas y por desarrollar, cuya rentabilidad 
es más baja. 

Entre l os recursos mine·ra l es no m .etáli cos, son d i gnos de especial mención, l o s_ yaci 
mi en tos de nitr ato, que _todavía disponen. de abundantes reservas, pero cuyo producto 
ha sido desplazado de l mercado mundial. La provincia cuenta con importantes y aci 
m i entos de azufre, ta l es como A_uca nqui.lc ha, Ollá. o-üe y P lato de Sopa . Los dos pri -
meros poseen r ese r vas superiores a los 3 m illone ~ _d e tonelad_as con _ c aliches . de má s 
del 50 % y el último, que está en fase d e expl ora ción, se le .estiman r eservas super iE_ 
res a l os mencionados. En l os a l Tededores de la ciu:lad de Antofagasta , en el área 
de Cerro Moreno existe un yacimiento cal cáreo cretácico de g ran ext ens i ón y buena 
calidad para l a fabricación de cemento . La pertenencia es reserv a de Cemento Meló 

En c ambi o, l a provinci a está pobremente dotada de recursos natural es r enovable s. 
recursos marinos otorgan una base razonabl e para algunos t ipos de industria pesque -
ra, pero no alcanzan e l carácter espectacula r que en cierto momento se les atribuyó . 
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2 La minería 
t' _, ... -.. 

3 5. 

El potencial turístico es interesante y susceptible de alg ún desarrollo si se enc ra -
dra en una inteligente política de fomen to. El sector agropecuario es de recurs o s 
muy limitados y no alcanza a abastece r el consumo regional ; m torno a la agricul -
tura y ganadería se mantienen tan sol o algunos nú:leos menores de poblac i ón, dis 
persos en e l área precordi lle r ana y cordillerana de la provincia. Se c ifran espe
ranzas en _la ampliación de l os recursos ganaderos, especialment e en e l r 1Jbr:_o ovi 
no, basándose en la posibilidad de reforestar algunas áreas próxi m as a San Pedro 
de Atacama con tamarugo . En forma preliminar se ha estimado en 100. 00 há e l 
área susceptible de reforestación en la zona. 

La falta de recursos de agua constituye un grave factor limitante del desarrollo 
que ciertamente se hace presente en todas las ranas de la activi dad humana. La 
distribución de agua para l os distintos usrarios de l a provincia se e fec t 1ía actual -
mente a través de un s i stema múltiple de ca"'-erías, siendo la fijación de prio r ida
des motivos de delicados conflictos. 

Los recursos de agua disponibl es en e l interior de la provincia se p u eden incremen
tar para los fines de su aprovechamiento a través de medidas de racionalización en 
la captación y en l a distribución; a l efecto son indispensables estudios detallados r e
ferentes a cantidad, calidad y orígen de l ag,:a. así como a la e f i c iencia en s u aprove -
chamiento . 

1
--=-i:a minería o c upa un lug ar predomi nante en la economía de la provincia de Antofagas 

ta, que produce por si sola un 40 % en valor de la produ:::c i ón minera total del país. 
En 1965 , la contribución de Antofagasta al presupu esto de divisas significó 290 mi -
llones de dólares, de los cuales un 85 % correspondió a la minería metálica. El 
cobre es el rubro dominante en e ste tipo de m inería en Antofagasta; a él se a socian , 
en calidad d e subproductos, otros metales, com o molibdeno, o ro y p lata . En e ran-
to a los mineral es no metálic os , Ant ofagasta produce un 70 % en valor de la prod ~ 
ción de l país, siendo salitre el rubro predominante . 
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La población activa en e l sector minero bajó de un 44 % a un 10 % de la p ob lación a c 
tiva tota l de la provincia entre 1952 y 1960 . Esta baja se debe fundamentalmente al 
cie r re de las oficinas sal itreras y a la decaden:ia temporal de la peque"'a minería 
del cobre, compensada esta última en l os a"os p osteriores a 1960 por e l desarrollo 
de la mediana minería y l a mayor ocupación en l a gran mine r ía de l cobre. La mi
nería distinta del cobre y de l sal i t r e muest r a una tendencia ocupacional var iable , 
descendente en general. En 1966 l a poblac i ón activa en mínería se distribuyó en 
un 53 % para el cobre, un 41 % para e l sal itre y un 6 % para e l resto de l a minería. 

De l a producción cuprífera de l a p r ovincia de Antofagasta en 1966 , un 89 % corres -
pondió a la gran minería, rep r esentada por e l mine r a l de Chu::¡uicamata, de l a Chile 
Expl oration Co. Desde 1960, la p roducción de Chu::¡uicamata ha tenido un incremmto 
anual medio de 5 %, con algunos altibajos debidos a los conflictos labo r ales en esta 
actividad extractiva. De acuerdo a los con venios entre e l Gobierno y las compa;;:; ías 
cupreras, la producción de Chi l ex se increnentará en un 60 % en un p lazo de seis 
años a contar de 1965 . Este crecimien to de l a producción se obtendrá intensi fican -
do l a de Chuquicamata y desarrollando e l n\Evo m ineral de L a Exótica, anexo a 
Chuquicamata . Paralelamente se desarrolla r á l a capac i dad de refin ación electro -
lítica, manteniéndose una proporción de más de t res cuartas pa r tes de l a produ::: -
ción total refinada en Chil e, con e l consi guiente val or agregado a l producto. 

La-ampliación de Chil ex y La Exótica consti tuye el proyecto específico más i mpor -
~ --. 
tanteen real izaci6 n en l a provinci a . Renresenta una inversión total hasta 1971 de 
140 millones de dólares, correspondi endo 54 m i llones de dolares a gastos l ocales. 
En el período 1968 - 1971 sé gastará anualmente un promedio· de 8 millones· de dóla
res en moneda nac i onal equivalente·, correspondiendo principalmente a construccio
nes y adquis ición de bienes durables. E l programa de desarrollo provocará un in
cremento del empl eo directo en la grari minería de sólo 4 %, frente a un: 6·o % de 
aumento de la producción . Sin embargo, la a-ctfvidad portraria y de transportes , 
l os insumos y la tributación crecerán en relación directa· con el .aumento de la pro-
ducción . Durante la etapa de desarrollo, actualmente en curso, serán particular -
mente importantes las adqui siciones locales. 
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La median a minería origin a un 10 % de la prodoc c ión cuprífera de l a provincia , c o -
rrespon.diendo un 70 % de este volumen a Mantos Blancos, una empresa mediana 
que inició su producción en 1961 . Su localización,40 km de Antofagasta,establece 
relaciones muy inmediatas entre este mineral y la capital de la provincia. La me 
diana minería de Antofagasta, incluyendo Mantos Ban::os, tiene importantes pro -
g ramas de expansión, siendo probable que hacia 1971 aumente a 12. % su participa
ción en la producción total de la provincia. Estos programas contemplan una in
versión media anual de S millones de dólares hasta 1971 y deben traducirse en la 
creación de 1 . 200 nuevas pla zas de trabajo, equivalentes a un 6 % de la ocupación 
total actual en el sector minero. 

l:_a_E.;que "í a mine~ría ,_ por su parte, produce un 1 % del total de cobre de la provincia, 
notándose un poderoso estímulo en este sector a contar de 1965 , debido a los precios 
favo rables del cob re en el mercado internacional. El programa de fomento de ENA
MI se propone incrementar la producción a través de un mayor poder comprador y 
de proyectos específicos de fomento, de manera que en 1971 la pequerí.a minería da -
rá origen a un 3 % de la producción de cobre de la provincia y habrá incrementado 
en 4 % la mano de obra total empleada en la m inería en 1966. Es de inte rés obser
var que se contempla un importante mejoramiento en la productividad de la mano 
de obra de l a pequeña minería, de manera que en 1971 el sector estará en mejores 

condiciones relativas que en la actualidad . 

Las metas de desarrollo propuestas en la pequería y mediana minería significan en 
especial un gran incremento en la produ cc i ón de precipitados, ...¡ue se triplicaría 
desde 1967 a 1971. Sumando a esta producción la proveniente de Tarapacá es pro
bable que se programe para 1971 una fundición de precipitados con sede en Antofa -
gas ta. 

Como se expresa anteriormente la provincia de Antofagasta produce un 70 % en 
valor de la minería no metálica _5ie l país, siendo el salitr e.. el rubro más significa 
tivo . En efecto , el 90 % de la pr oducción salitrera actual se concentra en Antofa -
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gasta a través de las oficinas de María E lena y Pedro de Valdivia, correspondiendo 
-una fracción. muy peque-s: a a la oficina Alemania de Taltal. La industria salitrera , 

a pesar de una prolongada evolución negativa, sigue siendo significativa por e l em
pleo que mantiene, que en 19 66 alcanzaba un 41 % de la ocupación total en el sector 
minero. En su estado actual, se considera que la industria salitrera está compren 
dida en un proceso de reestructuración tecnológica y productiva, estimándose que~ 
nivel de emple o se mantendrá estacionario, dismin·,yendo por lo tanto su participa

ción relativa en la ocupación de la provincia. 

Lá provincia de Antofagasta cuenta además con una importante producción de azufre 
destinado principalmente a un mercado nacional en crecimiento, por cuanto los· pro
ductos derivados del azufre se insumen en la minería y la industria . CORFO tiene 
el propó-sito de ' activar ·el desarrollo de la explotación azufrera, pero es probable 
que otorgue prioridad a los desarrollos azufaeros en la provincia de Tarapacá y en 
el departamento de Taltal cuya sitración económica es más crítica que la de Anto
fagasta. La minería del azufre ocupaba en 1966 un 3 % de la población ·activa en la 
mínería, siendo digno de notar ·que, debido a las particulares condiciones de traba
jo en los yacimientos azufreros, situados a gran altura, la mano de obra en suma
yor parte proviene del altiplano boliviano y no está conectada con el devenir de la 

ciudad de Antofagasta. 

Hay otros rubros productivos del sector minero en la provincia, pero su importan-· 

cia respecto a los ya descritos es insignificante. 

El examen de la distribución de l os establ ecimiento s industriales en la provincia de 
Antofagasta muestra que el 70 % de ellos se! concentra en la capital de la provincia. 
El resto se reparte entre los centros urbanos de Tocopilla, Calama y Taltal. La 
cantidad total de establecimientos industriales experimentó un aumento importa:p.te 
en el período 1957 - 1°66, correspondiendo el incremento principalmente a las in
dustrias de materiales de construcción y al rubro de industrias varias. Este fenó
meno concuerda con el mar c ado desarrollo de la c onstrucción durante el período 

se ' alado. 
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De un total de casi 100 industrias enroladas en la c iuiad de Antofag a sta , sól o siete 
ocupan más de 100 personas cada una , ac umu l ando en conjunto más de l 50 % de la 
ocupación total d e l secto r. Cinco de estas siete industrias co rresponden a indus -
trias a limentic ia s y de bebidas . Fn cambio, existen en l a ciuiad 68 industria s pe 
queñas que ocupan m enos de 20 p e r sonas cad a una . La prolifera ción d e industrias 
peque , as se ver ifica tambi é n con s i de r a n do que, a pesar de contene r la c iudad de 
Antofagasta más del 70 % del número de establ eci m i entos industriales de l a p rovin
cia , r egi straba sól o u n 55 % de la poblac i ón ocupa d a en e l sector m anufacturero e n 
1960 y poco más de u n 60 % e n 1967, ambos porcentajes sobre el total provincial. 

Analizando el per íodo intercensal 19 "i2 - 1960, se observa que l a pobla ción activa a 
nivel provincial no ha crecid9 : de 72. 264 activos ( ocupados ) en 1952 a 72. 323 en 
1960 , in dican un aumen to de a p ena s 59 p ersonas e n l os ocho a , os. Este fe n ómeno 
se expl ica por l a con sider abl e disminu::ión del · sector min ero e n e l período. q ue 
fué absorbido por e l resto de los sectores, i n cluyendo e l manufa ct•1re r o. Este úl
timo tuvo un incremento ne t o d~ 1. 046 p erson as a nive l provinci a l y 1 . 903 en la 
comuna e n e l mismo lapso . 

Para el mismo períod o se observa u n aumento de u n 22 % en la población oc~ada de 
la comuna de Antofagasta, cifra supe r ior a l porcentaje de aumento experimentado 
en el sector industr i a l ( 17 % ) . E n este sen t ido y habien do actrado la ciuia d de 
Antofagasta como reguladora de ocupaci ón en la provi ncia , e l sector ind u str ial no 
ha tenido el papel p r e p onder ante e n esta regulac ión . 

Sin embargo en e l período 1960 - 1967 el sector industrial de l a ciuda d de Antofagasta 
ha afirmado s u posición como empleador respecto a l mismo sector e n l a provinc ia . 

En e s te sentido , ha influído el hecho de no existir un rubro dent r o de l a in dustria 
que haya s ido capaz de no sól o absorbe r mano de obra, s ino que también producir 
efectos in directos de ocupaci ón. Ello en raz ón de la preponderan cia de rubros ma
nufacture r os de pr o du cto s de consumo y la carencia de industrias de productos ínter -
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medi os o de bienes d e capital que son l os verdaderamente dinámicos. También h a 
sido fa ctor determinante e n este aspecto el que las industrias que se h a n localiza
do tienen una baja densidad de mano de obra. ~ 

Una revisión de los distintos rubros del sector industrial de Ant ofagasta contribuye 
a despejar aún más el pano rama de esta actividad en la c iu:iad . 

Todas las industrias textiles y d e vestuario de la provincia radican en la ciu dad de 
Antofagasta y corresponden, como ya se expres·ó, a establecim ientos industr iales 
que ocupan poc a mano de obra . En este sector se destaca, sin emb argo, la f a c ti
bilidad de crear oportunidades de trabajo a través de la organización comunitaria 
y e l desarrollo de la producción de confecciones finas para sus t ituir el abasteci 
miento proveniente del centro del país. 

Las industrias alimenticias se han desarrollado a base de l a elaboración de mate --rías primas provenientes de fue ra de la región. Entre e llas destacan, por su i m -
portancia que sobrepasa el marco de la ciudad : ►~l molino de tri g_o; las indu s trias 
productoras de cerveza y refrescos: y la planta re c ombinadora de leche . Entre las 
tres industria;-JTa da s encuent ra ocu pación el 90% del pers onai que trab a j a en e l 
grupo alimentario . El crecimiento indus t rial en este r ubro está en estrecha rela 
c ión con el crecimiento de la p oblación a cuyas necesidades atiende, particular -
mente teniendo en cuenta e l origen foráneo de las materi as primas . Cabe desta -
car , sin embargo, la pos ibilidad de desarrollar i ndustrias deriv adas de la matan 
~~ como e l aprovechamiento de los cueros, fabricando g_uante.s para uso industr ial, 
abasteciendo así la minería de la r egión. 

La c iudad d e Antofagasta cuen t a con cuatro industrias q u ímicas : 1st fábric a de áci
do sulfúrico , la. de g~y 2-l_gui. t rán , la_planta de oxígeno y la de ..s9~ones detonan -
~ El rubro de industrias químicas no da empleo a una gran cantidad~ nal --por sí mismo, pero tiene i m portante s r e percusiores sobre otras industrias dependie~ 
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tes . Por ejemplo . la fábrica de ácido sulfúrico ha estimul ado l a minería del azu -
fre a través de sus insumos y suscitado el desarrollo de la pequeí'ía minería de l 
cobre a t ravés de sus produc tos. 

Las industrias d ~ materiales de construcción se han expandido de s iete que exi s -
tían en 1957 a veintinueve en 1966 , correspondiendo veintiuna de ellas a la capital 
de la provincia. Muchas de estas industrias están frenadas e n su expans1o n por 
el alto costo del cemen to que insumen, por lo que se ve rán fomentada s con la ins
talación local de una fáb rica de cemento . 

La e., industria $.__mi~s que operan en la ciudad de A n tofa ga sta comprenden varia s 
l ixiviadoras de cobre, una planta sublimadora de a zufre y una planta de y:es o. E llas 

-;on sin embargo , d e poca magniti:i'd y n o ge;;;an, e n conjunto, una cifra importan
te de empleo . Por otra parte , la existencia de estas industrias ayu:la a la peque"í.a 
minería a través de su poder comprador de minerales . 

Las industrias pesqueras en Antofagasta están representadas por dos grandes em -
;;7esas que han demostrado" ser establ es, a un que no se v ishnnbra un desarrollo im -
portante en los próximos aí'íos, debido a problemas relacionados con las materias 
primas y e l mercado. 

Bajo la designación de industrias va r ías destaca el as tillero FORAM, la imprenta 
El Mercurio y l a Maestranza INCONOR, por la magnitud de sus capi tales y el per
sonal emple ado . Frente a la c risis que en l os últimos a , os ha afectado al sector 
pesquero, la empresa FORAM, se ha orientado hacia ac tividades de maestranza y 
construcc i ón navales. La i mprenta E l Mercurio atiende principalmente a la impre
sión de dos p ublicaciones diarias . Se cuenta además en e l rubro de industrias va
rias un número de fábricas de muebl es e imprentas de menor importancia. 

En el sector artesanal se han identificado 72 talleres, _ cor r espondientes a sastre 
rías, carpinterías, t o rnerías y varios, con una ocupación total del ord en de 'iOO 
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personas . E l desarr o llo en este campo se subo rdina en b~na medida a las posibi 
lidades de asistencia técnica · y c rediticia. 

Examinando el panorama industrial de Antofag a sta se concluye q u e es l imi tado y de 
crecimiento lento. Esta observación concuerda con la idea, r efere;t; a~ cl sec
tor industrial no es e l m ás d inámico en la creación de empleos. Entre los factores 
que han retardad o o re tardan el cre'"c imi e nto industrial se cuen tan la estrechez del 
mercado, la escasez de agua y energía y las restricciones de t ipo c r;dit icio . En -

""1a actualidadse - presenta, sin emba ..-go, u na buera conju n c i ón p ~ ra encauz ar el 
desarrollo industrial de la región a través de l i m portante merca do creado por las 
inversiones en curso pa r a la ampliación de la minería del cob re . La política de 

,_,,,-- ,,,, V r---r- _.,. 
fomento zonal, por o t ra parte, esta en v1as 1e concretar se en algunos proyectos de 
mediana y gran envergadura. 

E l principal proyecto del secto r industrial es e l de la plant a elaboradora de cobre 
pde MADECO , actu almente e n construcc ión, q~ debe i ;;:fc ia r su p roduc ; i ón en 1969. 
La inversión prevista es de aproximadamente 1 2 m illones de dólares y en s:u prime
ra etapa dará empleo a p rox i madamen te a 260 personas. Con una i nversión del or -
den de 45 mil dólares por e mpl eo creado , esta es una industria de a lta i ntensidad de 
capital, no obstante, constituye una de las activ idades cuyo desarrollo es natura l e n 
la r egi ón, ya que permitirá exportar m ate rias p rim as e n un mayor v alo r agre gado 

n ac i onal. 

Otro proyecto de gran importancia es e l de l a fábr i c a de cemento, cuya instalaci ón -definitiva n o está resuelta pero es muy probab le. Obterrlrán empl eo directo en ella 
más d e 130 p ersonas, y tendrá por l o demás interesant es repe r cusiones al redoc i r 
el costo de la construc_ción y estimular el desarrollo de las industrias conexas . En 
tre las industrias favore c ida s secundariamente se c ontará la fábrica de materia
les de construcción d e Vibrocret, actra.lmente en vías de instalación , que d a rá em

pleo aproximadamente a 25 personas . 
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Entre los proyectos asimilados a la industl}a pero que primariamente sirven a ne
cesida.des vitales de la comunidad se cuentan la, planta de tratamientos de aguas 
servidas y la p lan ta desalinadora de mar . La pri~• const it uye una necesidad 
sanitaria, pero p~~iti rá además recuperar un interesante caud~l de agua, cuya 
aplicación es posible e n la indus-tria. La planta desalinadorª de a g ra de mar, por 
otra parte debe ser una realidad hacia 1 Cf74, dado e l ritmo de crec i miento de la po
,blación y la imposibilidad de desarrollar otras fuentes de abastecimiento de agra. 
De acuerdo a l os antecedentes disponibles a la fecha, se conci be esta p lanta como 
una instalación de tipo mixto para p roducir un gasto continuo de 100 1/ s d e agua 
y energía eléctrica correspondiente a una potencia instalada de 6. 000 kilowatt . 
El combustible probab l emen te será carbon cillo nacional. Para q 1 e el funciona -
miento de esta planta sea razonablemente económico se deberá encontrar consmni
dores para l a e n e r g ía e l éctr i ca cuya producción se asocia a la de l agua; estos coE_ 
sumidores deben ser del sector in'tlustrial por la magni tud de la demanda necesaria. 

A mayor plazo , se cons idera pos_ible la instalación de nuevas industrias elaborado -
ras de cobre así como de industrias quími cas fundamentadas en los abundantes ya
cimientos de mate ria prima contenidos · en los salares de la r egión. El desarrollo 
de programas de esta índole está relacionado con e l adecuado abastecimiento de 
agua y energía, así como con las p erspectivas de l mercado extern o. No se cuen-
ta en este momento con una esti m ación cuantitativa de la magnitu:l del impacto 
que podrían tener estas líneas de desarrollo, ni l os plazos a que podrían promo
verse estas actividades . 

Considerando la acti vidad industrial d e Antofagasta en el marco de su contexto regio
nal, se observa que su participac ión en la vida económi c a regional es limitada . E l 
es caso desarrollo industrial se debe a factores económicos, como e l r educido mer
cado regional y la incapacidad de l a minería, actividad beis ·~~de .la r~ gi.Q__n , de g e ;; 
nera:r actividades dinámicas derivad as ., Los facto r es naturales también sitúan a 
la región en desventaja par a e l desarrollo industrial, por l a escasez y alto costo 
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del agua, general mente necesaria para las industrias, así como por las g randes 
distancias entre l o s mercados consumidores . El sector industrial aparece con 
características tradic ional es y baja productividad, si se compara con la opera -
ción moderna, eficiente e intens i va en capitales de la g r an minería del cobre . 
Es innegable, sin embargo, la tendenc ia al desarrollo fabril de la c iudad de An-
t ofagasta, como una manera de estabilizar la población y diversificar la economía. 

En 1960 l a c i udad de Antofagasta albergaba un 60 % del t ota l de la población activ a 
en comercio de ·1a p:r:ovincia, la cual a su vez r epresenta u n 11 % de la población 
activa total. Esta posic i ón como capital comercial se debe a las facilidades por 
tuarias, al me r cado p ropio de la chrlad y al mercado generado por la actividad 
min era de la provincia, así como a la participación activa en el comercio de ex 
portación debido a la estructura productiva de la región. El empleo en el · comer 
cio, a nivel provincial, fué en 1960 un 18 % may or que en 19 52; como en e l lapso 
considerado la población activa d e la provincia prácticamente no sufrió variac i ón, 
e l comercio resulta ser u no de l os sectore s que amortiguan e l desempl eo de la mi 
nería. Es de notar que el comercio de l r esto de la provincia ha experi mentado un 
mayor crecimie nto del empleo que la capital, concordarx:lo con la observación de 
que hay otros cen t r os comerciales en desar ·· ollo activo. Destaca la ciudad de Ca 
lama en este aspecto. 

Se estima ( 1966) que un 75 % de la población activa en comer c i o en la c iulad de 
Antofagasta trabaja en e l comerci o m inori sta, sobre todo e n e l come rcio bá-sico, 
en el que predominan l os almacenes al por men or y la s c arnicerías . ~n el comer -· 
cio básico tiene u n papel importante la cooperati va COOPENOR, que por sí sola sa
tisface aproximadamente un tercio de las necesidades l ocal es de abastecimiento 
alimenti cio, dando empleo a casi 200 personas. En este rubro de comercio es v i -
sibl e la aplicación de la ley de zona franca alimenticia que autoriza la internación 
de ciertos productos alimenticios básicos. 
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El comercio mayorista de Antofagasta, en el eral participan sucursales de las prin
cipales casas del país,- ocupa un 20 % de la población activa en comercio· predomi
nan los establecimientos denominados casas importadoras, tanto de productos ali
menticios como de equipo para' la minería . En cuanto a la banca y finanzas, par ti -
cipan con un 5 % del empleo en el sector . El análisis de la evolución de depósitos 
y colocaciones señala un incremento considerable a _contar de 1965, en que los ín -
dices provinciales superan los nacionales: este hecho expresa la estrecha relación 
entre los precios del cobre y la~ situación de la provincia. 

En cranto al comercio de exportación, la provincia de Antofagasta produce aproxim~ 
da mente el 40 % en valor del total de exportaciones de l país, participando el puerto 
de Antofagasta en un 90 % de este volumen, debido a que por él se realizan los em -
barqles de cobre. El puerto de Tocopilla constituye el punto de exportación de sa
litre y yodo . Las importaciones, en cambio, sólo suman un 10 % de los totales 
del país, predominando maquinarias y equipos y productos agropecuarios. En ex
portaciones e importaciones se prevén incrementos importantes debido a las am

pliaciones de la producción cuprera . 

Aproximadamente un 20 % de la población activa total de la provincia obtiene ocupa
ción en servicios públicos o privados, subiendo a 30 % en el caso de la comuna de 
Antofagasta, que destaca así su calidad de cabecera administrativa y de equipa -
miento para l a región . Entre 1 952 y 1960 se ha registrado un incremento de un 
9 % de ocupación en este rubro, frente a una población activa total estacionaria: en 
la comuna de Antofagasta este aumento llega a un 20 o/o, mientras que en el resto 
de la provinc ia se registra una disminución del 2 o/o . Estas cifras indican que la 
desocupación en el sector minero fué compensada por aumento de la ocupación en 
el sector servicios, produciéndose este aumento en la capital del la provincia por 
el hecho de dejar de existir físicamente algunos núcleos poblacionales mineros del 

interior. 
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Existe un rubro censal de actividades no bien especificadas, e l cual r egistra un 
g ran incremento er..tre l os ú l t i mos censos y que posiblemente i ncluya actividades 
de servicio deficientemente identificadas. 

Los transportes reviste n una i m portancia singular en la economía de Antofagasta, 
debido a su gran extensión te rr itorial , a la necesidad de trasladar c argas masi 
vas provenientes d e la m ine ría y a la elevada c ant idad de abastec i m i e n tos des de 
fue ra de la región. La necesidad de embarcar los productos de la m inería hacia 
l os mercados de ultramar ha determ inado un t emprano desarrollo del transporte 
transve rsal y un buen grado de equipamiento portuario . 

Los ferrocarriles alcanzaron su máxima i m portancia en la época del salitre:; en 
la actualidad han perdido terreno por la decadencia de esta fuente de producción. 
Su función primordial es el transporte de carga , mientras que el servi c i o de pa
sajeros es deficiente y poco i mportante . El esquema de la red fe rroviaria regio
nal muestra una s e rie de fe rrocarriles transversales conectados a través del 
ferrocar ril longitudinal nacional. 

E l Ferrocarril Longitudinal No-.-te enlaza Antofagasta con el resto de l país, pero 
e l cambio de troc ha de 1. 676 a 1 . 000 metros en La Calera no permi te la continui
dad deseabl e con e l tráfico de car g a de la zona central d e l .país. El trazado an -
tiguo de este ferroca rril hace poco probable que pueda competir con e l transporte 
carretero . Los productos a grícolas constituyen el principal bien transportado ha -
c ia la c iudad d e Antofagasta por este ferrocarril. 

E l ferrocarril de Antofagasta a Bolivia representa la unidad fe rroviaria más impor
tante de la región y sirve tanto al trá f i co internacional de Boli vía como al centro 
productor de cobre de ChUJuicamata. Las mercaderías boliv ianas se r e fi e r en prin
c ipalmen te a m inerales d estinados a Antofagas t a para su embarque, y a harina y 
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productos m anufac turado s d e stinad os a la vec i na nación . La princ ipal función del 
FCAB dice relación con el transporte de c obre de Cluqui.camata al puerto y de pe~ 
tróleo en sentido inverso, y e llo o torga extraordinaria importancia a todo lo rela

cionado con este ferrocarril. 

Es digno de mención también el ferrocarril que une Antofagasta con Salta. Conce 
bido para fortalecer y estrechar las relaciones económicas y comerciales entre 
el Noroeste argentino y el Norte chileno , ha servido para las importaciones de 
productos agropecuarios argentinos, principalmente ganado, pero su tráfico total 
no corresponde todavía a las esperanzas cifradas en la obra. El ferrocarril a 
Salta usa las vías e instalaciones del ferrocarril a Bolivia entre Antofagasta y Au -

gusta Vic toria. 

La competencia del camino ha tenido importan c ia en el proceso de obsolescencia 
de los ferrocarriles. En la actralidad, la provincia cuenta con una red caminera 
funcional y de buena calidad, de largo desarrollo en con:ordancia con la extensión 
de la provincia. Aproximadamente la tercera parte de la r e d caminera cuenta con 
pavimento asfáltico, dividiéndose el resto por partes ig11ales entre caminos ripia -
dos y c aminos de tierra. Prácticamente no hay pavimentos de hormigón e n la pro
vincia por la evidente dificultad de preparar este mat erial en la ausenc ia de agra 
de la s condiciones adecuadas. Por las condiciones climáticas, los caminos son 
transitables durante todo el a "' o, existiendo un solo tra:mo, el d e Carmen Alto a 
Calama, cuya calidad no corresponde a la demanda de tráfico. El c amino más so
licitado es el de Antofaga_sta a Calama, particularmente en lo que se refiere a pasa-

jeros. 

El examen del fluj o de carga muestra que a Antofagasta lleg a más carga que la que 
sale, afirmación que es váÜda tanto para e l long itu:linal como para el camino a 
Calama . El transporte terrestre de sur a norte corresponde a los artículos de con
sumo de la provincia y el desequilibrio destaca la naturaleza consumidora de la r e 
gión y la provincia. Análogamente, el predominio del transporte del interior hacia 
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A n tofaga sta expresa la naturale z a p o rtuaria y e labora d o ra de la ciudad . 

Las in stalacion es portuarias existentes e n l a provin cia poseen la capacidad necesa
ria para atender al tráfico demandado, tanto local mente como en tráns i to a Bolivia . 
Ellas comprenden dos puertos mayores : Antofagasta y Tocopilla, de l os t r ece q u e 
tiene el p a í s. A n tof agas _ta es e l más i mportante de los dos por la cali dad de sus 
instalaciones, la variedad de l a carga t r ansportada y por atender a parte del m o 
vimiento por tuario de Boliv ia. Tocop illa cuen ta con un puerto mecanizado espe -
cial izado en el embargue del sal itre . E l movimiento marítimo de pasajeros es 
prácti camente inexi stente en ambos puertos . 

El puer t o constituye un e l emento funcio n a l de p r imera m a gnitui para l a c iudad de 
Antofagasta. Representa una respuesta a l poten cial de l a s i tuación g eográfi ca y 
un e l emento equipador i ndispensable para e l desarrollo de los recur sos regionales. 
Se estima que las instalaciones portua r ias exi stentes pueden ser suficientes hasta 
1980 , aceptando u n a extrapolación de l a actral ten dencia d e creci mien to histór i co 
del movimiento portuario. El rendimi ento de las instalac i ones básicas se puede me 
jorar a través de medidas de rac i onal ización y equi pamiento . E n particul ar, l as 
r egul aciones liber a l es portuarias determinan tn índi ce de aprovechami ento bajo. 
No existe todavía ningún estudi o respecto a l a ampl iación portuari a n ecesaria en 
el futuro, que podría obtenerse a través de l desarrollo anteri or de las obras ac 
tual es o a través de un puerto· a lternativo. Las características técn icas de l ac
tual puerto hacen suponer, sin embargo, que las posibles ampliaciones sean muy 
costosas, por lo que parece más razonable p lantear e l desarrollo de un seguido 
puerto, posiblemente destinado de p r efe r encia a algún tipo especializado de merca
derías . Po r r azones geográficas y t écni cas, tn segtndo puerto debe situar se en al 
gún punto entr e Meiillones y el puerto actual, siendo aparentemente l a ubicación 
de La Chimba ( is la Guamán) l a más atractiva . En este punto la Empresa l\acional 
de l Petról eo está desarr ollando tn terminal gas ero. 

Entre l os medios de t r a n sporte de Antofagasta reviste mucha i mportancia también 
l a vía aérea, adecuada para cubrir en forma rápida las grandes distancias entr e 
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4. 7 Energía y Combustible 
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l o s cer:tros p obla d o s del No rte y C entr o del p a ís . L a s condic ion e s c limá ti c as fa 
v o r ecen igu a lme n t e el transporte aére o . L a pr ov i n cia cuent a con 3 a e reopuertos 
pri n c i p ale s ; Ce r r o M ore no , El Loa y Barriles , de lo s c u a l e s e l primero corres
ponde a Antofagas t a y tien e c a rácter i n t ernac ional. Sitrado a 23 km de la ciu:lad , 
dispone de i nstalaciones t écnicamente adec radas, aunque su edificio terminal no es 
el d efinitivo . Desde 1960 se observa un aurrento general del tráfico de pasa ieros 
y c arga de la red aérea norte, siendo Antofagasta, imto con Arica, uno de lo s prin

cipales puntos de destino. 

Las comunicaciones, al i gual q1:e los transportes, revisten particular significado en 
la provincia de Antofagasta. Correos y Telégrafos del Estado c1:enta con 18 oficinas 
distribuídas en la prov incia, las erales cumplen su misión satisfactoriamente, amque 
en condiciones materiales estrechas. El servicio te le g ráfico d e l estado es compl~ 
mentado por dos empresas particulares, una de las cuales atie nde preferentemen-
te comunicaciones internacionales. Los servicios de commicación a larga distan
c ia, a l os que habría que sumar los que preste la C ompa ó'i ía de Teléfonos, están 
próximos a experimentar importantes mejoramientos por la a cción de ENTEL. El 
servicio telefónico reg ional cuenta con 5. 000 números, de lo s cuales un 80 % corres 
ponde a Anto fa.gasta . Al servicio de los peque-os centros poblados d e l inter i o r de 
la reg ión, así como de las explotaciones mineras aisladas, cumplen una misión im

portante las comunicac iones particulares . 

La radiodifusión pública está r e pr e sentada p o r 12 emisoras, la m itad de las eral es 
actúa en l a ciudad de Antofagasta. A ellas se ha sumado recientemente la televisión 
de la Universidad del Norte , que en el fu:uro estará conectada a través de ENTE L con 
la televisión de Santiago y del extranjero. Por último , cabe destacar la existen c ia 
de la Prensa Local, representada por tres diarios principales que se editan en la 
c iudad de Antofagasta, con una tirada total del orden de 4 . 000 ejemplares . 

La región de Antofagasta cuen ta con muy escasos recursos de energía y combusti
ble del tipo tradicional, po r c uanto no hay prácticamente reservas h id roeléctricas 
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y n o se c on oc en n i es p r obable que exi stan yacimie n tos de carbón o petróleo . E n 
d e f ecto de las fuen tes tradicion a l es de energía , la Un iversidad Té cn i c a F e d e ric o 
Santa María realiz a i nve s tigac ion es para aprovechar la energía solar , abun dan te
mente disponible , en f o rma de energía química, mientras que CORFO h a patroci
nado el Proyecto Geotérmic o para evaluar los recursos g eotérmicos que exi s ten 
en la zona, a juzgar por las manifestaciones exte riores en los geyseres del Tatio 
y de Puchuldiza . Mientras estas investigaciones no conduzcan a resultados eco
nómicamente aprovechables, la región obtendrá la energía que consume principal
mente a partir de petróleo proveniente del exterior. 

De hecho la provincia de Antofagasta cuenta con casi el 19 % del total de la potencia 
instalada en el país, correspondiendo más de 1.n 95 % de esta potencia a autoprodu:
tores. La mayor parte de la energía eléctrica de autoproducción se genera en To
copilla y se transmite por líneas de alta tensión a su centro de consumo en Chu:¡ui
camata . La compañía Chilex optó por este procedimiento por Clanto resulta más 
económico el transporte de energía eléctrica que de petróleo para su generación 
in situ . La potencia instalada en To copilla se ampliará considerablemente para 
satisfacer la de.manda adicional producida por la ampliación de Chuquicamata. En 
esta materia se se "'íalan algunas relaciones con el prob lema de abastecimiento de 
agua potable ez:i el Anexo referente a recursos de a gra. 

El abaste c imiento urbano de e l ectricidad para Antofagasta se realiza a través de 
tres centrales diesel y una central hidráulica de alta presión sobre la aducción de 
agua potable. La central Orella es la más antigua de las di e sel; tiene una capaci
dad de 2, 8 MW y sus grupos generadores son antiguos e ineficientes . Las instala
ciones modernas de ENDESA se encuentran en la central Bellavista, correspondien
do a 4 , 2 MW distribuídos sobre tres grupos generadores de tipo tradicional. Ade
más hay en Bellavista 3, O MW instalados en g rupos generadores Aleo, correspon
dientes a material más moderno y econóri'lico , pero posiblement e menos durable. 
Existe además una central de 1,2 MW situada en Cerro Moreno y perteneciente a 
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4. 8 Vivienda y Equipamiento 
Básico 

5L 

la F ach, que está c one c t a da e n par alelo p a r a r eforzar el si stema de E N DESA . 

La c e ntral h i d ráulic a d e turbina Pelton tiene u na p otencia instalada de l, S MW , 
pero por falta de agua se consideran aprovechables sólo l, 2 MW . En efecto, el 
desarrollo de la c iudad h acia l os sectores altos ha obligado a la DOS a extrae r 
a gua antes de que pase por la cen tral, y los futuros desarrollos de l consumo d e 
agua se localizarán principalmente en estos mismos sectores. La alimentación 
del futuro embal se regulador de agua p otable de Antofagas t a también se realizará 
con agua que n o pasará por la central hidráulica . Por otra parte, es posible que 
la cañería de presión quede fuera de uso por corrosión consecuente a l desprendimien
to del rev estimiento bituminoso, siendo du doso su reemplaz o por el alto costo que 
representa . 

De acuerdo a la estructura del consumo de e nergía e léc t rica de la ciudad de Ant o
fagasta , s e deberá incrementar considerablemente el c onsumo industrial para 
justificar la instalación de una planta desalinadora de doble funcíon ~ g ua y energía ). 
En la actualidad el c onsumo industrial alcanza solamente a 25, 6 % del total, m i en
tras que e l consumo residencial r epresenta un 35, 5 %. 

Se re sume en el cuadro de la página siguiente el panorama de vivienda y urbaniza
ción por comunas de la provincia de Antofagasta. Los datos de vivienda expresan 
el total de vivien das, total de habitantes y relación media de habitantes por vivien
da, según e l Censo de 1 960. Los niveles de urbanización e n lo que se refiere a 
agua potable y luz eléctrica , expresados en porcentajes de viviendas servidas so -
bre e l total de v i v i endas, se han obtenido de la obra de A. Mattelart. 



Cuadr o Nº 20 

Viviendas y Urbanización por C omunas 

Comuna 

Tocopilla 
Toco 
Calama 
Antofagasta 
Aguas Blancas 
Mejillones 
Sierra Gorda 
Tal tal 
Catalina 

T otal 

Nº 
Viviendas 

4.871 
3. 109 

11. 355 
18 . 775 

47 
913 

2.692 
1 . 312 
1 . 540 

45 . 114 

Fuente : Censo 1960 

Nº % viv. con 
Habitantes Hab/viv Agua Pat. 

22 . 244 4 . 6 50.8 
16. 294 S.2 94.5 
57.276 4 .8 76.6 
89.318 4.8 71. O 

333 7 . 1 46. 2, 
3.863 4 . 2 32. 7 

15.055 5 . 6 76.0 
5 . 922 4 .5 63.0 
5 . 2,71 3 . 4 14 .6 

215.376 4 . 8 69 . 4 

52 . 

% viv. con 
luz eléctr . 

90.8 
77. 1 
72.5 
77.1 

87.9 
93 . 4 
63.2 
89 . 3 

79 .8 

La situac i.ón de vivienda y urbanización, según se observa , es muy semejante en 
los grandes centros poblados de la provincia . Se observa, sin embargo, el infe -
rior abastecimiento de agua potable de Tocopilla, debido a la capacidad insuf icien
te del acueduc to. La situación desmedrada de Mejillones en el mismo rubro se 
pue de considerar superada en la actualidad, gracias a 1.na extensión del acueducto 
de Antofagasta. 

De acuerdo a la organización del Servicio Nacional de Salud, las provincias de Ta
rapacá y Antofagasta conforman la primera zona de salu:l . Esta zona comprende 
tres hospitales de categoría B ( atenci'ón a nivel de especialidades), situados en 
Arica, !quique y Tocopilla; un hospital de categoría C ( atención general ) en Calam 
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y un hospital de categoría A ( atención a nivel de subespecialidade s ) , en la ciudad 
de A ntofagasta. El SNS tiene programado la transformación del hospital de Anto
fagasta en uno de categoría M , en el que ademá s d e la a tención de salud se r eali za
rían labores docentes y de investigación. Al área de Antofagasta queda ligada la 
atención de las siguientes localidades -con las categorías indicadas. 

Antofagasta Hospital A 

Baquedano Posta 

Mantos Blancos Posta 

E l Mor r o Posta 
Flor de Chile Posta 
Altamira Posta 

C a talina Posta 

Alemania Posta 

Mina Julia Posta 
Mejillones Consultorio 

Tal tal Hospital c 

En cuanto al equipamiento edu cacional, e.s equivalente e n tre Antofagasta y Calama y 
Tocopilla en lo que se refiere a educación básica, media, industrial, come r cial y 
técnica. Sin embargo, la educación manw.l y universitaria se concentra en Antofa

gasta exclusivamente . 

Para resumi r el panorama a nivel provincial de equipaniento básico , s e ha elaborado 
un indicador sintético por comuna, en f •1 nción de los indicadores usados por A . Wat
telart en su "Atlas Social de las Commias de Chile 11

• Este indicador se def ine c omo 
e l producto de tres valores que expresan la importancia relativa de cada comuna en 
cuanto al nivel de dotación en los rubros d e vivienda, urbanización y equipamiento 
básico ( ver Anexo II ). Este producto se refiere al valor del mayor considerado 

unitario, resultando : 



4.9 Otros factores económicos 
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To copilla 62 
Toco 52 
C alam a 74 
Antofaga s ta 100 
Aguas Blancas 35 
M e jillones 44 
Sierra Gorda 43 
Tal tal 47 
C a talina 20 

Se observa , pues , una jerarquización en la que corresponde a Antofag asta el pri -
me r lugar, a Calama el se gundo, a Tocopilla el tercero y a la comuna de Toco 
( M aría Elena ) el cuarto . 

- Agricultura y Pesca 

La población activa de este sector en la provincia alcanza apenas a u n 2 % del 
total. La ocupación en el sector agrícola se mantiere e-stacionaria debido a que 
la mayor productividad de las faenas mineras induce una tendencia m i gratoria ; 
las perspectivas de desarrollo en este sector son, por demás, limitadas . Fn la 
comuna de Antofagasta , la actividad agrícola se concentra en la estación a g rícola 
de INCONOR, que ofrece ocupación aproximadamente a 30 personas, y en algunas 
pequeñas quintas; pero esta actividad sólo es posible debido a que obtiene el agra 
necesaria a un valor marginal. Mayor estabilidad y desarrollo, dentro de la co -
muna, se pronostica en cambio para ciertas industrias agrícolas, como criadero 
de a v es y cerdos, estimuladas por las buenas condiciones del mercado local. 

La pe sca artesanal, que da ocupación aproximadamente a 650 pescadores en la pro
vincia, se concentra en Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal , correspondie~ 
do al núcleo Mejillones - Antofagasta más de la mitad de ellos . Un 30 % de l os pes
cadores opera en Tocopilla y abastece de productos del mar a esta c iudad, l os cen
tros salitreros, Calama y Chuquicamata. Los pescadores de la comuna de Antofa-
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gasta representan un g rupo de b a jos ingresos que opera con un termin al pesquero 
en malas condiciones; este es, sin e mba r go, un problema en vías de resolverse. 

Turismo 
La provincia cuenta con 8 establecimientos hote l eros dP calidad turís tica, seis 

d e los cuales p ertenecen a H ONSA. F n la c i udad mism a de Antofagasta hay t r e s 
hoteles, siendo el más importante el Hotel Turism> de HONSA , que tiene 168 h a b i
taciones y proporciona trabajo aproximadamen t e a 2.00 personas. E l empleo e n 
los demás establecimientos hoteleros es menos significativo. Existen además al
gunos restoranes de preientación y calidad turística. 

E l exam en de la estructura del turismo refe r ida al hotel HONSA de Ant ofa gas t a 
mostró un turismo de permanencia muy limitada y formado por p ersonas en viaj e 
por razones de trabaj o. No obstante, todas las hosterías HONSA, de la provinc ia 
son b astante frecuentada-s y alientan la posibilidad de u n mayor desarrollo turísti co. 

El modesto desarrollo actual no refleja sin emba rgo el potencial turís t ico d e Antofa
gasta y su región. Según el info,·me de 11 Transport & Touris m Technicians Ltd. 11 

de Londres sobre el Turismo en Chile 1967 : 11 La zona de Calama - Antofagas ta 
( Zona 2.) cubre una de .las áreas má.s int eresant es desde el pu n t o de vista arqueo 
lógic o y de paisajes de desierto e incluye ura de las mejores playas de Chile en 

Mejillones 11
• 

La región turística comprende dos sectores fundament ales a sab er: 
a) sector coste r o desde Caleta Coloso al sur has t a Mej illones i nclusive y probab le -

mente Hornitos al norte 
b) sect or Pampa y Cordillera de los Andes con Calama - Chuquicam a t a y los pueb los 
case rros y puntos arqueológicos y paisajistas desde Peine al sur hasta Huatacondo al 
norte , con San Pedro de Atacama como centro de sector. 
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Lo s equipam i entos en los d os sectore s s on aún e s c aso s y d e b e r án desar r o lla r se c on 
p ri.o r i d a d por constituir e sta Z on a 2 u n o d e l os obj etivos principale s del P lan Tur ís 
tico . 

E 1' el contexto p rovincial es la min e ría la actividad de may or dinam ism<? , S i n e m 
b a r go sus efectos dir ectos en la oferta de empleos son b a j os ~ s i endo los efec -
tos indirectos bastante i m p o rtantes . F n este sentido es el c o mer c io, l os transpo!_ 
tes y la m a yoría de l os servicios los que recogen el efecto multiplicador. 

En cambio la industria, que se ha mantenido en m nive l tradic ional, prácti camen te 
no represen ta un sector dinámico de gen eración d e e mpleo. En este aspecto y de 
acuerdo a algunos proyectos éspeci'ficos que tenderían a la fabricación de produc t os 
intermedios e n la r egión, el porvenir de la indu-str ia manufacturera puede cambiar 
radic alme n te . También la arte sanía y pequefí a industr ia p odrían apo rta r a ftturo 
una parte i mportante e n la gen e ración d e nuevos empl eos . Para ello sería recesa
ría organizarla en forma de cooperativas proveedoras de insl.lnlOS para industrias 
de mayor tamai'í o. 

Para compl etar e l análisis, se presentan l os cuadros Nº 21 y 22 con la poblaci ón 
activa en la provincia y en la comuna, a grupada según los Sectores Primar i o ( O y 
1 d e la C lasificación C ensal ) , Secmdario { 2 - 3 y 4) y Terciario, que incluye el 
resto . 



Cuadro Nº 21 

_Población activa Provincia Antofagasta 
en número de personas 

1952 
Sector Total %(2.) 

Primario 33 . 416 46.1 
Secundario 10.936 15.2 
Terciario 25.449 35.3 

Total ( 1) 72 . 264 100.0 

Fuente 
Censos de 1952 y 1960 
Estimación D. U, R. 1967 

( 1) Incluye ." no clasificados 11
• 

19 6 0 
Total % 

24. 347 33.6 
13.851 19.3 
28.952 39.9 

72.323 100.0 

-
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1967 
Total % 

23.380 29 . 3 
16.562 20.6 
33.942 42.4 

80 . 000 100.0 

(2) Los porcentajes son referidos al total. La diferencia se debe a la exclu -
sión de los ~o clasificados . 



Cua d r o Nº 22 

Población activa Comma d e A n tofagasta 
en número de personas 

1952 1960 

Sector Total % (2) Total % 

Primario l .50S 6 . 6 1 .829 6 . 6 

Secun dario 6.091 26 . -6 7 . 283 25.9 

Terciario 14.021 6 1. e; 16.596 59.6 

Total (1) 22 . 836 100.0 27 . 9 0 8 100 . 0 

Fuente : 
Cen sos d e 1952 y 1960 
Estimacion es D.U.R. 1967 

(1) Totales in cluye l os II no clasificados 11 

58. 

1967 
Total % 

3.41 5 9 . 6 
9. 175 25 . 9 

20 . 050 56 . 7 

35.400 100 . 0 

(2) · Los porcentajes son referidos a l total. La diferencia con el 1 OO. O % 
se debe a la exclusión de los no clasificados. 
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Se puede observar l a pérdida de i m portanc ia relativa, en el aspec to ocupacional , 
del sector primario, a nivel provincial y el aurnerto de l os otros do s sectores 
e n el período 1952 - 1 960 . 

Sin embargo, a nivel comunal e l panorama es un tanto dif erente ya que e l sector 
P rima rio es e l que a umenta y los sectores Secundario y Te·r c iario bajan en par
ticipaci6n porcentual. 

Las proye c ciones de poblac ión dan para la c iudad de Antofagasta 150 . 000 p er sonas 
en 1972. Esta c ifra , manteniendo la relac ión de m 29 % de población ocupada sobre 
e l total p oblacional, indica alrededor de 43. 500 a ctivas a esa fecha, que compara -
das con la s 35. 000 ocupados detectados al 1 º de Enero de 1967, presenta un aumen
to neto de 8. 500 plazas en los próximos cinco años . Esta c ifra es compatible con 
la oferta de empleo detectada a corto plaz o, sobre todo s i se considera que e l im
pacto de la planta manufacturera de cobre , especialmente, puede originar impor
tantes efectos o cupacionales en otros sectores . La instalac ión de la fábr i ca d e 
cemento t i ene repercusiones en el sector construcción . Y la habilitación de una 
planta de sal adora de a gua de m ar, que aportaría importante s c antidades de ener gía 
e léctrica, puede facili tar la instal ación de indust rias que aprovechen lo s recursos 
de la región o que sustituyan importaciones. 

A un plazo mayor, seguirá siendo el sector industrial el que ofrece mayores pers
pectivas, s in embargo, debe tenerse presente lo que significa la es c ase z de agua 
para cierto tipo de industrias muy c onsumidoras de este e lemento . 

Debe señalar se, f inalmente , que es posible cun:plir con las 320 . 000 personas al ario 
1990, s iempre que el factor ocupacional se duplique en ese lapso , pues habrán, a 
lo menos, 93 . 000 p ersonas trabajando a esa fecha . La creación de más de 55 . 000 
ocupaciones en e l plaz o de 23 años ( 1967 - 19Sü ), sob re l os 35 . 400 existentes a 
la f echa, se podr(a log rar c reando un grq,o indu strial fue r te y solucionando en for-



5 . El hecho urbano 

5. 1 Marco físico y desarrollo 
histórico 

ma i :v.tegral el problema del agua y la fa lta de 
dr(a cumplir con el rol de polo de desarrollo 
ODEPLAN. 

60. 

e n e rgía . Sól o así Antofagasta po
multiregional , as ignado por 

L a ciudad de Antofagasta s e emplaza sobre el flanc o occidental de la cordillera 
de la costa, en el área de pendiente st.ave a moderada comprendida entre el mar 
y los ce rros . Hacia e l sur de Antofagasta la franja l itoral se es trecha, para ter
minar completamente en Caleta Coloso , donde el mar limita con los acantilados 
de l a cordillera d e la costa . Hacia el norte, en cambio, el área de Antofagas t a 
s e ·extiende paulatinamente hasta enlazar con la extensa prari.icie comprendida en
tre Mejillones y Cerro M.oreno . Esta planicie e stá constituída en su mayor par
te por terrazas de origen m arino que c onforman un itsmo que une al continente , 
el grupo de cer ros antepuestos cuya elevación más conspicua es el Morro Moreno. 
E l crecimiento de la ciudad está, pues, constreñido entre el mar y la cordillera 
de la costa, con posibilidades de extensión limitadas hacia el sur, y holg adas ha 
cia el norte . D e l solo hecho de la posición de Antofagasta s e d es prenden , como 
importantes val ores urbanos, la presencia del mar a lo largo de una extensa costa 
urbana, y la calidad priv ilegiada con caracte r(sti c as de balcón sobre el mar, de 
los terrenos de mayor pendiente ado s ados a la cordillera de la costa . 

El clima de Antofagasta es marginal desértico con nublados abundantes . Las temp 
raturas son moderadas por e l ma r y ro bajan de 5 º C n i s uben de 30 º C . La hume 
relativa oscila en torno a 75 % y en presencia d e las partículas salinas d e l mar, e 
capaz de activar la corrosión de los metal es . Los v ientos predominantes p r ovien 
del oeste y suroeste , y favore c e n a l extremo sur de la ciulad , que no debe sufrir 1 
humos y ga ses generados en el c e n tro o e n e l norte . Las lluvias son m u y tenue s 
y en muchos años no llueve en abs oluto . S i n embargo , a i n tervalo s históricos de 
tiempo se p r e sentan lluvias de mediana int e n sidad que adquieren c aracte r ísticas de 
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d e s astre para una ciudad no pr e p a r a d a frente al evento . Es t e ha s i do el cas o e n 
A g osto de 1967 . Los _cauces de d r enaje para las a guas precipitadas en op ortuni -
d a des excepcion a l es, desembocan sobre l a c iudad dond e n o se contempla su eva -
cuaci ón por e n contra rse l os cauces habi-tual mente secos . E l c lima de A n tofa gasta 
constituye, pue s, u n v a lor urban o de a g rado , a unque se ha sobreestimado la es ca 
sez de p r ecipitacion es . 

Las cond icion es d e suel os de fun dación en A n t ofagasta presentan caracte r ísti c as 
propias , dete r min ada s p or l a hi sto ria g eol ó g ica y e l clima del lu g ar . En algunos 
s e cto r e s de la ciuda d se enci.En t r a e l basamento rocos o en fo rma de picach o s baj o 
sedimentos marinos o aluvia l e s, s i endo nece s ar i o t rabaj o s exploratorios d e funda -
c ió n .. Otro s terren os presentan un contenido salino qu e c ompl ica n otabl emente e l 
p r oblema de fundación . En efecto , l as c asuale s fi l t r a c iones d e a gua asoc ia das c on 
l a h a bitac i ón humana pueden ser responsabl es de asentamient os p or l a diso lución 
de sal e s . Este fenómeno se h a exper imentado en el ejempl o de la pobl ac i ón Cor 
v a llis. 

La geolog ía de Antofaga sta, a sí como l a breve h i s t o r ia de l a c iudad, señal an la re -
gión c omo plenamente e x puesta a s i smos . Algunas partes b aj a s deb en considera r 
s e también e xpuestas a t s unamis o sal idas d e mar. E n t odo c aso e n Antof a gasta 
e s tá ind i c ado e l disei'l o anti sísmi c o de e stru:: turas. 

L os factores fís i c os d e l m a rco urba n o , a pes a r de l a belleza d e l l uga r y d e su g ra
t o c lima, no expl i c a n e l e m p l a zamiento de la c i udad en un s i tio ca r e n t e a b soluta -
mente de agua y car ente t ambién d e un bi.En puerto natur a l. Esta jus tifi c a ción se 
d ebe bus c ar en l os aspec t o s histó ric o s . 

La fund ación ofi c i a l de Antofagasta s e remont a a 186 8 , cuando espontáneamente 
ya hab itab an en e l luga r varios cientos de per sonas . Su desarrollo i nic ial s e c a 
r acte r i z a p or f u e r te s incrementos poblacionales; mientras que en 1867 se estima 
ba la p oblación de A n t ofagasta e n 1 0 0 habitantes , en 1875 ya a lcan zaba a 5.000 
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personas. Este v igoroso desarrollo m-ban o en un lugar desért i c o , despr ov is t o de 
agua , se debe a l incentivo económico dado por la minería del salitre y la plata 
del interior de la región , a la cual Antofagasta servía de campamento básico . 

La función original de Antofagasta, como ptnto de partida de exploraciones mine 
ras fué evolucionando hacia ma función de puerto de abastecimiento y exportación 
para la actividad extractiva del interior. Por su incipiente importancia económi
ca, en l a reestructuración política que sigue a los vuelcos de la Glerra de l Pací -
fico, Antofaga sta adquiere la calidad de capital administrativa de una extensa re 
gión. La función portuaria y su distribución, así como la función administrativa , 
subsisten hasta l a actualidad como determirantes del devenir urbano , sumándose 
a e llas una actividad industrial en formación. 

La est r u c tura urbana de Antofagasta ha evoluciona do desde su origen de acuerdo 
con las funciones urbanas y enca usada por las limitantes de geogra fía física. E l 
núcleo original en torno a la Plaza Colón está íntimamente relacionado con la fm 
ción portuaria, situación que no s e ha modificado mayormente con las obras por
tuarias modernas. Próximos al p uerto y al núcleo urbano, están l os patios fer r o
viarios y la estación , expresando la prioridad histórica del ferrocarri l como me
dio de enlac e del puerto con los centros productores del interior de la región. E 
e l cent r o antigup se implantan igualmente, las funciones administrativas ligadas 
con la ciudad casi desde su comienzo . 

La expansión urbana hac ia el sur e stá caracte rizada por elementos equipadores e 
mo e l Regimiento, E s tadios y Univ ersidades . P o r su presenc ia los t e rrenos se 
v alorizan y atraen la c ons trucci ón de m ejor calidad. Hacia el norte, los pat ios 
rroviario s, enclav a dos próximo s a l centr o p or su a n tiguedad, c onstituyeron por 
muc ho tie mpo u n ais lante urbano , s alvado fi n a lmente p o r el establecimiento de 
industrias y de v iviendas de nive l modesto . E s tas úl t imas se multipli can lueg o 
sobr e terren o s otorgados a t ítulo gratuito p o r e l D e par t amento de Bienes Nacio
nales . Hac ia el este , e l límit e urbano estuv o constituído por la l ínea fé rrea , más 
allá d e la cu a l los terrenos ti e nen fuert e pen dien te . La pr e sión demog ráf i c a se 
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t raduj o finalmen te en l a ocupació n d e estos terreno s p oco apropiado s para la urb a
n iz a c ión, e s tableciéndose espontáneamerte v iviendas de mín ima calidad en un caos 
topog ráfic o y u r bano . 

Para encauzar e l desarrollo urbano según planteamientos sociales y urban os con
temporáneo s, resulta indispensable encontrar unidades operativas de organiz ación 
urbana, mediante las cuales se puede analiz ar la c iudad como la suma de sus c ons 
tituyentes o rgánicos . Estas unidades se desarrollan a diferentes niveles estruc tu:
rale s , correspondiendo a realidades psic o l ógic as y sociales p r opias de la s c omu -
nidades urbanas . En el presente estudio se considera l a ciudad constituída por Sec 
t are s Ur banos c ompuestos p or Unidades V ecinal es : las ulidades vecinales a s u v ez
están con stituídas por Vecindarios y Unidades Residenciales . 

El s e c tor urbano corresponde a una unidad de fraccionamiento establ ecida por as 
pec tos físi c os básic os y elementos funcional e s específic os, s i n otorgar atenc ión 
partic ular a los entes social es . Un sect or urbano puede contener una o varias mi
dades vecinales, definidas como áreas diferenc iadas d e la ciulad por sus c aracte 
rís t i ca s s ociales, físicas o func ionales comune s . En la unidad vec inal , designada 
c o m u n m ente p o r barrio, se encuentra un g rupo hu m ano identificado con e l área , a 
trav és de u n a c i e r t a afinidad de a c tividades y relacicne s de tipo so c ial. Se esti -
ma a la uni d a d vecin al com o la principal unida d operativa de organización urbana . 
Su m agnitud d ebe s e r suf i c ien t e para justific ar la existen c ia de u n centro cultural 
c on una escue l a básica, p l anteamiento que c onduce a u na poblac ión del orden de 
7 . 000 ha b itantes . L os escal on e s meno r e s de o r g a niza ción urbana c orresponden a 
vecindarios y unidade s r e sidenc iale s , caracte ri z a d o s p o r 1 . 500 a 3. 000 habitan
t es l os pri m e r o s , y p or 2 00 a 3 00 los último s . Dan origen a ag r upac i ones socia
l e s y comun itarias carac te r ísticas , tales com o clube s de p o r tivos, juntas d e veci
n os , centros d e madr e s y juegos inf antiles . 
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Para detecta r las unidades urbanas de acuerdo a las categ orías definida s se han 
considerado factores de geografía física y geografía urbana , históricas, funcio -
nales y administrativas; la circulación, el equipaniento y la opi nión de la pobla
ción reflejada en la encuesta a líderes , acotan estos facto res de acuerdo al nú
mero de habitantes, el radio de acción, y el área ocupada. La informac i ón bá 
sica está contenida en el material gráfico adjunto, y de ellas se destacan sól o 
los aspectos más formativos de la realidad urbana, cuyas raíces históricas y 
condicionantes físicas se han se "alado anteriormente. 

El antiguo núcleo de fundac i ón en torno a la Plaza Colón, asociado con el pu er
to y ferrocarril, se identifica fácilmente como centro urbano a través de la con
centración de la administración, l os servicios públicos y personales y l os ele
mentos equipadores . En esta área predominan las antiguas viviendas, de dos a 
tres pi sos, con struídas en material sólido . Ellas están mezcladas con comer
c io, en mayor proporción en las proximidades de la P laz a Colón. Recientemen
te se nota una tendencia a la densifi cación con la construcción de edificios en a l
tura ( seis a diez pisos ) . 

Exi sten en Antofagasta 9. 000 viviendas de au:oconstrucción no organizada, agrupa
das en 23 p oblaciones, que representan más o menos el 40 % de todas la s v i vien -
das d e la c i u dad . Estas poblaciones se han organi zado en loteas e f ectrados por 
Bien es Nacion a l es a contar de 1940, en parte sobre te rr e nos ya ocupados de h e
c ho, consol idán dos e las irregularidades del t razado y la fal t a de adaptac ión a l 
terreno . El hábito característico d e e stas poblaciones es un c onstituyente i m por
t a nte del pan orama urbano y caracteriz a las áre a s de la periferia de la c i uiad al 
n orte de los patios fe r r oviario s y a l este de la v ía fér rea . Debido al clim a sec o 
y suave, las vivienda s d e autocon st r uc ción no orga n i z a d a i ncl u y e n materiales de 
l ezn ables y revelan en g e n eral, una t écn i c a c on s t r ucti va rudi m entaria . S on c o m u
nes las casas de un p i so con es t ruc tu r a d e madera y r e lleno d e ho r migón, s i e n do 
las cubiertas de fonolita o planchas zincada s . L o s s ectores de autocons trucción 
más debilmente establecidos son la Pobl a ción Punta B r a va y las p obl a ciones c om
prendidas entre la vía férrea y l a Avenida de Ci r cunv alación , a l es t e de la c iuiad . 
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La acción d e COR VI en A ntofaga s ta comprende t res pob lac iones con 1 . 330 c asas de 
las cuales la más importante es la población Corvallis , con 950 c asas , contigw. 
a la queb rada Salar del Carmen, al norte del centro urbano . E l programa de estas 
viviendas parece no haber satisfecho a los usuarios, mu::hos de los cuales han he
cho significativas modificaciones al dise;:, o original. Las casas CORVI son de la 
categoría de 60 a 70 metros cuadrados. 

Las Cajas de Previsión han con centrado su acción en la periferia sur de la ciu -
dad, donde por mandato de e llas se han levantado más de 1. 300 viviendas de la 
categoría de 70 m2. El conjunto más importante es la población Gran Vía, de 
1 . 030 casas, construída por la Caj a de Empleados Particulares. 

E l comercio básico se reparte sobre toda la trama urbana, siendo de notar, sin 
embargo , que los loc ales céntricos son de mejor cal idad que l os ubicados en las 
pob laciones de l norte de la c iudad, en concordancia con la calidad de constru::ción 
de las viviendas. Al sur de la ciudad, así como en el sector residenc ial próximo 
a la Av. Brasil aparece relativamente poco c omercio básico . E l comercio de 
t iendas , los bancos y las oficinas comerciales se encuentran en el centro de la ciu

dad. 

Las industrias existen tanto en e l centro como a l norte de la ciudad. En la perife 
ria norte se les as i gnó un barrio industrial que ha demostrado ser muy pequeño 
y no tiene pos ibilidades de ampliación por cuarto se a utor i zó l a c onstru::ción de 
viviendas más al norte que este barrio indust r ial. Aquí se encuentra la fábrica de 
á cido sulfúrico F ASSA , cuyas emanaciones afectan a l sector inmediato y ocasional
mente, p or efecto del viento, al resto de l a ciu:l.ad . Los estanques de almacena -
miento derivados del petról eo, la fábri c a de azufre refinado y la destilería de gas 
de ca"(ería determinan otras tantas áreas que, sin ser pel igrosas, son restricti -
vas para l a in s talación de viviendas . Por iniciativa de COR FO se está formando 
un nuevo núcleo industrial en torno al sector denominado La Chimba, reservándo
se terrenos para industrias m olesta s o peligrosas . En este mismo sector se en -
cuentra la es tación agrícola experimental de INCONOR . 
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La ciudad de A n tofagasta cuenta con equipamiento unive rsita rio a nivel regional 
y posiblemente nacional , a través de escuelas dependientes de tres u niv ersida
des . T odas las instalacione-s correspondiertes se sitúan a l sur de la ciudad. · En 
este mismo entorno se encuentran l os principales e l ementos equipadores del es 
parcimiento, a saber-: el estadio de foot - b all y los barío s municipales , correspon
dientes a una pequeña playa. En el extremo sur se sitúa el reg imiento, concebido 
como una instalación extraurbana, pero actm.l mente en proceso de incorporación 
a la ciudad. 

El sistema vial urbano de Antofagasta se enlaz a con rutas provinciales hacia e l 
norte, por Cerro Moreno; el este por Salar de l Carmen: y el sur, por la quebra
da La Negra . De particular importanci a es el tráfico norte, relacionado con To
copilla, el balneario de Hornitos, Mej i llones y el aeropuerto internacional de 
Cerro Moreno, y c anal i zado por las avenidas Pedro Aguirre Cerda y Caut ín . E l 
acceso a la ciudad desde el aeropuerto es a todas l u ces insu ficient e, dada la im
p ortancia que para Antofagasta tiene el movimiento aéreo . En u n punto céntrico 
de la ciudad próximo a los terrenos ocupados por e l ferrocarril, e l t ráfico norte 
se junta con el del este, canalizado por las calles Salar del Carm en y Paraguay. 
Hac ia el este la ciudad se comunica con el centro Calama - Chuquicamata, sitra
do a más de 200 km, y con el mineral de Mantos Blancos a 4 0 km, donde traba -
jan unas 1. 600 personas. Deb e tenerse pre serte, sin emb arg o , q u e e l fe r roca -
rril de Antofagas t a a Bolivia absorbe la mayor par t e del tráfico de me r caderías 
entre los centros product ores del interior y el puerto de Antofagasta. Por ot ra 
parte, en Mantos Blancos hay vivien das para el p er s onal , por lo que no se esta
blece un tráfico diario de pasajer os de muera consideración . Por último el em
palme sur d e Antofagasta con l a Carretera Panameri cana se efectúa a t ravé s de 
la Avda . Costanera. Este acce s o tiere una solicitación menor qcE las otras y se 
puede considerar funcionalmente satisfactorio . 

La repartición int erna del t ráfico de Antofagasta es favorecida po r la relativa am 
plitud de las c alz adas centrales. La s c ongestiones de tráfico se p roducen sólo 
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e n algunos puntos a las horas de apertura y cierre de las a c tividades u r b a nas; su 
causa se debe buscar en una imperfecta reglamentación del estac ionamien to así 
como en el e·st:rangulamiento c irculatorio provocado por las ins t a laciones del fe 
rrocarril . 

El transporte colectivo urbano cuent a con apr oximadamente 100 buses q u e movili
zan diariamente más de 60. 000 pasajeros. A ellos se suman 356 taxis y un ser
vicio de taxibuses de menor impor~ancia . La forma alar gada de la ciu:lad no per
mite muchas alternativas de recorrido para la locomoción colecti v a, por cuanto 
el emplazamiento de los patios ferrovia rio s deja sólo tres pasadas hacia el n o r te. 
Se hace sentir la falta de un recor r ido por la Avenida de Circunvalación. 

Los antecedente s expuestos, seg·:ín se explicó anteriormente representan sólo l os 
aspectos más significativos d e la infor m a c ión reunida, la cual se ha vaciado a l 
m a terial g ráfico adjunto . Por análisi s, p orrlera ción y superposic i ón de los e l e 
mentos constitutivos de la c iu:lad se llega a una sectorización a plicando l o s crite 
rios antes expuestos. E llos p ermiten destacar la organi z a c ión de la c iudad en 
t r es g randes sectores u rbanos, designados, c onforme a su s ituación relativ a , .por 
Norte, Centro y Sur. 

El Sector Norte se divorcia de l Centro principal mente por la existencia de los 
patios pertenecientes a l ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Se asimilan a l 
Norte las p ob laciones situa das al este de l a v ía fé rrea, p or su tipol ogía s i milar . 
El :N:>rte se caracteriza por la existencia de la s poblaciones de autoconstrucción 
espontánea sobre terrenos cedidos por e l Depa rtamento de Bienes Nacionales , 
así como por establ ecimientos industriales, determinantes de una menor v a loriz~ 
c ión de l terreno. Por lo d emás es e l sector más popu loso y de más r ápido c re
cimiento. Se distinguen e n el Norte cuatro unidades vecinal es ffsicamente diso
ciadas p o r el camin o a Cal ama p o r Salar del Carmen, el Cementerio y e l fe rro
carril a Mejill ones . 
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El sector Centr o es el núcleo formador de la ciudad y reúne come r cio , servicios 
y administración , así como elementos equi.pa dores a nive1 de la ciudad y la región. 
E stas características se presentan con mayor intensidad en torno a la Plaza Colón 
y se diluyen g radu almente, apareciendo un sector puramente res idenc i a l de alto ni
vel a lo larg o de la Avda. Brasil. E l Centro incluye t a mbién el puerto, element o 
funcional que iustifica g ran parte de las actividades de la ciu dad. Por razore s h is
tóricas y tip ológicas no se incluyen en el Centro los sectores de aut ocons t r ucción 
tspontánea situados al este de la l ínea fér r ea, asimilados al sect o r nor t e. E n el 
Centro no se d istinguen unid ade s vecinales. 

E l Sector Su , está separado del Centro por el estrangulamiento urbano p rodu:ido 
por los terrenos de la Univer sidad Técnica y el Estadio . La presencia d e e l eme~ 
to s equipadores depo r tivos y u nive'"s i tarios, el f ácil a cce s o a l mar y área s de es 
parcimiento, y la le janía d e cen tros industriales y de t raba jo, han determinado 
una mayor va l orización y un crecimiento re l a t ivamente l ento e n este sector. 
Son caracte rístic a s del sector como unidades formadoras, la s viviendas de exce
lente calidad en l a franja que enf r enta la Avda. Costanera, así como las poblacio
nes construídas por las Cajas de Previsión . 

8e obs erva pues, que de todos l os factores analizados han s ido determinantes pa
ra la sectorizaci ón : e l fer rocarril y sus dependencias, el Estadio y la Un iver si
dad: e l centro administrativo y come rcial, a la vez centr o históri co de fundación· 
y la tipología d e la construcci ón. Los Secto r es Centro y Sur se as i milan a una 
sol a unidad vecinal , mientras q~ e l sect or Nor t e comprende cuatro unidades veci
nal es . La encuesta y los estu dios de mercado , partic 1 larmente en lo r eferen t e a 
equipamiento, se basan en este e squema de seis unidades veci n a les . Los vec inda
rios y unidades r esidenciales se asimilan a las poblaciones existentes, dada la 
tendencia a formar ai; rupac i ones comtIDita r ias a ese n iv el, l o q u e se verificó en 
Antofagasta . Se considera que l os habi tan t e s n o agrupados en poblaciones, corre!_ 
pondien tes principalmente al Centro y Sur , pueden recurri r a org anizaciones so -
ciale s a n ivel ciudad. Fl resumen de s e c to rizac ión urbana se indica en la siguien 

te tabla 
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Sector Unidades Vecinales Vecindarios Características 

I l ·Barrio Norte (7) Constituye núc-leo homogi 
Carabineros (Y) neo. Casco Viejo 

2A Punta Brava ( 1) Constituye núcleo homog. 

2 B Fmpalme (2) 
P.Aguirre Cerda ( ~) 
Arturo Prat · ( 4) 
0 11Higgins ( 5) 
Fl Golf (6) 
Pablo ~uger ( 8) 
Lautaro ( 11) 
Corvallis y 
Emergencia (A) 

2 c Barrio Industrial Constituye núcleo homog. 

3 A. Giglia Zappa (9) Constituye núcleo homog_:. 

Salar del Car men ( 1 O) 

Oriente ( 12) 

Chile ( 13) 
El Ancla ( 14) 
José Papic ( 1 5) 
M.A. Matta ( 16) 
El Salto ( 2 3) 

4 Miramar ( 1 7) 
Vista Hermosa ( 1 8) 
Chango Lopez ( 1 9) 
Esmeralda ( 20) 
Covadonga ( 2.1) 

II 5 Favorecedora ( 2 2) Casco Viejo . Constituye 

Villa Florida (A) núcleo homogéneo. 

III 6 Gran Vía (T) Constituyen núcleo homogé -

Municipal (U) neo . 

Playa Blanca (V) 
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Existe para Antofagasta un Plano Regulado r aprobado por a cue rdo munic ipal y ofi
cializ ado por Decreto del Ministerio de Obras Públicas Nº 1614 del 30-XI-6 5 . 
Fn la ordenanz a del PI.ano Regulador se contemplan disposi c iones referentes a lí
mite urbano, zonificaci-Ón, límites de las áreas de destino urbano, característi 
cas de la edificación por zonas, características de las n uevas urbanizaciones y 
nuevas vías, ensanches y cierres de calles . En esta parte 'se abordarán sólo aq ue
llas disposiciones que dicen relación con el desarrollo urbano, extractándose, e n 
el plano que se acompafía, lo referente a zonificación , trazado de vialidad y áreas 

de destino fijo. 

En lo que s e refiere a área urbana, el Plano Reg•Jlador establece un límite urbano 
que comprende la zona construída de la ciudad y los terrenos inmediatamente ad

yacentes al norte y sur de la ciudad. 

Para las viviendas, se consideran cuatro zonas distintas en e l Plano Regulador. 
El comercio se situaría en un área comercial en el centro de la ciudad, contem
plándose l ocal es comercial es, recreativos , oficinas y estu:lios profesionales y 
artesanías no m olestas en edificios de altura de constru::ción contínua. E l comer 
cio ocupa ría _p r imero s pisos , entrepisos y subterráneos , quedando los pisos sup;
riores para viviendas . En la zona de la Plaza Colón y el puerto se consultan ade
más, áreas destinadas a concentrar centros de equipamiento urbano a nivel pro -
vincial - comunal y marítimo-portuario. En distintos centros vecinales se inclui
ría también equipamiento comercial, administrativo , asistencial y recreativo 

Para l a vialidad urbana , el Plano Regulador conti ene pr oposiciones de mucho interé s . 
Básicamente se trata de dos vía s e n vol ventes, l as avenidas de Ciircunvalación y Co! 
tan era, que permitirán clasificar las circulaciones l o ngitudinales características 
de Antofagasta p or la forma a l a rgada de l a ciu:la d . La vía d e Circunva lación cum
ple además la fun ción de irrig a r el trán sito de l a p arte alta de las poblaciones 
que p o r su pen dien te tienen dificulta des d e a cce so hac i a e l c entro , parti cularmen-
te p a ra la loc omoción col ectiv a . La A vda . C osta nera es impo rtan te por c uanto re -
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presenta una apertura de la ciudad hacia el mar, del cual en la a ctualidad está bas 
tante aislada . El Plano Regulador considera además fortalecer algunas vías de 
unión entre las envolventes longitudinales de la ciudad. La apertura de la ciu:1aa 
hacia el mar sólo podría llevar-se a efecto plenamente en los s-ectores Central v 
Sur de la ciudad. 

Entre los proyectos específicos conternplados en el Plano Regulador cabe mencio
nar : el desalojo de las áreas ocupadas por bodegas e instalaciones del ferroca -
rr il a Bolivia y de la Compaí'íía Anglo Lautaro, para destinar los terrenos a vivien 
das; la formación de un centro equipador regional en torno a la Plaza Colón; y la
constitución de centros vecinales para equipar la ciudad administrativa y comercial 

mente a nivel de barrio. 

Algunos de los proyectos considerados en el Plano Regulador son de indiscutible 
valor, como las avenidas de Circunvalación y Costanera, . actualmente en ejecu -
ción, y los centros equipadores regionales y de barrio. Por otra parte, sin em
bargo , no se advierte una política definida de estructuración wbana ni de densida
des de población. El emplazamiento del área industrial es discutible, por cuanto 
ya aparece rodeada de viviendas y con muy pocas posibilidades de expansión fu:ura. 
Las viviendas situadas al norte y oriente del sector industrial quedarán expuestas 
a molestias por este hecho . En todo caso los planos seccionales propuestos en e l 
Plan R egul~dor pueden contri bu Ír a la articulación urbana y constituyen ui recur

so eficaz en la planificación de la ciudad. 



ANEXO I 

Los re c ursos de agua y su distribu
ción en el área de Antofagasta . 
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Los re·cursos de agua para satisfacer una demanda se deben encontrar en canti
dad suficiente , pero también de la calidad necesaria y en el momento oportuno, 
y debe ser posible almacenarla y distribuirla para satisfac er la demanda en el 
momento que ésta se presente. La extremada escasez de recursos de agua eo la 
provinc ia de Antofagasta constituye un impo rtante factor restrictivo para su de
sarrollo económico y expansión demog ráfica y urbana. El destino futuro de A n
tofagasta está estrechamente ligado al problema del abaste c imiento de agua, que 
se dis c utirá en este Anexo con alguna detención y conforme a los puntos de vis
ta arriba enumerados. 

As pec tos geográficos. Las pre c ipitaciones en toda la provinc ia de Antofagasta son 
escasas, culminando con valores medios estimados del orden de 400 mm. en al
gunas áreas de poca extensión en la alta c ordillera. La carta de isohietas de 
FON T arroja , entre los paralelos 21 º y 26 º S, una precipitación territorial equi 
valente a un gasto medio aproximado de 150 m3 por segundo. Considerando que 
la evaporac ión es intensa dur.ante y después de las lluvias, a la vez que las nie
ves a c umuladas sufren el proce so de sublimación, se e stima que ingresa efecti
vame nte a la parte terrestre del ciclo hídric o algo as í como la quinta parte del 
agua precipitada . (ve r P l ano de Isohietas). 

A l agua proveniente de las prec ipitaciones sobr e e l territorio en conside ración 
se suman las aguas precipitadas fuera de l o s d eslindes nacionales, que ingresan 
al territorio superficial o subterrane amente . Este .fenómeno se produce en algu 
nas v e rtientes y cau ces superfic ia les (ca s o de las v e rtiente s de Siloli); para las 
agua s subterráneas no ha sido posible ve rifi c a rlo. Por ú l timo, a trav és d e l e xten 
so volcanism o de la región, es bien posible que ingrese por pr im e ra vez al ciclo 
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hídric o una cierta cantidad de aguas juveniles; su proporción respec to al total , 
sin embar go, debe ser baja. 

Los rec ursos de agua dulce en la zona de la c osta se reduc en a algunas ver
t ientes, alimentadas _Eitobablemehte por la conde nsación d e las abundantes nebii 
nas o camancha cá. s. Estas vertientes, que se presentan espac iadamente en las que -
b radas que dan al mar, son ele caudal muy reducido y la ca lidad d e l agua no es 
c ompatible c on las exigencias a c tuales para el consumo humano por su alto gra
do de mineralización. 

Todos los recursos de agua aprovechables sin tratamiento previ o para el c onsu 
mo doméstic o se encuentran en la región de la cordillera y p r e c o rdillera y de
b en ser c o nducidos ha c ia los lugares de c onsumo, en la pampa y costa, por me
dio de largos y c os t osos acueduc to s . La limita c ión de los rec ursos de agua y s u 
situac ión alejada de los c entros d e c onsumo ha determinado una .fuerte competen 
cia de distintos usuarios por obtener el aprovechamie nto de las m ismas fuentes. 
U n comple j o sistema de distribución de agua potab l e e industrial c ubre el desier
t o y ha ce manifiesta la ínter-relación existente entre los abastecimientos de los 
d e partament os de To c opilla, El Loa y Antofaga s ta. El departamento de Taltal s e 
e n::: ue ntra s e parado d e lo s anteriores por l a parte más árida del desie rto de A ta 
cama y tiene sus propias .fuentes de abastecimiento , por lo que se excluye de la 
dis c usión de los re c ursos de agua d e la z ona i nter c one c tada . 

L o s re c urso s d e a gua d e la provinc ia s e concentran principa lmente e n c uatro áreas 
hidrográfica s : d e l r ío Loa , d e l Salar d e Ata c a m a , de Aguas B lancas o Desierto 
de Atacama, y de las quebrada s a l sur d e la cordille r a d e D om eyko. E sta última 
pe rte ne c e a la r e gió n d e Taltal y no interesa al d esarrollo de Antofa ga s t a . 

L a t otalidad d e lo s r ecu rsos d e agua s upe rficia l de la hoya de l Loa s uma aproxi 
madamente 6m3 por segund o , considerand o el caudal propio d el río, i ncrementa 
d o pau lat inam e n te a lo largo de s u curso por verti e nte s provenientes casi todas 
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de la re-gión cordillerana; y el ca_uda l aportad.o por sus afluentes, los ríos San 
Pedro I naca liri, Salado y San Salvador. El río San Pedro Inacaliri se origina e1 
los ojos de agua de San Pedro, pero en su hoya se pueden considerar compren· 
didas las vertientes de Si1oli _e Inacaliri . El río Salado, cuyas aguas .son de mé 

l_a ca lidad por -el alto conteni_do de sólidos disuettos, tiene sin embargo en sus 
afluentes algunos de los mejores recursos de agua de la región. El río San Sal: 
vador nace en vertientes próximas a Calama y co nduce aguas altamente minerali 
zadas. La hoya hidrográfica del Salar de Atacama, hacia la que drenan numero 
sos cauce s provenientes de las alturas de la Puna de Atacama, cubre aproxima 
<lamente 15. 000 km2. El agua de sus principales a.fluentes, los ríos Atacama, 
Vilama, Toconao y otros más, se emplea en el riego agrícola. Hay también re, 
cursos de agua subterránea que se suponen importantes pero • que se explotan 
solo en pequeña escala. La calidad del agua de algunos pozos alumbrados has ta 
ahora es aceptable con reservas para el re gadío. 

La hoyada del antiguo cantón salitrero de Aguas Blancas dispone de recursos d 
agua subterránea de buena calidad , aunque su contexto geológico es poco conocí 
do. Desde e l punto de vista hidrológico, aparentemente la recarga de agua no 
puede ser muy importante, pero por la extensión de la c uenca es posible que e 
tenga una apre c iable cantidad de agua fósil. No reviste importancia actual n i fu 
tura d e cons ideración para el abaste c imiento de Anto.fagasta. 

Las condiciones hidrológicas carac terísticas d e la provincia determinan un reg1 
natural d e aguas de escurrimiento constante . Una fracció n de las precipita c ion 
posiblemente la má s im.portante , se produce e n .forma de nieve y se acumula 
las alta s cumbres , toda s e lla s d e naturaleza volcánica. E l agua de fusión se i 

filtra en e l material volcánico permeable y r e aparece en los conocidos "ojos d 
agua 11 que dan o rige n a los cur s os de a gua s uper ficial o s e incor poran a e llos, 
siendo su caudal sensiblemente cons tante . Las c r ecida s originadas d irectam e nte 
por lluvias pue d e n s er muy violentas, pero a la vez dur an poco y su aprovech 
miento está limitado por el arrastre d e mater iales sólidos e n s us pensión y so l 
c ión. 
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L a contaminación salina, característica del régiman de aguas del desie r to , ex
cluye de muchos usos un caudal conside rab l e~ Un accidente geológico importan
te es la presencia de cantidades -re lativamente altas de ars éni c o en algunas de 
las fueates de agua de la p rovincia, entre e lla la que p r oporciona l a m a yo r par 
te del caudal que consume la ciudad d e Antofagas ta. Esta ci rcunstancia compli"' 
ca a ú n m á s las solucione s técnicamente factibles para r esol ve r e l p r oblema del 
abastecimi ento d e e sta ciudad y del áre a inter-rela cionada. 

b. Aspectos históricos . E l desarrollo histórico del abas te cimiento de a gua de 
Antofagasta muestra una trayecto r i a accidentada. E l p r imer habitante , el catea
dor Juan López , se abastecía en la vertiente del Cerro Moreno, hacia la c ual 
s e dirigía por mar. Esta a guada que actualmente viert e uno o do s litros p or 
minuto , si rvió también para a b a s t ece r a la expedición de 1 2 homb r es encabe 
zada po r el descubridor del salitr e José San tos Ossa , q ue en 1867 se instaló en 
Antofagas ta . Posteriormente , al afirmars e e l establecimiento de A ntofagasta c on 
el desa rrollo del salitre , e l a gua se traía también en bar co desde las ve rti e n 
tes de Cobija. En 1869 , una E:ompañ ía salitrera construyó la primera p lanta 
condensadora d e agua, con una capacidad de producci ón de 5.000 galon es de a
gua dulce por día . El descubrimiento de la plata en C aracoles <lió a Antofagas
ta un desarrollo extra ordinario . La población se cuadruplicó , planteando u n g ra
ve problerra. d e agua potable a l no ser suficiente la producción de la planta re
sacadora. Se t r aía entonces el a gua de Coquimbo y Cal dera, haciéndose necesa 
r i a la i n s talación de nuevas máquinas conde ns a doras p o r oarte de dive r sos pa r
ticulares. Con la mayor producción s e pudo enviar agua incluso a Caracol es, 
donde a la s a zón había una población es t i mada de 20. 000 h a bitantes, para los 
cuales l a p eque ñ a v e rtiente loc a l e r a insuficiente. 

La situación de abas tecimiento d e Anto fa ga s ta m ejo r ó s u s tancialme nte e n 1892, 
c u a ndo contaba ya c on 12. 0 0 0 hab i ta n tes y la Compañía del Ferrocarril d e An
t ofaga:::;ta a Bolivia puso e n se r vicio s u pri m era a ducción . El agua s e obtenía 
de l a vertiente de Polapi (1. 600 m 3/dra) y del río S an P edro Ina c a liri , t rans -
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po-rtándose a Antofagasta en una cañería metálica de diámetros variables entre 
150 y 250 mm., con una 1-ongitud total de alrededor de 320 km. y una capaci
dad de 2. 500 m-3/día. Una pa rte de este caudal llegaba a Antofagasta, mientras 
que el resto de consumía sobre el camino ( ve:t gráfico Aducción del Ferrocarril 
de Antofagasta a Boliviai 

En 1909, el Departamento d e Hidráulica contrató junto con la red de alcantarilla 
dode Antofagasta, un servicio de distribución de agua de mar destinado al cons 
mo de incendios y al lavado de la red de alcantarillado. Las obras consistieron 
en una planta e l evadora a vapor, dos estanques de 2.440 m3 . cada uno y una 
red de dis tribución de fierro fundido de 25.000 metros d e d es arrollo total , con 
100 grifos de incendio. Se trataba de esta forma de aliviar la demanda de agua 
dulce , qué sólo se podía satisfacer a alto costo. 

En 1914, la Compañía del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia puso en servicio 
una segunda cañería desde los es tanques de San Pedro a Antofagasta (300 km} 
con diámetros variables de 225 a 370 mm . A la vertiente de Polapi se sumó la 
de Palpana (220 m3/día) y la primera cañería de Siloli a los estanques de San 
P e dro . Las dos aducciones de San Pedro a Antofagasta abastecián diversos con
sumos en el cami no y suministraban a Antofagasta un c audal de 7 . 500 m3/día . 
Actualmente, esta cañería se conserva en uso, p e ro casi las tres cuartas parte 
del caudal que es capaz de conducir se consume sobre el c amino (Calama a 
Mantos Blancos ) y no llega a Antofagasta. 

En 19 34 se reno vó pa r cialmente l e r ed de agua s alada para s erv1c10 d e incendi 
y a lcantarilla do, r eemplazá ndose la tubería de Fe fundido p o r asbesto cemento~ El 
uso de a gua de mar e n los arranques domicialiarios había producido daños y ro 
turas al a ño de instala dos l os se rvicios . El u s o de cañería s de plomo tampoco 
dio resul tado, pue s se obstruía n c on i n c rustacio nes y plantas marinas , por lo q 
se a b andonó la ide a de l a var el alcanta rillado domiciliario por e l sistema indic 
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En 19 38 l a C o mpa ñía· del Ferrocarril a Bolivia c onstruyó una segunda cañ ería 
de hs v e rtientes de Siil oli a los es tanques de S a n Ped r o . Esta medi da vino .pr in
d p a lmente a mej o r ar la s i tuaci ó n de Cala ma y o tros usua r ios inte rmedio s , d e 
j a ndo mayo r es excedent es para Antofaga s ta . L a capa cidad de a l macena m i en to en 

' J 

l os e stanques de S an Ped r o compl etó 2 8 . 000 m e t r os cúbicos . 
en 19 4:5 comienz a el se r v icio de Tocopilla y l a s g rand e s salitre r as de María E 
l e na y P e d r o d e Val divia, captándose e l a gua en las vertien tes de L inzor . Esta 
misma fue n te e r a e mple ada d e s de l 91 8 p a ra el abas t e cimiento de agua dulce d e 
C h uquicamata . E s t e c entro mine r o se abastec e además de a gu a dul ce en l a s v e r
tient es de Ilnacali ri , y d e a gua s a l obre para us o industrial en l os r íos San P e dro 
Inacaliri y S alad o , sie ndo el princ i pal consum idor de a gua e n l a p r ovincia . 
E n e l m i smo a ño 1945 s e confeccionó e l ú ltimo p roye cto para m ej o ra r e l s e rvi
c i o de incendio de Antofagas ta basado en e l us o d e a gua d e m ar; p o s t erio r m ente 
este sistema se a b andonó d efinitivam ente por l a s d ificultades que presenta su con 
s r vación. 
F r ent e a la inca pacida d económ ica d e la Com pañia d e l F e rrocarril d e Antofa
ga s ta ...,_ Bolivia para hace rs e c argo d e la a mpliac i ón d e l s e rvicio d e Antofagas ta 
e l Departamento d e Hidráu lic a del M i n i ste rio d e Obras Públicas inición e n e l 
cu r so del año 19 48 , a l os es tudios p r e liminares qu e c ondu jer on a la pue sta en 
servicio enl958 de la Gran A ducción d e T aconee. 
e Aspectos T écnicos . L a r eseña histórica deja en cla ro las dificultades t é c nica s 
que desde su origen se han debido a frontar p a r a a b a stecer d e a gua p o tab l e a l a 
ciuda d d e Antofaga s ta . La Gran Aduc ción de Toconce , última y m á s importante 
de l a s obra s hidráulicas sucesiva mente construída s , está formada por una cañería 
de acero de apróximadamente 300 km de la rgo y diámetros variabl es entr e 450 
y 650 mm. abasteciendo actual m ent e el 90% del consumo d e Antofaga s ta . Las (J) 

b ras de tom a de Taconee se c om pl e m entaron en 1962 con l a desviacón d el río 
Hoja lar , t ambién del sistem a del Salado , captándose la totalidad d e l a gua de a mbos 
ríos,unos 480 litros p o r s~gundo . De es t e cauda l se res t an 16 litros por . segu n do 
que se entregan al pueblo d e Tocon c e para el regad ío agrícola. En Antofa-
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gasta se r egistró un c audal afluente medio de 420 litros po r segundo . consumién-
dose la dife remcia sobre el camino. El principal consumo intermedio se p r o -
duc e ~n Mantos Blancos, donde se entregan unos 30 litros por s-agundo para la poblª' 
ción y el proceso industrial. A constar de 1968 s e entregará un cierto c a udal a Calama. 
Con la Gran A duccion se ha logrado c_oncilii;l.r dos usos distintos del agua, a 
p rovechando el fue rte desni vel entre la pampa y la costa para la instalación d e 
una Central Hid r oelé.ctrica de l, 5MW. El funcionamiento de esta Central se ve 
restringido,sin embargo,por la expansión urbana h acia nivel es topogr áficos cada 
vez más altos , por cuanto para el abas t ecimie nto del agua potable de las po
blaciones altas se debe usar agua con m ayo r cota de presión que e l e flu ente 
de la Centra!. 
L a tubería de la Gran Aducción presenta serios probl ema s de conser vaci ón. P or la 
acción inicial de agentes abras ivos abandonados en su inte rior o ing r esados 
por la t oma, se ha registrado e n algunos tramos despr endimientos del r eves -
timiento bituminoso inte rior, dej ando al a ce r o expuesto a la corrosión del agua. 
S e ensayó la reposición de la protección bituminosa, obteniéndose r esultados 
que no fueron s atisfacto r ios. En r ealidad la tubería es c a páz de conducir 610 
litros por segundo , un 35% m ás d e l agua que lleva actualmente; s u uso a ca
pacidad incomple ta ha determinado la existencia d e tramos en que opera como 
acueduc to a presión atmosférica, registrando velocidades que llegan a 20 me-
tros por segundo. E s t a situación se puede corr egir por medio de válvulas pa-
ra i ntroducir pérdida s de carga concentrada , o bien copando la capacidad de la 
cañería a presión por la introducción de 150 litros p or segundo adiciona l es . 
En el proyecto original de la Gran Aducción se contempl ó la con strucción de 
una planta de filtr os con e l objeto de eliminar e l arsénico y purificar e l a gua . 
Es ta planta no se h a cons t r ufdo porque tecnicamente no se h a encontrado un 
procedimie nto económico y seguro para elimina r el arsénico . En la época de las 
lluvias de vera no e l río Taconee s u e le presentar turbidez que , a falta de una 
planta d e filtros para elimina r materiales en sus p ens ión, oca siona mol es tias y 
restricciones a los cons\:midores . 
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En el p:royecto de las obras altas d e la Aducción (1 966)se contempla la cons 
trucción de las siguientes obras: 

•Agregador de cal en la captación 
•Desarenador y p redecantado res 
-Es tanque de regulación de 2 . 000 m3 
-Planta desaireadora 

El agregado de c al se ha considerado por cuanto l a cal frena el oxígeno pro
tegiendo la c añe ría, sirve de coagula nte, mejora ndo el rendimiento d e los p r e
decantadores; y abate a próximadamente u n 20% del contenido ars énico . La plan ta 
des a ireadora s e r virá para eliminar el oxígeno responsable de la corr o sión, de 
acuerdo a un procedimiento ya ens a y ado con éxito en l a aducción de C huqu i ca
m a ta . Las obras citadas se complementarán con una planta de filtros ráp i dos 
que se instalarán en Sal:1.r del Carmen y que eliminará los m ateriales en sus•• 
p ensión, 

E n todo el sis t ema hidráulico descrito destaca la ausencia d e obra s de regula
ción esta ciona l o anual, a pesar d e la esca sez de agua e n la zona . La explica
ción se debe busca r en l a s c a rac terísticas hidrológicas a q ue se ha h e cho r efe
rencia a nterio rmente; c a udal uniforme y calidad dudosa del agu a en las cre cidas 
L os únicos embalses d e alguna importancia en la zona: el Embals e Santa F é 
del Toco y el Emb alse Sloma n , servían par a a decuar e l gasto del río L oa a 
las necesidades de generación de energía eléctrica para explo taciones salitrera s 
Ambos q uedaron en desuso con e l cierre de la industria a que ser v ían. El S a n 
ta Fé está en la a ctualid ad totalmente ata rqui na d0 y es , por lo t a nto , incapaz 
de p res tar servicio. El Embalse Sloman e11 c amhio , se mantiene en buen es tado 
de conservación y posiblemente podría h a bilita1se para regular el agua d e r ega 
dío de Quillagua . S u capacidad a ctual se c al cula en 5 a 6 m i llones de m3 . 

La D irección d e Riego del Ministerio de Qb¡-as Pública s ha contemplado el es -
tudio pa r a la zona de dos p os ibles emba lses: e l Emb alse Conchi sobre e l río 
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Loa y el Embalse Ayquina sobre el río Salado afluente del Loa. De estas dos 
alter nativas la primera es más atractiv a y se programa h acerla realidad h a cia 
1970 . Con un muro de 5 0 metros de altura máxima se regularían 1 0 m illones 
de m3 que a seg~narán e l a b aste cimiento del sector a g rícola a l entregarse a la 
explotación minera de Chuquicamata una nueva merced de a gua de 459 1/ seg. 
necesaria para la a mpliación de la produ cción ( M ina La Exótica ) . 

Por su parte la Comisión Coordinadora para la Zona Norte ha encomendado a 
una Fi r ma Consultora el e studio de un embalse para regula r el a b astecimiento 
del agua potabl e de Antofagasta de m a nera que no s e pierdanexced entes en el 
mar. E ste Embalse t endría capacida d de u n millón de m3 y se ubicaría en el 
interior de la Quebrada L a Chi mba . Su función consistirá en mantener un con
siderable a lmacén de agua en la ciudad ne .t\.ntofaga sta, de m a nera de indepen
dizarla de las vicisitudes que pueda n acaecer a la Gran Aducción. 
P e rmiti rá ad emás sua vizar las tra n sicion e s , de por sí violentas entre l os su
cesivos niveles de a b a s tecimiento. Según la tra yectoria .histórica, que se puede 
proyectar h a cia el futuro , c ada fase, d e ampliación del recu r so de s uministro 
de agua a Antofagasta significó una fuerte inversión mone taria . La presen cia 
del embalse permi tirá posterga r por algún tiempo esta s suces i v a s inve rs iones 
inevitables. L a construcción del Embalse L a Chimba podría r e aliz a rse h a sta 
1970. 

L a presencia de ars énic < en el agua pot-a.l:»!.e de Antofaga sta viene a complica r 
l os aspe ctos técnicos del abastecimiento.Mientras que la norma Inditecnor 261-
11 Ch, ins pi r a d a en normas no r tea m e r ica n a s , ace pta com o máximo O, 05 p a rtes 
por un millón , y la norma británica llega a tolera r O, 10 ppm. , en el agua pro
veniente de T oconce se h a medido h a s ta 0 , 80 ppm de a rsénico. 

No hay p recedentes con ocidos en el extranjero respecto a sum inistros públicos 
d e agu a con niveles tan el v a dos de a rs énkw. La no rma No r teamerica na, a la 
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c uál se a justa Inditecno r fué establecida después de una revisión estadística del 
contenid.o del arsénico de los servicio.s de a gua potable, encontrándose 0,05ppm 
como valor máximo para el cual evidentemente n o se r egistraban .efectos nocivos. 
En la República Argentina hay abastecimientos que llegan a O, 12 ppm. autoriz ando 
la norma co rrespondiente es te valor . . A pesar de que las fuentes de Toe once o 
o Linzo:t se empleaban des d e l 9 18en abastec e r Chuquicamata , y desde 1945 en 
suministrar agua a Tocopilla y las oficinas salitreras, en Chile no se habían hecho 
públicos casos de a rs enisismo. Una encuesta realizada recientemente entre medi .
cos de dive r sos hospitales de Santiago muestra q ue desde 1 960 apare cen casos 
de arsenisismo provenientes de Antofagasta. Las manifestaciones de la enfermedad 
tienden a degenerar en cancerosa; sus efectos sobre los órganos inte rnos no son 

b i e n conocidos. 

Una planta de tratamiento para la desarsenización sería de alto costo y explota
ción compleja . Las cámaras filtrantes impregnada s de arsénico implican un pe
ligro r eal y permanentepa ra la población. Sin embargo , por un método sencillo , 
introduciendo cal al agua, se puede abatir aproximadamente un 20% del arsénico . 
Es te pretxatamiento se contempla en e l mejorarnj.e nto del s e rvicio del agua pota
ble de Antofagasta que se efectua rá a corto plazo . 

d Desarrollo de la demanda v alternativa s de abastecimi ento. Actualmente se 
investigan alternativas de abastecimiento entre las fuentes de agua de la r egión . 
Aparentem e nte las aguas del curso supe rior de l río Loa no contienen arsénico; 
las aguas del río Atacama contienen arsénico aunque en menor cantidad que el 
río Taconee, mientras que las agu a s del río San Ped r o Inacaliri son bastante 
arseniosas . Si se confirma la a usencia de ars énico del río Loa, estas aguas se 
destinarán p:re fe r encialmente al uso doméstico. Se h a propuesto incluso destinar 
las a guas d e . Taconee al rega dío agrícola y suministrar a Antofagasta el a gua del 

Loa superio r (Lequena). 
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El consumo de agua de la ciudad de Antofagasta se ha incrementado cosiderable 
menteen los últimos años . Entre 1962 y 1966 la dotación pasó de 147litros por 
habitante y día a 225 litr:os por habitante y día, equivalente a una tasa anual de 
crecimien-to de 20 litros por habi tante y día. Esta tasa expl osiva de -expansión 
del consumo se debe a la incorpo r ación al consumo normal de agua de extensos 
sectores de la población que antes carecían de agua potable y alcantarillado y 
que en el período mencionado fueron dot~dos de estos servicios. Se espera que 
el consumo ce agua no continúe expandiéndose al ritmo del período cons i derado, 
porque la mayor parte de la ciudad ya se encuentra servida y el val or actual 
de la dotación es tá próximo a lo r azonable. Aceptando como hipótesis de trabajo 
que la dotación de agua se desarrollará en los próximos años en forma constante 
con un incremento de 10 litros por habitantes y día al año, se obtiene el siguien
te cuadro de desarrollo de consumo medio 

Desarrollo del consumo de agua 

Año Población habitantes Dotación 1 /hab/ día Consumo m3/día 

1966 116,000 225 26 . 100 
1967 121 .200 235 2 8 . 500 
1968 126 . 500 245 31 . -ººº 
1969 132.000 255 , 33.700 
1 970 137.800 265 .37 .. 500 
197 1 143.800 275 39.600 
1972 150.000 285 42.800 

Esta proyección se ha llevado a un gráfico, L a s deflecciones del consumo es ta
cional r es pecto al consumo medio son d el orden de 15% y se indican con líneas 
segmentadas; para c ompensarla se contempla l a construcciór,, en 1968 , del Embal
se La Chimba . Las dotac iones consideradas se han deducido d e las ventas de 
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agua con medidor y son por lo tanto, dotaciones efectiva s; no se c onsideran in-
. cluídas en e llas las pérdidas de la red ni consumos que se definen marginalmen
te, como las á r eas verdes de La Chimba y otras quintas. Al gasto que llega a 
Antofagasta por la a ducci6n s e le restaun 10% para tene r e n cuenta las pér didas 
de agua que se r egistran en la red. 

Se observa que a contar de 1970 se plantean deficiencias en el a bastecimi ento 
de a gua de la ciudad de Antofagas ta, por lo que en el cur so de es e año se debe
rán de incorpo rar nuevos r ecursos a la aducción, salvo que se prefie ra enf r en
tar temporalmente una situación de r estricción o racionami ento del consumo. Las 
aducciones existentes son capaces de conduci r más agua que actualmente, confor
m e al sigui ente detalle: 
Potencial de abastecimi ento 
Gran Aducción DOS 
Aducción FCAB 
Total Bruto 
Pérdidas 1 Oo/o 
Total útil 

de agua potab l e 
6 10 1/ s 

58 1/s 
668 1/ s 

67 1/ s 
601 1/ s 

52 . 704 m3/ dfa 
5 ,000 m3/ día 

57 . 704 m3/día 
5. 770 m3/ día 

51. 934 m3/ día 

En consecuencia, con el equipamiento de aducciones se puede llegar a un nivel 
de abastecimie nto útil de 600 1/s . La mayor pa r te del incremento estará consti
tuída por la 'inc orporación de la G ran .Aduc ción de 139 1/ s. 

s egún la proyecciái de consumos en el año 197 4 se d eberá pon e r en s e r v1c 10 u n a 
nueva fuente de abaste cimie nto de agua. Una posibilidad sería la construcción de 
una nueva aducción para trae r más agua de la co rdille ra ; alternativamente se con
sider a la construcción de una planta d esalinisadora de agua de mar . 

La ciudad de Tocopilla se abastece d e agu a p o table en Linzor, donde nace e l río 
Toc onc eque abastece a Antofagasta. L a a ducción de Tocopilla ya a c tualmente es 
insufici ente para abastecer a la ciudad . En un t ramo en q ue escurre e n c anale ta 
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su capacidad está limitada a 41 1/s, mientras que la demanda potencial actual 
se estima superior ~ 100 1/ s. Se ha planteado como una alternativa práctica la 
instalación a breve plazo de una planta desalinadora en Tocopilla, abandonando 
el sector más bajo de la aducción, ya muy depre c iado. Suponiendo que el con
sumo de las salitreras se mantiene constante, esta medida liberaría re c ursos 
de a gua para Antofagasta, que se podrían in cor por ar a la Gran Aducción sin di
ficultades. En este predicamento subsiste, sin embargo,el pr._oblerna del ársénfcó. 

Para introducir más agua a la Gran Aduc ción se dis cutió la posibilidad de des -
viar e l río Jauna o el río Putana, ambos afluentes en su curso superior del río 
Atacama . Esta captación se habría hecho sin embargo., a costa de los re c ursos 
de agua d isponible para el regadío agríc ola de San Pedro de Atacama y final
mente se des c artó . 

El d esarrollo de otros r ecursos de agua en las c uencas del río Salado y del Sa
lar de Atacama así como de la Puna de Atacama no parece fácilmente posible, 
por lo :i;nenos para libe rar recursos en la escala que i n teresa a Antofagasta . 
El río Sapaleri , que nace en Bolivia, pasa por Argentina y termina su c urso 
en la depresión de Tara, en ter r itorio chileno , contiene agua de bueha calida d , 
pero su desviación a la cuenca d e l Salar de Atacama res u lta:. de costo prohibitivo. 
Las aguadas de Socaire, Peine, Toconao y otras de la cuenca d e l Salar de Ata 
cama , son vitales para la supervivenciac-de la población allí radicada . 

E l río Salado del Loa ofrece todavía algunos recursos de agua dulce en su c ur 
so superior, a nte s de la reuniórr con e l agua salina de l os geyseres del Tatio , 
cuya explotáéión no se h a contemplado . El agua de las vegas de Turi, en la mis
ma hoya del río Salad o, también es necesario para la vida de la población autóc
tona, aún más c onsiderando la posibilidad de facilita r el traslado a Turi d e los 
habitantes de Cupo, cuya vertiente es peque ñ a e n exceso . Una posibilidad positi
va de incr ementar los recursos d e agua d u lce se vis lumbran en el drenaje de la 
laguna d e San Pedro, que se forma aguas abaj o de los Ojos de San Pedro . Aun-
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que todavía no se han hecho estudios a<:abados , se supone que estos t rabajos 
permitirían ganar 300 a 500 1/ s. de agua de buena calidad, que se restaría a 
la evaporación . En c a mbio, las vertiente-s· de Siloli e I nacaliri, en las cabece
ras de la hoya del río S an Pedro, ya se e mplean totalmente pa ra el a gua pota 
ble de Calama , Antofagasta , Chuquicamata y la Pampa. Los recursos de a gua 
salobre, no apta para ~l consumo humano pe ro útiles p ar¡:¡. aplicaciones in~us -
triales, se encuentran p rincipalmente eri el rfo Salado , e l curso medio e infe 
rior del río Loa y el rfo San Salvador. Actualmente , Chuquicamata se su r te de 
a gua industrial por medio de cañerías que captan e l recurso en el r ío Salado ; 
en el cauce d e éste resta disponi-ble, sin embargo, un gasto mínimo del orden 
de 300 1/ s. La construcción del embalse Ayquina permitiría el a p rovechamiento 
integral de es ta fuente , pero no., parece posibl e po r las condiciones de fundación 
adversas. 

La Compañía Chilex solicitó e n 1966 una me r ced de agua para usos industriales 
(ampliación La Exótica) de 459 1/ s . , proponiendo su c a ptación en Lequena (Alto 
Loa) 

EL a gua del Loa en Lequena es de calidad potabl e, y Chil ex pide una me rc ed 
adicional en el mismo sitio para a b a stec e r consumos domésticos argume ntando 
que logrará una gran economía en los c ostos y en las operaciones a l traer el 
agua hasta Chuquicamata para e l beneficio de mine rales , en la misma línea d e 
cañería utiliza da para el transporte de a gua destina d a al uso doméstico en las 
nueva s c asas . La Dirección de Aguas no a ccedió a este c r iterio teniendo pre 
sente la grave esca sez de recursos de a gua pota ble y la disponibilidad de a gua s 
s alo bres. La captación de estos r ecursos libres tiene s i n embargo inconvenien
tes para Chilex. Los excedentes del r fo Sala do no permiten a bastecer con segu 
ridad el caudal pedido , obliga ndo a la construcción de <los aducciones para apo r
tar el caudal padido: una pa r a e l a gua del río Salado y otra para suplementar 
el c audal d esde otra fuente. 



86. 

La captación de agua de las otras fuentes salobres tiene el inconveniente de ha 
cer necesaria la· elevación mecánica para conducirlas a Chuquicamata . Cualquie 
ra que sea el lugar donde en d e finitiva, Chilex obtenga su merced de agua, la 
construcción de un embals e sobre el río L.oa (Embalse Conchi) es indispensab l e 
para asegurar la mantención de las áreas· actualmente culti vadas . M i entras más 
salobre sea el caudal que capte Chilex, de mejor calidad será el agua que reste 
para le agricultura . Las salitreras, que constituyen el otro c entro de consumo 
de a gua industrial, c a ptan en varios puntos del río Loa y río San Salvádor; sus 
neces i dades parecen estar suficientemente abastecidas, aún en el caso de produ
cirse ampliaciones. 

Frente a la i nsuficiencia de las fuentes naturales de agua dulce, cuyas últimas 
res ervas se preservarán para la ampliación del consumo de los centros poblados 
del interior , ciertamente se debe contar en el futuro con la instala.ción sucesiva 
de plantas desalinadoras de agua de mar en las localidades de la costa. El costo 
del agua obtenida en plantas desalinadoras es e l e vado , sal vo que s e combine la 
producción de a gua con la producción de energía . Esta última solución relaciona 
estrechamente el problema del abaste cimie nto de agua con el mercado de ener
gía eléctrica . 

P a r a las ampliaciones de Chuquicamata ;La Exótica es necesario un incremento de 
50 K W de p otencia eléctrica ins talada has ta 1970 . D es de el punto de vis ta de las 
empr es a s minera s q ue explotan ambos y acimientos, es ta en e rgía debe ser genera 
da por medio de ampliaciones e n el sistema de centrales térmicas de Tocopilla . 
Teniendo presente el interés nacio nal , sin embargo , se analizó la posibilida d de 
construír una central nucle ar d e doble propósito , a gua y energía , de manera de 
r esol ver simultáneamente la mayor demanda de energía y e l proble ma d e · a gua . 
Esta solució n con central nucle ar se descartó porque los costos de producción 
s erían superiores a los que correspo n den a medios tradicionales . 
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Alternativamente , se analizó la posibilidad de satisface r sim ultáneamente la nece
sidad de a gua y energía a través de una central term i c a de doble propósito alimen
tada con carboncillo, creándose en esta forma mercado para este p roducto nacio
n al de difícil -salida. Una central de e s te tipo debería estar localizada próxima a 
la citidad de Antqfa,ga.sta por !as íªcilidad~e porituªria.~ necesari~~ para manejar 
e l combustible. La solución se descartó por e l alto costo que sigpifica construír 
una línea de alta tensión desde la ciudad de Antofagasta a Chuquicamata , y porque 
no r esuel ve el problema de abastecimiento de agua de Tocopilla . Como una varia!! 
te, se pensó en es tablecer una central termíca de doble p ropósito e n Tocopilla; el 
combustibl e sería petróleo y el agua se llevaría a Antofagasta en acueducto . 

En las actuales circunstancias s e despeja como solución más razonable el dejar 
a las compañías mineras r esolve r s u problema de e nergía independientemente, a 
tra vés de la gene ración térmica a petróleo en Tocopilla , sin producción de agua . 
El probl ema de a gua de Tocopilla se r esolvería con una planta desalinadora d e 
doble p r opósito de 125 1/s. de capacidad . Esta planta funcionaría, e n su parte 
e léctrica , en paral e l o con e l sistema d e Chuquicamata. En esta forma el agua 
que consume Tocopilla d es de 1 945 quedarfa libe rada e n Linzor y se podría inyec 
tar a la aduccién d e Antofagas ta . Por o tra parte, no sería necesaria la costosa 

refacción de la canaleta de Tocopilla . 

El problema del agua de Tocopilla se paliaría en primera ins tancia con un embal
se regulador (embalse L a Chimba) , e l cual, ade más de ser ne ces ario p o r razones 
de seguridad del abastecimiento y aprovechamiento del agua, tiene la ventaja de ser 
fina nciado íntegrame nte en moneda na cional. A contar del momento que Tocopilla 
cuente con s u des alinado ra, Antofaga sta contará con el agu a liberada por Tocopilla 
que su actual aducción es capaz de conducir . Es proba ble que esta cuota t enga que 
reforzarse con agua captada del Loa en Lequena o en e l río San Pedro Chacalivi. 
S e estima que hacia 1974 e l consum o medio anual de agua de la ciudad de Antofa
gasta superará l a capa cida d d e la aducción, y para esa fecha se deberá habilita r 
una planta des a linadora . E sta planta de doble propósit o tendrá GMW de potencia ins 
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talada y producirá unos 100 litros por segundo di:) a gua . Probablemente usará 
, carbón nacional c omo combustible, por lo que deberá estar conectada con el sis:.. 
temé3. portuario . .Su ubicación más conveniente parece ser el sector de La Chimba, 
Dado el ritmo de crecimiento del consumo de agua en Antofagasta, cada cierto 
n úmero de a ños se deberá agregar una nueva etapa al sis tema de desalinación de 
agua en Antofa gas ta. Por otra parte debe tenerse pres ente que a la producción de 
a gua r esacada se asocia una alta tasa de producción de energía, que no podrá s e r 
a bsorbida por el consumo doméstico . Convendrá , por l o tanto, a traer a Antofaga~ 
ta· indus trias que consum.a n mucha energía, como la refinación y e l aboración d e 
cobre . 

Las posibilidades de d esarrollo de recur sos d e agua a corto y mediano plazo que 
s e desprend e n de la disponibilidad de recursos de agua y el desarrollo de la de
m anda en la provincia d e Antofagasta se resume n a continuación en un cuadro 
t en ta ti vo . 

Cua dro tentativo del desarrollo de r ecursos d e agua en la región hidráulica inter
relacionada de A n tofagas ta . 

Año Centro consumido r 

1 969 
1970 
1970 
1970 
1 970 
1974 

Fuentes. 

Antofaga sta ciudad 
R egión 
Tocopilla 
Antofa gasta ciudad 
Chuquic amata 
Antofagas ta ciudad 

Obra 

Embals e La Chimba 
Embals e Conchi 
D esalinadora 

Capta ción en río 
Desal inadora 

Fuente de. agua 

Aducción Antofagasta 
Loa Superior 
Agua de mar 
Linzor , cuota de Tocop. 
Loa e n C onchi 
Agua d e mar. 

CEPAL: Los recursos hid r á ulicos de Chile , M éj ico, 1960 CYP - INCONOR : E s tu
dio de factibilidad para un e mbalse de a gua potable en la ciudad de An
tofagasta, Santiago, 19 67. 

Klohn, W : Cuenca del río Loa: r ecu r sos d e a gua y s u distribución (iné dito) . 
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ANEXO II. 

INDICADOR DE VIVIENDA Y 
EOUIP AMIENTO. 

89. 

El indicador sintético de vivienda y equipamiento básico se define como el pro
ducto d e tres valores que expresan la importancia relativa de cada comuna en 
cuanto al nivel de dotaci6n en los rubros de vivienda, urbanizaci6n y equipamien
to básico. 

El indicador de vivienda contempla, como variables, el porcentaje de poblaci6n 
activa en la construcci6n y la relación entre el promedio de los porcentajes de 
viviendas con agua, luz y baño y la relaci6n de habitantes por vivienda, y se 
define como la razón entre el promedio de los valores definidos y el menor va
lor obtenido, según: 

NVo 
% PA constr. + 

2 Ivi min 

siendo: 

NVo = % Viv (agua) + % Viv. (luz) + % Viv. (baño) 

3 

El indicador de urbanización se define como una relación entre el valor N Vo y 
e l porcentaje d e población urbana. 

Iui = __ N_V_o __ + ___ %_P_. V_ . __ 
21umin 

E l inaicador sobre nivel de equipamiento b á s i co se ha d e finido como e l promedio 
entr e el indicador de nivel cultural de Matelart, el % de d efunci o nes certificadas 



·, ( 

90. 

por médico y el % de población a-ctiva en e l s .ector terciario_. Análogamente a 
los otros i-ndicadores ., se relaciona con el mínimo obtenido. 

I ei = _ ;;;..IN;;.;· ...;C;___ +.;.__...:o/i.;;.o _·.;;.d.;;.e.;;;.f ;;;_• _.;;.·c..;;e-=r...;;t.;;.. _ .....;+ _ _ °lci.;;;.o_P;;;...;;.A.;;;. . .....;.te;;;..r=-c=ia;;.r=-1=· o 
3 Iei min 

,. 

El índi'ce sintético final es el producto de los tres, referidos al mayor de ellos 
como unidad. Los valorés obtenidos para la provincia d e Antofagasta se sinteti
~an en e·l cuadro siguiente: 

Comuna Vivienda Urbaniz. Eg. básico Ini __ Iei I sint. 

To copilla 9.8 79. 4 7 4 . 1 3.6 5.6 1 . 3 62 
Toco 8.2 87,. 8 66 .8 3. 0 6.2 l. 2 52 
Calama 12. 1 76 . 1 70 .9 4.5 5.4 1 . 3 74 
Antofagasta 1·2,. 1 83.7 86.3 4.5 5.9 1. 6 100 
Aguas Blan-
cas 2.7 14. 1 84.4 1.0 l. o 1 . 5 35 
Mejillones 6.4 69 . 5 87. 5 2 .4 4.9 1. 6 44 
Sierra Gorda 6.9 81. 8 63.6 2.6 5.8 l. 2 43 
Tal tal 7.6 71.8 76.2 2.8 5 . 1 L4 47 
Catalina 5 .6 58.3 55.1 2. 1 4.1 1. O 20 
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