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PRO' 1,· O G .O 

La Oficina de Estudios Pre-Inversionales del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo { CEPI ) encargó a la Organización Pro
fesional p ara el Estudio del Desarrollo Urbano y Rural ( DUR ), 
la realización de un Estudio Pre- Inversional de Desarrollo 
Urbano para l as ciudades de Taltal y ChañaraL 

Aúi cuando este Estudio f~ planteado por la OEPI c omo conjun
to, se ha estimado conveniente establecer d os unidades de aná
lisis, efe c tuando su presentación pos terior en forina separada, 
de acuerdo a las siguientes conside racione s : 

- Por división político-administrativa, ambas ciu:lades pertene .. 
cen a provincias diferentes. Se de1nuestra a través del E stu
dio que _cada una gravita e n torno a s u respectiva capital pro .. 
vincial, tanto por razones e conó1nico-sociales, co1no por re
laciones administrativas y de servicios. 

- Ambas ciudades ubicadas en la costa, corresponden a cabece .. 
ras departamentales y sus micro.,regiones de influencia poseen 
tipos diferentes de desarrollo económico. Esto último se expli
ca porque : 

- Sus economías no son complementarias. Histórica1nen ... 
te, Taltal ha basado su economía e n el Salitre, y Chaña
ral s.e h a desarrollado con el Cobre y Hierro. 

- No existe, con la organización actual de la producción, 
ningún sector dinámico que provoque la integración d e 
las econo1nías regionales. Y si e~ el futuro se p r esen
tara la posibilidad de integración, ella sería tanto más 
posible, si el desarrollo de aµibas micro .. region es fuese 
equilibrado. 

- Tanto T altal como Ch~ñaral son puertos de su s respecti
vas micro-regiones , permitiendo la evacuación de sus 
producciones en forma independiente. 



- No existe prácticamente ninguna vinculaci6n entre 
estas ciudades en lo referente a Servicios, Trans
porte y C o1nunicaciones. 

No obstante estas diferencias, el método de análisis qm em
plea DUR en cada una de dichas ciudades es el mismo. Ello 
permitiría, en l a eventualidad señalada anteriormente, dis .. 
poner de elementos de juicio que faciliten las decisiones de 
inversión, evitando la duplicidad de obr as que sobrepasen la 
estructura micro-regional. 

El presente volumen, correspondiente a l Estudio Pre-Inver-
1 

sional y de Des~rrollo Urbano de Taltal, se ha' dividido en 
dos Partes. 

En la Primera Parte, o Diagnóstico, se analiza la micr o .. 
región de Taltal e n sus aspectos r elevantes : condicionantes 
físicas, económico-sociales y demográficas; se estudia la es
trudura de los c entros poblados y sus principales relaciones; 
y, se analizan las características básicas del foco urbano, 
vale decir, características del emplazamiento, fmciones urba .. 
nas y aspectos socio .. económicos del asentamiento humano. 
Finaliza este análi sis con un Diagnóstico a los tres nivele·s : 
micro .. regional, urbano .. regional y urbano. 

La Segunda Part~ o Estrategia General de Desarrollo, estable
ce estrategias de desarrollo 1nicro .. regional y estrategia de 
desarrollo urbano, concluyendo con una programaci6n a cinco 
años de las necesidades en vivienda, infraest ructura y equpa·
miento, propias del foco urbano. 



INDICE GENERAL 

PRIMERA PARTE DIAGNOSTICO 

1 . ANALIS!S MICRO- REGIONAL 

2. ANALISIS REGIONAL UR BANO 

3. ANA LISIS DEL FOCO URBANO 

4. DIAGNOSTICO 

SEGUNDA PAR TE 

1 . INTRODUCCION 

2. HIPOTESIS DE DESARROLLO 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO MICRO- REGIONAL 

4 . ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 



PRIMERA PARTE 

11 DIAGNOSTICO " 



l. 
1.1 
1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.2 
l. 2. 1 
1.2.2 
1. 2¡.3 
1~2.4 
l. 2. 5 
l. 2. 6 
1~2.7 
l. 3 
l. 3. 1 
l. 3. 1 .1 
1.3.1.2 
l. 3.1.3 
1. 3. l. 4 
1.3.2 
1.3.2.1 
1.3.2.2 
l.S.2.3 
l. 3. 2. 4 
1. 4 
1.5 

2. 
2.1 
2. l. 1 
2. l. 2 
2.2 

ESTUDIO PRE-INVERSIONAL Y DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA CIUDAD DE TALTAL 

PRIMERA PAR TE 

Introdu:ci6n 

Análisis micro .. regional 
Marco de referencia 
Ubicaci6n y Límites 

DIAGNOSTICO 

Estructura político .. adminisfrativa 
Leyes especiales para el área 
Condicionantes físicas de la mi.cro-regi6n 
Fisiografía 
Clima 
Geología 
Recursos de agua 
Sismicidad 
Biogeografía 
Conclusiones 
Potencial eco:n6mico- social 
E s'tructura econ6mica 
Minería 
Pesca 
Industria· 
Otras actividades 

1 

El recurso humano 
Evoluci6n de la población 
Distribuci6n de la poblaci6n 
Movilidad de la poblaci6:n 
Características de la poblaci6n 
Conclusiones del análisis micro-regional 
Compatibilizaci6n con estrategias regionales 

Análisis regional url;>ano 
Estructura de la micro-regi6n 
Ubicación de los centros poblados 
Características de los centros poblados 
Funciones y relaciones de los centros poblados 

Pág. 

1 
1 
1 
2 
5 
5 
6 
6 
7 
7 

8 
8 

9 
9 
9 

18 
20 
21 

·23 
23 
24 
26 
27 
33 
35 

37 
37 
39 
43 



3. 
3.1 
3. l. 1 
3.1.2 
3. l. 3 
3. l. 4 
3.1. 5 
3. 1. 6 
3.2 

3. 2. 1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

3.2.5 
3.3 
3.4 

4. 

Análisis del foco urbano 
Caractervsticas del emplazamiento 
Desarrollo hist6rico 
Infraestructura 
Vivienda 
Trabajo 
Equipamiento y Servicios 
Circulaci6n y Transporte 
Caracterrsticas socio-econ6micas del 
asentamiento hu:nano 
Caracter{sticas demográficas 
Poblaci6n activa 
Niveles de ingresC? de la poblaci6n 
Estratificaci6n socio-econ6mica de 
la poblaci6n 
Organizaci6n de la comunidad 
Potencial econ6mico del foco 
Conclusiones 

Diagn6stico 

ANEXOS 

Anexo I 

Anexo II 
Anexo III. 

Métodos para estimar cantidad de vivienda 
y habitantes en la ciudad de Taltal 
Determinación del déficit por hacinamiento 
Organizaci6n de la comunidad 

Pág. 

44 
44 
47 
51 
64 
65 
72 

74 
74 
77 
83 

86 
88 
89 
91 

94 

96 
105 
108 



INTRODU CC I O N 

Est a p rime r a parte o D i a gnóstico c o!npr e::1d e u n a náli s i s d e l a micro 
r e gión d e T a ltal e n s u s a s p e ctos r efov a 'nte s : ubicación ge ográ fic a y 
con dicionant e s que elío :.mp lica p a r a e l d e sarrollo ; aspectos d e ge o
grafía física y d e r E;c u rsos nat u r ale s p ropi os d e la micro - región; 
caract erístic a s d e la e structura e c on ómica y d e l recurso h umano, 
e t c . Estos 3.nt e c edent e s , l a d ete r rnina ción d e la v o cación regional 
y su. c om ~:>atibi lización con las e s t r a t e gias r e gionales, pe rmit e n 
c a t a logar y caract erizar l a s posibilida d e s económicas y socia l e s 
del D epa r tamento d e T a ltal. 

E n el a n á lis i s r e gional- u r bano s e e s tudi a la e structura d e los cen 
tros p ob lad.o s existent e s, su ubicación y característi cas b á s icas. 
D e staca el hecho q u.e el D epartam e nto de Taltal s e ha ido d e spo 
b lando pau.latiname:!lte h a s t a pos e e r e n l actualida d solamente dos 
p oblado s d e importa n cia : l a oficin a Salitre r a Alemania y la mis -
ma ciudad d e Talta l. El r e s t o d e l os c ent ros no pasan d e s er agua
das o paradas d e l ferroc a r ril l ongitudinal. 

F inalme nte en e l a nális is d e l foc o u rbano, s e e studian las p r i n ci 
p a l e s ca r acterísticas d e l e mplaza miento , las funcion e s d e tipo 
urban o actu a l e s y a spectos o rga nizacionale s d e la comunidad. Se 
d e tallan a nte ced e ntes de la in frae stru ctura, vivienda y equipamiento 
en cua n to a calid a d y c a :-i.tidad . S e a n a lizan aspectos demográ
fic os y s ociO"econ ómicos de la pobla ción, d e t e rminándose l as prin
cipal e s c a r a cterística s ocupa ciona le s y d e i n g r e so. 

E l Diagnó s t ico concluye c on u na defin i ción d e la vocaci ón y rol 
d e l a r e gión , e sta ble ci.f ndos e a lte r nativas d e d e s a rrollo e n fun
ció n de los ant e c e d ent e s re cogi dos . 

, 



l. 

1.1 

1 

Análisis micro"re_gional 

Marco de referencia 

Incluye los antecedentes sectoriales principales que permiten carac .. 
terizar la micro ... región, espacial~ente correspondiente al Departa
mento de Taltal en este informe para los fines del Estudio. 

l. 1. 1 Ubicaci6n y Límites 

El Departamento de Taltal se extiende, entre mar y cordillera de Los 
Andes, desde los 24° 30 1 a los 25" 40 1 de latitud Sur aproximadamen .. 
te, con una superficie de 23. 697 Km2. ( Gráfico Nº 1 ). 

Situado al sur de la provincia de Antofagasta, es uno de los cuatro de .. 
partamentos que la forman : Taltal~ Antofagasta, · El Loa y Tocopilla. 

Limita al norte con el Departamento de Antofagasta, al sur con el De .. 
partam~nto de Chañaral ( provincia de Atacama ), al este con la Repú,.. 
blica Argentina y al oste con el Oceano Pacífico. 

Esta ubicaci6n le significa una distancia media, fluctuante entre los 
200 y 300 Km de la ciudad de Antofagasta; y entre los 1. 100 y 1. 200 Km 
de Santiago. 

La ciudad misma de Taltal, cabecera departamental, se ubica en la 
costa a 230 Km de Antofagasta; 930 Km de Arica, 330 Km de Copiapó 
y 1.150 Km de Santiago. 

l. l. 2 Estructura político"administrativa 

El Departamento de Taltal se divide en dos comunas subdelegaciones 
Taltal y Catalina, con los siguientes distritos : 
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Cuadro Nº 1 

Estru::tura Político "Administrativa 
Departamento de Taltal 

1968 

---------------·--------~-----
Cotnuna 

Tal ta ' 

Catalina 

Distrito 

El Puerto 
Ferrocarril 
La Caleta 
Paposo 
Santa Luisa 
Altamira 

Catalina 
Guanacó 
Refresco 

Area 
(Km2} 

8.887 

14¡810 

Total 23. 697 

Fuente Dirección Estadística y Censo 
¡ . 

1.-1.3 Leyes especiales para el área 

Cabecera 
Municipal 

Taltal 

Taltal 

El Departamento de Taltal ha quedado comprendido en un cuerpo le
gal que favorece a las provincias del Norte Grande. Estas disposi
ciones fueron dictadas con el objeto de compensar en cier~a medida 
el aislamiento de la región, propender a la creación de nuevas .fuen .. 
tes de trab

1
ajo y, en general, promover al desarrollo del Norte. 

Entre las disposiciones legales que favorecen a Taltal, destacan : 

Ley ll. 828 "Ley del Cobre" y sus modificaciones posteriores, otor .. 
ga franquicias y liberación de derechos de internación a 
algmos bienes importados para la pequeña y mediana mi .. 
nería. ( Departamento del Cobre y Ministerio de Minas ) 



DFL 266 
de 1960 

DFL 258 

3 

Franquicias aduaneras y tributarias para el fo1nento de 
actividad pesquera e industrias derivadas ( Ministerio 
Economía y Agricultura a través CORFO ). 

Que fija norinas sobre la inversi6n de capitales, otor
gándoles incentivos. 

Ley 12. 858 Zona libre alimenticia Prov. de Tarapacá, Antofagasta 
y Departamento Chañaral. El Ministerio de Economía 
fija semestralmente los cupos de importaci6n para cada 
Departamento, los que son autorizados por el Presiden .. 
te de la Repwlica. 

Ley 13. 039 Establece franquicias zonales de tipo tribu:ario y cam .. 
biario. Modificada por Ley 15. 575, se condicionaron 
dichas franquicias a que se reinvirtieran localmente , a 
lo menos, el 75 % de las utilidades de las empresas 
afectas a dicha ley. La Ley 16. 253 rebajó este porcen
taje a 3.0 % e incluyó en los beneficios a la Provincia 

DFL 307 

de Atacama. 

Establece liberación de impuesto a las compraventas, 
a los industriales y comerciantes de las Provincias o 
Departamentos que gocen de franquicias especiales . 

Ley 12. 937 Que otorga franquicias aduaneras, de almacenaje , de 
mod. por fo1nento del turismo y de creación de n~evas industrias. 
16.894 

Ley 16. 617 (Art. 79 ), que destina fondos del cobre para la recons
trucción de Taltal por un período de tres años ( 1967 -
1968 y 1969 ). 

Fuera de estas leyes específicas , es preciso tener presente las 
franquicias que establece la Ley 16. 528 de fomento a las exporta
ciones y el Decreto de Hacienda Nº 2 .1 98 de 1966 que establece 
rebajas en los derechos y gravámenes aduaneros para la importa
ción de maquinaria industrial. 
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Pese a la vigencia de leyes de indudable beneficio para la micro ... 
regi6n de Talté;l.l, no se aprecia un impacto de importancia delbido 
a la aplicaci6n de las exenciones y facilidades qlle otor 'gan las le• 
yes. Este hecho se debe fundamentalmente a la carencia de una_ 
base econ6mica m(nima y a la lejanía de centros consumidores, 
que en síntesi

1
s representan las dos grandes limitantes para el 

desarrollo micro .. regional. 
1 
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Condicionantes físicas de la micro-región 

l. 2.1 Fisiografía 

En la micro-región correspondiente al Departamento de Taltal, des
taca en fonna categórica, las tres entidades características del re -
lieve chileno : Cordillera de Los Andes, Planicie Intermedia y Cor
dillera de la Costa ( Gráfico Nº 2 ). 

a) Cordillera de Los Andes 

Alcanza alturas que sobrepasan los 5. 500 m y presenta caracterís
ticas simi~ares a las que posee Chafiaral : la precordillera o cordi
llera de Domeyko; la fosa de los salares prealtiplánicos; y el Cor
dón Andino prealtiplánico. Esta última regi6n es rica en recursos 
azufreros. ( Ver página 12 ). 

b) Planicie Intermedia 

Es una continuación de la pampa ondulada de la regi6n de Chaffaral, 
que toma en esta zona un caz:acter más suave, pero de mayor altura, 
hasta culminar en la Sierra Vicuña Mackenna al norte del Departa -
mento. Está situación hace qu~ las comunicaciones por ~1 interior 
sean más fáciles, en el sentido Norte-Sur. 

c) Cordillera de la Costa 

Esta cordillera prá~ticamente no deja planicie costera en el litoral 
que corresponde a Taltal. Sobre todo al norte, en° que la Sierra 
Vicuña Mackenna llega hasta el mar con alturas cercanas a los 2. 000 
metros. Ello hace imposible que se construya tn camino costero · 
hasta Antofagasta y aisla aÚJ. más a la ciudad del Talta11 del resto de 
la provincia. 

En general, la fisiografía de la micro--región, convierte a la ciudad 
de Taltal en la única salida desde el interior del Departamento hacia 
el mar, por la- quebrada del mismo nombre. Y por otra parte, la 
existencia de la planicie central y una cordillera de la costa abrupta, 
aislan casi completamente a Taltal de la vía de comunicación car re
tera y ferroviaria Norte-Sur, que pasa por dicha planicie intennedia. 
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1.2.2 Clima ( Gráfico Nº 3 ) 

La 1nicro-región de Taltal se encuentra sometida casi todo el año al 
régimen de los vientos alisios o de los vientos variables del cinturón 
de altas presiones subtropicales. Esto hace que las precipitaciones 
sean 1nuy escasas y que, por lo tanto, la región llegue a ser una de 
las más áridas del mundo. Efectivamente, las corrientes descenden
tes no dan lugar a precipitaciones, determinando así el tipo de clima 
desértico, que caracteriza a la zona. 

La presencia de diversos vientos y corrientes marítimas hacen des
cender notablemente la ternperatura de las aguas costeras, cuya pre .. 
sencia tiene repercusión en el clima costero : baja temperatura con 
respecto a la latitu:1, alta humedad relativa y formación de nieblas y 
estratos nubosos conocidos como 11 camanchaca 11

• 

En el verano, los vientos dominantes tienen ma componente de mar 
· a tierra. Ello incide en un aumlep.to de la temperatura de las aguas 
costeras con respecto a su valor de invierno y, en consecuencia, una 
nubosidad mucho menor en verano que en invierno. 

En los planos de isotermQ.s y cielos nublados ( Gráficos Nº 4 y 5 ), 
se pueden apreciar los hechos referidos, determinados por las co .. 
rrientes marinas. Ahí mismo se destaca la import!ancia geofísica 
de la Cordillera de la Costa, que impide una propagación más efec
tiva de la influencia del in.ar hacia el interior de la región. 

Geología ( Gráfico Nº 6 ) 

En la 'región de Taltal se distinguen dos zonas geológicas principales: 

- • una zona en forma de plano inclinado árido perteneciente al cw.
ternario con numerosos sedimentos salinos ( origen de las sali
treras }, y que corresponde a la región intermedia 
una zona en qte predominan los sedimentos marinos y continenta
les del jurásico, representada por la Cordillera de Domeyko y la 
Sierra Vicu1a Mackenna. Esta última es prodocto de 1novimientos 

· tec tónicos recientes, provocados por la falla de Taltal. 
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En especial, la existencia de la fosa longitudinal prealtiplá~ica, se• 
parada de la región intermedia por la Cordillera de Domeyko, impi .. 
de que las lluvias de alhrra alcan~ n a escurrir hasta la costa, for
mándose en dicha fosa, nu1nerosos salares por efectos de evapora ... 
ción. Esta situación se prolonga hacia el Norte en el Salar de Ataca• 
ma. 

l. 2.4 Recursos de Agua ( Gráfico Nº 7 ) 

Por las razones expuestas anteriormente, los recursos de agra del 
Departamento de Taltal son relativamente limitados. Antiguamen ... 
te, la presencia de nunerosas salitreras al inte~ior, obligó a la cap_ 
taci6n de agras subterráneas. Lamentablemente, la información so" 
bre caudal, calidad del agua, profundidad de la napa freática, etc., 
se perdió conjuntamente con la desaparición de las oficinas salitre ... 
ras. En la actm.lidad, la ciudad de Taltal se abastece de una capta
ción en Sandon-Aguas Verdes, que entrega un caudal de 12 lts/seg., 
lo que significa una dotación de 128 lts /habitante al día, para ma po
blación de 5.400 personas, lo que representa 1a mitad de un nivel 
normal de abastecimie,nto de agua para la zona Norte. 

1.2.5 Sismicidad 
L 

El Departamento de Taltal se encuentra frente a la fosa de Taltal, qm 
posee una profundidad de 7. 635 metros ( Gráfico Nº 8 ) • Por otra 
parte, el macizo andino alcanza alturas stperiores a los 5. 500 me -
tros. Esta enorme diferencia de alturas y la presencia de la falla de 
Atacama con sus derivaciones : falla de Taltal, que pasa por la ciu • 
dad del mismo nombre y falla de Cifuncho, que pasa al sur de Taltal 
cortando los cerros Cifuncho, en la cordillera de la costa, parecen 
ser la caµsa de la _ actividad sísmica de la región ( Gráfico Nº 9 ). 
Sin embargo, los sismos observados en esta zona son relativamente 
profundos, de modo que ~o hay evidencias superficiales de las dislo .. 
caciones que podrían originarlos. 

En síntesis, la región de Taltal se caracteriza por una sismicidad 
elevada, en varios centros de activídad y una proporción normal de 
sismos destructores. En todo caso7 un estudio más detallado podría 
indicar qre la probabilidad de ocurrencia de sismos destructor-es, 
dentro de un período determinado, es menor que en otras zonas del 
país, ta}es como Antofagasta, Coquimbo, Santiago y Concepción. 



o u 
ZONAS 

., . 
.. · ,1 

. , ·• l • • .... 
• . . ;., .. 

. ·' 
...... , . . 

. ,,: ·! • . . . . . 

• 
' •• 

~ CLIMA 
~ 

D CLI MA 

, 
. , . . . : : ,· 

,. ¡, 

EST EPA DE AU 

DE TUNDRA DE 

DE SERT ICO NOR : 

•• • ~ CLIMA DESEIH IC O 
~ DOS AB UNDAN TES 

CON 

. . . . . .. 
R I TALTAL 

CLI MA 
B A JO 

DE 

C LI MA DE 
DE ALTU RA 

CLIMATICA S 

DESIERTO 

DES IERTO 

1969 
Pl. A NO N• 

3 



20 ° 

. •· 

' ' ' ' 
i 
' . _., . 

19° 

D U R I TALTAL 

ISOTERMAS ANUALES 

i 8 º 

1969 
PLANO N2 

4 
E SC. 1:1.75 0.U0 0 



4 

AN 

5 

6 

:,, , 3 2 l 

~0~ 
,% ~/ 

y 

TAL 

:HANA 

.. ;¡ 1".>V////A// ~~ 
/, / 1/-✓ ~ . //// 

1~;: ,;~ 

Á'/,' ./,/? /~,;/ 

~ 

2 

4 

• 

O U R 
- -·- -- -----·-

-- 196'. TAL TAL 
--- -- . 

S DE JULIO 1 SON EF A NUBLADO 
DEC I "AS DE CIELO lNOICAN M 

PLAN O, 

5 



) 

1 

~ 
!.'.': 
(~ 

:::¡ 
~) 
,¡ 

~ ~\ 
➔ t-+-+ -l

++ ++-t 4 
-\- + -t- -t-+ -t-
-t -t + ·r t t-

BA-

PLIOCENO 

CRETACEO JURASICO 
¡::::::::::::¡ SEDIMENTOS MARINOS CONll-
t;;:;;;;;;;;;I NENTALE S" PIROC!ASTICOS Y 

VOLCANIT A S SE INTl:RCA LAN 
MANlOS DE YESO 

PALEOZOICO 

D ROCAS SEDIMENTARIAS 
CONTIN~NTALES 

y 

ROCAS PLU TONICAS 
~ TONALI TA<; GRANODIO R ITAS 
~ DOR ITAS Y GA BROS DE 

EOAD PALEOZOI CA TERCIAR 10 

D U R \ TAL TAL 1969 

BOSQUEJO GEOLOGICO 6 
-

FUEN TE : IMS T, GEOGR /\ F ICO tvtl L ITAR 1-11'j0.000 
··-... - ,..-,r----·· ·--·--



D U R TAL TAL 19 6 
PLA NO 

HIDROGR AFIA 

ESC. 1:175' 



3 C:)0 

2 0~0 

1 500 

1 000 

600 

3 00 

o 

10 0 

-~ 
~ 
1000 1 

=7 
1 

~ 
4 o~ o 1 

so" e 

6 C) O 

~ 
i 

NIVEL DEL MAR 

OCC:AN8 PACIFICJ 

7.635 MIS. 

Cº AGUAS BLANCAS. 

- ____________ ¡ 

201 Km. 

D u Rl TALTAL 19 69 

FISIOGRAFIA 
PLANO N.!!. 

CORTE TRANSVERSAL EN LA- 8 TITUD 25º 21' S 
ESCAL A HORIZONTAL 1 : 1.779.000 
ESCAL A VE RTI CAL 1 : 150.0 00 ESC 



TALT 

\ 

~ w 

D U R 

SISMICIDAD 

TAL TAL 

EB 

19 6 
PLANO 

FUENTE : DEPTO. DE OEOFISICA Y GEODESIA 
UNIVERSIDAD DE CHILE . ESC. 1:1~ 



8 

l. 2. 6 Biogeografía 

Por las condiciones climáticas y fisiográficas, el Departamento de 
Taltal se caracteriza por la existencia de una zona costera con es
casa vegetación; una región intermedia absolutamente árida y ma 
zona cordillerana, en que existe. vida animal ( guanacos, vizcachas, 
chinchillas, cóndor y perdíz cordillerana ) y vegetal, a medida q11e 
asciende hacia el altiplano. Esto, conjuntamente con la ausencia de 
quebradas y recur sos de agua, determina que la micro .. región de 
Taltal sea una de las más desérticas del país ( Gráfico Nº 10 ). 

Conclusiones 

En cuanto a fisiografía y climatología, ta micro .. regi6n de Taltal se 
asimila al Norte Grande. Aún cuando la zona es desértica, el agw. 
no constituye un problema para la actual población, pms la ca:ptación 
en Sandon .. Aguas Verdes, abastece a la oficina salitrera Alemania 
y al puerto de Taltal. 

En cuanto a la orografía, existen dos elementos importantes : 

La situaci6n d e l D e pa,rtamento, al límite norte del punto donde 
la cordillera d e la Costa baja en altura y se retira del litoral, 
deja una planicie costera relativamente más amplia. De Paposo 
hacia el norte, la Sierra Vicuña Mackem1a llega al mar en for
ma a brupta, limitando la existencia de playas y dificultando la 
com.unicación por¡ el litoral con Antofagasta. Hacia el sur de 
T altal en cambio hay playas mejores, entre las que destaca Ci .. 
funcho. 
La planicie intermedia, aún cuando elevada, permite una fácil 
comunicación Norte-Sur. Por ello, el trazado de la \Carretera 

· Pana 1nericana se efectuó por allí, quedando así aislada la ciu
dad de Taltal del principal eje longitudinal del país. 

En síntesis, las carac terísticas físicas de la región, reforzada s por 
la carencia de recursos naturales económicamente explotables, cotno 
s e comprobar á luego, unido a las distancias a los principales centros 
del país, han influído directa1nente en el aislamiento qoo s e enc u entra 
Taltal, tanto d entro de la provincia d e Antofagasta, como e n el c ontex
to n acional. 
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1.3 Potencial econ6mico ... 3ocial 

l. 3.1 E st:ructura econó1nica 

El Departa1nento de Taltal presenta las características t{picas de 
ma región 1nonoproductora, en que la principal actividad ha decaí .. 
do paulatinamente, arrastrando tras sí todo el progreso de la zona. 
Esto ha definido una estructura económica simple, que en los últi-
mos a ños se ha diversificado m tanto, alfn cuando ello no ha logra .. 
do reemplazar el volumen de ocupación que entregaba la explotaci~n 
salitrera. 

En tal situación, el resto de las actividades econ6micas, como la 
industria, el transporte, co1nercio y servicios, presehtan caracte
rísticas de dependencia directa de la 1ninería y su desarrollo, inci-
piente en la actualidad, está supeditado á. las fluctuaciones de este 
último sector. 

Minería 
) 

A) Minería no metálica 

a) Salitre y Yodo 
La historia de la explotación salitrera ha estado {ntimamente li• 
gada a Taltal, por haber constituído el Único rubro minero de 
importancia en el Departamento prácticamente desde la fmdaci6n 
de la ciula.d. 

En la actualidad, la producción de salitre de Taltal está limitada 
a la Oficina Ale1nania, ubicada en la co1nuna de Cata lina, donde 
además se encuentran los principales d epósitos de nitratos del 
Departaihento ( Región intermedia, faldeo oriental de la cordille
ra de la costa ) • 

Opera esta salitrera con el sistema Shank que limita sus po sibili
dades de d e sarrollo por los altos costos que involucra e l e l e v a do 
e1npleo de 1nano d e obra y la baja mecanización d e la exp l ot3.ción. 

La producción en los últimos años ha sido la siguiente : 



------
Año Salitrero 

1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 -J963 
1963 - 1964 
1964-1965 
1965 - 1966 
1966 1967 
1967 - 1968 
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Cuadro Nº 2 

Producción de Salitre y Yodo en el 
Departamento de Taltal 

Compañía Salitrera !quique Total Departamento 
SJ1,litre Yodo Salitre Yodo 
( Ton) (Kil,os) 

¡ 
(Ton) (Kilos) 

33.390 52.689 13.771 
39 .1 24 18.150 56.008 18. 150 
39.189 20.395 58.256 45.517 
36.333 14.788 50.703 27.482 
27.834 18. 663 43.392 33.580 
40.076 9 . 075 55.249 27 . 41 8 
35. 372 12.613 42.264 15.582 
33.858 20.143 33.858 22.993 

Fuente : Boletines Servicio de Minas del Estado 

La diferencia entre la producci6n del Departamento y la Compañía 
Salitrera.Iquique propietaria de Alemania y Chile t se debe a la Com .. 
pañía Salitrera Flor· de Chile que paraliz6 en Diciembre de 1960 y fa 
tom6 a su cárgo la Compañía Salitrera Pedro Perfetti hasta Diciem
bre de 1966, en que cerró definitivamente. 

Para apreciar la importancia relativa de la Compañía Salitrera Iqui.q1~ 
se presenta a continuación un cuadro con la produ:ci6n total a nivel 
país , por compañía salitrera, a partir de 1960 : 
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Cuadro Nº 3 

Producción de Salitre por Compañía 
En toneladas 

----------------------------·------
Año Salitrero Total Anglo Lau .. Tarapacá Flor de Salitrera 

1$60 -
1961 .. 
1962. 
1963 .. 
1964 .. 
1965" 
1966 .., 
1967" 

Fuente 
( 1) 
(2) 

(3) 

( 4) 

taro ( 1 ) Antofagas~'- Chile !quique 
ta ( 2 ) ( 3) ( 4 ) 

---------------------------
1961 432.798 773.295 107.485 18.628 33.390 
1962 1.ll8.523 948.977 114. 303 16.ll9 39 .124 
1963 1.105.141 927.213 120.411 18. 328 39.189 
1964 1 .143. 730 975.338 11 8. 285 13.774 36 . 333 
1965 1.156.117 1.003.704 · 109.387 15.192 27.834 
1966 1.159.909 991.722 112. 938 13.173 40.076 
1967 947.525 779.703 126 .374 6.076 35 .3 72 
1968 785. 490 618.432 133.200 .. 33.858 

------ --------------------
Boletines S ervicio de Minas del Estado 
Salitreras Pedro de Valdivia y María Elena , Prov. Antofagasta. 
Salitrera Victoria, Administración CORFO a partir año 1960, 
Provincia de Tarapacá 
Cía. Salitrera Pedro Pufetti desde año salitrero 1961-1960 
Paralizó e~ Diciembre de 1966, Provincia de Antofagasta, De
partamento de Taltal. 
Oficinas Salitreras Chile y Alemania. Chile paralizó en 1961. 

Se puede observar que el descenso de la producción ha sido pamatino 
en· todas las Compañías, excepto Flor de Chile que paralizó en 1966 . 
La Compañía Salitrera Iquique participó en aproximadamente m. 3 % 
de la producción nacional y en 1967 .. 1968, aumentó esta participación 
a un 4 %, aunque se mantuvo la tendencia descendente de produ: ción. 

Del total producido e n 1967-1968, alrededor de 24. 400 toneladas corres
pondieron a salitre potásico, cotizado a US $ 43, 38 la tonelada, y 11.600 
toneladas de salitre sódico a US $ 33, 88 la tonelada. 
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El Yodo, durante ese período salitrero tuvo Ln valor de US$ 2.07 
el kilo. 

Estos precios no alcanzaban a cubrir los costos de operación de la 
Compañía !quique, por lo q11e el Gobierno ha tenido que financiarla 
dn rante los últimos años, con una suma que alcanzaba a É' 1 SO. 000 
mensuales en 1968. 

La crisis de la industria salitrera s~f efleja también en el siguiente 
cuadro ocupacional : 

Afio 

1955 - 56 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 .. 68 

Cuadro Nº 4 

Ocupaci6n en la Compafíía Salitrera !qui.qua 
Oficinas Alemania y Chile 

Núnero 
Empleados 

147 
65 
64 
65 
52 

Número 
Obreros 

1.707 
805 
788 
743 
723 

------
Total 

l. 854 
870 
852 
808 
775 

·---------
Fuente : Estadísticas Servicio de Minas del Estado 

El descenso OC'qlacional observado corresponde a la paralización d e 
la•Oficina Salitrera Chile en Febrero de 1961. Posteriormente si
guió operando sólo la Oficina Alemania, que ha disminuído año a año 
el p e rsonal que ocupa. 

Durante 1967 la Compañía Salitrera !quique, presentó una solicitui 
al Ministerio d e Minería, con el objeto que le permitieran cerrar la 
Oficina Salitrera Alemania. Esta solicitud fué denegada y la Salitre
ra Alemania continuó trabaJándo pero bajo la administración de Urru.
ticochea. En Junio de 1968, terminó el Referendum Salitrero y se 

• 
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form6 la Sociedad Química y Minera que tom6 bajo su tutela el por .. 
venir de la industria salitrera en Chile. 

Esta Sociedad ha reunido toda. la informaci6n respecto a la posibi.li 00 

dad de recuperar los subproductos de la obtenci6n del salitre a par .. 
tir del caliche, con el objeto de poseer la base para iniciar una indus .. 
tria química pesada en el país en combinaci6n con la Petroq11ímica. 

l 

Sin embargo, dada la participaci6n que posee la industria salitrera 
del Departamento de Taltal, los primeros pasos se dar!an con las 
Salitreras Pedro de Valdivia y Marra Elena, y con la Salitrera Vic .. 
to ria, que en conjmto rep1~esentan más del 96, % de la prodocci6n de 
salitre y yodo, y cuyas inversiones, por la diferencia del sistema 
empleado para un mismo volumen de producci6n, son muy superio .. 
res a las de la Salitréra Alemania. 

En este sentido, no se vislunbra ninguna posibilidad de evitar el 
cierre de la Salitrera Alemania, salvo que el Gobierno la siga man .. 
teniendo a través de bonificaciones en el precio del salitre y yodo 
que produce. Esta ayuda se justifica para impedir el cierre de la 
Salitrera, evitando así el total despoblamiento del interior del De
partamento de Taltal, hecho que incidirra fuertemente sobre la 
precaria sitw.ción de la misma ciudad de Taltal. 

b) Azufre 
En el Departamento de Taltal existen tres azufreras de impor .. 

tancia. Las dos prímeras : Lastarria y Tropezón del Chaco 2 están 
micadas en la c01nuna de Catalina a 80 Km de la localidad de ese 
nombre y a 3,800 m sobre el nivel del mar 
encuentran en explotación. I' , t \1 

En la actw.lidad no se 
, 1 , 

{1 • c:ii I , 

E1 tercer yacimiento corresponde a Plato de Sopa iliicado en los ce
rros Gemelos y el cerro de la Rosa. Este yacimiento, de propiedacil 
de CORFO, es la azufrera con mayores posibilidadés de desarrollo 
dentro del Departamento de Taltal. Para su explotación se ha for
mado 121a sociedad, con participación de CÓRFO, Texas Gulf Co., 
y la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, que en estos momentos es
tá realizando los sondajes y cwicaciones necesarias para c o~ocer 
su verdadero potencial. 1, r 1 

1 

V.O { (!) 

J 



14 

En tértninos generales, los yacimientos de azufre de la zonc3: de Tal.tal 
presentan v entajas con respecto a otras azufreras del resto del país, 
por la calidad de las reservas y porque, no obstante su ubicación c or .. 
dillerana de altura, presentan menos dificultades de acceso q1~ otras 
reservas nacionales. 

B) Minería Metálica 

' a) Cobre 
En· el Departamento de Taltal opera la Empresa Nacional de Mi
nería, a través de la planta José Antonio Moreno, ubicada 3 Km. 
al Norte de la ciu:iad de Taltal. Esta planta es abastecida por dos 

W agencias qe compras que posee ENAMI : una en Altamira, qoo en ... 
trega además parte de sus compras a la planta El Salado, ubicada 
en el D~partaniento de Chañaral, y la otra, en el mismo l~ar de 
la plant~ J. A. Moreno. 

Entre los principales yacimientos que entregan en produ:ci6n a 
la planta J. ,A. Moreno, se distinguen : 
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Cuadro Nº 5 

Yacimientos qm abastecen planta J. A . Moreno 
Taltal 

----------------------------------------·----
,. 

Yacimiento Ubicación Produc. Média 
( Sierra ) Ton/mes 

-------- -------
L a s Cruces Mantos de Agua 100.000 
Llamp era Mantos de Agu a, 80 . 000 
Clementina Mantos de Agua 55 . 000 
Luisa Canchas 65 .000 
Cautela Canchas 20 . 000 
Santa Fé Canchas 26.000 
Renia, Sar i t a , C abaf'ia Huanillos 80 . 000 
Vallerina Isla 50 . 000 
Uni6n Isla 30 . 000 
Arenilla , C asualidad Esperanza 55 . 000 " 

Los P~pes E speran za 20 . 000 
Arenillas Esperanza 20.000 
Fairez Esperanza 20 . 000 
Dobrans, Gaby Velásquez 55 . 000 
Manto Rojo Velásquez 50 . 000 
Capitaníá Esmeralda 20.000 
Milorka Argolla 20.000 

----------
Fuente ENAMI 

( 1 ) Las producciones indicadas se refieren a minerales con 
leyes entre 3. 5 % y 4 . 5 % de cobre . 

¡ 

(1) 

Aparte de estos yacimientos existen ~nas 80 minas ubicadas en los al
rededores de las agencias de compra de ENAMI, explotadas por pirqui
neros. La inspección del Trabajo de Taltal ha estimado que trabajan 
entre 400 y 500 personas en este tipo de faenas. 
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El mineral entregado a ENAMI es sometido a un proceso de lixivia
ción en la planta J. A. Moreno, que posee una capacidad de trata
miento de 2.00 ton. de mineral al día. El ácido sulfúrico ne1 esario 
al proceso proviene de la Planta de ácido sulfúrico que posee ENAMI 
en El Salado ( Chañaral ), y la chatarra, de Potrerillos, Antofaga:; ... 
ta e !quique. 

La ocupación generada por la Planta J .A. Moreno, incluyendo l;:i,bo
ratorioa y agencia de compras es la siguiente 

Empleado a 
Obreros 

Total 

27 
83 

110 

Se proyecta, en la actualidad, una ampliación de esta Planta a 500 
toneladas por día, lo que significaría un incremento en la ocupación 
de aprox.imádamente 60 personas. 

La 1nediana minería del cobre está representada en Taltal por la 
Chile-Canadian Mines, que explota la mina JuJia, wicada en la Sie
rra Vicuña Mackenna, a 30 Km al interior de Paposo. Esta empre
sa posee una planta lixiviadora con capacidad para tratar 500 ton. 
diarias de mineral. El ácido sulfúrico para el proceso lo obtiene 
de uia planta de ácido que la mis1na empresa posee en Paposo. 

\ 
' 

Incluyendo las dos plantas y la mina, durante 1968, la Chile-Cana
dian dió empleo a 252 obreros y 88 empleados y produjo 3. 250 ton. 
de cobre fino. Esta producción podría mantenerse por un plazo no 
superior a 5 años dado el volmnen de reservas cubicado a la fecha. 

En conjunto la producción del Departa~ nto de Taltal se detalla en 
,el cuadro Nº 6. 



Año 

1964 
1965 
1966 
1967 
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Cw.dro Nº 6 

Producci6n de cobre, oro y plata en el Departamento 
de Taltal 

Cobre ( Ton. métricas ) Oro Plata 
Med. min. 

1 
Peq. min. Total (K g) (Kg ) 

2.317 576 3.293 169,5 696,6 
4.035 1. 961 5.996 30, ,3 461,9 
3.157 4.020 7.177 9,2 · 578, 8 
3.101 3.765 6.866 6,2 345,5 

-------- ----
Fuente : Anuarios de la Minería en Chile¡ ·, Servicio de Minas del 

· Estado, Ministerio de Minería. 

El aumento de la producci6n de la pequeña minería ha significado 
1.na mayor ocupaci6n e n este sector, que ha absorbido en parte la 
progresiva desocupación produ:ida por la disminuci6n de la actividad 
salitrera. 

A fúuro, las persp~ctivas de desarrollo de la minería del cobre en 
Taltal son interesantes. · Así, las exploraciones efectw.das por la 
Cía. MiJ:?.era Santa Fé en el yacimiento Santo Domingo, dieron cubi
caciones' superiores a los tres mil1ones de toneladas de mipbe¿ al. 
Esta reserva implicaría la instalatión de una planta de ~Wtone
l~das diarias con 1.na octpación cercana a las 350 personas. Por 
otra parte, aún cuando no se conocen las reservas, la pequeña mine
ría puede seguir produciendo a un ritmo s imilar al de los años' 1966 
y 1967, e incluso aumentarla por efecto de la 

1
ampliaci6n qoo tiene 

pt·ogramada ENAMI para suplanta de Taltal ( a 500 ton/día). Estas 
dos .fuentes ocupacionales podrían absorber parcialmente la desocu
paci6n que provocará el inminente cierre de la Oficina Salitrera Ale
mania. 
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b) Oro y Plata 
La prod1x:ci6n de oro y plata del Departamento de Taltal ha dis

minuído paulatinamente según se aprecia en el Cuadro Nº 6, y se 
obtiene como sw .. producto de la explotaci6n cuprera. Por consigui.en ... 
te, no genera ocupaci6n adicional en la zona. 

c) Conclusiones 
En los últimos 20 años la minería de Taltal ha experimentado un 

contimn d escens o~ caracterizado1por la su:esiva para lizaci6n de sa
litreras. La creaci6n de nuevas fuentes de trabajo en la minería me
tálica no ha compensado la baja del salitre. Este fen6meno ha redun .. 
dado en.una continua migraci6n de la población hacia lugares con me-
jores posibilidades. ' 

El hecho que Taltal se encuentra distante de lo s principales centros 
de consuino del país, y que sus recursos naturales sean en cierta me
dida limitados, han contribui'do a que en esa región existan pocas ac-

1 . 

tividades productivas que permitan un sustento y desarrollo económi .. 
1 

co capaz de evitar una f~a permanente de poblaci6n activa. 

,; 

Sin embargo, la minería del cobre está planteando para Taltal nuevas 
posibilidades ocupacionales que podrían significar un resurgimiento 
de la zona, o a lo menos, una mantenci6n de la poblaci6n actual • . Si 
conjuntamente con este rubro, se activara la explotación de algm otro 
1nineral, como el azufre, es probable que se aseguraría el sustento 
económico de la región, evitándose la permanente .fuga poblacional. 

1.3.1.2 Pesca 

En el litoral que enfrenta el Departamento de Taltal, existe uia abu:i .. 
da.nte variedad de especies , entre las que destacan las sardinas, el 
jurel, el bonito y la coJ1nova. Sin embargo, no se han realizado es 
tudios que permitan cuantificar con cierta exactitud el potencial q1~ 

representa la peJca en la zona. Sólo en 1946, el experto norteameri
cano Lobell realizó para el Instituto de Fomento Minero e Indu5trial 
de Antofagasta, una exploración de los recursos en la goleta II Silvita 
Uribe 11

• Las conclusiones de este estudio destac aban la posibilidad 
de indrntrializar el aceite de tollo, y que la pesca en el área podía 
abastecer perfectamente una industria conservera de tamaño medio. 

Este estudio sirvió para que en la década del 40 se instalara en Taltal 
(, 

u:ia industria conservera. Esta industria tuvo un desarrollo con bastan 
tes altibajos sopor tando período de suspens ión d e a ctividades , de fun-
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cionamiento a baja capacidad, problemas de sobreabastecimiento 
de pesca ( época en que contó con las modernas e tnbarcaciones 
pesqueras Porvenir ), períodos de dificultad de abastecimiento por 
carecer de flota pesquera, probletnas financieros, etc. 

Entre las principales dificultades destacan : 

a) Problemas de carácter financiero y administrativo; 
b) Maquinarias antiguas ( ya lo eran en la fecha que se instal6 la 

empresa), lo que afecta la eficiencia del proceso de produ:::ci6n 
y, con ésto, los costos; 

c) En industrias como la conservera, la técnica influye en forma: 
especial en la presentaci6n del producto: en el aspecto de los 
envases, en la seguridad con que se cumple con las normas bá
sicas sanitarias, etc. Estoa factores juegan en fo.nna especial 
limitando las posibilidades de los productos para introducirse 
al me1·cado externo, el que puede jugar m papel importante en 
relación a empresas qm elaboran rubroo de calidad aceptada . 

d) Producci6n pequeña, que al parecer no justifica la mantenci6n 
de una flota de embarcaciones propias, por lo que la p1·oduc
ci6n depende de la pesca artesanal, que es irregular y de poca 
importancia. Este problema podría solucionarse con una bue
na organización de los pescadores artesanales, para asegurar 
un rendimiento parejo de la fábrica. 

En general, los proble1nas mencionados no han tenido relación con 
la existencia de pesca en la zona, ya que el recurso ictiológic o regio
nal permitiría el funcionamiento estable de una industria con capaci
dad de producción superior a la instalada. 

En la actualidad, la Empresa Pesquera Taltal gestiona la adquisición 
ae dos e1nbarcacion es pesqueras con el objeto de fortalecer la entre
ga de materias primas a la industria recientemente reacondicionada 
con algunas unidades básicas de producción. Estas dos e1nbarcacio
nes tienen una capacidad de captura de aproximadamente 3 . 000 ton/ 
año, y un valor de US$ 7 5 . 000. Con esta inversi6n la Pesquera 
Taltal reiniciará su producción, esperando fabricar 60. 000 cajones 
( 48 tarros de 1 lb. ) de jurel y túnidos y 30. 000 cajones ( 40 tarro s 
de 350 gr. ) de sardinas, y ocupando 4 empleados y 14 obreros en flo
ta y 60 en la planta. 
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1.3. 1.3 Industria 

En el Departamento de Taltal existen 1 7 establecimientos industria
les ubicados en su 1nayoría en la ciudad del mismo nombre, 13 de 
los cuales son talleres de tipo artesanal con ocupación mínima. 

Los cuatro restantes son : 

Maestranza de Ferrocarriles 
Pertenece al Ferrocarril Salitrero de Taltal y por lo tanto es
tá'. ligado directamente con la actividad salitrera. La ocupaci6n 
de esta maestranza alcanza a 140 personas en la actmlida.d, lo 
qw muestra el grave problema que produ:iría el cierre de la 
Oficina Alemania. ~ 

- Lixiviadora de Minerales de Cobre 
Es una planta particular que ocupa 8 personas 
ción de 250 tonelas de cobre al mes 
Lixiviadora de ENAMI 

y tiene ma produc-. ( 

Ya descrita -al analizar la Minería conjuntamente con el poder 
comprador de ENAMI 
Industria Pesquera 
Después de varios años paralizada, rem1c1a sus actividades dan
do trabajo a unas 60 personas . Posee un 70 % de las acciones 
de esta e1npresa, la Pesquera Chilena S.A. ( socios principales 

, Smith Research and Development Co. y Texas Menhaden Co. ) 
y un 28, 6 % la CORFO. Se ha invertido a la fecha E' 1. 200. 000 

1 prestados por CORFO-NOR TE, para su reparación. 

Como puede apreciarse el porvenir de la industria en Taltal está li~ 
gado flndamentalmente al desarrollo de la explotación cuprera, a la 
mantención de la actividad salitrera y a la iniciación de la producción 
pesquera. Todas estas industrias están limitadas por los -recursos 
existentes y servirían al mercado nacional e internacional. 

Aparte de estos, ex"isten los siguientes proyectos para la zona de 
Taltal : 

Planta de Sulfuro de Sodio 
La Sociedad Química Taltal Ltda, explotará una planta de sulfuro 
de sodio, aprovechando materia prima de los sulfateros de Agua 

./ Verde. Los socios principales de esta empresa son la 11 Imperial 
Chemical Industries 11

, inglesa, y 11 Gibbs y Cía. S.A. C. 11
, con 

1 
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capitales chilenos. La planta e1nplearía unas 25 personas con 
una producción aproximada de 2. 000 ton/año, para el mercado 
interno, proyectando ampliarla al mercado ALALC, en ma se
gunda etapa, a dos años plazo. 

Planta de Trata1niento en Canchas 
Existen antecedentes para instalar una planta de tratamiento d,e 
minerales de cobre de baja ley en Canchas, al interior d'e Taltal, 
con una capacidad de 100 ton/día. Daría ocupaci6n a más de 1 O 
personas, y activaría la explotación minera del interior. 

Ambas industrias servirían indudablemente para paliar los efectos 
desocupacionales de la paralización de la actividad salitrera. 

1.3.1.4 Otras actividades 

Agrupando en este capítulo al resto de las actividades econ6micas 
del Departamento de Taltal, se puede decir que depend:n directamen
te del desarrollo minero, hecho que queda demo&trado observando 
que los sectores co1nercio, transporte y servicios, stfrieron m 
fuerte descenso en el período 1952 .. 1960, como resultante del pro" 
blema económico que afectó al Departamento. 

El cotnercio existente se localiza en forma casi exclusiva en la ciu
dad de Taltal, mientras que en la comuna de Catalina su significación 
es mínima. El abastecimiento de productos alimenticios se ve favore
cido por las disposiciones de la ley que creó la zona franca alimenti
cia, la que permite la importación de diversos productos necesarios 
para el consumo corriente. 

El desarrollo de las restantes actividad~ s comerciales es m1n1mo, y 
no constituyen dentro de la ciudad un pmto de atracción a nivel regio
nal. En efecto, de acuerdo a las observaciones realizadas, se puede 
comprobar que una parte 1nuy importante de la población de la misma 
ciudad de Taltal acude a Antofagasta, en forma preferente, a realizar 
las co1npras de 1nayor importancia : vestuario, menaje de casa, he .. 
rramientas de trabajo, etc . Entr·e las principales razones que moti
van a los consumidores a comprar en otros lugares destacan : 
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Dificultad para obtener crédito 
Precios locales elevados 
Falta de variedad en el abastecimiento 
Calidad de los produ:tos 

Los factores sefialados son caracterrsticos de los mercados redu
cidos, en que los costos de comercializaci6n son a su vez eleva -
dos. Se produce así un conjunto de relaciones que entraban el 
desarrollo de esta actividad. 

Respecto a transporte, sector de indudable importancia en m cen .. 
tro como Taltal, ha sufrido una fuerte merma como efecto de la 
disminuci6n en la producci6n de salitre. Pende sobre este sector 
l.ll grave problema, cual es el de la inestabilidad de la Oficina 
Alemania. El eventual cierre de dicha Oficina, tendrra 'ma grave 
repercusi6n en la ocupaci6n generada por el ferrocarril y poorto 
de Taltal. 

Las otras actividades de serv1c1os muestran una vida lánguida, 
situad.6n consecuente con el estagnamiento econ6mic;o que afecta 
a este Departamento. 
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1. 3. 2 El recurso humano 

l. 3. 2.1 Evolu:i6n de la población 

La poblaci6n del Departamento de Taltal, ha tenido la sigui.ente evo .. 
lución: 

Cuadro Nº 7 

Evolución de la Población 
Departamento de Taltal 

- --------- - ·--- ----------
Af'!.o Población Tasa · Particip. 

Am:a.l c/r Prov. 
( % ·) 

----
1907 27.490 .. 24.4 
1920 27.458 .. º· o 22.5 
1930 18.257 • 4. 2 10.2 
1940 12.765 • 3. 6 8.8 
1952 11. 733 - º· 8 6.4 
1960 11 .195 .. º· 7 5.2 
1968 10.000 .. 1. 4 3. 8 

Fuente 1907 a 1960 Censos DEC 
1968 Estimación DUR, Anexo 1 
Proyección CELADE. País. 

Particip. Tasa 
c/r Pai's Anra.l 
( % ) ·País 

--------
8.5 
7.4 1. 1 
4.3 1. 4 
2.5 1.6 
2.0 1.4 
1. 5 2.7 
1. 1 2.5 

Las series indicadas son bastante elocuentes : Taltal poseyó casi el 
25 % de la población de la Provincia de Antofagasta en 1907 y paula .. 
tina1nente descendió, no sólo en participación relativa, sino que tam
bién en población absoluta, con tasas hasta de .. 4. O % anual . Pmde 
observarse que hubo períodos e n que la población práctiaamente se 
mantuvo a nivel Departamento, sin embargo existieron movimientos 
internos a causa del cierre de salitreras y aparición de noovos recur 
sos que explotar, sobre todo a partir de 1952 . 
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1.3.2.3 Distribuci6n de la poblaci6n 

La poblaci6n del Departamento de Taltal ' se ha concentrado en to r no 
a las explotaciones salitreras. Ello di6 origen a numerosos centros 
que han desaparecido, conforme se agotan las re servas de caliche 
de las pampas que los circmdaba:m., o por funcionamiento antiecon6 ... 
mico, derivado de los bajos precios internacionales y /o altos cos .. 
tos de producci6n dado el tipo de proceso empleado. 

Hist6ricamem.te la situaci6n ha sido la sigu.ente 
' 

Cuadro Nº 8 

Poblaci6n de Centros Importa11t.tes 
Departamento de Taltal 

---- ---------
Centro Poblado 

1940 

Catalina 126 
Alern ania · . . '. '12 
Flor de Chile 1.026 
Chile ... 
Taltal 5.924 
Paposo 61 
Altamira 84 
Santa Luisa 1.972 
Mina Julii 

T otales 9.205 

% r / Depto. 
1 

7~.o 

Afio 
1952 

205 r, 
1.776 
1. 297 
1.189 
5.224 

55 
74 

9.820 

83 . 5 

1960 1968 

148 160 
1.696 2.282 (1) 

883 
1. 496 
5.291 5.400 ✓ 

87 140 
93 150 

-400 

9.694 
' 

8.5 92 

87.0 85 . 4 

(1) D e esta s 2. 282 p e r s onas , 21 O viven en Oficina Chile y 60 en Of~ .. 
cina Valdivi~ , pero trabajan pa ra Oficin a Al e ,p::>~•:>. 

F u en t e : C ens os 1940 - 19 52 y 1960 DEC 
1968 Es timacion e s DUR 
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La disminución de población en centros de tipo urbano ( campamen .. 
to s , p~blos ), detectada al año 1968, se debe a la paralización de 
las oficinas Chile y F lor d e Chile, por una parte, y al aumento de 
la explotación cuprera por otra, que significó un mayor número 
de personas d e dicadas a la pequeña minería ( PirqtJi.neros ). 

En todo caso, continúa prevaleuiendo la concentración poblacional 
en torno a los centros : Taltal y Oficina Alemanif• De estos , el 
mico centro poblado estable es la ciudad de Taltal, cuya actividad 
principal está relacionada con la prestación de servicios a nivel 
Depi:rtamental. 

Es interesante observar la evoluci6n de las Commas a qlE corres .. 
ponden dichos centros : vale decir, Tal tal y Catalina. 

Año 

l~<H 
1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1'168 

Cuad ro Nº 9 ,. 

Distribución de la Población por Comunas 
D epartamento de Taltal 

Taltal Catalina Total 
Nº personas % r/total Nº personas % r /total 

·'}- _________________ _ 
18. 143 66 . 0 9.347 34.0 27 . 490 
18.122 66.0 9 . 336 34.0 27.458 
11 . 996 65.6 6.261 34.4 18.257 
9.224 72.3 3 . 541 27.7 12.765 
5. 898 50 .2 5 . 835 48. 8\ -;:, 11. 733 
5.922 52 . 8 5.275 47.2 11.197 
6.500 65 .0 3 . 500 35.0 10.000 

Fuente : 1 907 - 1960 Ce~~os DEC ¡ 
1968 Estimación DUR. Arlexo 1 \ . 

Nuevamente aparece clara la influencia de la actividad salitrera, que 
entre 1960 y 1968 determinó l a migración de alrededor de 1. 800 per
sonas de la Comuna de Catalip.a. En Taltal se observa el crecimiento 
de la actividad cuprera tanto con Mina Julia, como con los pequ~ños 

. \ mineros. 
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l. 3. 2. 3 Movilidad de la poblaci6n 

Para apreciar el grado de movilidad de la población, es necesario 
conocer c on cierta aproximación, las cifras indicativas de los sal
dos 'migratorios. Estos se han determinado para los períodos 
40-52, 52-60 y 60-68 a partir de la relación : 

SM 
Pe 
Pee 

I 

( + ) SM = Pe .. Pe e, en que 

= Saldo Migratorio• 
= Población censada 
= Población calculada a partir del censo anterior, con la 

tasa correspondiente al crecimiento vegetativo ( Tasa 
del pa{s ) 

\ 

= Un SM con signo positivo significa inmigración al De 
partamento; el caso contrario·, . corre:sponde a emigra .. 
ción., 

Los valores obtenidos son los siguientes : 

Cuadro Nº 10 

Saldos Migratorios para el Departamento de 
Taltal ' 

Período Tasa% SM 

40 .. 52 1.4 .. 3. 367 
52 .. 60 2.7 • 3. 305 
60 .. 68 2.5 • 3. 600 

---
Fuente Censos de 1940 - 1952 - 1960 DEC 

Estimación población DUR 196,~ 

Se observa en este cuadro que los SM son negativos en los tres pe .. 
ríodos, implicando u~a contim.a emigración de habitantes de Taltal, 
que superó en todo momento el crecimiepto vegetativo de la pobla .. 
ción. 
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Esta situaci6n, comparada con la que aparece en el Cuadro Nº 9, 
revela que tanto la Comtna de Catalina como la de Taltal, ha dis .. 
minuído de poblaci6n en forma casi ·pareja a partir de 1920, obser
vándose una pequefia recuperaci6n de Catalina en la década del 50 
y de Taltal, s61o en la actualidad. Ambas recuperaciones han teni .. , 
do que ver con la actividad de algún rubro específico de la miner!a 
del Departamento : salitre en el primer. caso y cobre en el úl.tfrno. 

' . 

l. 3.2.4 Caracterís_ticas de la poblaci6n 

A) Poblaci6n activa 

En el sigu.ente cuadro se presenta la estratificaci?n de ~a poblaci6n 
activa del Departamento de Taltal, observada en los dos últimos 
censos de Poblaci6n. 

J 
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Cuadro Nº 11 

Poblaci6n econ6micamente activa 
Departamento de Taltal 

-------·---
Desig. 
Censal 

o 
1 

2 .. 3 
4 

5 
6 
7 
8 

-
9 

Rama de Actividad 

/ ~ gric. y Pesca. 
Extrae. ~~( era lt1/ 

rimarió . 

\ Ind. Manufac. vl:1/ 
Constn1cci6n V 

Secundario $ 

Elec. gas, . agua L-\:1/ 

J C)mercio 
T ansporte 

J Servicio~ IV 

Terciario 

No clasüicados 

Tqtal 

1952 
Nº % 

87 1. 8 ✓ 
2.987 60.9 

3.074 62.7 

280 5.7 
30 o.6 

310 6.3 

18 0.4 
264 5.4 
564 11.5 
553 ''\1. 3 

1.399 28.6 

122 2.4 

4.905 100.0 

Fuente -: Censos 1952 y 1960 DEC 

1 

1960 
Nº % 

141 3 •. 5 
2.175 54.0 

2. 316. 57.5 

259 · 6. 4 
69 1.7 

328 8. l 

20 o.s 
241 6.0 
350 8.7 
476 . ll.8 

1.087 27.0 

301 7.4 

4.032 100.0 

Se aprecia claramente que el descenso en la extracci6n minera en 
el período equivale prácticamente a la menor poblaci6n activa exis
tente en 1960. La misma redistribución de los activos por sec tor 
implica e l impacto directo que sufrieron el sec tor transporte, el 

1 

sector servicios y la industria misma por la menor explotación sa-
litrera, hechos que se visualizan perfec tamente en e l siguiente 
cuadro : 
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Cuadro Nº 12 

Poblaci6n Econ6micamente A c tiva 
Por Comunas del Departamento de Taltal 

en núnero de personas 
\ 

------
Rama Actividad Catalina Talta l 
s/clasif. Censal 1952 1960 Difer. 1952 1960 Difer. 

o ... _ 1 + 1 87 140 + 53 
1 2.442 1.85? .. 590 545 323 - 222 

1 

Primario \ 2.442 1.853 • 589 632" 463 .. 169 
2-3

1

\ 37 53 + 16 243 206 - 37 
4 \ ... 11 + 11 30 _58 + 28 \ ,_ 

Secmdario 37 64 + 27 273 264 - 9 
5 5 + 5 18 15 .. 3 
6 31 61 + 30 233 180 .. 53 
7 80 23 .. 57 484 327 .. 157 
8 131 97 34 422 379 - 43 

Terciario 242 186 56 1 .157 901 .. 2 56 
9 7 70 + 63 115 231 + 116 

Total 2.728 2.173 • 555 2.177 l.859 • 318 

_Fuente : Censos 1952 y 1960 

Corroborando lo expuesto anteriormente. las cü-ras anotadas en e l 
\ . 

Cuadro Nº 12, determinan que mientras en Catalina. comuna emi .. 
nentemente salitrera, se produjo el mayor descenso por e fecto de 
la menor actividad en la mineríai en el p e r{?do 52.,.60, en la Comu .. 
na de Taltal el descenso de poblaci6n activá fué prácticamente p a ... 
rejo en los diversos sectores econ6micos. 

La participaci6n de poblaci6n que t rabaj a sobre el total en c a da Ca .. 
muna, ha sido la siguiente en los años 1952 y 1960. 
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,Cuadro Nº 13 

Poblaci6n Activa y Total 
1 

Departamento de Taltal 

C o mu n a_ s D e p a r t a me n t o 
Catalina Tal tal de T a 1 ta 1 

________ 1_9_5_2 1960 __ 1_9_52 ~9_6_0 ____ 1~9_5_2 __ 1_9_6_0_ 

Pobl. Total 
Pob.1.. A~t~v~ 

5.835 5.275 
2 •. 7 2 8 \ 2 • 1 7 3 

S.898 
2.177 

S.922 
1. 'ss9 

11.197 
4.032 

- ------ ------·-------- -----------
o/o Activos /Total 46.6 41.3 36.9 31. 3 41.6 

----------------------------·---
Fuente : Censos 1952 y 1960 · DEC 

Tanto a nivel commal como a nivel departamental, se observa ma d is 
minuci6n relativa de los activos, similar a la tendencia detectada en-. 
otros lugares del país ( Santiago en 1960 presentaba un 33. O % de ac 00 

ti vos y Antofagasta a esa misma fecha, un 33. 6 %, ambas cifras me
didas a nivel prov.incial ). 

La diferencia entre Catalina y Taltal revela el carácter minero de Ca .. 
talina, con una mayor proporción de hombres : en 1952 existían 3. 576 
Hombres y 2.259 Mujeres, y en 1960, 3.145 Hombres y 2.130 Mujeres. 

\ ' 

Al carecer de -'lntecedentes completos a nivel departamental, ·que per
mitan conocer la relaci6n poblaci6n activa/población total existente 
en la actualidad, se ha adoptado la relaci6n de un 33, 6 1% de activ:os, 
qu~ correspondía a la proporcionada por el Censo de 1960, a nivel 
provincial. 

Para los efectos del Estudio, se supone la existencia de un 33, 6 % de 
activos en la actualidad sobre el total Jde la población del Departamento 
de Taltal. Esta relación corresponde a la existente en 1960, a nivel 
provincial y se la adopt6 en base a las siguientes consideraciones : 



31 

No se poseen antecedentes completoo a nivel departamental, 
que per1nitan conocer la relación exacta. 
La tende_ncia observada en el Cuadro Nº 13, indica un deseen .. 
so importante de esta relación entre 19 52 y 1960. Las ca rae .. 
terísticas económicas observadas en el período 1960-1968 son 
similares a las del 52 .. 60 : continúa la paralización de salitreras 
y crece un tanto la explotación de minerales de cobre. Esta 
situación implica una migración similar en ambos perfo<loo. 
La actual tendéncia obs,ervada en otros centros poblados del 
Norte del país, indica un claro descenso de la re.J.ación anota-
da en el período 1960-68. 
( Ver EPI de Arica, Antofagasta, Calama y Copiapó ) 

El ,pocentaje anotado equivale a 3. 360 activos en el .Departamento 
de Taltal, distribuídos en la siguiente forma 

Cuadro Nº 14 

Estructura de la Población Activa 
\ 

Departamento de Talta.1 

Sector 

Primario 
Secundario 
Terciario 
No clasific. 

Total 

1952 
Nº % 

3.074 
310 

1.399 
122 

4.905 

62.7 
6.3 

28.6 
2.4 

100.0 

Fuente Censos 1952 y 1960 DEC 
1968 Estimación DUR · 

1960 
Nº % 

2.316 
328 

1.087 
301 

4.032 

57.5 
8.1 

27.0 
7.4 

100.0 

1968 
Nº % 

1.860 
300 

1.000 
200 

3.360 
\ 

55.3 
8.9 

29.8 
6.0 

100.0 

Estas cifras indicarían una disminución real de 672 activos, corres
pondiente s en su mayoría a mineros del salitre. 
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En síntesis, pese al descenso de la actividad salitrera, más del 
55 % de la poblaci6n actiya del Departamento depende de la mine ... 
ría, empezando la explotaci6n cuprera a desplazar paulatinamen ... 
te al salitre como principal actividad. Esto se debe principalmen .. 
te a la labor que ENAMI está desarrollando en la regi6n y al bum 
precio que ha tenido el cobre en el mercado. Sin embargo, esta 
activicfad no ha logrado suplir el gran volumen de ocupaci6n que 
daba el salitr e', hecho que tenderá a una mayor disminuci6n pobla .. 
cional en el Departamento en los pr6ximos años, salvo que se 
mantenga subvencionada la Oficina Salitrera Alemania en el futuro. 

B~ Organizaciones comunitarias a nivel regional 

En Taltal existe una sola estru:::tura socio .. econ6mica, qm presen .. 
ta algunas diferencias a nivel de cada centro micro .. regional, va
le decir, Catalina, Altamira, el complejo Paposo-Mina Julia, la 
Oficina Alemania ( que incluye a Chi\e y Valdivia como smcentros 
habitacionales ) y la ciudad de Taltal. _ 

Tanto en Catalina como en Paposo-Mina Julia y en Altamira no exis ... 
_ten organizaciones territoriales en el sentido de la Ley, sino alg1.nos 
esbozos de Juntas para el Progreso. Las organizaciones fmcionales 
existentes son básicamente de tipo deportivo y la falta de recursos 
tanto humanos como econ6micos, obstaculiza su adecmdo desarrollo. 

Ale1nania se diíerenci~ de los centros mencionados por las caracte
rísticas de su administraci6n centralizada. El aprovechamiento de 
mano de obra y una cierta tendencia ( apá'.rnnte ) a . la estabilidad 
socio-ocupacional, tanto de empl~ados como de obreros, imprime 
dinamismo al espacio físico. Las características\ de empresa mine-

1 
ra, promueven la existencia de un Sindicato, que en parte trata de 
absorber las funciones qu~ corresponden a una Junta Vecinal. 

En las agrupaciones territoriales de pequeños mineros del cobre, 
la situaci6n soci<;>-ocupacional es muy inestable, lo que provoca ma
las condiciones generales de vida, que impiden siquiera intentar 
algfu tipo de organizaci6n. 
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1. 4 Conclusiones del Análisis Micro"regional 

El Departamento de Tal tal es una micro .. regi6n aislada f( sic amen .. 
te y con una situaci6n econ 6mica en franca decadencia. Su desarro- ' 
llo ha estado vinculado e s trechamente a la explotaci6n d el salitre y 
su estado actual es fiel reflejo de las fluctuaciones de éste, ya qm 
s6lo la Oficina Alemania queda· en explotaci6n, con un sistema 
( shank s ) que le impidiría siquiera aumentar su p ruchcd6n y

1
menoa, 

pensar en abandonar la subvenci6n estatal que la mantiene. Este 
hecho ae confirma al considerar que la Sofiedad Qúmica y Minera 
no comtempla en sus planes de aprovechamiento integral de las 
sales contenidas en el caliche la utilizaci6n de las instalaciones con 
que cuenta Alemania, sino que centra su acci6n solamente en las 
Oficinas Salitrer~s Pedro de Valdivia, Marra Elena y Victor_ia. 

¡ 
1 

Como una medida para: paliar el efecto desocupacional del salitre 
ENAMI ha activado la explotaci6n cuprera en la regi6n. Sin .embar
go, hasta la fecha, este sector no ha logrado suplir esta situación, 
aún cuando ha aumentado considerablemente en los últimos 8 arios 
la cantidad de pP-rson.as que trabajan en la pequeña minería de 1 co .. 
bre. ENAMI cumta con una planta lixiviadora en la ciudad de Tal
tal y una agencia de compras en Altamira, abastecidas por p eque
ños mineros. La situaci6n de estos ·se caracteriza por ma estabili .. 
dad relativa, ya q~ la · explotación d e sus yacimientos, de bajo ni
vel de mecanización, falta de racionalizaci6n y escasa produc tividad, 

1 

es muy vulne rable a las variaciones del precio internacional d e l co .. 
bre. 

La mediana minería del cobre está representada en Taltal por Mina 
Julia, cuyas reservas alcanzarían para unos cinco afies d e explota
ci6n, y por el mineral de Santo Domingo que es el que ofrece m ejo
Te s perspectivas por el monto d e sus reservas. 

' . 

En todo caso la situación con jmta d e la explotación cuprera no pre
senta actualmente el dina1nis1no necesario para e l desarrollo de la 
economía regional, ya que no se conocen reservas para establecer 
tna actividad de g ran minería y la p equeña minería carece de la or
ganizaci6n y asistencia técnica a decuada para aumentar susta n cial
ment~ su producción. 
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Se conoce la existencia de yacimientos de hierro y azúre, pero no 
ae han realizado estudios de factibilidad que demuestren la conve
niencia de su explotaci6n a corto plazo. 

' 

Aparte del recurso minero, s6lo la pesca presenta algmas posibi .. 
lidades de desarrollo que incidirían directamente en la ciu:lad, más 
que en la micro-regi6n. Por una parte, la pesca artesanal está li
mitada por la lejanía de Taltal de los centros de consumo de impor-

/
·tancia, q\E por lo demás, como el caso de Antoíagasta, cuentan 
con puertos y caletas pesqueras en sus proximidades. Por otra par
te la pe sea industrial depende de la instalaci6n de ma indu~tria con .. 
servera que pueda competir en costos y calidad con otras existen .. 
tes en .Antofagasta e !quique. 

En síntesis, la micro--regipn de Taltal presenta una potencial vo .. 
caci6n minera que podrá concretarse en la medida que s~ conozcan 
sus rec·ursos y se demuestre la factibili9,ad · de su explotaci6n. Es 
en este sentido hacia do.nde debe orientarse todos los esfuerzos : 
no se' trata de vitalizar una regi6n con inversiones que vayan en des .. 
medro del desarrollo de otros recursos en otras localidades del 
país, sino q\E detectar pri{llero en su verdadera magnitud los recur .. 
sos mineros que posee el Departamento de Taltal, para luego incor .. 
porarlos paulatinamente al proceso econ6mico regional. Esto im
plica además, compatibilizar la existencia d e determinados tipos de 
recursos mineros con los planes de ·1a _Sociedad Química y Minera, 
para su integral aprovechamiento econ6mico y superar e-1 aisla .. 
niento de la micro-regi6n de los principales centros consuinidores 
del país. 

Cabe destacar que existe una legislación especial para la región de 
Taltal que favorece la instalación de industrias y otorga franquicias 
aduaneras para la importación de comestibles y maquinarias para 
la e~plotación minera. Estas leyes no han.sido aprovechadas y po .. 
drí~n constituir una de las herramientas que permitan el desarrollo 
regiona1. 
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1. 5 Compatibilización con estrategias regionales 

La Oficina de Planificación Nacional determina el sigui.ente rol para 
Taltal, en el d esarrollo de la zona Norte~ 

"El cor t·espondiente a un centro urbano con características de estru::
tura intermedia, en relación al polo d e desarrollo que co11sLib..r¡~ An .. 
tofagasta y ligadas sus posibilidades a la racional explotación de los 
recur sos natural~s existentes ". 

Seffala además que la ciu:lad seguirá constituyendo un centro interme
dio en la cadena de conglomerados humanos que unen los diferentes 
polos de desarrollo del país. 

Sin embargo y dado el aislamiento de la ciudad como de la micro" 
regi6n que constituye el Departamento, tal situación no se estaría 
cumpliendo e incluso -es difícil que se cumpla en el futuro, si se to" 
ma en cuenta el tipo de desarrollo que enfrenta esta región y las cir .. 
cundantes. 

En -primer l~ar, la provincia de Antofagasta posee dos micro"regio" 
nes __ bien d efinidas : aquella formada por el triángulo Antofagasta -

· Calama ( Chuquicamata ) .. Toc0pilla, en que las oficinas salitr eras 
Pedr~ de Valdivia y María Elena que dan incluídas; y la formada por 
ei núcleo Taltal-Oficina Alemania, aislada de la anterior m ente men .. 
c~onada•. Esta siwación se d efine claramente al analizar e l rol de 
los centros señalados : 

Tocopilla constituye la puerta de salida del salitre de la g ran mi
nería y centro de generación de e nergía eléctric~ para la Gran M ine .. 
. ría d e l Cobré ( Chuquicamata ). 

Antofagasta, c ~ntro administrativo, cultural y funcional de l a pro
vincia, es ade1nás punto de e mbarque al exterior de l a producción de 
faenas mineras tan importantes como Chuquicamata y Mantos Blancos . 
En la actw.lidad e1npieza a constitui:rse en un importante centro manli
facturero de cobre y centraliza grab parte de las actividades corre ·r 
ciales y prestación de servicios de la región, 

Calama .. Chuqui.camata, constituyen un núcleo de importancia eco" 
:R.Ómica fundamental dentro de la Provi::1.cia de Antofagasta por s er el 
principal centro minero d e l país. Posee estrechas vinculacione s con 
Antofagasta y Toc:Jpilla. 
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.. Marfa Elena y Pedro de Valdivia, forman el principal centro 
salitrero del país. Sus relaciones con Antofagas ta e s tán represeE_ 
tadas por el intercambio comercial y d~ abastecimiento, y con T o -
copilla por el transporte de su producci6n. 

Finalmente, Taltal es la u.tima ciudad costera hacia el Sur de 
Antofagasta y se encuentra vinculada en forma directa con el distr i 
to salitrero de Catalina. Sus relaciones con Antofagasta se realizan 
a través de la Carretera Panamericana que pasa a 15 Km de la ciu .. 
dad y son de tipo comercial y administrativo. 

Como puede apreciarse, los cuatro primeros núcleos se intercomu
nican por uno u otro ~ dio, dejando aislada no s6lo a la ciu:lad de 
Taltal, sino que a todo el Departamento. Además, por la importan 
cia misma de Antofagasta, la cabecera provincial ejerce una fmrte 
influencia sobre la poblaci6n de Taltal que emigra allí en b4'>ca de 
mejores condiciones de vida y trabajo. 

) 

Dado el tipo de producci6n de la micro .. regi6n de Antofagasta : cobre 
y salitre, ésta se convierte en competitiva de Taltal, en su funci6n 
extractiva .. exportadoi:a que se materi~liza físicamente y en forma 
paralela a través de los respectivos puertos. La distancia que sepa
ra las micro .. regiones de dichos puertos justifica esta duplifidad de 
lugares de embarque y separa aún más la única posibilidad de con
tacto entre ambas. 

En segundo lugar se plan.tea la vecindad por el Sur , con el Departa .. 
mento de Chañaral_ en la Prov. de Atacama. Aquí el problema es 
similar al planteado con Antofagasta y s e agúdiza por la distinta de .. 
pendencia administrativa de cada Depto. Sin embargo, existe un n exo 
entre Taltal y Copiap6, constituído por la fundici6n de Paipote que 
se abastece de minerales de Altamira. Este nexo no alcanza a ser su .. 
ficiente para crear una integraci6n entre ambas micro-regiones, pero 
sí ha significado una eficaz ayuda para el desarrollo mine ro del cobre 
del interior de Taltal. 

En síntesis, la micro-región de Taltal se encuentra a i s l ada en el con .. 
texto nacional y representa un verda d e ro salto en la caden a de congio 
merados humanos del Norte G r ande . Solame nte con la incorporació;_
de actividade_s que puedan producir algún tipo de intercambi o con las 
d e más regiones , como por ejemplo la explotaci ón de azufre , se log ra
ría salvar esta diferencia que contr ibuye al atraso y deterioro progre
sivo de la s entidades existentes en la zona. 
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Análi s is Regiona l - Urbano 

2.1 Estru::tura de la micro .. regi6n 

2.1.1 Ubicación de los centros pobl ados 

Las características físicas y geográficas de la micro-regi6n han 
permitido la instalación de cen tros poblados en cualquier pmto de 
la planicie interme d ia. P o r otra parte las condiciones desérticas 
del D epartamento, poco aptas para. e l establecimiento humano, 
han condicionado el nacimiento de estos centros a explotaciones mi
neras ( salitre ) y a funciones d e transporte entre ellos. Para la 
comprensión de esta idea se analizará en primer l~ar la red vial 
de la micro .. r egión. La antigw. estructura de esta red es la siguieE_ 
te : ( Ver Gráfico Nº 11 ). 

Camino Longitudinal, que une Pueblo Hundido e n e l Departamen
to de Chañaral, con Antofagasta. Paralelo a este eje, corre el ferro
carril longitudinal . 

Eje Est e .. Oeste que une la Oficina Salitrera Blanca Estela ( Ca .. 
china l ) actualmente cerrada, con el puerto d e Taltal. L a Oficina 
Salitrera mencionada e ra la Última al E ste del Departame nto. Tam
bién paralelo a este eje corre e l ferrocarril salitre ro. 

R ed vial s e cundaria que une las diferentes oficinas salitreras 
entre sí, además de anexarlas con el puerto y e l ferrocarril. 

En el cruce d e l e je longi tu:linal con el eje Este-Oeste se e ncue n .. 
tra Ga:taliwa, , q1.1e. ha cümplido hisf:6ricamente un rol de centro de . 
transportes camineros y ferrocarrillero. 

En el eje long itudinal S 1.1r del D epartam ento de Taltal se e ncuentra 
Altamira, q,e ha sido cent ro de pequeños mineros y actualmente es 
.sede de u n a A gencia de Compras ENAMI. 

Taltal, u bicado en la costa, es el término del eje Este- Oeste y p~r-
to de embarque. Es también sede de la maestranza d e l Ferrocarril 
Salitrero y posee i.na planta lixi viadora de cobre ENAMI. 

Los otro s centros dependiente s del factor econó1nico de la región, 
el salitre, se ubicaban en el lugar mismo de la explotación y la red 
vial secundaria q11e los unía se adapt ó a esta ubicación. Actualmente 
subsiste sólo la Oficina A l emani a. 
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Un caso distinto es el pre sentarlo por la Caleta Paposo, que se s i .. 
túa en la costa a SO Km a l Nor te de Taltal. Por allí pas a un cami-
no que parte del puerto y al llegar a P a poso se de svía al interior , 
pasando por Mina Julia y uniéndose más al no r te con c l longitulinal 

a Antofagasta . 

Paposo qmda fuera d e l sistema originado por la explotación salitre ... 
5 

ra. 

Actual mente, el p aso de la C a rretera P aname ricana ha ree1nplaza ... 
do al sistema vial descrito, según se observa en e l Gráfico Nº 1 l. 
En efecto, este c amin o Norte .. Sur llega desde Chañaral y a 15 Km 
de Taltal, en Breas , se desvía hacia el i nterior, paralelo al antiguo 
eje Este .. Oeste hasta Aguas Verdes, donde toma la dirección Norte 
hacia Antofagasta. El tramo Aguas V erdes-.Catalina se encuentra 
en desuso, ya que las óptimas c ondicione s de la Panamericana ha
cen preferible ui trayecto más largo aunque más rápido. El cami .. 
no usado para llegar a Catalina es una vía de la red secundaria que 
cruza la Panamerica frente a Alemania en la antigm oficina Chile. 
Alemania, a su vez, se encuentra a 1 Km de la Panamericana. 

El acual siste1na que da entonces formado por la Carretera Paname ... 
ricana y el desv ío de Breas a Taltal. 

Este sistema h a dejado aislados los cent ros p oblados del Departa .. 
mento. La co1nunicación con Altamira es difícil, por carreteras 
en mal estado ( l ongitudinal ) . La comunicación con Catalina, más · 
co.rta que con Altamira, se efectúa tambié n por ·un camino en mal 

estado. 

Taltal queda del mismo modo, fue r a del trazado de la Panamerica .. 
na, aunque su unión con ella es buena. Paposo mantiene su comuni-

. cación con Taltal y continúa aislado del resto del siste ma. 

En síntesis, t a l como se mencionó anterior tnente, la micro-región 
de Taltal se encuentra a isla d a en el c ontexto nacional. Dentro d e l 
contexto micr o-regional , los centros poblados s e enctentran. a s u 
vez aislados e ntre sí, lo que ac entúa aún más la afirmación a nterior. 



39 

2.1.2 Características de los centros poblados 

A) Centros poblados relacionados ·con la minería 

Altamira 
En el censo de 1960, Altamira no aparece como centro urbano, 
sino co1no caserío y campamento. Esta condici6n se mantiene en 
la actualidad. Sus características cor1·esponden en efecto a las 
de m caserío. con 4o viviendas y su población se ha estimado en 
150 habitantes. 

No cuenta con redes de infraestructura. Su mico equipamiento co
munitario es una escmla de nivel básico : Escuela Nº 11. 

Su princ.ipal .actividad se relaciona con la minería del cobre, repre .. 
sentada por pirquineros y por una agencia de compras ENAMI. 

Alemania 
Es actualmente la única Oficina Salitrera en actividad y su población 
depende exclusivamen.te de ella. 

Trabajan allí 61 O personas entre obreros y empleados, incluyem.do 
a 31 personas dedicadas a otras actividades { pr_!)fesores, carabine
ros, comerciantes ). 

Estos 610 activos soportan. una poblaci6n total de 2. 282 personas. 
De éstas,210 personas viven en _Oficina Chile y 80 en la Oficina Val .. 
divia, ambas paralizadas. 

Se calcula un total de 380 viviendas en Alemania, sih incluir las 
barracas para solteros. 

• En cuanto a infraestructura, esta Oficina Salitrera cuenta con ltz 
eléctrica y agua. Sólo las viviendas de empleados ( 35 viviendas ) 
cuentan con alcantarillado e instalaciones sanitarias. El resto tie
ne pozos negros y baños colectivos. 

Respecto al equipamiento comunitario, la Oficina cuenta con un Tea
·tro, y con canchas de Fútbol y Basketball. 
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Exis te una pos ta como único e q uipami ento de salud. E x i s t e n local e s 
come rciales aún cuando los p r e c i os de los p r oductos s on a ltos . L a 
labor fi.scali.za d o r a d e ECA s e ha hecho e ste últi mo tiempo m uy esca
sa. No ex iste pulpería a c a r go d e la Oficina. E s te prohlema se ve 
acentuado por la falta d e movilizaci6n cole ctiva q u e une Ale mania con 
otros centros p oblados equipad o r es ( T a lta l, Antoíag a s t a ). Hay con ... 
trato con una e1npresa de trans podes que debe cubrir regulann ente 
estos viaj e s, pero no ha sido c umplido. Presumible1n e nte , e l fluj o 
de personas transportadas n o justifica económicame nte un t r anspo r te 
diario. 

.. Mina Julia 
Ubicada en la Sierra Vicuña Mackenna, al interio r d e P aposo , est e 
campa1nento minero alberga 400 activos aprox imadamen te , q u e v ive n 
en barracas. Estas son de buena c a lidad y cuentan con red eléctrica, 
agua potable y servicios higiénicos c ompletos. Carece de p avime n .. 
taci6n. 

El equipamiento está representado po,e l Retén de Carabineros y la Es .. 
cuela básica Nº 1 O. 

B) Centros relacionados con el transporte 

Catalina 
Posee un total de 31 viviendas, d e las cuale s 9 perte n e c en a l a e s tación 
del ferrocarril longitudinal. Albergan un total de 160 person a s. 

El aband~:>no en que se e ncuentra este centro queda en manifi e sto al ana .. 
lizar la infraestructura. Existe red de e lectricidad, aunque no h a y ener 
gía. El motor que la generaba s e descompuso hace a l gunos años y no -
ha sido reparado ni reeemplazado. 

Sólo el Retén de Carabineros y 2 viviendas tienen servicios higi énicos 
c"ompletos con pozos sépticos. El r e sto del poblado tiene sól o poz os 
negros. Hay agua, con arranque domiciliario para toda s l as viv i enda s 
pero no hay ninguna vivienda con cañerías para su distribu:ión i n t e rio:r:. 

El equipamiento está representado p ó r un Retén de Carabiner os y una 
escuela para 32 niñosª la Es c1:ela Nº 5. 
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El comercio consiste en dos almacenes en los cuales no se expenden 
artículos perecibles. Estos son repartidos s61o una vez al mes por 
ferrocarril. 

La única actividad de este centro es el cruce del ferrocarril. 

.. Otro centro relacionado con el transporte es Taltal. que será atta• 
lizado en profundidad más adelante. 

1 

C) Caleta P¡.poso no obedece ni a la funci6n minera ni de transporte. 
Es el centro más antiguo de la regi6n. cuna de la raza indígena deno
minada Changos. 

Su poblaci6n, de 150 habitantes y 20 viviendas, vive de la pesca artesa
nal. no existiendo ninguna otra fuente de trabajo. Existe sólo una pe .. 
queña planta de ácido sulfúrico pertenencie11te a Chile Canadian Mines 
y qm se relaciona con Mina Julia. No ejerce ninguna influencia sobre 
Paposo. 

En Papo so no hay ningún tipo de infraestru:tura. El agua es repartida 
por camiones y burros. 

El Útico equipamiento comunitario existente es una escuala básica. 
la Escuela Nº 12. 

Se incluye a continuación el Cw.dro Nº 15 con una síntesis de las prin
cipales características de los centros poblados del Departamento de 
Taltal. 
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: 

líil E,cuel a NO 1 

!Escuela N11 2 

Escuela N11 3 

Centro Educ. · 
Básico 

Escuela Hogar 

Escuela Particu
lar N11 1 nivel 
básico) 

Liceo de Hombre~ 

Escuela· lodustr. : 

..U.a Escuda N11 5 

•i• Escuela N11 6 

•Jufü Escuela Nº 10 

falra Escuela N11 · 11 

NO Escuela N11 12 
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CUADRO N11 15 

EQUIPAMIENTO DE CENTROS POBLADOS 

DEPARTAMENTO 'DE"TALTAL -1968 

SALUD CARABINEROS 

!Categoría 
Establ. : 

Total N11 de 
consult. ·, camas 
( 1967) . ( 1967) 

Hospital 5.157 

Tipo C 

19 

(Medicir 

na Gene-

ral) 

Posta 6.246 

Total 
egresos 
(1967) 

LQ70 

Tipo 
Local 

misaría 

Retén 

Retén 

Retén 

Dotac. · Pobl, : Vivienda 

.3 

6 

4 

150 

150 

940 

31 

420 

35 

20 

1'UENTE: Ministerio Educación· 1968.~- Servicio Nacional de Salud, 1967.,· 
Direc. Gral. ·de Carabineros• 1968,1'' Estimación DUR en población .Y Vivienda-1968. · 

l 
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2. 2 Fmciones y relaciones de los centros poblados Rol de 

cada centro. 

Las características de los centros poblados de la micro-región de 
Taltal no justifican una jerarquización de éstos. En efecto, los mi
cos centros con cierto dinamistno propio son Taltal y Alema1ília, que 
agrupan el 90 % de la población urbana del Departan'1ento. El resto 
se reparte entre centros de mi.'.'nima importancia poblacional, desta
cando Mina Julia con un potencial que se estima agotado en un plazo 

de cinco años. 

Las relaciones entre los centros poblados de la mic1·0-regi6n se re
ducen a dependencia administrativa y de servicios con la cabecera 
Departamental. Entre ellos prácticamente no existec-·otras relaciones 

física¡¡. 

Dada esta falta de vinculación de los centros poblados entre sí, es im
posible asignarles un rol más allá de la función específica que a~tual
mente cumplen, qm por lo demás tienen ftturo incierto. En efecto, 
Catalina es solamente un cruce de ferrocarril que se tnantendrá mieh
tras exista un intercambio entre el ferrocarril longitudinal y el pmr .. 
to de Taltal. Este intercambio está siendo suplantado por el transpor ... 
t~ a través de la carretera Panamericana. En el caso de explotarse 
el azufre, podría aprovecharse el ferrocarril salitrero, reactivando 

la estación Catalina. 

Altamira depende fundamentalmente de la explotación del cobre y su 
funci6n es de habitación, servicios y abastecimiento a la regi6n circm

dante. 

Paposo es una caleta pesquera a la que no se le vislumbran futuras 
vinculaciones con la micro .. regi6n. Su relación con Mina Julia durará 
mientras se 1nantenga esta actividad. 

Alemania, aparte de su relación administrativa con Taltal, tiene una 
estrecha vinculación extracción-exportación a través del ferrocarril 
y el puerto. El futuro de esta Oficina depende más de una política 
que de sus propios recursos. 
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Análisis del polo urbano 

Características dél emplazamiento 

Desarrollo hist6rico 

A) Etapas de crecimiento ( Gráfico Nº 15 ) 

Fmdada en Julio 12 de 1858 
En 1885, contaba con 4. 761 habitantes y su ubicación era la actual, 
al centro de la bahía del mismo nombre y que era conocida como 
buen fondeadero por su profundidad. 

... En 1888, el Departamento de Taltal se anexó a la provincia de 
Antofagasta debido a los cambios en la estructura político .. admi .. 
nistrativa posteriores a la guerra del Pacífico. Antes formaba 
parte de la provincia de Atacama. 

• De esta época data el ferrocarril que unía este puerto con Cachi .. 
nal de la Sierra. Actualmente el ferrocarril sigue el ;mismo tra
zado. Los terrenos urbanos del ferrocarril ubicadós en m cerro 
al centro de la bahía, constituían el límite Norte de la ciudad. 

• En 1895 la ciudad de Taltal tenía 5. 834 habitantes, cifra que au .. 
mentó hasta 1907, fecha en que alcanzó a ll. 457 habitantes. A 
partir de esa fecha, la población decreció paulatina~ente. 

- De esa época datan algunas de las viviendas actuales del casco 
viejo u rbano; son en su mayoría, de estructura de madera y r e 
vestimientó de lata. 
Sólo después de 1930 se construyeron nuevas viviendas en ciertos 
sectores deteriorados y se completaron algunas manzanas perüé .. 
ricas. Aparecieron también las primeras viviendas al lado Nor .. 
te del cerro con los terrenos del ferrocarril. 
La ciudad no manifestó variacio:aes importantes hasta 1966, fecha 
en la cual fué el centro de un sismo que afectó un alto porcentaje 
de viviendas. En un informe hecho por CORHABIT, a raíz del 
sismo, se constató que 1 67 viviendas se encontraban 11 para demo
ler 11 y 1 87 en 11 p ésimo estado 11

• Actualmente en l a c'iudad es 
frecuente ver sitios eriazas ~ o casas que conservan sólo la facha
da. 
El mismo año 1966 , cerró la Oficina Salitrera Flor de Chile y se 
calcula que 150 habitantes quedaron en el Departamento, dirigién .. 
<lose a la ciudad de Taltal. Se construyó en esta época la Pobla
ción Prog r eso, que OCLpa el comienzo de la quebrada entre la vía 
-férrea y el camino que conduce a la Carretera Panamericana. 



45 

B) Dinámica de crecimiento 

Desde su origen, Taltal fué el puerto de exportaci6n de toda la regi6n 
del desierto de Ataca1na, en la que se encontraban salitreras y mine
rales de oro y plata. 

La poblaci6n de Taltal ha sufrido fluctuaciones dependiendo principal
mente de la explotaci6n salitrera. 

El eigu.ente cuadro muestra las fluctuaciones de poblaci6n de la ciudad 

Cuadro Nº 16 

Fluctuaciones de Poblaci6n 

-------·-----
Afio 

1885 
1895 
1907 
1920 
1930 
1940 
1952 
1960 
1968 

·---------. --
Poblaci6n 

----·- -------..l.- ----
4.761 
5.834 

11.457 
8. 404 
7.835 
5.689 
4.901 
5.291 
5.400 

Foonte Hurtado R. T. Carlos, '' Concentraciónr de Población y 
Desarrollo Economico ". Instituto Economía U. de Chile 

Prácticamente desde 1940 la población de la ciudad se ha mantenido. 
Las crisis salitreras han afectado la población urbana de la siguiente 
manera : al cierre de una Oficina, un porcentaje de población se que
da en la ciudad para emigrar posteriormente a otras regiones. Este 
proceso explica las pequeñas fluctuacion'3s súridas por la población. 

La tasa de crecimiento poblacional ha sido prácticamente nula, lo que es
taría indicando que la emigración es igual al aumento v egetativo d e la po• 
blación. La falta de fuentes de trabajo urbanas, independientes de la 
econornía regional son la causa principal de este f enómeno. 
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La siti.nci6n descrita afecta directamente a la vivienda, q113dando 
muchas de ellas abandonadas. _ Por otra parte, las viviendas dete 
rioradas no son reemplazadas, quedando m amplio porcentaj e de 
sitios eriazos. ( Ver Forma de Agrupaci6n, Cap. 3.1. 3 E ). 

C) Sectorizaci6n operacional 

Para los efectos de la encuesta se procedi6 a sectorizar la ciuda 
en base a elementos de Geografía Urbana ( Gráfico N ° 16 ), Desa 
rrollo Hist6rico ( Gráfico Nº 15 ) y Características Básicas de la 
Vivienda. La sectorizaci6n indicada en el Gráfico Nº 1 7, es la B 

guiente : 

I Sector céntrico ( casco viejo ). Ubicado de Oriente a Ponie 
entre las calles Sargento Aldea y el mar y de Norte a Sur ent 
la calle Bilbao ( acceso a la Panamericana ) y los ter renos d 
la pesquera, por el Sur. 
A este sector se agregaron los terrenos del ferrocarril por 
tar de la misma época, por contar con viviendas d e un tipo B 

milar y porque sus ocupantes identifican su sector con el ce 
urbano. 

II Ubicado al Oriente de la calle Sargento Aldea, su continuida 
y similitud con el Sector I es apreciable. Sin e1nbargo, C'l.E 

con viviendas de calidad inferior, sus calles no están pavim 
tadas y es reconocido como otro sector por los ¡Pobladores. 

III Se .separa del resto de la ciudad por el cerro y los ter renos 
ferrocarril. · 
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Infraestructura 

A) Pavimentaci6n 

Solamente el Sector I cuenta con pavimentaci6n. El resto de loa sec-. 
tores tiene s6lo pavimentadas las calles coincidentes con las carrete• 

) 

ras a Paposo y al Aeropuerto • 

B) Agua Potable 

.. Abastecimiento actual. Actualmente la ciudad se abastece de la 
captaci6n de Sand6n-Aguas Verdes llegando a ella un caudal de 12 Lts:L 
por segundo. 
.. Consumo actual. Tal tal dispone de 128 litros /habitantes /dra, es 
decir, la mitad de la dotaci6n normal recomendada para la Zona Norte. 
Este problema no corresponde a una escasez de recursos, sino al ac .. 
tual estado de la aducci6n que reduce su capacidad. Un mejoramiento 
de esta aducci6n se encuentra en ejecuci6rt ( 30 .. 40 Km de largo con 
diámetros de 100 a 12.5 mm el'l rocalit ) • Este arreglo permitirá que 
llegue a la ciudad un total de 2.2. lts/seg., lo que da una dotaci6n de 
2.2.4 lts /haby.'día. 
• Distribuci6n. Se muestra a continuaci6n un cuadro con porcenta .. 
jes de .Íreas cubiertas de i:astalaciones de Agua Potable. 

Cw.dro Nº 17 

Situaci6n actual de las instalaciones para la 
distribuci6n de Agua Potable 

Ciudad de Taltal 

Tipo ~ Instalaci6n 

------- ------------
Sin agua potable 
Se reparte en camiones 
Pilón en la calle 
Arranque domiciliario 
Red domiciliaria 

% de viviendas afectas 

17.57 
2.68 
4.50 

44.34 
30.91 

------ -----------------------
Total ciudad 100.00 

Fuente Encuesta DlJR. 



48 

El porcentaje de viviendas que dispone de red o arranque domicilia ... 
rio es de 75. 25, cifra que está apenas dentro de los límites norma
les. 

C) Alcantarillado 

El cuadro f. iguiente muestra la situaci6n del alcantarillado en la ciu ... 
dad de Tal tal : 

Cuadro Nº 18 
Situaci6n actual del alcantarillado en la 

ciudad de Taltal 

Tipo de Instalaci6n % viviendas afectas 

No hay 
Pozo negro o letrina 
Caseta sanitaria 
Fosa séptica 
Alcantarillado 

Total ciuiad 

Frente : Encuesta DUR 

14.69 
44.68 

7.22 
33.41 

100.00 

S6lo el 40 % de la poblaci6n tiene fosa séptica o alcantarillado. El dé
ficit alcanza al 59.4 % de la ciudad al encontrarse bajo el nivel acepta• 
ble desde el punto de vista sanitario. 

D) Electricidad 

En el sigú.ente cuadro se dan los porcentajes a nivel ciuda d de instala
cfones eléctricas : 
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Cuadro Nº 19 

Situación actual de las instalaciones 
eléctricas en la ciudad de Taltal 

Tipo de Instalación % viviendas afectas 

-------------------------------
Instalación domiciliaria 

a) Hay 
b) No hay 
c) Sin dato 

Alumbrado Público 

a) Hay 
b) No hay 

77.32 
22.06 
0.62 

82.74 
17.20 

------------------------------·--
Frente : Encuesta DUR 

El porcentaje de viviendas con instalaciones eléctricas domiciliarias 
es aparentemente alto en cornparaci6n con lo que sucede en agm po ... 
table y ·alcantarillado. Pero en relaci6n a lo que normalmente cubre 
este rwro, es bajo. 

E) Gas 

No ·existe red de cañería. Los porcentajes más significativos de uso 
de combustible so:n : 

Gas licuado 52. 73 % 
Parafina 40. 1 O % 

El resto de los porcentajes se reparte entre carb6n y leña. 

F) Teléfonos 

, La ciudad cuenta solamente con servicio telef6nico d e larga distancia 
a través de ENTEL. No existe red urbana. 
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G) Comuiicaci6n masiva 

No existen radioemisoras.- Se edita sólo Ul periódico local que apare
ce tres veces por setnana. 

H) - Conclusiones 

La ciudad de Taltal refleja claramente el grado de deterioro que sufre 
la micro .. región. Existe escasez de agua potable debido al mal estado 
de la aducci6n y de la red de distribución; el alcantarillado presenta 
graves problemas de funcionamiento y existe un déficit sq:,erior al 20% 
en el suministro de energía eléctrica. La ciudad cuenta con pavimen
tación en el sector central ( I ) y en la vía de acceso desde la Panameri .. 
cana. 

En términos específicos, el Sector I es el que cuenta con mejores con .. 
( 

diciones infraestructurales ya que posee red de agra potable, alcantari-
llado y alumbrado público en toda -su extensión. 

En el Sector II se distinguen dos subsectores : el primero, al Este del 
Sector I, es una prolongación de él y sus características infraestroctu .. 
rales son muy similares, salvo que no cuenta con pavimentación. El 
segundo subsector, ubicado en la periferia, está separado del Sector 
lll por la carretera que une Taltal con la Panamericana. A este sub
sector llegan sólo parcialmente las redes de agua potable y ahnnbra
do público; no llega la red de alcantarillado : cuenta con pozos negros. 

El Sector III) con uia parte nueva y otra antigua, enfrenta problemas 
infraestrocturales similares a los otros, con el agravante qoo signifi
ca su dispersión respecto al resto de la ciudad. 
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3.1.3 Vivienda 

A) Cantidad de viviendas al 30 de Junio de 1968 

Para de ter minar la cantidad de viviendas existentes en la ciudad de 
Taltal, se recurrió a los sigui.entes procedimientos : (1) 

... Al número de predios existentes en la actualidad, se le aplic6 
el porcentaje de II sitios ocupados con vivienda "• que determinó la 
encuesta DUR, obteniéndose la cantidad de 817 viviendas. 
.. Con la cantidad de medidores eléctricos controlados pol" ENDESA 
y el porcentaje de viviendas '' con 1nedidor "• obtenido de la encuesta, 
se determinaron 1. 035 viviendas en la ciudad~ 
.. A par tir del número de viviendas existentes ant.~s del terremoto 
de 1966, más la coBstrucción en el período 66 ... 68 , . .uenos las vivien .. 
das a demoler como cons~cuencia del sismo, se obtuvieron 968 vi .. 
viendas. 

Frente a la disparidad de las cifras, y tomando en cuenta qt>e el último 
proce dimiento podría acercarse más a la realidad, se adoptó, como 
valol· medio de los anotados, la cantidad de 940 viviendas para la ciu ... 
dad de Taltal a Junio de 1968. 

Su distribución., por sectores de la ciudad es la siguiente 

Sector 

I 
II 
III 

Cuadro Nº 20 

Distribución de viviendas por sector 

Cantidad de viviendas 

367 
431 
142 

----- - --- - - ----------- - - ---------------
Total 940 

Fuente : Estimación DUR 

( 1) D etalle en Anexo I 
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B} Tipo de viviendas 

La tipología de vivienda empleada por DUR obedece a las siguientes 
definiciones operacionales 

.. Callampa Neta 
Se denomina callampa neta la vivienda de mala calidad, hecha con ma
teriales de desecho y que ocupa terrenos ilegales. 

• Mejora 
Vivienda construída con materiales de desecho en terrenos otorgados 
legalmente a los pobladores 

Poblaci6n de auto--construcci6n 
Población con viviendas construídas por los propios pobladores con 
material ligero ( no deseého ) en terrenos otorgados por algún orga .. 
nismo. 

.. Población planificada construi'da por organizaciones 
Pobladón con vivienda entregada a sus habitantes ya construídas por 
organizaciones como COR VI, GORHABIT, Cooperativas; etc. 

Diseño individual '" 
No obedece a ninguia acción gubernamental ni de instituciones. Han si• 
do construídas por particulares, aún cuando hayan sido financiadas por 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Lo que caré\cteriza principalmen .. 
te este tipo de vivienda es la acción individual. 

La distribuci6n por sectores de los tipos de viv,ienda existentes en Taltal 
se muestra en el cuadro siguiente y en el Gráfico Nº 1 B. 
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Cuadro Nº 21 

:fipo de vivienda por sector en porcentaje 

Secto r 

Callampa neta 
f Mejora . 

Poblaci6n auto .. construcci6n 
Poblaci6n planificada 
Diseffo individual 
Sin dato 

I 

11. 11 

87.30 
1.59 

II III Total ciu:lad 
pondera do 

--------·------ -
4.00 

26.00 
20.00 

48.00 
2.00 

17.07 

39.02 
43.91 

1.83 
18.86 

9·. 17 
5.'93 

62.68 
1.53 

----------------·- ·------
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

\ ---------- -------- -- ---------------- -------
367 431 142 940 

------------------------
Fuente : Encuesta DUR 

Se aprecia claramente el predominio de viviendas de diseño individual 
especialmente en el sector antiguo, donde constituyen m a importante 
mayor ía. Hay un p .orcentaje relativamente alto de mejoras que se dis• 
tribuyen en los tres sectores, en menor grado en el sector I e intensi• 
ficándos e en el sector II. Esta distribuci6n es producto d e l desarrollo 
hist6rico de la ciudad que se concentr6, en su período de auge en el 
sector I, casco viejo. 

C) Edad d e la vivienda 

El capítulo Desarr ollo Histórico entregó un panorama global de la edad 
de la vivienda . En síntesis, pue d e agregarse qua exist en fundamental
mente dos grupos de edades en la ciudad de Taltal : l as anteriores a 
1930 y aque llas posteriores a l os s ismos de 1966 . 

L a vivienda, según l a edad, se distribuye como lo muestra el siguiente 
cuadro y e l G r áfico Nº 19 : 
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Cuadro Nº 22 

Edad de la vivienda pot' sector en porcentajes 

Sector I II 

--- -----------
III Total 

ciudad ·-----------·-----~---------- ----- -----
«l - 8 afios 
9 .. 16 afios 

17 - 30 afios 
más de 30 afioe 
Sin datos 

Total 

28.57 
4.76 
7.94 

53.97 
4.76 

100.00 

40.0 
10.0 
10.0 
40.0 

-
100.0 

26.83 
4.88 
2.44 

65.85 

100.0 

35.55 
7.18 
6.05 

49.37 
1.85 

100.0 

----------~----;-------------------------
Base 367 431 142 940 viv. 

- -------------·-·---------------------- --------
Fuente : Encuesta DUR. 

Puede observarse la antiguedad de los ·sectores, destacando la mayo1· 
proporci6n de viviendas posterior a 1960 en el Sector II, que corres• 
ponde a la periferia de la ciudad¡ el 35 % de vivienda reciente coincide 
en gram. medida _co~ la construrda con posteriori~ad al sismo de 1960. 

D) Tenencia de la vivienda ( Gráfico Nº 20 ). 

La vivienda clasificada según tenencia arroja los siguientes p orcenta
jes por sector : 
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1.. 
Cmdro Nº 23 

Tenencia de la vivienda 

------ ~ .. ------------- --- -- ------ -------- ·-----
Sector I II III 

- -----------------
Propietario 
Arrendatario 
Usufructuario 
Ocupante ilegal 
Ocupante pagando 
contribuciones a 
notnbre de otro 
Sin dato 

50 .79 
31. 7~ 
6.35 

7.93 

3 .17 

52.00 
30.00 

8.00 
2.00 

8.00 

46.34 
1.32 

39.02 

7.32 

Total ciudad 

50.67 
27.23 
12.07 

0 . 92 

7.87 

1.24 

----·-----~-------------------
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

-----------
Base 367 431 142 940 viviendas 

--------- ----- - - --- - -------------·---
Fuente Encuesta DUR 

De este cuadro , se desprende que más de la mitad de la población e s 
propietaria de la vivienda, siendo este hecho constante en los tres sec• 
to res urbanos. E l sector III, sin embargo, se muestra menos canso" 
lidado y esto se aprecia en el alto porcentaje de usufructuarios y de 
personas que pagan contribuciones a nombre de otro, que sumados dan 
ma cantidad igual a la de propietarios. 

La categoría II paga contribuciones a nombre de otro II es representa• 
ti.va en Taltal y se debe al abandono de viviendas por parte de sus due• 
ños que emigraron de la ciudad. Estas han sido ocupadas sin legalizar 
la situación. En todo caso, dada la posición desmedrada de los ocupan■ 
tes de hecho en lo que respecta a préstamos para mejorar sus vivien
das , debe ría legislarse dé- excepción, tomando en cons ideración la si
tuaéión de la ciudad de Taltal en la. actualidad. En el cas o de los ocL>
p a ntes ilegales del sector II, de bería procede rse en f orma similar a 
lo anotado anteriorme nte . 
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Con e l objeto de e stablece r c omparacione s entre los d a to s c en sal es 
de 1 952 y 1960 que dan a g rupacione s un tanto diferentes entre s í, 
se ha proce dido a reag nparlos en c a tego r ías más s i mple s . Lo s da .. 
tos c ens a les org anizados de es t e modo, s e 1ha c ompa rado con los d a 
tos obte nidos en la encuesta DUR 1 968. 

Cuadro N º 24 

Equivalencia de Categor{as de Tenencia 

--- -------------- ------------------- ------
Censo 1952 

Propietarios 
Arrendatarios 
Usufructuario y 
Mejore ro 

Ocupante de hechp 
Otros y sin dato 

Censo 1960 Encuesta DUR 
1968 

Cate g oría adop
tada para a nálisiR 

--~-----------------·------ - .. ----- -·------
Propietarios 
Arrendatarios 
Usufructuarios 

Otros y si~ dato 

Propietarios 
Arrendatarios 
Usufructuarios u 
Ocupante pagando 
contribuciones a 
nombre de otro 
Ocupante ilegal 
Sin dato 

Propietarios 
Arrendatarios 
Usufructuario s 

Ocupante ile ga l 
Sin d a to 

----- -·------------- - ---------------- -·-----·-----·--·------ -- ---
Cuadro Nº 25 

Tenencia : Comparaci6n de da tos Censales con .Encue sta DUR 
1968 

- - - ---- ~ •---- -- - ____ A __ __ -- - - - •--- - ----- - ----• - .. - - - - --• - • --~ - - - -

Categoría a doptada Censo 
1952 

Censo 
1960 

E n cues t a DUR 
1968 

------------- - ----------------- ---- --- ----------------- - - -----
Propie ta rios 30.55 44. 50 50. 67 

Arrenda ta rios 50. 22 41. 80 27 .23 

U su f ructuari os 14. 1 O 11. 7 0 19 . 94 

Ocupante ilegal 4.10 0. 92 

Sin d a to 1.03 2 .00 l. 24 

- - -- - ---- ----- -------- ------ _.., ____ , ___ ___________ .., _____ __ _______ __ --
Tota l 100.00 1 00.00 100 . 00 

- ----.. --·--------------- -- --- ---·---- ------·--·-···--- _ _.. ,_ - -- - --- -- -----
Bas e 1.122 940 v iv . -----·-·-- --·-- --- --------- ----·-- -- - ... ---- ---~ ... - . - --·- - ------- -·- -- -- --
F uen t e : Dire cción de Estadí s tic a s y Cen so 

Encuesfa DUR 196 8 
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El porcentaje de propietarios ha subido ligeramente desde 1960, pre .. 
sutniblemente a causa de las poblaciones nuevas establecidas a raíz 
del sismo de 1966. 

El porcentaje de arrendatarios, sin embargo, baja constituyend
1

0 U1 

Índice de emigraci6n, Esto es confirmado por el alza del porcentaje 
de usufructuarios, que indican un bajo status socio ... econ6mico y poca 
estabilidad de parte de los pobladores. 

Cabe recordar que la poblaci6n de la ciudad -en el período 60-68 se ha 
mantenido prácticamente sin variaciones en cuanto a su cantidad. 

Si la categoría II ocupantes paga contribuciones a nombre de otro 11 

se agrupara a la de arrendatarios, el cuadro dado por la encuesta 1968 
quedaría similar a los datos censales de 1960, s61o variando los por
centajes de propietarios y arrendatarios, tal co1no se observa en el 
Cuadro Nº 26. 

Cuadro Nº 26 

Tenencia : Comparaci6n Censo 1960 con Encuesta DUR 1968 

Censo 1960 Encuesta 1968 --- - -------- ------- ------------------------
Propietarios 
Arrendatarios 
Usufructuarios 
Ocupante ilegal 
Sin dato 

44.50 
41.80 
11. 70 

2.00 

50.67 
35.10 
12.07 

0,92 
1.24 

- - .. -------- -·-----·----------·-··--·-- .. ·---------------\ 

·Total 1-00.00 100.00 
. -- .,,,. -----~--- ---·---------·------· .. -·----- --~-- -------- -·--·-----·---
Base l. 122 . 940 viv. --·------------- .. ---------- ----------·-·- ·----- --------
Fumte : Direcci6n .Estadísticas y Censo 

Encuesta DUR 1968 

Esto implica cierta similitu:l en la estructura de tenencia de la vivienda 
entre 1960 y 1968, acentuándose la importancia relativa de los propie• 
ta.ríos, con la consiguiente disminuci6n de arrendatarios. 
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E ) Formas de agrupaci6n 

La distribuci6n de las viviendas según su forma de agruparse en la 
estructura urbana, es la siguient e : ( Gráfico Nº 21 ) ,.,... 

( 
Cuadro Nº 27 

Formas de agrµpaci6n de la vivienda en 
Taltal 

Sector I II III Total ciudad 

Casa aislada i piso 36. 50 32.00 39 . 02 34. 82 
Casa aislada 2 pisos .. 2 . oo· .. 0.92 
Casa pareada 1 pis o 11. 11 20.00 12 . 20 15 . 35 
Casa pareada 2 pi&QI 1.59 .. .. 0.62 
Casa continua 1 piso 49.21 46. 00 48. 78 47 . 67 
Casa continua 2 pisos 1 . 59 .. .. 0.62 

Total 100 . 00 100·. 00 100 . 00 100.00 

Base 367 431 142 940 viv. 

Foonte : Encuesta DUR 

La fisonomía urbana es homogénea, con predominio de la casa conti .. 
nua de 1 piso y la casa aislada de 1 piso. La construcci6n en aHe"a 
es prácticamente inexistente, dándose en casos aislados, especial,~ 
mente en el Sector I, casco viejo. 

Cabe señalar, sin embargo, que el porcentaje de sitios eriazos de
tectado s al realizar la en cuesta es elevado, alcanzando casi al 20 %. 
S61.o se conse rva en la mayor parte la fachada y los cierros, hecho 
que permite que se observe una aprente homogeneidad en la estru:tu
ra wbana. 

lf) :- Mate:i;iale s Empleados 

Se aprecia un franco predominio de viviendas de material ligero en 
t odos los se~tores, ( Ver gráfico Nº 22 ), siendo los principales ma
teriales empl eados , los siguientes : 



En Muros : 

En cubiertas 

En Pavimentos 
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Pino oreg6n importado que traían los barcos sali .. 
treros , cubiertos con calamina. 
Calaminas. Excepcionalmente se encuentran otros 
materiales. ~o se emplean losas . 
Entablado sobre envigado. Casas de tierra apiso .. . 
nada y ladrillo o entablado sobre tierra. S6lo en 
el Sector I se dan casos aislados de parqoot o ílexit. 

G) Grado de Terminaci6n. ( Gráfico Nº 23 ) 

El siguente cuadro muestra el grado de terminaci6n de la vivienda 
por sectores. 

Cuadro Nº 28 

GRADO DE TERMINACION DE LA VIVIENDA 

- --------- ,_ ______ 
Sector I II III Total ciu:lad 
-- ~ ------ ---- -
En éonstrucci6n 15 . 87 44. 00 4.88 27 . 10 
Termi111ada 79 . 37 46.00 92 . 68 66.09 
Sin dato 4.76 1 0,.00 2.44 6.81 

--------
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
---- ---·---
Base 367 431 142 940 viv. 
------- ----------------
Fuente : Encuesta D UR 

Existe predominio de vivienda terminada. El sector n se observa 
como el menos consolidado de la ciudad. El porcentaje relativamen• 
te elevado de viviendas en construcci6n del Sector I se debe a la caa .. 
t.idad de viviendas derruídas en etapa de reposici6n. 

H) Estado de la Vivienda 

El análisis de la vivienda según estado, tiene ·por objeto llegar a de .. 
terminar el grado de deterioro de ellas para la estimación del déficit 

Con este fin, se adoptaron las categor ías con las siguientes definido 
nes operacionales : 
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" Mala Irrecuperable . Vivienda cuya estructura y 1naterialcs 
de construcci6n están en mal estado y no se pue<len reparar. . rn .. 
cluso pueden presentar peligro de derrumbe, etc. Sus e l e1nentos 
no se pueden utilizar nueva1nente en otra vivienda . 

.. Mala .Recuperable . Viviendas cuyas co~dicion es actuales son 
1nalas, pero cuya estructura es recuperable con reparaciones.' 

.. Regular . Vivienda que presen ta problemas de tabiquerías. 
pinturas, etc., pero que su estructura está en::b\;i'en estado y en 
general requiere reparaciones menores. 

.. Boona. Vivienda que no necesita ninguna reparaci6n ni en su 
estructura , ni en sus t erminacion es . 

Según estas categorías, se observan las siguientes cifras por sec ... 
tor ( Gráfico Nº 24 ). 

Cuadro Nº 29 
Estado de la v ivienda pot· sector 

---------- --- ---------- -------------------- - ---- --
Sector 

Mala irrecuperable 
Mala recq,erable 
Regul~r 
Bu ena 
Sin da.to 

----------------

I 

9 . 52 
20 . 63 
41 . iB 
25 . 40 

3 . 17 

Total 100. 00 
- -·--- -------------
Base 367 

F uente : Encuesta DUR 1968 

II III Total ciudad 

24. 00 9.76 16. 20 
22 . 00 26.83 22.20 
36.00 36 . 58 38.14 
12. 00 26.38 19. 47 

6 . oo - 3. 99 
- -- ·----------------- -·- ------

100.00 100.00 100 . 00 
--------- -------

431 142 940 viv . 

Para los efectos de este trabajo, le considera que las viviendas 
11 malas irrecuperables 11 const ituyen déficit. En este sentido, el 
SectoJ: II aparece con l a mayor cantid,ad de viviendas deficitarias, 
mostrando a suvez lo precario d e las recientes construccione s, 
( ver cuadro Nº 2 1 y 22 ), predominantes en dicho sector. 
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Si se comparan los valores censales con los resultados dados por 
l a encuesta puede determin arse alguna t endencia en las condiciones 
habit acionales . 

Para hacer factible es ta comparad 'on se eíectu6 l a siguiente tabla 
de equi valencia : 

Censo 1952 C e n so 1960 Encuesta 1968 

-------------
Mala 
Parcia lmente regula r 

Irrecuperable 
Necesita reparacio
nes mayores en mu-

Mala irrecuperable 
Mala recuperable 

Parcialmente huma 

T otalmen te buena 

Sin dato 

ros y /o elementos 
estructurales 

Necesi ta reparado- Regula r 
nes menores en techo 
y /o piso 
C ondiciones físicas Buena 
buenas 

Sin dato 

--------------
Reagrq,ados los valores censales , s e obt1.ene el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 30 

Estado de la vivienda. Ciudad de Taltal 
---------------- - - - ·--- ----

C a tegoría adoptada Censo 1952 "Ce:aso 1960 
' CaRt. % Cant. % 

------
Mala irrecuperable 284 29.01 332 33.20 
Mala recq,erable 554 56.60 577 57.80 
Regular 30 3.06 31 3. 10 
Buena 108 11.03 59 5.90 
Sin dato 3 0 . 30 

.Total 979 100.00 1999 100.00 

Fuente Censos 1952 y 1960 DEC 
Encuesta D UR 1968 

Encoosta DUR 19 
Cant. % 

--- -- -- - ----
152 16 . 20 
208 22 . 20 
360 3 5. 14. 
183 19 . 47 

37 3.99 

940 100. 00 
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De esta comparación se observa que la cantidad de viviendas se ha 
mantenido prácticamente constante en la ciudad desde ei año 1952. 
El deterioro en . e l p e ríodo sumado a los da·ños causados por el sis .. 
mo de 1966 hizo disminuir la cantidad de viviendas a 1968. La re
posición fué menor que el deterioro, aunque esta reconstrucción 
hizo variar el porcentaje de viviendas malas en forma negativa. Ca
be señalar, sih embargo, que aunque las viviendas nwvas se encoon .. 
tran en mejor estado, su calidad es inferior a las viviendas antig1.B.s. 

I) Déficit actual de viviendas 

Para el cálculo del déficit de viviendas se consideran dos factores : 

El estado de la vivienda, constituyendo déficit aqmllas clasifi .. 
cadas en las categorías malas irrecuperables y recuperables 
Hacinamiento neto 

Déficit por estado 

Malas irrecuperables 
Malas recuperables 

Total 

Déficit por ·concepto hacinamiento 

152 viviendas 
208 viviendas 

360 viviendas 

117 viviendas 

El método para el cálculo de viviendas deficitarias por concepto ha .. 
cinamiento se expone en el Anexo Nº 2. 

El total de viviendas deficitarias es de 

Total 

360 viviendas 
117 viviendas 

477 viviendas 

.. Cabe señalar qoo de las 360 viviendas deficitarias por estado, sólo 
112 constituyen déficit por reposición. Las 208 restantes son suscep
tibles de ser reparadas. El déficit neto es entonces de 269 vivien .. 
das, equivalente al 28. 6 % del total de viviendas. 
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J) Conclusiones 

Si a través de la infraestructura se apreciaba un tanto el deterioro 
econ6mico de la micro .. región, la vivienda de la ciu:lad de Taltal 
refleja claramente los períodos de auge y de depresión por los qua 
ha pasado el Departamento de Taltal. 

Alrededor de un 50 % de la vivienda existente tiene más de 30 años, 
observándose entre ellas características constructivas de períodos 
florecientes a través de altos porcentajes de viviendas de diseño in .. 
dividua!. Como contrapartida, existe alrededor de un 35 % de vivien
da posterior a 1960, que corresponde en gran medida a aquellas que 
se reconstruyeron después del terremoto de 1966. 

En términos generales predomina la vivienda de material ligero en 
construcci6n continua de un piso, existiendo alrededor de un 16 % de 
vivienda en estado irrecuperable. 

El sector I corresponde a la parte más antigw. de la ciu:lad con predo .. 
minio de vivienda· individual de más de 30 años. Existe alrededor de 
m 20 % de predios eriazos o con viviendas abandonadas, Jo que signi
fica una buena posibilidad de crecimiento poblacional sin necesidad 
de extender el casco urbano. 

El Sector II presenta el mayor porcentaje de viviendas irrecuperables 
por su estado, con una apreciable proporción de viviendas de auto
construcción, mejoras y callampas. 

En el Sector III existe vivienda antigua de diseño exclusivo y vivienda 
plar..ifitada. Presenta alrededor de un 10 % de vivienda mala irrecu
perable, proporción similar a la del Sector I • 

..é,. nivel ciudad existe un serio problema respecto a la tenencia de la 
vivienda, ya que más del 20 % de los ocupantes lo hacen en forma ile
gal o pagando las contribuciones que están a : nombre de otras personas. 

Esti situación debe arreglarse con el objeto de crear un incentivo más 
par

1
a el arraigo de la población. En tal sentido, CORMU, a través de 

sus •herramientas de expropiación, podría actuar para legalizar y regu
larizar en forma definitiva la propiedad de la vivienda en Taltal. 
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3. 1.4 Trabajo 

En Taltal las principales fuentes de trabajo ubicadas en los Gráfi
cos Nº 25 y 26 , son : 

Planta José Antonio Moreno ENAMI 
Ferrocarril Salitrero 
Planta Pesquera 
Puerto 
<;;omercio y Servicios 

../ 

En general, el Sector I agrqJa la mayor parte del comercio, servi
cios e incluye la industria pesquera, el ferrocarril salitrero y el 
puerto. 

S6lo la planta ENAMI se ubica en el Sector III, relativamente aleja
da de la ciudad. 

Dada la escasa extensi6n del núcleo urbano, aproximadamente 700 
x 700 m., ningmo de estos centros produce problemas de transpor
te, ya que la dotación de personal no es preponderante en ningÚl 
sector y las d_istancias a recorrer son mínimas. 
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3.1.5 Equipamiento y Servicios 

Equipamiento 

En este capítulo se analiza la existencia, necesidades y déficit de los 
rubros fundamentales de equipamiento. 

Para determinar la existencia actual de los distintos runos de equi. .. 
pamiento abordados, se recurri6 a los organismos correspondientes 
( Superintendencia de Educaci6n, Servicio Nacional de Salud, Direc .. 
ci6n General de· Carabineros ), en los casos en que no existía m or .. 
ganismo centralizador, como en el comercio básico, y en aquellos 
en los cuales las estadísticas no están completas o actualizadas, se 
procedi6 a efectuar un censo de ellos. Obtenida la informaci9n de 
cantidades y ubicaci6n de los elementos, se constat6 la calidad de 
los locales y la efectividad de la atenci6n entregada. 

Para determinar las necesidades actuales de equipamiento se con
jugaron los siguientes antecedentes 

Población actual (' 

Distribu:ión de la población por edades 
Cuantificación de las viviendas 
Encuesta DUR 1968 
Encuesta de líderes 
Standards de la Dirección de Equipamiento Commitario del 
MINVU ( DPEC ) 

La de.terminación del déficit actual se obtuvo en algunos casos por 
la simple diferencia entre necesidades y existencia. 

En los casos en que este método no era factible, se fijaron las áreas 
cubiertas en base a radios de acción, y una vez determinados los sec 

• tares desprovistos, se volvió a aplicar el radio de acción para cw.n .. -
tificar el déficit. 

Empleando los standards del DPEC correspondientes para cada caso, 
se tradujo el déficit detectado, a m2 de terreno a reservar y m2 de 
superficie a construir. 
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El cuadro Nº 32 incluye un resumen con la existencia , necesidades 
y déficit de loG rubros que se detallan a continuación : ' 

A) Educación 

La ciudad de Taltal, sólo entrega educación en los niveles básicoí 
secundario e industrial. No hay parvularios y no existe enseñauza 
técnica, comercial y normal. Los alumnos que requieren de estos 
últimos tipos de enseñanza acuden, preferentemente a la ciu:iad d ~ 
Antofagasta a recibirla. 

a) Nivel parvulario 
A pesar de la inactividad de las mujeres los parvularios son 

necesarios porque cumplen funciones de socialización y muy espe
cialmente en el caso d e esta ciudad, donde no hay organización de 
la familia. 

De acuerdo a la cantidad de niños en edad parvularia y aplicando 
la tasa de incorporación detectada en la Encuesta DUR ( 83. 04 % ) 
se calculó en 950 la demanda de matrícula en este momento, lo qoo 
significa un total de 32 aulas para parvularios, con 2. 820 m2 de 
construcción y 7. 520 m2 de terreno. 

b) Nivel básico 
La enseñanza básica se entrega en esta ciudad en tres escoolas 

primarias commes fiscales y una particular; un centro de educación 
básica, y una escuela hogar, y en los cursos básicos del Liceo de 
Taltal. 

,. 
Estas escuelas se encuentran bien distribuídas en la ciudad y sus 
locales, con la excpeción de la escuela particular, se encuentran 
en buen estado. Se contabilizó un total de 30 aulas de enseñanza 

• básica en buen estado. Según las normas del Ministerio de Edu,. 
cación, estas 30 aulas tie nen capacidad para aten8er 1. 440 niños. 
Comparando esta cifra con la de 1. 858 matrículas d e este nivel 
que existen en 1968, se ve que hay un déficit de aulas para 418 ni
ños, vale decir, 10 aulas. 

La Escuela Nº 3 tiene ·una ampliación a punto de pone r en uso, pero 
sólo se trata de 312 m2, lo que significa aproximadamente 2 aulas . 
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Se cons tat6 U1 alto porcentaje de matrículas, ( 86 % ) h echo que se 
debe a la buena ubicaci6n de los locales ( Gráfico Nº 27 ) y a dispo
nibilidad de profesores. La 1nayoría de ellos son titulados , salvo 
excepciones en que son profesionale s, que además se desempeñan 
de profeso res, como e s el caso de l dentista y d e uno de l os carabi .. 
ne ros. 

La disponibilidad de profesores, hecho no fre cuente en ciudades nor .. 
tinas, se debe en gran parte, a que en general, los alumnos del Li ... 
ceo, posteriormente ingresan a la Escuela Normal de Antofagasta y 
luego vuelven a trabajar a Taltal en las e•scuelas primarias. 

La Escuela Hogar con 210 matrículas, co1nprende ,1 también ui inte r 
nado para 120 alumnos. Esta escuela atiende todos los casos de irre ... 
gularidad social para lo cual cuenta con personal especializado. 

?~· 
c) Nivel medio 

La enseñanza media se distribuye en el Liceo de Taltal y en la E s .. 
cuela Indu,trial. En el resto del Departamento no hay locale s de e n se ... 
ñanza media. 

Ambos locales se encuentran en buen estado, especialmente e l Liceo, 
ya que su edificio es excelente. 

La Escuela Industrial tiene las e specialidades de Mecánica, Elec trici .. 
dad y Estructuras Metálicas. Durante este año ( 1968 ), s6lo íuncion6 
el área de Mecánica con sus sectores d e ajuste, máquinas .. herramien ... 
tas, forja y soldadu-ra. Las especialidades restantes, Electricida rl y 
Estructuras Metálicas, no funcionaron por falta. de personal docente . 
Esta escuela cuenta con un internado para albergar a los a lumnos pro .. 
venientes de fuera de la ciudad. 

En la enseffanza media se constataron 187 matrículas que ftncionan en 
13 aulas en buen estado. La capacidad real d e atenci6n de estas aulas 
es de 520 matrículas, existiendo por consiguiente, un exceso de casi 
8 aulas. 

B) Salud : La ubicaci6n de los centros de atenci6n se indica en e l Grá
fico Nº 27. 
a) Atenci6n abierta 

En la ciudad de Taltal, la situaci6n en atenci6n abierta difiere de 
la a nivel regional, ya que el promedio d e consultas por habitante al año 
es menor ( ~. 95 en el a fio 1967 ). 
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No puede hablarse de déficit de atenci6n abierta en este caso ya que 
la meta de 1 , 1 cons/hab/año es establecida por el Plan Nacional de 
Salu:l para el año 197 3. 

Por otra parte, el prog rama de salud para 1968 cindica para el Hospi
tal de Taltal un total de 4. 500 consultas , lo que sign ifi ca ma dismim..
ción de 1. 074 consultas respecto al año anterior. 

b) Atenci6n cerrada 
Se presenta a continua'Ción el Cuadro Nº 31 en que se indican los 

' / 
recursos de hospitalizaci6n del Hospital de Taltal : número de cam,as 
y su porcentaje de ocupaci6n; el número de egresos y el promedio de 
estada por paciente para el año 1966 • 

. Cuadro Nº 31 

Recursos hospitalización Hospital de Taltal 

------
Servicio Camas Índice Egresos Prom. 

Nº % ocup. Nº % Estada ... Días 
....--------------- ------- -----
Medicina 24 49 94 632 45 13 . 7 
Cirugía 7 14 68 139 10 12.0 
Ob stetricia 6 13 55 335 24 3. 4 
Pediatría 7 14 64 204 15 8.2 
Pensionado 5 10 21 81 6 4 . 2 ------

Totales 4,9 100 .. 1.391 100 .. 
------

Fue nte : Boletín SNS 1966 

La a t ención a nivel C se da hasta un radio de 75 km según standards 
SNS. En el caso del Hospital de Taltal abarca todo el Departa~ nto, 
salvo la Población de la Oficina Alemania que recibe atención abier
ta en la Posta Alemania y atención cerrada en el Servicio Delegado 
de Hospital de la Oficina Chile .• ; 

Estimando que la población que se sirve de este Hospital alcanza a 
10 . 300 habitantes , la necesidad d e camas calculada según la norma de 
2 . 2 camas tipo C por cada 1 . 000 'habitantes , es d e 23 camas . Ello in 
di caría, con la existencia actual, que e l Hospital de Taltal no posee 
déficit significativo de camas. 
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Se estima que en la a c túalidad existe un d éficit de 6 m é dic o s y 12 
p e rsonal paramédicos . 

e) Fannacias 
En l a a c tua lidad, ex iste una sola farmacia en la ciudad de Taltal. 

Suponiéndole un r a dio d e acción de cinco cuadras s e apr e cia que la zo
na cubierta equivale a gran parte de la ciudad ya qm la farmacia exis
tente está ubicada en el centro de ella. Sólo hay un s e ctor al nor-orien
te que que d a d e spr ovisto. Por este motivo se e stima c onven.i P-nte la 
iliicac ión d e una nueva fannacia en ese sector . 

d) Primeros Aux ilios 
Para la atención de Prime ros Auxilios, la ciudad cue nta c on e l 

Consultorio de urgencia d e l Hospital d e Taltal y con U1 loc al de la Cruz 
Roja que funciona esporádicamente y cuyo local se enc1.entra en m\IIJ 

mal estado . 

Se considera necesaria la construcción d e un nuevo local para Prime
ros Auxilios que r e e1nplace al actual de la Cruz Roj a . 

C) Comercio Básico 

La ciudad debe abastecer de cotne rcio a toda su mi ero-región. Se ob
serva claramente do s tipos de c omercio 

a) El p e queño cotnercio d e almacenes d e abastecimiento diario. 
b) Las antiguas casas co1nerciales , restos de la época d e l salitre , 

que ·expenden todo tipo de productos . 

En conjunto, abastecen las necesidades del Departamento en forma mí
nima ya que hay muy poca variedad de productos y los precios son ele .. 
vados. Los usmrios del interior prefieren ir a Antofagasta si pueden 
hacerlo. El abastecimiento de productos básicos se realiza en pequeños 
almacenes que no tienen un rubro bien definido de ventas. A pesar de 
tener patentes comerciales especializadas en un rubro determinado, 
ofrecen toda la gama de productos de uso diario. Sus dueños, general
mente jubilados, no se preocupan d e¡ mantenerlos bien equipados . Esto, 
mido a lo exiguo de las superficie de los locales, redmda en escas ez del 
stock, situaci6n qoo se agE...ava en el caso de los perecibles. 

" 
Estos locales están relativamente bien distribuídos en la ciu:lad especial .. 
mente en los Sectores I y II ·( Gráfico Nº 28 ). En el Sector III se ubica 
la totalidad de las áreas no ~ubiertas como se puede apreciar en el pla
no correspondiente . 
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La encuesta refleja claramente esta s ituaci6n ya qm un 71. 45 % de 
las personas declararon la compra de sus co1nestibles a menos de 5 
cuadras , distancia q ue s e consideró aceptable . 

Se es tima necesaria la ubicaci6n de tres locales del rubro II almace
nes de abastecimiento diario " , para solucionar el déficit detectado 
en el S e ctor III . 

D) Esparcimiento ( Gráfico Nº 29 ) 

Los Únicos centros de esparcimiento cultural son la cancha de basket
ball y e l cine . En este momento la cancha de basketball está en manos 
de entusiastas organizadores pertenecientes al magisterio local qm 
contratan todo tipo de espectáculos artísticos desde otras ciudades nor 
tinas y desde Santiago, los que son· muy bien acogidos por la comuiidad. 

Hay buen equipamiento deportivo para los jóvenes , quienes han formado 
grupos en torno a las canchas de foot-ball y basketball. Lo s niños en 
cambio no cmntan con juegos infantiles. S e ha estimado que este défi .. 
cit asciende a 6 juegos distribuídos en la ciudad. 

Las playas que rodean la ciudad no se aprovechan act:w.lmente , ya qm 
son angostas y cubiertas de ripio. Para e l esparcimiento acuático , 
la población acule a la playa de Cifuncho, bastante distante de la ciudad. 
Como no se cuenta con camino d e acceso, sólo es u:iliz able e n fin de 
semana. La otra fuente de esparcimiento turístico de fin de semana 
l a constituyen los pequeños oasis del interior donde el taltalino goza del 
contacto con la vegetación. 

Las áreas verdes públicas de la ciudad están constituídas sólo por dos 
plazas ubicadas en el casco antiguo de la ciudad, una de las cuales cons
tituye el corazón de Taltal. En su alrededor se agrupan los más impor
tantes edificios públicos y la única iglesia. Se contabilizó m total d e 

· 14. 000 m2 de áreas verdes de uso público sin tomar en cuenta las áreas 
deportivas . Según las normas de equipamiento comunitario el déficit 
asciende a 14. 200 m2 . Cabe hacer notar que la situación no es tan gra 
ve, ya que la presencia de la bahía suple ampliamente las necesidades
de esparcimiento natural vi ·mal de la población. 

E) Carabineros 
Se considera que en la. ciudad no hay déficit en este rubro ya que la 

Comisaría es lo suficien temente amplia y se encuentra en boon estado 



71 

a pesar de que data de 1926. Su ubicación tampoco presenta proble
ma ya que cune la totalidad d ,b~ la ciudad. 

F) Bomberos 
En la ciudad de Taltal existe un solo cuartel de bomberos. Este 

atiende las necesidades de la ciudad al respecto. 

El local es lo suficientemente amplio ya que su superficie construída 
es de 280 m2. Según los standards de equipamiento comunitario, bas
taría con un local de 188 m2 construídos. Su equipo lo constituyen un 
carro Nissan 62, y un carro Fargo 36. Aparte del equipo para incen .. 
dios propiamente tal, el cuartel no tiene mayor equipamiento por lo 
que no se ocupa de lugar de reuniones de sus miembros ni de remio-
nes sociales de sus familiares. ~ 

G) Conclusiones 
El equipamiento de la ciudad de Taltal, tanto por su cantidad como 

por sus características, es un verdadero espejismo de su situa.ción en 
épocas pasadas. Un eje1nplo claro lo constituyen las antiguas casas 
importadoras, que en la actualidad, pasado el auge co1nercial, se han 
transformado en bazares mal tenidos que expenden una miscelánea de 
productos. 

Los déficits más significativos se producen en los rubros siguientes : 
parvularios, pers!'.mal médico y paramédico, juegos infantiles. A ellos 
se les suma la necesidad de una farmacia en el sector III. 

En el comercio básic~, las deficiencias constatadas se deben principal
mente a problemas ·de ubicación o calidad de los locales y no a cantidad. 
Ello se debe a que la ciudad se ha mantenido estacionaria, mientras 
su población disminuye gradualmente. 

En el Sector I, próximo a la plaza, se ubica la mayor parte del equipa
miento de la ciudad. Esta situa.ción no provoca conflictos debido a lo re
ducido del área urbana. 

En términos generales, el foco urbano no presenta atractivos corno cen
tro equi.pador micro-regional. Ello se constató entre los habitantes de 
la Oficina Salitrera Alemania, que preferían viajar a Antofagasta cuan
do necesitaban adquirir artículos de comercio general o requerían de 
algfu tipo de esparcimiento. Contribuye a ello la existencia de un re
corrido regular de locomoción colectiva a dicha ciu:lad. 
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,CUADRO Nº 32 
.. 

RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO 

CIUDAD DE TALT AL 

SALUD EDUCACION 

ATENCION Hospital_ Primeros Farmacias Parvularia Básica con Media 

! ipo "C" Auxilios Kinder . 
EXISTENCIA l. 858 matríc. · 187 matríc. · 

49 camas No hay ! local No hay 30 .aulas + 13 aulas · 
2 aulas en 

oferta\ 

ESTANDAR PARA R. :de ac• Area cu· R. ·dé acción T asa inc. · 48 als/ aul a 40 als/aula 
ción bierta = 5 cuadras 83,04 % 2 turnos diar. · 2 turnos diar. · 

DETERMINAR NE- =75 Km 200 Há. · (D.U.R) (encuesta Min. ·Educac. · (Min. -Educac.) 
2,2 camas¡ Local D.U.R:) 

CESIDAD 1000 hab. · (D.U.R.) 30 als/aula 
(S.N.S) ( 1 turno ) 

<Min. ·Educ 

940 matríc. 
NECESIDAD 22 camas ! local 2 farmacias 32 aulas 40 aulas 5 aula s 

Sup eravi t 940 matríc. 
DEFICIT 26 camas ! local 1 farmacia 32 a:ulas 8 aulas Exce so 8 aul, 

ESTANDAR PARA 120 m2 34m2 e/ local 3m2 const/ 
e/local 50m2 T/ Locál ·alumno 

DETERMINAR 400 m2 (Equip.Com.) 8m2 5 Terr/ 

' 
T/Local alumno 

SUPERFICIES (Equ.Com) (Equ. Com. 

SUPERFICIES A 120 m2 34 1112 2. 820 m2 
CONSTRUIR 

TERRENOS A 
,. 

400- m2 50 m2 7.~20 m2 
RESERVAR . ., 

.. .. '-· 

ORDEN Y SEGURIDAD COMERCIO ESP ARCIMIENTO 

ATENCION Bomberos CarabiQeros Diario Are as verdes Juegos Infantl 

EXISTENCIA 1 cuartel ! ·cuartel 20 locales 14.000 m2 - No hay 
· (sin cancha de 

f,;,hn l ) 

EST ANDAR PARA 1 cuartel/ 4. 000 Area cubierta R. ·de acción 30m2/vivienda R. ·de acción 

DETERMINAR vivs. (Equ.Com.) = 200 Há = 5 cuadras (Equip. Com. ) = 3 cuadras 
NECESIDAD Area cubier-ta = (D.U.R.~ (D. u .·R. ) ~D. U. R.) 

200 Há (QUR) 

NECESIDAD 1 cuartel 1 cuartel 3 28.200 m2 6 juegos 

DEFICIT ' 3 locales 14. 200 m2 6 juegos 

ESTANDAR PARA 34 m2 e/ Local 500 m2 habil 

DETER1'IIN AR 50 m2 T/Local tados por j111 

SVPEFFICIES 

SUPERFICIES A 102 m2 14. 200 m2 3. 000 m2 

CONSTRUIR a habilitar 

T ERRENOS A 150 m2 14. 200 m2 3.000 m2 · 

RESERVAR 
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3. l. 6 Circulaci6n y Transporte 

A) Medios y Vías de acce so 

En el puerto d e Tal tal existen cinco 1nuelles. Dos pertenecientes al 
ferrocarril salitrero y se ubican frente a los terrenos de éste. ( Ver 
Gráfico Nº 30 ). Por e stos muelles se embarca el salitre a lancho-. 
n es y de éstos, al barco fondeado en la bahía. 

Frente a l centro de la ciudad existen otros dos muelles fuern. de uso 
p or mal e stado . El quinto 1nuelle pertenece a la planta pesqoora y s e 
mica al sur de la bahía. 

La escasa actividad portuaria de Taltal no justifica mayores inversio
nes en mecanizar alguno de los muelles, ya q ue el s alitre , principal 
p roducto embarcado, posee escasas perspectivas d e 1nantenerse en 
expl of:aci6n. 

En la a c t-u:tli.dad llegan a Taltal un p romedio de dos barc os al mes, a 
cargar salitre. No existe flujo de pas a jeros . 

Aeropuerto 
Está ubicado a 25 km d e Taltal en el cruce de la carre te r a que me 

a esta ciudad con la Carretera Paname r i cana. A él llegan d o s aviones 
d e pasaj e ros semanales e n tránsito a l Nor te y dos a l Sur . 

Carretera 
D esde Taltal salen dos carreteras : una, p a v imentada, que une di

r ecta1nente la ciudad con la Carretera Panamericana; y la otr a , sin pa
vimentar, que pasa po r Papos o y emp alma a l Norte de la Sie r r a Vi cu1a 
Mackenn_a con el camino a la ciudad de Antofagasta. 

Una de las mayores aspiraciones de los t a ltalinos ha sido obtene r la 
J:>rolong aci6n de e sta vía a Paposo, de modo de mir Talta l con Antofa
gasta por la costa . E s ta pos ibilidad fué descartada a l efectm r se e l 
trazado de l a Carretera Panamericana, tanto por las dificultade s t o 
pográficas que presenta la c osta en ese tramo, co1no p o r evitar l a du,. 
plicidad de un camino carretero de alto costo en u n a regi.6n de m e ngw.
dos recursos. 

En todo c a so, el h echo que la C arreter a Panamericana hubiera p as ado 
25 km al interi or , s i gnific6 una disminuci6n de las pos ibilidades ec o .. 
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n61nicas que representaba el ser una ciudad de paso y acentu6 el ais
lamiento que ya experimentaba Taltal. 

Existen cuatro líneas de autobuses que cubren el tráfico hacia Chaña 
ral y el Sur del país y hacia Antofagasta y Arica. Hacia la Oficina 
Alemania existe una línea de microbuses con un recorrido diario. 

Ferrocarril 
Une a Taltal con las oficinas salitreras d e l interior y se l e des

tina al transporte de carga solamente. 

B) Vías de circulaci6n interna 

El esque1na de circulaciones es extre1nadamente simple, ya qm la 
ciudad posee la for1na de " damero ", con todas las calles aptas pa-
ra la circulaci6n auto1notriz. Casi el 70 % está pavimentado. 

C) Transporte colectivo 

No existe transporte colectivo, innecesario dada la extens,ióh de la 
ciudad. 

D) Conclusiones 
Las características topográficas y los escasos recursos econ6 .. 

micos micro .. regionales contribuyeron a acentuar el aislamiento en 
que s e encuentra actualmente Taltal. En el primer caso, al impedir 
el paso del trazado del camino longitudinal por la cof3ta, y en el segm
do caso, al disminuir paulatinamente el tráfico comercial con otras 
ciudades del Norte. 

Ambas c'ircunstancias se conj"~aron para limitar aún más, las esca
sas po13ibilidades de desarrollo que posee la ciudad. 

La ciudad 1nisma no presenta dificultades de c01nunicaci6n interna, 
dado lo poco extenso del área urbana. 
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3. 2. Car acter{sticas soci.o-econ6rnicas d~l a sentami ento 
hu1nano 

3. 2. 1 Caracterrsticas demográficas 

A) Pirámide de Edades ( Ver Gráfico Nº 31 ). 

De la comparaci6n de las pirá1nides de edades c o rresp on diente·s a 
1952 y 1960 (#), con la de 1968 ( nivel ciudad), s e observan l a s s i .., ~
guientes características 

En el censo de 1952 la pirámide se observa estrangulada en lo s 
hombres en el tramo O - 1 O años. En lo que respecta a las muj e 
res, la pirámide no tn"tEstra ninguna anomalía relevante . 

• En el censo de 1960 la pirámide presenta un desarrollo rel ativa .. 
mente normal tanto en los ho1nbres corn o en las mujeres, aunq ue 
se observa u na variaci6n brusca en los hombres en ltmites de 
los 20 años . 
En la pirámide correspondiente a 1968, al analizar el tra mo del 
límite de los 20 años se r~pite nuevam nte el hecho producido en 
1960, siendo esta vez más significativo. El estrangulamiento 
llega claramente hasta el ltmite de los 30 años y en un grado 1ne
nor hasta los 40 años . 
La explicaci6n de este fenó1neno parece corresponder a una e tn i- · 
gración originada por la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo y 
mejores perspectivas econ61nicas y sociales. En el año 1968, 
el-fenómeno migratorio es también v álido p a ra las mujer e s. 
E l análisis dé este fenómeno explica e l bajo porcentaje de activos 
( cuadro Nº 13 ) en relación a la población total y la gran propor
ción de niños en la ciudad. 
La migración masculina detectada en los censos 52 y 60 ha d ej ado 
un fuerte saldo de mujeres en edad fértil que no h a n podido con s
tituir familias legalizadas. Esta situación ha dado o r igen en cier
to 1nodo a ma desorganización de la vida fa1niliar lo que se t radu,. 
ce cons ecuente1nente en una d e sorganiz aci6n s ocial. La Escoola 
Hogar, que se menciona en el ,Capítulo E quipam iento E ducaciona l 
absorbe gran parte de los niño

1
s en situación irregula r. 

(#) Las pirámides 19 52 y 1960 s on a nivel comuial. El , cas o d e Tal .. · 
tal es prá cticamente coincidente c on l a ciudad, d e b ido a l a escasa 
poblac ión de otros centros, d entro de l a mi s m a c o m una . 
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B) Sexo 

En el cuadro oiguiente puede apreciarse la distribuc:i6n de la pobla
ci6n por sexo en porcentaje sobre el total. 

Sexo 

Cuadro Nº 33 

Población Hombres .. Mujeres 
Taltal 

1952 1960 1968 
----------·--------- ---------------------- ·-------

Hombres 
Mujeres 

51. 6 
48.4 

52.6 
47.4 

52.4 
47.6 

-------- ----- --- -------------------- ---
Fuente : Censo 1952 y 1960 ( Com~na de Taltal ) 

Encuesta DUR 1968 ( Ciudad de Taltal ) 

La proporción de hombres y ~ujeres se ha mantenido prácticamente 
invariable, lo que corrobora el hecho que la emigi-ación ha sido de , 
ambos sexos. Esta situaci6n se aprecia mejor, observando la varia .. 
ci6n de la relación de masculinidad. 

Relación de masculinidad 

1952 

106 

1960 

111 

1968 

110 

Estas cifras, comparadas con las respectivas a nivel pars para 1952 
( 96, 4) y 1960 ( 96, 3 ) , indican la permanente mayor proporción de 
hombres caracterrstica~· en regiones eminentemente mineras. 

• C) Composición Familiar 

Sector 

Promedio 
Familiar 

I 

Cuadro Nº 34 

Composición Familiar 

4.95 

II 

6.26 

III 

5.92 

Total ciudad 

5.7 - ~---------- ---- ------·-------------------·-------------- ---
Fuente : Encuesta DUR 
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Puede observarse que el promedio familiar de la ciudad es mayor 
que nacional ( 5. 4 personas / familia ) . 

D ) L~ar de nacimiento 

Cuadro Nº 35 

Lugar de Nacimiento 

------ -·-- ------------- ---------------------1. ---- --
. T otal 

Secto r I II III Ciudad 

Nacidos e n esta ciudad 63 . 85 55,32 73,50 61 . 46 
Resto provincia 
Antofagasta 1 2.21 21. 81 10.24 16 . 40 
Prov. Atacama 7.51 5.85 8.43 6. 88 
Prov. Tara.pacá 2 . 82 4.79 3.27 
Prov. Coquimbo 6 . 57 8.51 3 . 61 6.99 
Stgo. - Valpo. 4.22 l. 59 2. 77 
Otras provincias 0.99 2. 13 4.22 2 . 09 
Extranjeros 1.88 0.68 

Total 
1 

100.00 100. 00 100.00 100.00 

Fuente Encuesta DUR 

En el cuadro anterior se observa : 

La estroctura de la población según lugar de nacimiento, combina
da con el l~ar de residencia permite definir que el 61 % de la po
blación residente en Taltal es nacida en dicha ciudad. Este porcen. 
taje relativamente alto en el Norte de Chile ( en Chañaral sólo el 
32 % es nacido allí), es índice de una baja inmi gración hacia la ci 
dad. 

- El 16 % proveniente del resto de la provincia de Antofagasta, presu 
miblemente ha etnigrado del interior del Departamento de Taltal, 
de lugares menor urbanizados y de menor: accesibilidad a centros 
de const1.no, educación y fundamentalmente de f:rabajo. Esta migra• 
ción obedece principalmente a la paralización d e la actividad sali. 
trera y por lo tanto es de caracter transitorio. 
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En el análisis sedorial del lugar de nacimiento oe ha detectado 
que este .factor ( migraci6n transitoria ) ha confirmado en cier .. 
ta medida la estructura física urbana. Cabe señalar que e l sec .. 
tor II, con bajo porcentaje de nacidos en la ciudad es representa. 
tivo de esta situación. 

3.2.2 Población Activa 

Considerando como activos a todos aquellos que trabajan entre los 
14 y 65 años, la encuesta levantada por DUR en la ciudad de Taltal, 
determinó la siguiente estructura : 

Cuadro Nº 36 

Distribución de la población potencia lmc• le a ctiva 
Ciudad de Taltal 

en % sobre el total 

------- --- --- ------------------ -- ----- --------- .. - - -
Rubro 

Inactivos 
Activos 

Población potencialmente activa 

Fuente : Encuesta DUR 

% 

> 

39.4 
21.5 

60.e 

Este 21 . 5 % aplicado a las 5. 400 personas que s irven en la achalidad 
en la ciudad de Taltal ( Ver Anexo I ) , da origen a ui total de l. 161 
activos trabajando en el polo urbano al año 1968. 

La 1nisma encuesta estableció la siguiente distribución según rama de 
la actividad económica : 
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Cuadro Nº 37 

Estructura por actividad económica 
Ciudad de Taltal 

Rama de actividad Distribuci6n 
(%) 

Total 

-----·--------------------------------------
o Agricultura y pesca 10.1 117 
1 Explotación de Minas 14. 3 166 

2-3 Industria Manufacturera 11.3 131 
4 Construcci6n 5.6 65 
5 Electricidad, gas, agua 1.4 16 
6' Comercio ',\ 11. 7 136 
7 Transporte l., 8 . 2 · 95 
8 Servicios 31. 6 368 
9 No especificados 5 . 8 67 

Total 100.0 l. 161 

------------·-------------·------- ------------- ------
Ft:ente : Encuesta DUR 

Si se reagrupa en Primario ( O y 1 }, Secundario ( , - 3, 4 }, y Tercia
rio ( 5 a 8 ) , la distribución queda : 

Primario 24.4 % con 283 personas 
Secundario 16 . 9 % con 196 personas 
Terciario 52 . 9 % con 615 personas 
No especificados 5 . 8 % con 67 personas 

Total 1 ºº· O % con l. 161 personas 

Tanto el Primario como el Terciario presentan una distribución acor
de a las características de centro minero y pesquero, por una parte y 
centro de servicios para el Departamento, por otra. El sector Secun
dario incluye al personal pertenenciente a la Planta ENAMI y a la Mae~ 
tranza del Ferrocarril Salitrero. 

En el cua dro siguiente se presenta la distribu:ión de la actividad e c oné
mica para diversas ciudades del Norte del país. 
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Cuadro Nº 38 

Distribución población activa en ciudades del Nor te 
en % s .obre e l total de activos 

- - --- ----- ------- -------- -
Ratna de Arica Antofagasta Copiapó Ghañaral Taltal 
Actividad 1968 

----
o 1.9 
1 1.2 

2,.. 3 28.1 
4 6.1 
5 2.8 
6 1 s. 2 
7 18. 7 
8 25.1 
9 0.9 

----------
Total 1 OO. O 

~~--
1.,-

Fuente : Antofagasta 
Arica 
Chañaral 
Copiapó 
Taltal 

1967 1966 1968 1%8 
----

2.6 6.6 3.3 1 o .• 1 
7.1 3'9.1 21.6 14. 3 

18. O 4.7 3.6 11. 3 
7.9 . 3.1 10.9 5.6 
1.s 0,3 1.6 1.4 

13. 0 .'9. rr 14.6 11.7 
12.9 7. 8 6.5 8.2 
19.3 28,7 33.4 31. 6 
7.7 1'y+. 4.5 5.8 

-·---------
100.0 100.0 100.0 100.0 

- Estudio Pre-Inversional DUR - MINVU 
.. Estudio Pre-Inversion a l DUR - MINVU 
- Encuesta DUR 
... Estudio Pre -Inversional CONAP - MINVU 
- Encuesta DUR 

Resalta inmediatamente la posición de Taltal : alto porcentaje en ser .. 
vicios, sólo inferior a Ghañaral; participación superior al r esto d e las 
ciudades en el sector "Agricultura y Pesca 11

, lo que indicaría, al no 
existir agricultura en la micro-región, una cantidad relativamente alta 
de pescadores, sobre todo artesanales , por falta de extracción pesqoo-

. ra para la industria; y finalmente , una po~si.1ción interme dia d e la mine
ría que d e nota la existencia de pequeños mJneros que viven en l a misma 
ciudad de Taltal. 

) 

A nivel comuial la distribución se j:i.ltera po,r la incorporación d e l per
sonal de Mina Julia, la gente que trabaja e:n; Paposo y lo s p equeños mi
neros diseminados en la región. El personal de Chile Ca n adian ( Mina 
Julia, Paposo ), alcanza a 340 personas distribuídas en industria ( Plan
ta ácido y con centración minerales ) con 40 personas; en transporte con 
60; y en la extracción de mineral aproximadamente 240 entre emplea.dos 
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y obreros. En este Último gr\\)O habría qm incluir los pirquineros 
que laboran e n la co1nuna y que bordean las 400 personas, con 
aquellos que viven habitl.B.lmente en la ciudad. En estas condicio .. 
ne s la distribución queda de la siguiente manera 

Sector 

o 
1 

2~3 
.4 
5 
6 
7 
8 
9 

Total . 

Cuadro Nº 39 

Población activa a nivel comunal 
Taltal 1968 

Nº personas 

117 
706 
171 

65 
16 

136 
155 
368 
67 

l. 801 

Distribución(%) 

6.5 
39 .1 

9~5 
3.6 
0.9 
7.6 
8 .7 

20.4 
3.7 

100 .0 
-------

Fumte : Estimación DUR 

Esta distriboción, reagrupada conforme a los sectores Primario ( Pe s .. 
c:a y Minería ), Secundario { Industria y Construcción ) y Terciario 
( Transporte, Comercio y Servicios ), y comparada con la respectiva 
distribución dada por los Censos de 1952 y 1960, se incluye en e l si .. 
guiente cradro : 



Sector 

--- ---------
Primario 
Secundario 
Terciario 
No clasificados 

Total 
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Cuadro Nº 40 

Distribución población activa 
Comuna de Taltal 

---------------------------
1952 1960 1968 

% % % 
------------------------

632 
273 

l. 157 
115 

29.1 
12.5 
53.1 
5.3 

2.177 100.0 

463 
264 
901 
231 

24.9 
14.2 
48.5 
12.4 

1.859 100.0 

823 
236 
675 

67 

l. 801 

45.6 
13.1 
37.6 
3.7 

100.0 
-----------------..;;-------

L 

Fuente: 1952 y 1960 Cuadro Nº 12 
r 

(, 
' ) 1968 Cuadro Nº 19 

La activación de la minería del cobre, conjuntamente con la disminu
ción del trabajo salitrero en el interior, que lhabrií,dricitdido··directamen 
te en una contrac.ción del n.bro transporte, son los factores principal;s 
que afectaron la distribución señalada en el Cuadro Nº 20. Los rubros 
Construcción ( 4), Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios ( 5) y 
S ervicios (8), prácticamente se mantuvieron en el período 60 .. 68., hecho 
que indicaría un estancamiento neto en las actividades que miden el cre
cimiento de la ciudad en sí. Finalrre nte el Comercio ( 6 ), acusa un des
censo tanto en participación relativa como en número de personas, hecho 
comprobado e n la entrevista a líde res, ya que existió concenso en la 
escasa actividad de tipo comercial en la ciudad de Taltal y ma desviación 
hacia Antofagasta y Santiago para la adquisición d e productos. 

Estos antecedentes, analizados conjuntamente con la evoloción exp e ri
mentada por el Departamento de Taltal entre 1952 y 1968 ( Capítulo 
i. 3. 2. 4 ), permiten afirmar que al ir d esap a r eciendo en Taltal los sec 
tores dinámicos favorables al desarrollo económico, se ha debilitado -
también el resto de los sectores, excepto servicio s , qoo aún disminu .. 
yendo e n cantidad 1nantiene una participación s uperior al resto. A ni
vel comun a l la sitmción aparece menos agudizada por el r esurgimien
to de la minería del cobre en e l período. 
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A ftturo las posibilidades ocupacionales, tanto en la ciuda d como 
en la Co1nuna de Taltal, son limitadas, ya que la mayor a c tividad 
pesque ra·y minera del cobre, :no parecen capaces de reemplazar . 
la ocupaci6n que está entregando en estos momentos, lo que quada 
de la minería del salitre, ya sea a través del ferrocarril salitre .. 
ro, la actividad portuaria o indirectamente en el comercio, trans
porte y servicios que viven de ella. 

En tales condiciones, se estima que el Polo Urbano no debe aunen ... 
tar en poblaci6n, sino qoo mantenerse en un nivel tal que la ocupa .. 
ci6n ofrecida resultante de un proceso de desocq:,aci6n por ma par
te y aumento de la oferta. de trabajo , por otra, sea capaz de susten .. 
tarla. 
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3.2.3 Niveles de ingreso de la poblaci6n y su relaci6n con los 
déficits de vivienda 

De la encuesta to1nada por DUR en la ciudad de Taltal, se obhl1110; 
ma estratificación de los grupos familiares segÚl niveles de ingre
so. Los resultados fueron los siguientes : 

Tramo de 
ingreso (E') 

1 .. 350 
351 .. 700 
101 .. 1.050 

:1.051-1.400 
l. 401 .. 1. 750 
1.751-2.100 
2'.101-2.450 
2.451-2 ~800 
2.801 .. 3:150 
3.151 .. 3.500 
3. 501 y más 

- -------

Cuadro Nº 41 

Distribuci6n del ingreso familiar en la ch.rlad 
de Taltal 

en E' de 1968 ____ , ______ 
Ingreso Distribuci6n Pg~centaje 

medio Porcentual Acu:nulativo 
./ 

--------·----
175 19.2 19.2 
525 37.2 56.4 
875 17.8 74.2 

1.225 10.4 84.6 
l. 575 5. 5 90.1 
1.925 4.2 94.3 " 
2.275 1.4 95.7 
2.625 1. 1 96.8 
2.975 0.7 97.5 
3.325 0.7 98. 2 
3,500 l. 8 100.0 

-----

Fuente Encuesta DUR 

El análisis de la distribu::ión de los ingresos está estrechamente ligado 
a las posibilidades financieras de las familias para la adquisición de 
viviendas. 

La concentración de los ingresos familiares se detalla en el siguiente 

cuadro : 
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Cuadro Nº 42 

Concentraci6n de los ingresos familiares 
ciudad de Taltal 

Tramo de ingreso 
( E,° ) 

1-700 
701-1. 400 

1.401-2. 800 
. 2. 801 ,¡ más 

Porcentaje de 
familias afectas 

56.4 
28. 2 
12.2 
3.3 

------

--------------------------
Total 100.0 

Fuente : Cuadro Nº 41 

La distribución señalada indica la importancia relativa de cada tramo 
dentro de la población total, dando una idea de la magnitul que puede 
significar el financiamiento habitacional en cada caso.· 

Para analizar· la capacidad de financiamiento de las familias afectadas 
por el déficit, DUR incluyó en la encuesta preguntas destinadas a dete.c .. 
tar el ahorro familiar a través de capacidad de ahorro declarada y pag o 
de arriendo. Los resultados, distribuídos según tramos de ingresos , 
son los siguientes : 
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Cuadro Nº 43 

Capacidad fin a n ciera de las familias según 
tramo de ingreso 

e n % sobr e e l ingreso medio del tramo 
en É' d e 1968 

------------- --------------- -------------------
Tramo d e 
ingres o (É') 

In greso 
medio (É') 

Aho rro familiar Pago de arriendo 
J§ % J§ %, ____________________________ ,___, ____________ 

1 - 350 17 5 7 0. 4 25 14. 3 
351 700 525. 48 9.2 27 5,2 
70 1 - 1. 050 825 64 7.4 43 4. 9 

1.051- 1.400 1,225 63 5. 1 77 6,3 
l.401 - l. 750 1.575 72 4 ,6 115 7. 3 
l. 751 - 2. 100 1 , 925 100 5. 2 130 6. 8 
2.101 - 2. 450 2.275 200 9.0 
2.451 - 2. 800 2,625 240 8.8 -
2 . 801 - 3,150 2.975 200 6. 8 
3.151 - 3.500 3.325 150 4. 5 
3. 501 

,, 
3.500 300 8. 6 650 18. 5 y mas 

----------- --- ----------------
Fuente : Encuesta DUR 

Finalmente se presenta la distribuci6n del déficit de arrastre detecta
do, según tramos de ingresos de las familias afectadas. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 3. 1 . 3, el déficit actual de vi -
• viendas, por concepto de estado, alcanza a 152 en la ciudad de Taltal. 

Si a este déficit se le agregan las 11 7 viviendas que es necesario cons
truir para terminar con el hacin amiento, se obtiene un total de 269 
que afectan a las. familias de los siguientes tramos de ingreso : 



Tramo de 
ingreso (E.°) 
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Cuadro Nº 44 

Déficit de arrastre en viviendas, por tramo 
de ingreso de las familias de 

Taltal 

,'I 

Déficit por Estado Déficit por hacinamiento 
% Cantidad % cantidad 

Total 
Déficit 

---------- ------ ---------------
1 - 350 

351 - 700 
701 - l. oso 

l. OS 1 - l. 40 O 
l. 401 l. 750 
1.751 2.100 
2.101 - 2.450 
2. 451 - 2. _800 
2.801-3.150 

- 3.151-3.500 
3. 501 y más 
Sin ante c ed. 

29.1 44 
44.4 67 
19.7 30 
6.8 11 

-

9.2 11 SS 
30.6 36 103 
24.8 29 59 
14 . S 17 28 

3 . 2 3 3 

6.1 7 7 
2.3 3· 3 
4.5 5 s 

4.8 6 6 

- ----·---------------------------------------------
Total 100.0 152 100.0 -11 '1 269 

Fuente : Encuesta DUR 

3.2.4 Estratificaci6n socio-econ6mica de la poblaci6n 

De los antecedentes exprestos en los capítulos anteriores, se ha dedu::i-
• do la siguiente estratificaci6n socio-econ6mica:,.,c1e la poblaci6n de Ta.ltal. 
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Cuadro Nº 45 

Estratificación socio-económica 
Chrlad de Taltal 

---------·------------
Ocupación Estrato % 

------------------- --- -------- -------
Rentistas, empleadores, 
profesionales 
Empleados e independientes 
Obreros y Otros 

Educaci6n 

Unive r sitaria completa 
Secmdaria, Técnica hasta 
Universitaria incompleta 
Primaria, Analfabetos 

Alto 
Medio 
Bajo 

4.12 
52.55 
43.33 

l. 

---------·------- ----
Alto 

Medio 
Bajo 

º· 74 

2 5.16 
73. 92 

---------- ------------------
Ingresos, E? Mensuales 

2. ~on 1/ 1nás 
1.40la2.800 

1 a 1 ."400 

Fuente : Encuesta DUR 

Alto 
Medio 
Bajo 

3 .1 8 
12.21 
&1 . 61 

Al analizar las variables ocq,ación, educación y nivel de ingresos, 
se observa lo siguiente : 

Existe un bajo s tatus socio-económico. 
El nivel ocupacional es r e lativamente alto con respecto a las va
riables ingreso y educación. 
Esto se debe a que hay un gran núrpero de trabajadores por cmnta 
propia, presumiblemente e n l a pequeña minería y comerci o, que 
no necesitan de educación alta. 
E l grado de instrucción de la población es bajo. Un gran por centa• 
je de l a población ha recibido solamente instr~ción básica, la qoo 

:\ · adetnás es inco1npleta en una fuerte proporción. De mantenerse esta 
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situación las fLturas posibilidades de trabajo de la población e s .. 
tarían limitadas a actividades mal remuneradas, característi .. 
cas de trabajo no especializados o sub empleos. 

.. La tendencia en la educación es decreciente comparando con 
censos de años anteriores, especialmente en el estrato alto : 
profesionales y técnicos. ', 

.. El nivel de ingresos es también bajo, presumiéndose qm su por ... 
centaje coin<;:ide con los estratos bajos en nivel ocupacional. 

3.2.5 Organización de la Commidad 

En la ciudad de Taltal, las organizaciones commitarias territoriales 
en los sectore.s II y III, que corresponden a las áreas más deteriora .. , 
das y con más problem as d e equipamiento, son las sigui.entes : 

Juntas de Vecinos 

Caleta Ossa 
Progreso 
Los Estanques 

Sector 

III 
II 
II 

Miembros 
Activos Total 

30 
40 
20 

128 
200 

80 

Estas organizaciones han efectuado una labor destinada a solucionar 
fundamentalmente problemas de infraestru::tura. No s é ha logra do una 
participación efectiva de la c omunidad en la discusión y e laboración 
de proyectos que contribuyan al des a rrollo, por desaveniencia s de ti .. 
po político. La Municipalidad ha efectuado labor conjunta con a l gunas 
organizaciones territoriales ( esp e cialme nte con Cale ta Os sa ), sola
m ente e n proyectos específicos y d e poca envergadura$ 

Exi s t en en Taltal dos tipos de organizacione s funcionales : Centros de 
M adres y Sindicatos. Los prime ros son tres : María Ru iz Tagle, I r ene 

• Frei y Gabrie la Mistral y funcionan en los sectores II y III de l a ciudad. 

Los Sindicatos son nue v e : Ferrov i a rio, Minero , Pirquineros , Marí
timo, de la Construcción, Ripio y Arena, Camioner os , P anificadores 
y Pesque ros. 

Én e l Anexo III s e incluye un mayor d e t a lle sobre l a s funcion es de estas 
organiz acione s. 
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3.3 Potencial económico del foco 

Como ya se mencionó al analizar la región, la ciudad de Tal.tal ha evo .. 
lucionado conjuntamente con el desarrollo de la explotación s a litrera y 
ha decaído al ser sustituído este pl·oducto en el mercado inte rna cion a l 
por el nitrato sintético. Vale decir, ha existido una depende ncia dire c .. 
ta de la ciudad respecto a este tipo de explotación, que no ha s iclo supe .. 
rada ni con la actividad pesquera ni con el desarrollo de la minería del 
cobre en los últimos años. 

Esta si tuaci6n destaca de inmediato el papel que le ha correspondido a · ' 
Taltal frente a su micro"regi6n : puerto de embarque de minerales y · 
asiento del comercio y loa servicios necesarioo para cubrir la de1nanda 
de la poblaci6n del Departamento. ·En consecuencia Taltal descenderá 
en actividad y población a medida que la explotación minera del interior 
disminuya. 

Sin embargo, en los últimos años, con la instalación de la agencia d e 
compras y planta de ENAMI se le ha dado a la ciudad un tipo de a c tivi .. 
dad productiva que a su vez ha motivado el desarrollo de la minería del 
cobre de la micro"regi6n. Esto ha ten.ido dos consecumcias : -

r 

.. Ha liberado un tanto a la ciudad de su dependencia forzosa de la ex
plotación salitrera; 

.. Ha amortiguado el efecto desocupacional indirecto ( comercio y s er .. 
vicios ) causado por la paralización de las Oficinas Chile y Flo r d e 
Chile. 

Queda manifestada así la vulmerabi.lidad del foco frente a las flu:tracio .. 
n.es de la economía micro .. regional, pero también la facilida d con que 
puede subsanarse el impacto que producen dichas fluctuacione s , hecho 
que se debe básicamente a lo reducido de la población del polo. 

• Si a la actividad de ENAMI se suma la explotación de Mina Julia y l a 
r e activación de la industria conservera de p e scados s e comprende por .. 
qué la población activa de la comuna de 'Jaltal no d e s c endió sustancial
mente en el periódo 60 .. 68. 

Planteada de ese modo la incidencia de la región sobre el p olo urbano , 
es induiable que a futuro , Taltal será capaz d e d a r trabajo a un míni.mo 
de población en función de sus propios recurso s tales como l a pesca.; la 
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pres tación de serv1c1os que otorgue a la mic ro-región d e influencia, 
ya sea en transporte a través del puer to, en comercio o en servicios 
de tipo ad1ninistrativo, y qm esta oferta ocupacional mínima irá aumen
tando en la medida que incor poren a la econotnÍa r egional otras activi
da des, sean estas propiamente extractivas o de caracter indu Rtrial, 
tales como la intensificaci6n de la explotaci6n cuprera, las azúreras 
y la industria pesquera. 

Confrontando estas posibilidades con ~na inversi6n en vivienña,~1 0.q11i .. 
pamiento e infra·estructura como la ex istente en la actualidad en Tal.tal 
y agregándole , a esto una poblaci6n arraigada por diferentes razones 
a dicha ciudad, se deduce la necesidad de evitar que esta población con .. 
tinúe emigrando dándole oportunidades de trabajo superiores a las m íni
mas qm puede otorgar el propio foco urbano. Esto ya se ha logrado con 
la incorporaci6n de la minería del cobre y la pesca al proceso e con6mi 
co regional, pero no es suficiente a futuro frente a la imnine nte parali-
zaci6n de Alemania. Por ello, s6lo el cabal conocimiento de los recur .. 
sos naturales con que cuenta el Departamento, que puedan traducirse 
en fuentes de trabajo ya sea regionales, por su extracci6n o urbanas, 
por s u elaboraci6n y embarque, permitirán plantear la evidencia d e u n 
desarrollo para Taltal. Al nó darse esta condici6n, el porvenir de Tal .. 
tal queda circunscrito a una situación estátic a y de deterioro p r ogresi .. 
vo, incluso en tna perspectiva futura m e dia, en que lo optimis ta esté 
representado por la incorporación d e otros minerales a la e cono1nía re
gion a l. 
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3.4 Conclusiones 

La economía de la 1nicro"regi6n incide en el polo urbano fundamental• 
mente en tres fuentes de trabajo. Dos de ellos vinculados al transpor• 
te : ferrocarril salitrero y puerto de embarque de minerales; y la ter• 
cera con el procesamiento de los minerales de cobre : Planta lixiviadó .. 
ra J. A. Moreno de ENAMI. 

Aparte de estas fuentes existe la industria pesqmra que acaba de reuu .. 
ciar sus actividades. El resto de la poblaci6n se encuentra repartida 
princdpa1mente en los runos servicio y comercio. Estos dos últimos 
sectores dan trabajo al 42 % de la poblaci6n activa de la ciu:lad. 

La distribuci6n de la población activa acusa ui abultamiento en el sec .. 
tor servicios, aún cuando la ciudad no sirve en buena forma a la micro .. 
región. Ello sería un reflejo del sub empleo que existe en la ciudad, 
lo que se demuestra además por el bajo nivel socio"econ61nico de lapo .. 

blación. 
/ 

En el nivel ocupacional no predomina el obrero, sino el empleado ( 52%) 
Sin embargo la estratificación por ingreso acusa un 85 % de ingresos 
bajos. Al mismo tiempo el nivel de instrucci6n agrupa un 74 % de la 
población entre analfabetos y personas con educaci6n primaria. 

Otro índice de la-falta de trabajo en la ciudad es la fuerte emigraci6n de 
población joven en edad activa, tanto masculina como fe1ne:m.ina. El es
tado civil de la población con el alto porcentaje de solteros ( 59 % ) acu
sa también una falta de arraigo el'l. la ciudad. 

Toda la situación descrita, efecto de la decadencia de la economía regio• 
nal se refleja también en la estructura física d e la ciudad, deteriorada. 

Así, el déficit en infraestructma urbana es significativo. 

El agua potable, deficitaria, tiene un problema que no reside ni en la cap 
tación ni en la fuente, sino que en la aducción y en la red. La c añería 
está averiada y sus diámetros se encuentran reducido s por depósitos cal
cáreos. 

El alcantarillado constituye e l déficit mayor en l a ciudad. Sólo el 40 o/.o 
de las viviendas posee fosa séptica o alcantarillado. E l 60 % restante 
está en pésimas condiciones higiénicas . 
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En cuanto a la vivienda, se puede concluir lo sigui.ente : 

En los sectores urbanos detectados existen diferencias significativas . 
Los más nuevos ( II y III ), cuentan con vivienda de baja calidad cons
truc tiva y con 1nenor grado de infraestructura, pese a que la ciu:lad no 
ha crecido en los últimos años. Esto ha movido a la comunidad a orga .. 
nizars e para solucionar estos proble1nas . 

El Sector I, Casco Viejo, cuenta con viviendas más antiguas y de mejor 
calidad intrínsica, aún cuando se encuentran muy deteriorada s . La ac .. 
tividad sísmica y la polilla han contribuído a que exista un alto porcen
taje de sitios eriazos, conservándose sólo la fachada exterior . El aban 
dono d e estas propiedades por parte de sus antiguos pobladores ha refor .. 
zado esta situación. 

Entre los sectores I y II existen también diferencias socio .. econ6micas 
significativas; el sector II posee un nivel económico inferior y un alto 
porcentaje de familias ilegalmente constituídas. Pese a estas diferen .. 
cias no hay elementos de geografía urbana que los separe, por lo que 
debe propenderse a su homogeneización. 

El rubro vivienda por concepto de estado y hacinamiento arroja un défi .. 
cir brú:o d e 477 viviendas . De éste, sólo 290 son realmente deficita
rias ya qoo las otras están consideradas malas recuperables. 

El déficit más notorio en equipamiento lo constituye la educación parvu .. 
laria. La e ducación básica y media, sin embargo·, acusa un excesn d e 
aulas en buen estado. 

En general, la ciudad necesita más de una mantención y complementación 
en los rubros de infraestructura y vivienda, que de un plan de crecimien
to futuro. 

La tnayor parte de los recursos financieros deberían destinarse a cubrir 
estos déficits de arrastre, y sobre todo a la prospección d e lo s recursos 
regionale s y a la creación d e nuev as fuentes de trabajo u rbanas . 

Entre las posibilidades que se vislumbran está la instalación de una plan .. 
ta de ácido sulfúrico, complementaria a la ampliación de ENAMI; y de 
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uia planta de sulfuro de sodio aprovechando la mate ria prima de la 
sulfatera de Aguas Verdes. Por otra parte la industria pesquera 
consulta planes de expansi6n. 

En general en Taltal debe propenderse a uma poli'tica de consolida 00 

ci6n de lo existem.te orientada a un desarrollo económico a largo pla ... 
zo. 

El rol de Taltal como foco urbano es administrativo, dP. transporte 
y comercial, quedando condicionado al desarrollo de la micro ... región. 
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4. Diagn6stico 

El Departa1nento de Taltal se ha caracterizado por depcn<ler básica
mente de la explotaci6n salitre ra . Este hecho condicionó una es true
tura ecorió1nica 1nonoproductora y sujeta a fuertes fluctuaciones que 
se tradujeron e n permanente 1nigracion es poblacionales. 

En la actmlidad, esta situaci.6n ha llegado a un estado crítico , pese al 
desarrollo de l a minería del cobre y de la reactivaci6n de la industria 
pe s quera, fundamentalmente porque es to s sectores no han dado l a ocu .. 
pación equivalente para compensar e l cierre de las ofi cinas salitre ras . 

A ft.turo la s ituación es incierta : a la eventual paralización -de Alerna
nia, se produciría otro salto emigratorio de importancia que d ejaría a 
la Comuna de Catalina prácticamente despoblarla, y que! rcdmdaría en 
desocupación directa ( ferrocarril salitre ro y pmrto ) e indirecta ( co:. 
mercio y servicios ) en la ciuda d de Talla l. 

Ahora b ien, el D epartamento d e Tal.tal constituye, con la escasa pobla
ción qi.:e lo hah Ha , una discontinuidad econ ómica y social en el Norte 
Granrl.e qtl3 s e har ía m ás aguda e irrec upe L·a ble e n la 1nedi.da qtc se va .. 
ya despoblando. Por ello la mantención de la Oficina Salitrera Alema .. 
nia se torna imperativa , aún a costa de una suhvencíón e s t a tal de con
sideración, mientras se inve stigue el verdadero pof:encial. de l os recur .. 
sns naturales de la rnicro- región y se exploten e n beneficio del desarro
llo i.nteg ral del Departa1nento., 

Este planteamient"o permitiría a Taltal subsistí r en condiciones simila ... 
res a los que operan en l a actualidad y supondrí a el aprovechamiento de 
uia infraestructura q~ h a costado sacrificios al re sto d el país . 

Si se explotan nuevos recursos y se incorporan a la producción nuavot, 
·yacimi entos, la micro ... reg ión dispondría de mano de obra , infraestruc .. 
tura e instalaciones que no sign ificarían empezar de nuevo en uia zona 
b as tante alejad a de los principales centros poblacionales del país. 

Por lo de1nás , la pequeña y mediada m inería del cobre de sar1· ollada e n 
diversos puntos del D epartamento, y la planta ENA MI y la industria 
p esquera en l a ciudad 1ni sma, están representando una actividad de sub-i 
sistencias de la región, a la que podría agregárseles l a explotación de 



95 

las azúreras de Plato de Sopa y la planta de sulfuro de sodio de 
Aguas Verdes en el corto plazo. La combinaci6n de estas activi ... 
dades sumadas a la mantenci6n de Alemania asegurarían un sopor
te e>cupacional qu"e implicaría mantener la poblaci6n actual de Tal
tal. 

En tales condiciones, las inversiones que se programen en Taltal de 
ben orientarse a intensificar la exploraci6n de nuevos recUt"sos n;" 
turales y en segundo lugar aunque paralelamente, a otorgar a la po• 
blaci6n condiciones adecuadas de existencia, mejorando el equipa .. 
miento, infraestructura y vivienda sin que ello signifique un aumento 
de estos rubros. 

) 
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ANEXO I 

METODOS PARA L A ESTIMACION DE CANTIDAD DE VI· 
VIENDAS Y CANTIDAD DE HA B IT ANTES EN LA C IUDAD 

DE TALTAL 

Se determinó, por diferentes p r ocedimientos la c antidad d e viviendas 
a~ 30 de Junio de 1968~ · La cantidad de población calculada a partir del 
numero de viviendas y la relaci ón h a bitantes / vivienda entregada por 
la encuesta, se corroboró por los consumos de energía eléctrica, la 
existencia d e medidores e l éctricos y el número de predio s existentes · 
a 1960, a los que se sumó los predios urbanos posteriore s a esa fecha. 

1... E'Btimación de cantidad de v iviendas. 

a) A partir del nÚmero d e predios~·· 

Se contabilizaron los predios existentes en 1960 a partir de una fotogra
ffa á e rea ampliada a e sa fecha, proporcionada por el Se r v icios Aerofoto
gramé~rico de la FACH/ A esta cifra se agregó la corre spondiente a pre
dios urbanos poste riore s a esa fecha, contabilizados directamente en tee 
rreno. 

Al efectuar la encuesta de viviendas, se confeccionó paralelamente una 
hoja de catastro constatando la o cupación del predio, obte niéndose así el 
% de predios que no t e nían v iviend a / 

Este porcentaje aplicado al tot al d e predios., indicó l a c antidad d e p r e dios 
s in vivienda, obte nié mdose por diferencia el total de viv ie ndas de la ciu 00 

dad/ 

Las cifras obtenidas son 

. . C_uad ro_ Nº 1 

NO de Pre dios % d e Predios con 
. Viviendas· .. . 

73.68 

Fuente : Servicio Aé r eo Fotogr am étrico 
Encuesta D.··u. R. 

8 17 
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b) A partir del número de medidores el é ctricos 

ENDESA proporcionó el número de medrlores reside nciales controlados ·· 
Por otra·parte , la encuesta efectuada por D ü ·R· ' t ' 1 '! • d . . . • • • en rego e porcenta-
Je e v1v1endas con medidor. Con estos valores~ se obtuvo el siguiente 
cuadro : 

Nº Medhl.:) res 
· Residenciale·s 

% de Viviendas con 
Medialor · 

Total Viviendas 

730 _7_1._7_ 

Fuente : ENDESA 
Encuesta D_-'U.R. 

c) . A partir dé datos censales 

A raíz del terremoto de 1966, la Oficina de Emergencia de la Presiden
cia de la República, efectuó un Censo de Viviendas determinando la can
tidad existente y · el estado en que se encontraban. · A la cantidad determi
nada en 1966, se le restó las que fueron conside~adas "para demoler" 
y se le agregó la construcción en el período 66- 68 , con los siguientes 

resultados 

· Nº Viviendas 
Censadas en 

. 1966 .. 

Cuadro Nº 3 . . . . . . . . 

Nº Viviendas 
para demoler 

. . . . . . 

167 

Construcción 
Período 66-68 

170 

Fuente Censo 1966 . 
Oficina Eme rgencia Presidencia d e la R e pública 

2. Estimación de población • · 

a) Número de predios.· 

Total 
1()$8 

968 .. 
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Aplicando larelación habitantes / v ivienda dada por la encuesta, a la can" 
tidad de viviendas estimadas por este método, s e obtienen las siguientes · 
cifras : 

Nº de 
Predios 

% de Vi 
viendas 

.C .u a d r o Nº 4 

Total 
Viviendas 

817 

b) Número medidores eléctricos 

Hab / Viv; Total 
Habitantes 

. 4. 657 

La relación habitante / viviend~, aplicada a la cantidad de viviendas obte .. 
:·: nida por el método d e l número de medidores, da el siguiente resultado: 

Cuadro N° 5 

Total viviendas e stimadas 
por medidórés ·eléctricos 

Hab/ / Viv/ . . 

5. 7 

C) A partir de datos c e nsales/ 

Total 
·Habitantes · 

5.900 . 

Al número de viviendas obtenidas por información censal { Censo efectua"." 
do en 1966, a raiz d e l sismo ), se aplica la relación habitante / vivienda_.-

Cu ad ro No 6 

Nº Viviendas . . R el • . Hab . / Viv. Total Habitantes 

968 5.7 5.518 

d) 
; ,,,, . . ' 

A partir del consumo de energ1a electrica. 
.,. ., . ·" 

Este método se basa en los consumos residenciales de energ1a electr1ca. 
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A partir d.: a ffos en que se conoce el c~nsumo de energía y la cantidad 
de p~blac1on que la consume, se efectua una correlación de tipo expo 
nencial (abase del consumo ; exponente fraccionario que se d et e rmina 
para los años en que se conoce el consumo y el núme ro d e con s u midore~ 

La información ~ásica se obtuvo del cen~o de población y d e ENDESA/ 

Cuadro Nº 7 
_Consumo. ~le_sidencial de Energía .Y Número . de Clientes 

Año 

1957 
1960 
1967 
1968 .(al 30/6) . 

Fuente : ENDESA 

Consumo ( miles KWH ) 

124 
216 
473 
226 

Número 
. Clientes 

393 
489 
741 
730 

El Censo de· 1960 señala la cantidad de 5/291 habitantes y 1 e'l 22 vivien
das, que comparadas con los 489 clientes· de ENDESA, se d~termina que 
un 43, 58 % de las viviendas contaban con energía eléctrica.·· Por consi-

. guient~ sólo 2.i306 habitantes eran consumidores de enE!rgí~. · 
1 

:Aplic~do la relación P = C x , con los valores señalados, s e obtie-

ne para x el valor de 1/58628.' 

Este valor aplicado a 1967 y 1968 da un total de 3.674 habitantes para 
el primer año y 3. 780 para el segundo, lo que pe~mite calcular 3 •. 727 
habitantes al 30 d~ Junio de 1968¡' La encuesta, por otra parte determi
na que el 71 /1 % de la población tiene ins_talación eléctrica, por cons~ -
guiente, el total de habitantes de Taltal a dicha fecha alcanza a 5. ·250 per 

sonas. 

e) 
1 

A partir del crecimiento v~getativo. 
'\, 

Usando las relaciones de supervivencia proyectadas s egún las Tablas 
Modelos de las Naciones Unidas y una tasa de fecundidad calculada a 
partir de los datos censales. · Se proyectó la población de la c~muna en 
quinquenios hasta 1970, interpolándose el valor a l 30/ 6/ 68. Se obtu-
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vo lo sisguiente 

Cu ad ro Nº 8 

1965 1970 .. 1_968 

Comuna · .Ciudad · · · · · · · ·Comuna · · Ciudad· · · Comuna Ciudad 

6.549 6'379 '' 6~930 

En la encuesta se detectó un 38 ... 5 % de habitantes residentes en la ciudad 
pero no nacidos en ella;· De est~s, tienen entre ·o y 8 años de residencia 

~ ' 

un 22 1 4 %, vale decir que han llegado a la ciudad en los Últimos 8 años, 
un 8 1 6 % de habitantes• referidos al total~' Por consiguiente la población 
Taltal, incluyendo sólo los inmigrantes aicanza a 6.·s26 habitantes_.- Este 
método se considera que proporciona cifras elevada:s al no poderse dedu .. 
cir la población que emigró/ 

3/ Resumen 

L :c~s cifras obtenidas por los diferentes procedimientos son : 

Cantidad d e Viviendas 

Método a) 
Método b) 
Método c) 

Cantidad de Poblaci6n 

Método a) 
Método b) 
Método c) 
Método d) 
Método e) 

· 817 Viviendas 
1/(>35 Viviendas 

968 Viviendas 

4~'657 habitantes 
5~·900 habitantes 
5~ '518 habitantes 
5/250 habitantes 
6/826 habitantes 

S do tó la cantidad de 940 viviendas al 30 de Junio de 1968 como pro-e a p , ,,. . / .. d 
medio d e los m étodos señalados. La relacion habitante. v1v1en a ~n: 

1 d 5 ... ·4' 00 habitantes incluÍdos los no resident es en v1v1en-
trega un tota e • , 
das/ 
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Con los valores obtenidos por la Encuesta, la ciudad de Taltal tendría 
la siguiente situación por sectores : · 

Cuadro Nº 9 

Cifras adoptadas por D~ U~ R.~ '. para la ciudad de Taltal , por sectores 

Sector Nº . \7iviendas Nº Habitantes 

I 
II 
III 

Totales 

4.9 
6. ·3 

367 
413 
142 _ . .. . . _ . _5_. _9_ 

. . 94~ . . . . .. .. . 5.7 

& Incluye 42 habitantes no residentes en vivienda. 
\ 

1 

Población a nivel Comuna y Departamento. · 

1 .. 814 
2.695 

_ 839 _ 

5.400 & 

Considerando lo fluctuante de la población de Ta:ltal, es imposible apli
car correlaciones para la determinación de la cantidad de habitantes del 
Departamento.: Por ello se ha recurrido al siguiente procedimiento: 

En 1960, la Comuna de Catalina poseía 5. 271 habitantes, distribuÍdos en 
los siguientes centr·os~ · · 

Cuadro Nº 10 
Centros . Poblados Comuna de Catalina 

Nombre . Centro . 

Catalina 
Alemania 
Chile 
Flor de Chile 
Valdivia 

TOTAL 

Fue nte Censo 1960 

. ... , Nº .. Habitante s . 

· 148 
1 ~'696 
1~·496 

883 
187 

4.410 
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Vale decir, un 84 % aproximadamente ,. 
urbano en 1960. · ' residia en algún c entro d e tipo 

Entre 1960 y 1968 paralizaron Chile Fl d · 
una migración de z .379 d [ or e C~ile, lo qu e significaría 
tes . ~ personas e a Comuna. Sin embar go, anteceden .. 

proporcio~ad~s ~or el departamento de pers.onal d e la Oficiana Sa li-
trera Alemania, indica que de dicha Oficina depende n 2 ·282 · 
· l 'd 210 • • p e r s onas 
inc ui as _q~e viven en la Oficina Chile y 60 en la Oficina Vald ·1v · ' · 
En tales condiciones y al n h b d . l! 

1ª~ 
• 0 ,. a erse crea o ninguna otra fuente de· traba-
JO _e n esa comuna, en el periodo 60 / 68, la situación a ctual sería la si
guiente : 

, Centro 

Catalina 
Alemania . . ' .. 

Cuadro N° 11 
Población Comuna de Catalina 

Afio . ~968_ . 

-~º .. d~ _Habitantes 

160 
. 2~ 282_ ... 

Sub- .Total . .. . . . . 2.442 .. 

Total 

& Semantiene_ la población existente en el resto del Departamento 
en 1960/ 

Por otra parte, en este mismo período se han intensificado la explota
ción cuprera, por pirquineros que se encuentran dis eminados en todo e l 
Departa,nento/ Al no poder cuantificarlos y para aminorar el e r r or pro
ducido por e st~ hecho, se adopta la cantida d de 3. ·soo p e r s onas v iviendo 
e n la Comuna de Catallna al año 1968. ' · 

En el mismo sentido, la población d e la Comuna d e Taltal ha aume ntado 
por la activación de Mina Julia, la planta d e A cido Sulfúrico en P aposo 
y la egencia de compras de ENA MI en Altamira, que en conjunto corres-



pon de n a u n mayor desarrollo d el sector mine ro e n l a regi ón/ A su 
vez la ciudad d e T altal misma, ent re 1960 y 1968 r e cibió pa r~te d e l a 
población que emig ró d e las salitreras paralizadas , pero este m i s mo 
h echo produjo un descens o de la a ctividad en la ciudad, l o que se t r adujo 
en un a emigra ción hacia 0tras regiones del país, r esultanto un saldo mi .. 
grato rio praétic~ente nulo.·' -

Así, en 1960 existía la sigu i en t e pobla ción d e cent r o s d e alguna importan• 
cía d e l a Comuna d e T a ltal ; • 

C u a d r o Nº 12 
C e ntros pob lad o s Comuna de Taltal 

. .. .... . . .. .. _Año ~96q ........ . 

Nombre 

T a ltal 
Paposo 
Altamira 

Fuente : Censo 1960. 

N º d e habitantes 

5 .29 1 
8 7 

. 93, 

5. 4 71 

Esta s cifras significan u n 92 % de habitant es en c entros de tip o urbano~ 
En l a actu alidad se est ima que l a p oblación de la Comuna de Taltal,se
gún c en tros e s la siguient e : 

Nomb re . . 

Talta l 
, Altamira 

Papos o 
Mina Julia 

Sub- T otal 

R est o Comuna & 

T otal 

Cu a dro Nº 13 
Pobla ción Comuna d e Ta:lta l 

.. . .. Añ~. _1_9_68_ . . . . . .... . 

Nº . :f!abit ant_e s_ 

5. 4 00 
15 0 
150 

·4 00 . 

6 .··500 
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& Se ha supuesto que en el resto de la Comuna se mantiene la población 
del ailo 196 o;·~ 

En conjunto la población del Departamento de Taltal afio 1968, serfa la ,, 
siguiente : 

Comuna de Catalina 
Comuna de Taltal 
Departamento de Taltal 

3/500 personas . 
6~··soo personas 

10/000 personas 



ANEXO II 

DETERMINA CION DE LAS VIVIENDAS.DEFICITARIAS 
POR CONCEPTO DE HACINAMIENTO 

. Con el objeto de determinar e l déficit habit acional al 30 d e Junio d e 
1968 por concepto de viviendas hacinadas, se ha procedido de la siguien• 
te manera: 

1 ~•· Se han fijado l ímites para determinar tres standard a habitaciona• 
les: altoo medio y bajo~·· A e ste -Último le correspond~ría un grado de ·ha• 
cinami ento que provoca déficit de viviendas/ 

2/ De una tabulación especial de algunos datos de la Encuesta DUR 
( N-úmero de habitantes y número de piezas ), se obtiene al relación ex• 
presada en habitantes por vivienda ( C

0 
)~'~ 

3~·· Esta relación s e c0mpara con los lím ites fijad~s en el punto 1. ·~ 
determinándose para cada sector el porcentaje que corresponde a cad~ 
standard y el valor medio de C 0 para e l sector y e l standard c orrespon• 
diente~•· 

4 .·· Los porcentajes anteriores dete rminan el hacinamiento bruto1 es• 
to es el número total de vivie ndas que tienen hacinamiento ... Para consignar 
el déficit es necesario conocer cual es el núme ro de perso~as a las que es 
n ecesario otorgarles viviendas para que las viviendas h acinadas suban de 
standard~·· Este número de p ersonas expresado en viviendasm representa 
el hacina~iento n~to y corresponde al déficit/ 

; , . ., ... 
Determinacion de limites~ · 

Para la determinación de los límite s se analizó la clasificación adoptada 
,por el primer censo nacional d e viviendas { 1952 ), cuyo límite de haci• 
namiento e s a;quel superior a los valores de la table siguiente : 

P e rsonas Piezas de Vivie nda Co 

3 1 3/0 

5 2 2/s 

6 3 2~ '0 

8 4 2/0 

10 5 2 ... 0 
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~o d e 

Además. se consideró , el valor adoptado en la tesis d e grado de l a Escuel a 
de_ "':rqultectura ~• c., titulada 11 ~rog rama de Viviendas para los obreros 
afiliados a l a CaJa de Compensaci on de ASTMET II que es de 1 '33 . , .. , • personas por 
pieza. Para ~bos casos se consideran piezas de una vivie nda todas las 
habita ciones~ incluyendo baño y cocina. · · 

Al existir d ife rencia entre l as dos fuentes consideradas, se e laboró una 
tabla basada en l os siguientes criterios : 

L Ímte entre e l standard medio y bajo : 

Un dormitorio para la pareja a) 
b) Tres individuos porcada pieza restante ( excluyendo estar• come• 

" dor y escritorio )/ 
c ) 
d) 

e) 

Un indiv iduo en estar- comedor ( hasta en casas de 4 piezas ). · 
Casas d e cinco o más piezas tienen estar- c omedor sin uso ca'mo 
dormito rio/ 
Casas de 9 ·piezas o más, t ienen una destinada a otros usos 
( escri to rio, taller, etc ... ), en e l cual duerme una persona/ 

Límite entre el standard medio y alto: 

a) 
b) 
c) 

Estos 

Pie zas 

Dos individuos por pieza 
Estar comedor s in uso como dormitorio 
C asas de 7 piezas o más tie nen una destina da a otros usos 
( Taller, escritorio, etc~ ' ) sin que duerma nadie ... 

Iímite s dan origen a la siguiente tabla 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

:.,Ímite B Personas 2 3 6 9 11 14 17 20 21 24 
2. '25 2~·20 2. ·s o 2.34 2.40 1 

2.33 2.43 >tandard bajo P ers. /pza 2..-00 1. 50 2.··00 

.JÍmite A· Personas 2 4 6 8 19 10 12 14 

~tandard alto Pers/pza 1..-00 1. 33 1.-so 1.60 1.66 1.43 1;so 1. ·s6 

L os valore s de C 0 calculados para cada una d e las viviendas encuestadas 
se compa r an con los límites establecidos, quedando en e l s tandard bajo 

16 
1.'60 

si son m ayores o iguales que l os fij ados en el límite B. · Que d arán en e l stan - · 
dard medio los comprendidos entre los límites A y B, y p ert enec e rán al s 
standard alto los que sean iguales o menores que e l límite A. · 
Con estos elementos se determinó para la ciudad de T altal, el s i gui ente 
cuadro c on e l porcentaje total de casas de s tanda rd a lto , medio y b a jo 
por sectores : 



Sector 

I 
II 
III 

Total 

N ivel 
Alto 

42 
18 
75 

l 07 

Cuadro No 1 

Porcentaje de viviendas según standad por 
sectores operac ionales 

Nivel Nivel Total 

. o/o Medio ' ' o/o Bajo % 

56.0 5 29.4 13 24. 1 60 
24 .. O 5 29.4 23 42.6 46 
20. 0 7 41 . 2 18 33.3 40 

.. 1 ºº~ O ,1,0_0~ O 100~ ·o 

F uent e : E laboración DUR a parti r de d atos de encuesta;· 

s/d 

3 
4 
I 

E l proc e dimiento de cálculo para déficit de viviendas p o r hacinam iento 
se incluye en el cuadro ·siguiente : 

C uad r o Nº 2 
Déficit d e viviendas p o r con cepto d e hacinami ento (1) 

' . . . . . . . ·..; Ciudad' dé 'Táltal ·..; . . . . . . . . . . . . . 

· · · Sector I · · · · sector II · · · secto'r III' 

Nº de Viv iendas 
% hacin~·'s t andard bajo 
Nº Vivi~ndas c/ hacin/ 
Promedio p zas / casa 
standard bajo 

d
\_ . 

Nº t otal- e piezas 
Co Standa1rd bajo (A) 
Co Aceptabl e 
A - Co 
Nº habitantes 
Nº viviend as par a suplir 
d é ficit 

367 
24~··1 
88 

2~·93 
. ' 

257. 8 ·, 
2~·59 
2~ ·00 

· , 
o. 59 

152 

27 

Fuente : Elabo r ación DUR 
(1 ) : Hab/ Familia = 5/7 

431 ¡42 
42.6 33.3 

184 47 

3.'00 2. 44 
552. ·o 

' ' 114.7 
· , 

2.'86 2;·75 
2~00 

. ' 
2. 00 

0~75 o~··a6 
414 99 

73 17 

· Total · · 

940 

319 

117 



ANEXO III 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD 

1 ~·' Introduccion. 

Con el objeto d e conocer entres otros aspectos la organización de la 
comunidad a nivel regional, d e ciudad y d e barrio o sector, l os propo "'." 
sitos que impulsan su acción y las necesidades sentidas por los probla· 
dores, se realizaron entrevistas a dirigentes formales e informalt:s de 
la comunidad en lo s secto res de Gobierno Local o Naciona l, Gobie rno 
Municipal y Sector Privado/ Este Último sector estuvo representado por 
las empresas existentes y por l as organizaciones territoriales y funcio
nales~·· 

En base a los antecedentes recogidos por e ~ equipo d e trabajo d e DUR, se 
analizan los programas objetivos, los log r os obtenidos y los recursos 
económicos y humanos tanto d e las institucione s públicas de l a región, 
ciudad y sectores operacionales, c omo de las organizaciones privadas/ 
En este Último aspecto , se intenta medir la participación d e l a comuni ... 
dad en los organismos de base y en.bs programas existentes y futuros 
de desarrollo ... 

Paralelamente a la aplicación de este método que podría denominarse 
de II tipo indirecto 11

1 se aplicaron entrevistas estructuradas abie rtas , 
a nivel Polo, . elaboradas de común acuerdo con la OEPI d e MINVU, a 
las personas eonsideradas r epresentativas~·'. 

Conside rando adecuada la sectorizaciÓn p ropuesta en la aplicación d e la 
encuesta ·socio• económica de DUR, se utilizó e l mismo criterio opera• 

cional para cada una de las ciudades estudiadas / 

. Al analizar el número de organizacion es existentes en los distintos sec 
tores., por tipo y por localiza ción en la ciudad, s e obtuvo una apr oxima
ción acerca de la incidencia de cada tipo d e organización de acu erdo a las 

variables del sector.·· 

En base a estos elementos de juicio es posible h a c er una análisis d e 
acuerdo al 1ripo de organizaci"' on y en relación a lo s sectores ya _ex p u e _s
tos, lo que permitirá e stablecer rel acion es sectoriales y de conJunto. 

2~· T oles de los tipos de o rganizaciones 

'Rol del sector privado. 



P arece se r n,anifiesto que en aq uellas áreas q u e r e ¡:, r e s ent a n a los es .. 
tratos s ocia l e s, econ ómicos y u rbanos más b ajos , las Juntas de Vecinos 
tienen un p eso mayo r, que en los secto r es repr esent ativos de estratos 
medios y a ltos., · 

Esta observación se adecúa a l análisis d e estr atifi c a ción r e alizado .sobre· 
la b ase de la encue sta socio- e conóm i ca.· L as variables educación e in- . 
gresos bajos corresponden en Ja ciudad d~ T altal a un 74 % y 84 % aproxi• · 
mado, re specto a la población. ' 

Sólo un 26 % d e l os indiv id uos h an recibido educación media y alta y un 
16 % obtienen ingre sos medios y a lt os.· E stos porcentajes corresponden 

en la sectorizaciÓn preliminar a l sect or uno de la ciudad , que es desde 
e l punto de vista físico urbano e l sector más c onsolid ado., hecho que se 
r efrenda con l a composición familiar 4, 94 que es la maás baja de la ciudad¡ 
El conjunt o de características físicas, urbanas, económicas y sociales · 
inciden en l a consideración d e l Sector I como representativo de los e stra• 
to s s ocio - e c onómicos más altos,. '. Este h echo concuierd a con l a inexisten• 
cia de Juntas de Vecinos en e ste ~ector, situación que s e propondrá cam• 
biar en la estrategia d e d e s a rrollo/ 

En los Sectores II y III, l a composición familiar s ube a 6 aproJdmada
m e nte y de acue rdo al análisis de la encue sta socio- e conómica bajan las 
condiciones antes m enciona da,. · En efecto, el porcentaje de viviendas 
~ntre mejoras y callam pas es ·del 3 0 % en e l Sector II y 17 % de e stas 
en e l Sector III, mient r a s que en e l Sect or I, s ólo hay 11 %.·· Desde el 
punto de vista d el m ateri al empleado en e l Sect or II hay 86 % entre ma
terial ligero y desh echo y en el Sector III un 9 2 %; en el Sector I hay 
sólo un 30 % de est~ tipo/ 

El est ado de la vivienda corrobora el análisis fís ico y de estratificación • 
teniendo en cuenta que e l total de la ciudad se encuentra muy deteriora-
do ... Las viviendas catalogadas como malas corresponden ':1-1 46 % en e l 
Se~tor II, al 37 % en el Sector III y al 30 % en e l Sector I. 

Juntas Vecinales 

Jwtas Vecinales Sector / :Nº m i embr os Miembros activos 

Caleta Ossa III 128 30 

II 200 40 
Progreso 
Los Estanques II 80 20 



Las Juntas Caleta Ossa y Progreso formaban una sola Junta hasta Sey.,tiem• 
br; de 1968, f:cha e°: que se ~i:idie r on por razon~s de caracter pol{tico, 
mas que por d1ferenc1as ecolog1cas o de otro tipo~· 

Caleta Ossa está bien organizada., desempefia un rol importante para la 
comunidad y su directiva es representativa de la c-0hesión de la misma/ · 

La Junta Progreso provino de la agrupación de mineros cesantes de la 
Oficina Salitrera Flor de Chile, y sus ocupantes se radicaron en terl:'enos 
fisc e s a fines del año 1967 •·· , 

'-, 
Los Estanques es una Junta demasiado pequeña y poco integrada y sus afi"." 
lia dos tienen una visión poco clara de los objetivos comunales~·' La directi.;, 
va no ha logrado obtener una participación constante de sus mie mbros, ob• 
servándose una falta de cohesión y parece no representarlos adecuadamen• 
te~·· 

Dadas las características expuestas en los Sectores II y III se concentra 
una mayor actividad de las organizaciones comunitarias, a fin de solucio• 
nar fundamentalmente los problemas urgentes de infraestructura y de 
equipani.iento social/ 

La variable ocupación muestra una distorsión r especto a las variables 
anteriores dadas las condiciones específicas de las actividades económi
cas básicas de la ciudad/ Sólo el 43 % de la pbblaciÓn tiene una ouupaciÓn 
clasificada baja y el 75 o/o muestra una ocupación media y alta.·' 

Esta situación se origina en la accesibilidad a ocupaciones medias en las 
ramas mineras, art.esanales y comerciale s de sujetos que no cumplen 

... .., 1 
r equisitos de educacion. : 

En la medida en que se reflej a una situación relativamente superior, las 
J\,1.:ntas de Vecinos tienen una gravitación menor y tienden a desaparecer, 
situación que se da claramente en el Sector I~· Evidencia empírica que 
demuestra l a conveniencia de prestar especial atención a la implementa
ción de los mecanismos que permitan el funcionamiento adecuado de las 

Juntas Vecinales~•' 

Este tipo de implementación significa una participación de la comunidad a t 
través de esfuerzo y trabajo y debe realizar~e tanto desde un punto de 
vista físico material como social y cultural~· 

En líneas generales se acepta frecuentemente ... que las organizacion~s te
rritoriales se perciben como grupos d e presion que tratan de soluciona r 
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fundamental mente los problemas inmediatos de la vida comunitaria/ Lo 
cual es sólo u.na primera aproximación a la verdad;·' En el fondo lo q~e se 
trata e s lograr una efectiva participación política de la masa y una inte 
gración ecológica de la comunidad/ 

La organización de cooperativas de viviendas o consumos Q Q()n finalida·
des mutualistas o de beneficencia es absorbida por la labor de los s in• 
dicatos y gremios en los estratos bajos y por las asociacione s ( cuya la· 
bor analizaremos más ~4~lante ) en los estratos superior{;'~. · 

Los sindicatos, como en el caso del marí'timo y ferroviario, mantienen 
en algunos casos y en otro tienden a fa,rmar cooperativas da ~onsumos, 
aprovisionamiento de h,erramientas y de viviendas/ 

Las asociaciones de Rotarios, Leones• y Cruz Roja asumen en los estra• 
tos medios y alto, el rol que deberáin·cumplir las Juntas Vecinales, pro• 
moviendo espectáculos y conferencias;·~ · 

Con los expresado se puede observar una verdadera estratificación social 
dentro de los escasos grupos secundarios de Taltal/ 

' . 

Nómina de Sindicatos : 

Ferroviario 
Minero 
Obreros d el Fierro 
Pir«i,t.tineros 
Marítimo 
Lancheros y Estibadores 

De la construcción 
Ripio y Arena 
Camioneros 
Panificado res 
Pesqueros 

A medida que las áreas selecccionada son representativas de los estra
tos económicos sociales y urbanos altos, es posible observar una pérdi
·da aparente de la cohesión comunitaria, tal comp,,.,ocurre en el Sector r.·· 

De lo ya señalado se desprende que hasta el mozpento las Juntas Vecina-
l es tienen preocupación fundamental en la solcuión de problemas muy 
específicos tales como agua, electricidad, recolección de basuras • sa• 
turación de pozos. negros y local comunitario, más que objetivos funcio• 
nales que corresponden a una organización vecinal en sí, vomo la expre• 
s iÓn articulada y funcinal de la forma de vida comunitaria entregada a la 
estructti.ra urbana~' Es decir, la Juntas aún no llegan a ';1-llª etapa de de• 
sarrollo que les p~rmita cumplir con su verdadero rol.· 



Nómina de C entros d.a Madres! 

María Ruiz Tagl e 
Irene F rei 
Gabriela Mistr al 

En el caso de los centros de Madres es relativamente, aunque en sus 
funciones se dife rencian con alas Juntas de Vecino, Mientras los prime
ros tienden a una capacitación femenina en relación al hogar y l a familia, 
las segundas tienden a l a solución de problemas comunes/ 

La capacidad organizativa de estos centros está perdida_ e n los estratos 
medio y superior, correspondi entes al Sector I ... 

En Taltal han tenido una vida esporádica motivada por acontecimientos 
de tipo político , en especial y como consecuencia d e l as actividades sur ... 
gidas a raÍz del t e rremoto del año 1966~·· Una vez aplicada l a L ey de l as 
Juntas, los centros t endrían en ellas representación;· 

En lo que respecta al interior es posible deci r que solamente en Paposo 
existe un Centro con carácter permanente que hasta ahora recibía aseso .. 
ría técnica cada tres meses, la que en est e Último tiempo ha s ufrido re
tardo~·· Las Oficinas C at alina y Alemania no cuentan con este tipo de orga·• 
nizaciones 1 aunque Catalina tiene una Junta para e l Progreso. ' 

Es importante señal a r que la ciudad de Taltal no tiene as i s t ent es sociales 
en servicio

11 
lo que d ificulta tanto l a l ab<;>r organizativa como de pe rmane n• 

cia d e las organizaci ones comuni1arias. 

Estas organizaciones, en especial los centros de madres, son asesorados 
por señoras pertenecientes a los estratos superiores que realizan esta la" 
bar en forma voluntaria, con un sentido paternalista y sin una capacitación 
y-formación previa/ En ausencia de un ases<!"lrÍa técnica adecuada, est a 
ayuda supl e provisoriamente la labor de asistentes sociales técnicama.nte 
preparadas, en espe r a de una mayor activación de la,s bases que l es dé 

más a utonomía e iniciativa a los Centros de Madres.· 

En los que respecta a organi zaciones juveniles se p ueden menci~na r b á sica-·· 

mente los Clubes D epo rtivos de basquetball, football y rayuela._ 

Las organiza ciones de tipo cultural, están con~tituídas p 0r.bib~te_ca que 
funciona dos horas diarias y los clubes folklor1cos del Mag1ster10. E n l o 
relativo a Centros d e P adres y Apoderados , éstos dependen de l as orga
nizaciones escola r es representativas de la Autoridad Educacional y no de -
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s_empeñan un papel importante ni en la función eduéativa propiam ente tal 
ni en el desarrollo de las actividades pa±:aprogramáticas/ 

Como conclusión de lo ya expuesto se desprende que la situación socio .. 
económica y cultural de la ciudad dificulta el desar~ollo local, p or la fal .. 
ta de aporte rea~ de los vecinos y obliga a un recargo de funcione s a la 
autoridad local. Es probable que esta situación prove nga de la falta de 

·estabilidad ocupacional de la población~·'. 

Las actitudes tradicionales de dependencia de la autoridad, obstaculizan 
de algÚn modo la toma de conciencia de la comunidad, ya que una adecua .. 
da organización comunitaria, con una educación previa y la capacitación 
y adiestramiento de sus dirigentes, permitiría obtener para la comunidad l 

máximo de recursos y beneficios/ En la actualidad los dirigentes de los 
partidos políticos mas representativos son lo que orientan a la comunidad 
provocando una situación conflictiva que tiende más bien a diferenciar a 
sus miembros que a unirlos en una acción conjunta de carácter creador/ 
No se cuenta con asistencia técnica especializ.ada y son los regidores qui.e• 
nes desempeñan el papel de asesores;·, 

Rol Municipal/ 

La Municipalidad cuenta con recursos financieros proporcionados con los 
Fondos del Cobre, para la r~alización de obras nuevas que no estén im• 
plÍcitas en la labor municipal obligatoria~·· 

Dados los objetivos de las Juntas Vecinales, artículo 22 de la Ley 16/880 
estos fondos pueden aprovecharse para algunos fines de desarrollo comu
nitario~·· Es importante señalar que adelantándose en parte a la L ey men
cionad~, la Mum::ipalidad en convenio directo, que incluye asistencia téc
nica, con la Junta Caleta Ossa, hizo entrega de 700 tubos de rocalit para 
la matriz del Agu~ Potable, haciéndose cargo los miembros de la Junta 

\ ,. ., . 
. de los trabajos de instalacion~ 

L . Municipalidad tiene además un convenio tripartito con la Junta Progre• 
el. ,. ,. 1· 

so y Endesa, a través de Corfo, pará la instalacion del alumbrado pub 1-

co en dicho sector/ 

Los recursos municipales han sufrido una restricción que s e h a _ ~do agu .. 
dizando cada vez más por el retiro de los fondos d e r e cons tru<:_c10n y por 
la exención de las contribuciones de las propie dades cuyo avaluo e s me .. 

nor a É' 2~··000/-



Rol de Gobierno Local 

El Rol del Gobierno Local, repre s enta do p o r e l Gobe r nador ha s ido 
durante el año 1968 muy escaso. · La falta de recurso s h umano s y finan
cieros ha imposibilitado la l a b o r d e l gobierno imp idiendo una participa ... 
ciÓn entre éste y la comunidad/ La falta d.e __ diálogo d e l Gobe rnador con los 
sindicatos ~ Juntas Vecinales y Organizaciones Funcionale s ha qued a do 
de manifiesto en las declaracione s d e todos los lí'dre s _.- Por otra parte, la 
falta de claridad de en la perce pción d e la signific~ció~~de las Org anizacio • 
nes Territoriales de parte d e l Gobe rnador es abierta . · Un camb i o e n l a 
estructura del Gobierno Loc a l facilitarí'a sin duda una l ab or d e acerca
miento constructivo/ 

Existe en potencia la posibilidad de organizar efectivame nte l a s Juntas 
Vecinales a través de acciones de promoción, que e n primer t é rmino 
motiven a los pbbladores y luego capaciten a sus dirigentes y a s ociados 
adecuadamente, para producir una amplia receptividad d e la a s i s tencia 
técnica y un diálogo abierto frente a los problemas comunes~ · Esto p ermi • 
tirÍa una programación racional de las tareas que deben s e r ejecutad a s 
por la comunidad, para que ella pueda asumir concientemente su propio 
rol~- La labor local de Promoción Popular se vió obstaculizada por la ac
ciÓ~ del Gobierno Local, situación que ha originado un ale j amiento de 
parte de Promoción Popular~· 

Por otra parte, puede suponers e la ex~stencia de un cierto grado de d e s
inteeradón social, motivado en gran parte por el poco arraigo esp e cial .. 
mente de la juventud en su ciudad antal y que se acentúa c on l a e mig ra
ción femenina joven/ Esta situación genera un círculo vicios o, con e l con -

siguiente perjuicio de la ciudad~· 
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1, Introducción. 

La presente etapa del estudio tiene como objetivo lleg~r a definir un 
conjunto de proyectos que d ete r minen e l desarrollo o la mantención de 
la ciudad de Tal.tal y su micro- r e gión . 

Para obtener este programa estra t é gico se ha estable cido un procedi .. -
miento que, en líneas generales consiste en la determinación de objeti .. 
vos y líneas de acción en los dife rentes niveles de planificación, a par• 
tir de una hipótesis tentativa d e desarrollo~·· 

Específicamente, la presente etapa se subdivide en tres capítulos 

- Hipóte sis de desarr~llo 
- Estrate gia de desarrollo micro~ regional 
- Estrategia de desarrollo urbano 

De la ordinación sistemática de las variables es enciales que describen 
la situación actual de la micro• región de Taltal, y basándose en sus Pº" 
tencialidades y limitante s se ha d educido una hipótesis de desarollo a 
nivel micro• regional y c ons e cuentemente , una a nivel urbano. · Ambas 
han d eterminado una hipótesi s pobl a cional con proye cciones a m e diano 

. y largo .plazo/ 

Tanto fa. estrategia micro- r e gional como l a urbana s e plantean metodo• 
lógica1nente~ a partir de una e specificación de los objetivos deducidos 
de las hipótesis respectivas, que p e rmiten d efinir programas y políti
cas,. en e l primer cas o y proposicione s para e l d e sarrollo u r bano, en 
el segundo. ' 
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Hip6tesis de desarrollo 

El proceso migratorio ocurrido en el Departamento de Taltal en los 
út.tirrlos 60 años, es el mejor reflejo del problema que ha enfrentado 
y enfrenta la micro .. región. Entre 1907 y 1940 la poblaci6n departa
mental disminuyó en dos terceras partes, continuando este proceso 

~ , . , 
en el periodo 1960- 1968, aunque en una menor proporc1on. 

Estal permanente migración de pobiaci6n tuvo su principal causa en la 
progresiva paralización de la actividad salitrera, sin que en laintlx::tt-o• 
región surgiera ninguna otra faena que reemplazara al salitre como 
fuente OCl.l)acional. 

La situación descrita afectó en forma diferente a la comuna de Taltal y 
a la {le Catalina. En la primera, donde se ubica la ciudad de Taltal que 
desdé 1940 posee más del 90 % de la poblaci6n comun-al, la actividad 
salitrera fué reemplazada por las explotaciones cupre:ras a nivel pe
queña y mediana mim.ería. En cambio Catalina ha funcionado, hasta la 
fecha, casi exclusivamente de la explotación del salitre, con la excep .. 
ción de la agencia dé compras de ENAMI, en Altamira, )que práctica .. 
mente no ha influído en la detención del proceso migratorio. 

Estas diferencias provocaron una mayor emigración desde Catalina que 
desde la comuna de Taltal. Incluso en esta última, el proceso se vi6 

· amortiguado por la existencia de la ciudad de Taltal, único núcleo pobla
do estable dentro del Departame:ato. De este modo, la ciu::lad de Taltal 
pasór a ser un centro intermedio que recibía los emigrantes del interior, 
miel'\tras estos se dirigían a otros lugares del país. Generalmente ui 

sald«:> de las personas que emigraban permaneció en. Taltal, amortigtB.~ 
do a su vez el propio proceso que sufría la ciudad. 

• 1, 

La estrecha dependencia del porvenir de la ciudad de Taltal con el desa• 
rrollo de la micro .. región, define hipótesis que considera ambos proce
sos .. desarrollo micro-regional y desarrollo urbano .. en forma indiso
luble .• 

2. 1 Hipótesis de desarrollo micro-regional 

i 
a} ,?i se mantienen las condiciones actuales, es previsible que la ten-

~encia poblacional decreciente continúe hasta '\.n mínimo soportable 

:l 
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por los recursos económicos en explotación has ta la fecha . Esta 
situación en ningún caso equivaldría a un despoblamiento comple
to de la micro .. regi6n. 

b) El desarrollo de la micro .. regi6n depende directamente de los re
cursos económicos primar~os. El de·sconocirniento de las posibi .. 
lidades que brindan estos recursos hace necesario proceder a in ... 
vestigarlos sistemáticamente. 

c) Lo expresado en los párrafos a) y b) define, en la práctica, m solo 
camino para la evaluación de las posibilidades de desarrollo de la 
micro .. región y que consiste en la compatibilización de ma políti .. 
ca sobre las migraciones, con la capacidad econótnica real de los 
recursos de la micro"región., para el sustento de su población. 
Se deduce por consiguiente, que los factores influyentes en el desa
rrollo, corresponden a los sectores primarios y específicamente 
a la minería, a la pesca y, posiblemente por un tiempo más, al 
mismo salitre. 

d) La miaería del cobre del Departamento de Taltal continuará siendo 
una fuente ocupacional que, in.cluso superará el nivel actual por la 
ampliación de la planta José Antonio Moreno, de ENAMI. 

e} La pesca mantendrá su actual nivel ocupacional apoyada por la in .. 
dustria conservera. 

í} El salitre cump1ió una etapa histórica en la generación de empleo 
y de ingresos para la micro .. región. En la actualidad sig"Le dando 
trabajo a un importante nú::leo de la población de Taltal, pero en 
cambio ha pasado a ser una carga más al erario nacional. Así, 
la situación futura de la Oficina Salitrera Alemania ... Única e mpre
sa que subsiste ... dependerá de una política a nivel gubernarne ntal 
que tome en cuenta lo que significaría el completo despoblamiento 
del interior del Departamento, la desaparición definitiva del ferro .. 
carril salitrero y la inmediata desocupación q"Le se produciría e n 
la misma ciudad de Taltal. 

2. 2 Hipótesis de desarrollo urbano 

La ciudad de Tal tal no ha alcanzado un grado de desarrollo que le otor- ,, T ,, 

gue una dinárqica de crecimiento propio. Por lo tanto su desa rrollo fu .. )~ '◊ 
turo, ligado al proceso de desarrollo económico de la micro-región, t ~ 
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presenta corno ésta, dos alternativas 

.. Mantener una tasa de emigraci6n hasta alcanzar m nivel mínimo 
de poblaci6n sustentable ·por las f~entes de trabajo propias de la 
ciudad,o 

• Los resultados de las prospecciones de los recursos determinan· 
un desarrollo económico de la micro .. regi6n qrn llevará consigo 
el desarrollo natural del foco. 

Las alternativas sefialadas llevan implícita la decisi6n qoo s6lo se jus
tifica mantener al foco ( en u:n sentido micro .. regional ), con recursos 
externos, hasta agotar las posibilidades que brindan las prospecciones 
que se realicen. 

A su vez, es posible asumir la existencia de una situaci6n de alta de00 

pendencia de la micro"regi6n de Taltal, con respecto al Polo Regional 
{ Antofagasta ). Así, la primera aparece en condicionE}s muy desmedra• 
das en relación a la segmda y establece una fuerte inestabilidad econó" 
mica para la micro .. región Taltal. 

En con.secuencia, la hipótesis queda defi:t;tida por las siguientes condicio00 

nes 

El rol socio-económico que le asigna ODEPLAN a la micro-regi6n 
Taltal y las características de su estructura económica actual, es 00 

tablecen fuertes relaciones de intercambio c9n la micro .. región de 
Antofagasta y el Polo Regional. 
$in embargo, dado el tipo y calidad de los recursos económicos de 
Taltal y las características de su explotación, esta relación se dará 
sólo en un sentido y el intercambio no será, por lo tanto recíproco. 

. r 

.,.. Las características físicas de la micro00 región Taltal, que esté\ble
ce una fuerte desintegración entre los distintos centros urbano·s, y 
las distancias que existen con respecto al Polo Regional Antofagas~ 
ta acentúan las desventajas competitivas que experimenta Taltal, 
al elevar los costos primarios de sus recursos por concepto de 
transportes. 

El desarrollo econ61nico alcanzado por la micro 00 regi6n Antofagasta 
y la naturaleza de sus recursos, similares a los existenes en las 
regiones vecinas, establecen una condición de independencia de An• 
tofagasta· con respecto a estas otras áreas. 



· lEn comsecuen_cia, el desarrollo urbano de Taltal se verá enfrentado 
a las siguientes posibilidades : 

1
a) La inestabilidad socio-económica de la micro .. región se m a nifies .. 

ta directatnente en el desarrollo urbano del foco, lo que hace apa• 
recer en este último stjeto a dos alternativas extremas de desarro" 
llo. 

b) La existencia de un Capital Social Básico instalado, de algunas ins ... 
talaci<_:mes industriales y algunos recursos econó1nicamente explota .. 
bles en la 1nicro .. región de Taltal, compatibilizado con los esíuer .. 
zos que pueden significar el traslado y reinstalación de la población. 
actual, justifican la inversión de algunos recursos para mejorar 
las condiciones de habitabilidad de un cierto número de personas, 
en el foco micro .. regional. 

e) Las dos consideraciones anteriores establecen una hipótesis que 
atribuye al Foco un Desarrollo Urbano diferencia.ble en dos etapas. 

En una primera instancia, con un plazo a establece..r. el Desarrollo 
Urbano del Foco mantendrá una situación de espera, mientras se 
ejecutan los estudios de prospección-de recursos econótnicos. Es
ta situación no significa, sin _embargo, mantener tal cuü la s itua
ción actual, sino que hacer el mínimo de inversiones urbanas, só
lo con el objeto de proporcionar las condiciones de habitabilidad in 
dispensables a la población a ctual. 

Una segunda etapa, que se cumplirá sólo en el caso de que las in" 
vestigaciones de recursos explotables sean positivas, provocará 
la expansión urbana del Foco, llevaría a mejorar las condiciones 
de habitabilidad alcanzados en la etapa anterior. 

d) . No existe en cambio, relación entre los resultados alcanzados en 
las investigaciones de. recursos económicos y el rol del foco urba
no, porque cualquiera sea el volumen de los recursos explotables 
de la micro-región, y por consiguiente su nivel de desarrollo e co .. 
nómico, la ciu:lad de Taltal se mantendrá como un centr o <l e serví -

. cios intermedio con respecto al Polo Regional ( Antofagas ta ), co
rrespondiéndole satisfacer las demandas micro-regionales d e : 



.. Administración 
- Come1:cio 
.. Transporte extra-regional y micro .. regional 
- Turismo extra-regiona_l y 1nicro-regional 

Los antecedentes considerados en la hipótesis b) ( Inversiones 
existentes en la 1nicro ... región y recursos actu'almente explota
bles ) justifican la permanencia de algunas entidades de pobla
ción en la zona, a las que será necesario proporcionar los ser
vicios relativos al rol asignado a: foco ·micro-regional. 

e) Como consecuencia de su estrecha relación con el desarrollo 
econórnico de la región, la estructura física del foco, puede es
tar sujeta a fuertes alteraciones por cuanto es probable qoo pase 
de una política de concentraci6n urbana inmediata, a expansiones 
físicas posteriores. La estructura urbana deberá por lo tantp 
adecmrse a ambas tendencias. 

2. 3 Hipótesis poblaciori.al 

2.3.1 A nivel micro .. regional 

La situación futura de la población del Depar.tamento de Taltal plan" 
tea dos alternativas : 

A : Se mantiene ímcionando la Oficina Salitrera Alemania y aunenta 
la actividad cq,rera . 

B: paraliza definitivamente la explotación del salitre, quedando co .. 
mo única íoonte ocupacional de importancia la que proporciona la 
pequeña y mediana minería del cobre. 

Ambas alternativas suponen una población mínima compatible con los 
recursos en explotación y se darán en el corto y mediano plazo, que 
corresponde a la Primera Etapa descrita en. la hipótesis de de sarr ollo 
micro .. regional • 

En términos de oferta ocupacional, la s! tua.ción se ría la siguiente 
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Cuadro Nº 1 

Posibilidades ocupacionales a corto y mediano 
plazo 

Departamento de Taltal 

Rubro 

Oficina Salitrera Alemania 
Planta J .A. Moreno (1) 
Mina Julia ( cobre ) 
Agencia compra Altamira 
Pequeña Minería del cobre 
Santo Domingo (2) 
Pesca e industria pesquera 
Maestranza FFCC Salitrero 
Varias industrias (3) 
Planta Sulfuro de Sodio ( 4} 
Planta de Canchas ( 4} 

----------
Total 

Altern. A Altern. B 

775 
170 170 
340 340 

10 10 
500 500 
350 350 

80 80 
140 

40 40 
25 25 
10 10 

2.440 1.525 

Fuente : Capítulo I. 3 .1 Diagnóstico Taltal 
(1) Incluye expansión programadas y personal planta ácido 
(2) . Yacimiento de la Cía. Minera Santa Fé, cuya explotación 

está programada 
(3) Incluye planta lixiviadora y pequeñas industrias 

Las 1. 525 plazas ocupacionales detectadas para la alternativa B corres• 
ponden a casi la totalidad del Primario y S ecundario, exceptuando el 
sector Construcción. _ S-t.poniendo que este sector conserva s in variado .. 
nes significativas (aproximadamente 70 personas : Cuadro Nº 11 del 
Diagnóstico), y que . el sector Terciario disminuye proporcionalmente 
(Cuadro Nº 14 del Diagnóstico) se obtendría un total de 2.470 activos 
en el Depart~mento de Taltal. 
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Manteniendo la relaci6n de dependencia, equivalente a un.66, 4 % , 
se obtiene una poblaci6n total aproximadamente de 7. 200 perso .. 
nas, que corresponde a la poblaci6n econ6micamente soportable 
por el Departamento de Taltal en las condicidnes descritas en la 
alternativa 'B. Ello implicaría una continuidad de la emigraci6n 
d e par tan-e :ntal en forma diferenciada para las comunas de Taltal 
y Catalina, siendo siempre mayor el proceso én ~sta Última. 

La alternativa A considera que se man.tiene en explotaci6n la Qfi .. 
cina Salitrera Alemania y que, ade1nás, se incorporaban al desa .. 
rrollo econ6mico varias actividades relacionadas con el cobre. 
Esta alternativa supone un total de 2. 500 activos en los sectores 
Primario y Sec,undario, inclu!da el rubro Construcci6n. Aplican .. 
do a esta cifra la misma relaci6n señalada anteriormente, respec .. 
to al sector Terciario, se obtiene un total de 3. 890 personas tra ... 
bajando en el Departamento de Taltal. Ello significa que la pobla ... 
ci6n departamental alcanzaría a 11. 600 personas en una posibilidad 
optimista que se cumpliri'a en el corto o mediano plazo. 

' \ 

A un plazo mayor, y si las prospecciones que se realicen son posi .. 
tivas, el Departamento de Taltal podría alcanzar la Segunda Etapa 
de Desar rollo, que involucra un au1nento poblacional indeterminado, 
de pendiendo de las actividades que se inicien en la micro ... r e gi6n. 

2. 3.2 A nivel urbano 

La ciudad de Taltal también estaría afecta a las dos alternativas plan .. 
teadas para la pobl~ci6n de la micro .. regi6n. As{, el cierre de la 
Oficina Salitrera Alemania, repercutiría en la ciudad al paralizarse 
el Ferrocarril, Maestranza y actividad portuaria, dependiente del 
salitre. Además, el comercio, transporte y servicios se verían 
~isminu!dos significativamente. 

Sin embargo, el efecto desocupacional sobre estos tres Últimos runos 
podría quedar compensado en parte, por la puesta en marcha de otra 
empresa relacionada con el cobre ( San.to Domingo ). 

En tales circunstancias, las. alternativas enunciadas dar!an origen a 
l a s i guiente poblaci6n par a la ciudad de Taltal : 
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Cuadro Nº 2 

Alternativas de población para la ciudad de 
Taltal 

... a corto y mediano plazo .. 

Itein Altern. A 

Población activaactual (1) 1.161 
Disminución cierre Maestranza (2) 
Disminución ferrocarril y puerto (2) 
Disminución proporcional sector 
Terciario (3) · 
Aumento proporcional sector Terciario( 4) 11 O 

---------------
Total población activa 1.271 

Altern. B 

l. 1,61 
140 

50 

318 
110 

763 

-------------------
Población total ciudad (5) 6.000 3 . 500 

Fuente : 
(1) 
(2) 
(3) 

( 4) 
( 5) 

Elaboraci6n DUR 
Cuadro Nº 37, Pág. 78 Diagnóstico 
Cap. 1. 3. 1. 3 Diagnóstico 
Cálculo' a partir Cuadro Nº 14 Diagnóstico y Cap. 2. 3.1 Estra .. 
tegia 
Cálculo a ·partir Cap. 2. 3. 1 Estrategia 
Conservando la relación 21. 5% de activos sobre el total de la 
población. Cuadro Nº 36 Diagnóstico 

La alternativa B corresponde a la población econ61nicamente soporta .. 
ole por la ciudad de Taltal, habiendo desaparecido la actividad salitre .. 

_ ra y con un incremento de las faenas relacionadas con el cobre. 

Las 6. 000 personas de la alternativa B, equivalen al total de habitantes 
de la ciudad en el supuesto que se mantiene la industria salitrera en 
un nivel similar al que posee en la actualidad. 

Para los efectos de cálculo de nece s idades se utilizará esta· última ci
fra, que en todo caso corre!ponde a una cantidad de habitantes levemen• 
te superior a. la que existe actualmente en la ciudad de Taltal. 
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3. Estrategia de desarrollo micro- regional. 

La estrategia que se plantea a continuación, s e basa en los aspectos fun• 
damentales expresados en l a hipótesos de desarrollo : 

- e l desarrollo de la micro- región d epende directamente y en for
ma casi exclus iva d e los recuros naturales, cuya potencialidad se 
desconoce en la actualidad. 

- l as actuales condiciones de explotación de recursos y oportunida
d es de ocupación reales, permiten soportar una población fluctuan
t e entre las 7. 000 y 1 l. 000 personas, según se cierre o nó la Ofi
cina Sa litre ra Al emania. · 

Estas dos situaciones conjugadas, determinan una: estrategia de desarro
llo que podría califica r se de II condicionada II y que, e n términos espe" 
cÍficos, se puede definir en dos etapas, según el plazo de su implemen .. 
tación : 

Prime ra e tapa 

Comprende un primer período en que la mayor parte de las inve r .. 
siones se orientan hacia la investigación y prospección de los re .. 
cursos micro- reg ionales. 
Parale l a m e nte será necesario reforzar el capital social básico so .. 
lamente con mirar a elevar el nivel de vida de la población soporta
da por la economía actual, pero dando a la estructura urbana la 
elasti•(ci dad suf~ciente para absorber un posible crecimiento futuro. 
Esta primera etapa se identifica en el tiempo con un plazo de 4 a 
6 años ( 1 ) -

Segunda etapa 
Supone d o s alternativas 
a) Si la inve stigación de los recursos del área arroja resultados 
positivos respecto a la posibilidad de incorporar al proceso eco• 
n ómico micro• regional una o más actividades de explotación y/o 
extracción de importancia significativa, es posible suponer una 
expansión de las posibilidades ocupacionales dentro o fuera de la 
ciuda d de T a ltal, .lo que, a lo m enos , se traduciría en un aumen
to d e la demand a de servicios, abastecimientos y equipamiento SO'" 

cia l. · 
Esta alternativa , por razones obvias, no e s cuantificable h ast a 
conocer •la naturaleza, cantidad y factibilidad de los recursos dis • 
ponibles . · 

(1) .C oincide con e l término de la fr~qu icia para la ins t a l ación de indus • 
trias , establ ecida en la Ley 12~·93 7. 
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b) Si' los resultados de · estas primeras prospecciones son desalen
tadores., la tendencia debería ser la de mantener la situación ocu"' 
pacional actual., mejorando los niveles de vida de la población en 
los aspectos relacionados con equipamiento, Hervicios, ingresos 
y abastecimiento.· 

De esta estructura de análisis c a po1üb] c d 0dudr al gunor➔ objetivos y lÍ .. 
neas de acción par~ el desarrollo rw c io• P,C011Ómlco <le l:i micro- región.· 

Objetivos y ]Íno .-i.A d e n.cci.Ón p ara P, l, <lP,~:,,r.ro JJo <; <:on0mico y 
socié-11 d e l D e p., l'L1nrnnto d P, T a lt a l. 

a) Determinar htA poniblli<l .idc R d e cxplo t:ic í0n d<! lo1o r e cursos natu
rales de la rnicro" n:glón. · 

Como ya se 1nencionó, el conocimiento de los recursos con que 
cuenta el extenso territorio correspondiente al Departamento de 
Taltal., es previo a cualquier acción programática a futuro.· 

La tradicional vocación minera de la micro- región se ha manifes" 
tado. casi exclusivamente a través de la explotación salitrera y só
lo en los Últimos años ha surgid o como alternativa la explotación de 

minerales de cobre ... 

Existen importantes yacimientos de azufre en el interior del Depar" 
tamento, pero se ignora si son económicamente explotables~· Esta 
situación se repite en otro tipo de yacimientos tales como borate
ras .r de súlfurb de sodio e incluso, del mismo · cobre. ' 

b) Asegurar el sostenimiento de un mínimo soporte ocupacional 

de la población • · 

Este objetivo está estrechame nte relacionado con el anterior y su 
éxito comprometerá la posibilidad de contar con mano de obra adap
tada a la región, p a ra el caso de un incremento de las activida

des. · 

La ampliación de la planta José Antonio Moreno de ENAMI, la 
instalación de nuevas faenas en el rubro cuprero., la difusión Y 
aplicación de la reglamentación de excepción oon que consta la 
micro- región para el desarrollo industrial y la promoción de in

versiones del sector privado en pequeña industria., son algunos de 
los ele~entos que harían posible la consecución del objetivo de 

refe rencia_-' 
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c) Asegurar un nivel' de vida mínimo a la población • ' 

El objetivo anterior implioaba la creación de fuentes de trabajo 
que sustenten económicamente a la población de Taltal_.-

El presente objetivo involucra mantener o mejorar las condicio
nes de habitabilidad mínima en términos de.infraestructura, equi• 
pamiento educacional, de salud, comercial y de esparcimiento, 
y en gen eral de todos aquellos servicios que hagan atracllva la 
permanencia de la población; tanto eµ la ciudad misma, como en 
el interior del Departamento/ 

d) Organización de la comunidad~ ' 

El visible derrotismo sobre su futuro, detectado en la población 
de Taltal, sebe ser subsanado a través de motivaciones que im .. 
pliquen el esfuerzo mancomunado y la posibilidad de tomar deci• 
sienes en los aspectos relevantes del desarrollo micro ... regional_.-

Esta toma de conciencia se lograría a través de la organización 
de la comunidad y su efectiva participación en el gobierno local. · 
A su vez, las motivaciones d eb en deducirse de las políticas que 
se apliquen para promover el d esarrollo y la incentivaciÓn debe 
estar a cargo de los organismos pÚblkos comprometidos con di• 
chas políticas. · 

Un ejemplo típico de motivación de la población, lo constituye la 
formación de cooperativas de auto · construcción, con aportes ma
teriales y asistencia técnica gubernamental y participación de ma• 
no de obra de los propios interesados en solucionar el problema 
de vivienda·.•' 

Políticas y Programas·/ 

Se exponen a continuación los principales programas a realizarse en la 
micro ... región, deducidos de las hipótesis y objetivos enunciados ante rior• 
mente. 

- Programa sistemático de investigación de los recursos natu• 

rales. 

Este :prog rama debe establecerse a partir de un convenio entre 
el Instituto CORFO_. NORTE y el Instituto de Investig aciones Geo• 

/ 
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lógicas de la Universidad de Chile~ · El financiamiento pddría 
realizarse con fondos proporcionados por CONORTE, INCONOR, 
y recursos obtenidos de la Ley 16.617 que destina una propor• 
ción de los ingresos provenientes del cobre, para la reconstruc• 
ción de Taltal~ · Esta Ley vence en 1969, por lo que sería indis• 
pensable solicitar la ampliación de su vigencia, apoyado en un 
plan concreto y sistemático de prospección. · 

Los principales recursos sobre los que debería centrarse la in
vestigación , son : 

.. Azufre, especialmente en el caso del yacimineto de Plato de 
Sopa~·' 
El reconocimiento y cubicación de este· recurso debe ir acom .. 
pañado de un estudio de factibilidad referente a la instalación 
de una planta de ácido sulfúrico que abasteciera al mercado 
nacional, e incluso permitiera la competencia en el merca
do internacional~·' 

.. Cobre : prospección del área costera y en especial del área 
comprendida entre Altamira y Catalina~ 

Ambas presentan yacimientos con interesantes posibilidades, 
de acuerdo a información proporcionada por la Asociación de 
Pequeños Mineros de Taltal 

.. Definir una política sobre el salitre : 

... 

Es imprescindible solicitar a la Sociedad Química Minera 
una definición acerca del porvenir de la Oficina Salitrera 
Alemania, con el objeto de programar una paulatina reduc-
ciÓn de la población ocupada en esta actividad, en el caso de 
decidirse su cierre~·· En esta eventualidad, debería estudiar• 
se la posibilidad de ·aprovechar las instalaciones existentes, 
conjuntamente con la infraestructura y equipamiento de la 
Oficina Alemania, localizando en ese lugar alguna planta 
concentradora de minerales de cobre o alguna otra faena 
relacionada con el procesamiento de al,ufre, sulfuro de so-

dio, e tc.· 

Fomentar y desarrollar la industria pesquera~ 

T.omando como base la actual instalación conservera existen--
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te en Taltal, se debe propiciar la incorporación del pescador 
artesanal al sistema de abastecimiento de dicha industria. · 
Una política de participación de la comunidad taltalina median .. 
te la venta de acciones pertenecientes a CORFO, ayudaría no .. 
tablemente a interesar a los habitantes de esa ciudad en el 
destino de sus propias industrias'! ' 

Es probable que la formación de una Cooperativa con partici .. 
pación en el manejo de la industria, sea el mejor ca.-nino para 
llevar a cabo este propósito/ 

• Dotar a la ciudad de Taltal de un sistema portuario mínimo ... 

Se recomienda el estudio de los muelles existentes para deter• 
minar cual es el de más rápida y conveniente habilitación. · En 
este aspecto debe incluirse también el muelle que sirve al fe .. 
rrocarril salitrero·. ' De esta manera se evitaría una duplica .. 
ciÓn innecesaria de· inversiones y ante la eventualidad de la 
paralización salitrera, se aprovecharía la infraestructura y 
red ferroviaria para el transporte de otro tipo de productos 
desde el interior. · 

• Política de ensefianza especializada.·· 

::, 

La existencia de la Escuela Industrial cons instalaciones para 
la enseñanza de rubros relacionados con la mecánica, favo• 
rece una política de especialización que debería ampliarse ha• 
cia aspectos ligados a la minería~·· Esta política tendría por ob• 
jetivo promover la formación de técnicos de mando medio y ma• 
no de obra capacitada que beneficiaria a la población en dos 
sentidos : 

.. Si la investigación propuesta en este Estudio arroja resulta• 
dos desalentadores, automáticamente se produciría una emigra• 
ción de mano de obra calificada, beneficiando tanto a los luga• 
res donde este personal emigre, como a la misma gente que 
así podría aspirar a mejores condiciones de vida~·· 

.. Si la prospección da resultados positivos, existiría gen• 
te de l a localidad con un grado de preparación adecuado para 
trabajar en las actividades que se inicien. ' 
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.. Prospe cción de los recursos de agua del Departamento. 

En la actualidad la mitad de Taltal está abastecida por fa -~ ~ ~ 
captac1on en Sanson• Agua s Verdes que le proporciona un 
caudal de 12 lts /seg.' Esto significa, con la actual población 
de la ciudad, un consumo de 128 lts/ habitantes al día, equi .. 
valente a la mitad de la dotación considerada normal para 
la Zona Norte/ 

Es evidente que con este abastec'imiento no se puede pensar 
en un desarrollo de industrias que requieran de un consumo 
normal de agua~·· Por consiguiente, y recordando que en la 
época de máxim:a explotación salitrera se abastecía a una Pº" 
blación cercana a las 30/000 personas , se recomienda una 
prospección más detallada de este rec.urso, con el objeto de 
mejorar el abastecimiento actual y asegurar los requerimien• 
tos de un eventual desarrollo minero" industrial~· 

.. Solucionar los déficit y futuras demandas en los rubros 
de infraestructura y equipamiento;' 

El programa que se realic e en este sentido, afecta en forma 
más directa a la misma ciudad de Taltal, por consiguiente, 
su detalle se incluye en el Capítulo 4;' 
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4. Estrategia de desarrollo urbano 

La estrategia de desarrollo de la ciudad de Taltal que se plantea a 
contim.ación se deduce del análisis de las posibilidades de de sarro .. 
llo que presenta el Departamento de Taltal y de la hipótesis de d esa ... 
rrollo urbano ex puesta en el Capítulo 2. 2. 

Consta de dos partes : la primera; incluye los objetivos que se esta .. 
blecen para el des_arrollo del foco urbano a partir de la hipótesis 
señalada; y la segunda, contiene las proposiciones expresadas a tra
vés de políticas y proyectos necesarios para la concretizaci6n de los 
objetivos incluídos en la primera parte. 

4.1 Objetivos 

Como determinante de tipo general, el desarrollo wbano del foco de-
be responder a la dualidad de alternativas extremas que se pueden 
presentar, como c onsecuencia d e su relación estrecha con el desa
rrollo econó1nico de la misma r egión. 

Esto significa buscar la mayor c oncentración urbana en ma primera 
etapa, de modo de obtener el máx i mo aprovechamiento de los r e cur -
sos invirtiendo el mínimo en capital social básico, pero definiendo 
al mismo tiempo una estructura urbana que tenga la posibilidad de 
expandirse fácil y rápidamente en respuesta a un prob:ible desarrollo 
económico posterior. 

En términos específicos y para las alternativas de referencia, s e 
plantean los siguientes obje tivos : 

4. 1. 1 Objetivos que definen una estructura urbana mínima 

a) De incidencia micro-regional 

Definir una estructura urbana que reuna las condiciones para 
alcanzar una rápida ex pansión física. 
Satisfacer las necesidades fundamentales de servicios de admi
nistración micro"regional, de acuerdo al rol que le co1·responde . 
Retener los flujos emigracionales de la micro"región hacia e l 
exterior, d e modo de constituír una etapa inte rmedi~ de mig r a ... 
ción u r bana. 
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.. Mejorar sus actuales condiciones relativas al tránsito de viaje-
ros extra .. regionales y micro .. regional, en términos de : 

.. Alojamiento 
- Servicio de alimentaci6n 
.. Playas y paseos 

... Satisfacer las de1nandas micro-regionales de comercio especia
lizado y de tipo mayor, de modo de evitar los viaje-s de la pobla .. 
ción a Antofagasta, por e ste motivo. 

b) De carácter urbano 

.. Reducir sus tasas de emigraci6n urbana hacia los polos regiona .. 
les vecinos. 
Satisfacer las demandas habitacionales básicas para la población 
que es capaz de sostener el foco, en relación a la estructura eco .. 
n61nica de la micro .. región. 

.. Proporcionar las fuentes d e trabajo que requiere ese volumen 
d e población, eliminando los déficits de oferta existentes actral ... 
mente. 

.. Solucionar los puntos de conflicto que se plantean en la estructu .. 
ra urbana actual. 

• Propender hacia la máxima concentraci6n urbana centrando la 
reposición de viviendas en lo s s itios eriazos centrales, de 1nodo 
de obtener las máximas econo1n ías de urbanización. 

4.1.2 Objetivos que d eterminan una estructura urbana influen• 
ciada por un desarrollo económico micro .. regional 

Si se alcanzara la segunda etapa de d esarrollo, se establecerían au .. 
totnáticamente los siguientes objetivos para e l foco urbano : 

é1.) D e incidencia micro .. regional 

.. Permitir la inmigración provocada por el auge económico de la 
micro-.regi6n. 

.. Expandir sus ofertas de servicio y e quipamiento de carácter 
mic ro .. regional. 

.. Satisfacer los requerimientos que demanda la exportación de 1na ... 
terias primas e importacióz:i de productos de consumo, en 1nayor 
escala que la actual. 

... Favorecer la instalación industrial que tiende a elaborar algmas 
de las materi as primas explotadas en la m ic ro .. región. 



18 

b) De carácte r urbano 

Elevar las condicione s habitacionales de la poblaci6n urbana propor .. 
donando, d e _acue rdo a sus mejores niveles econ6micos : 

.. Mejores y más amplias viviendas 

.. Equipamiento que sobrepase los requerimientos mínimos 

... Servicios complementarios 

4.2 Proposiciones para el desarrollo urbano 

4.2.1 Metodología 

En funci6n de las Hip6tesis y de acuerdo a los objetivos que definen 
metas para el desarrollo del foco urbano, se plantean proposiciones 
específicas que llevan implícito polí'ticas de estructuraci6n y de de .. 
sarrollo del área urbana. Estas proposiciones se orientan a través 
de los siguientes elementos constitutivos de la tra1na urbana : 

.. Fuentes de trabajo urbano 

.. Vivienda y servicios relativos a la vivienda 

.. Equipamiento 

... Infraestructura general 

En el caso de las fuentes de trabajo, se analizan aquellas que de rivan 
del rol que d e be cunplir el foco urbano en el contexto regional y micr2_ 
regional, y aquellas propias del mismo centro urbano. En ambos ti .. 
pos se c onside ran· las existentes actualmemte y las que debieran insta ... 
larse de acuerdo al desarrollo previsto. 

En el cas o de la vivienda, se definen las :aecesidades por tipo en fun .. 
ción de los niveles e conó1nicos de la población; se establecen r ecomen .. 

· daciones en cuanto a la ubicaci6n relativa de éstas con respecto a 
otros elementos de la estructura urbana; se proponen densidades por 
sector y se adecuan los requerimientos de equipamiento e infraestr uc 
tura directamente relacionados con la .vivienda. 

Respecto al equipamiento, se establecen necesidades d e rivada s del 
rol micro ... regional y propios de la población urbana. Su distribución 
es función de las r e lacione s con la vivienda, infrae struc tura y áreas 
laboral e s. 
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Finalmente , la infraestructura general aborda dos aspectos diferentes 
de la trama urbana: las cías de circulación que conforman el esqueleto 
de la trama y las afeas definidas por el uso del suelo. ' 

El desglose expuesto responde solamente a la necesidad de sistematizar 
la presentación de estas proposiciones, ya que en cada uno de los casos, 
éstas han surgido del análisis del elemento en sí y su interrelación con 
el resto~· 

Fuentes de trabajo urbano. 

En la ciudad de Taltal existen actividades dependientes de la explotación 
de recursos naturales de la micro ... región y actividades propias del cen .. 
tro urbano/ 

Entre las primeras destacan el ferrocarril salitrero, la agencia de com .. 
pras y planta de ENAMI, la industria pesquera y la actividad portuaria 
derivada de la exportación de salitre. · 

Entre las segundas cabe señalar al comercio y a los serv1c1os que, en 
ambos casos, sirven tanto a la población de la ciudad, como del interior 
del Departamento/ 

Dado el grado de desarrollo de la micro• región el volumen ocupacional 
que brindan estas actividades es bajo, y hacia el futuro, en un mediano 
plazo las posibilidades de trabajo se ven incluíadas dentro de las alterna• 
tivas planteadas en las hipótesis de desarrollo, val_e decir : 

.. Paralización de la Oficina Salitrera Alemania, lo que repercuti"." 
ría .directamente en la ciudad de Taltal en los siguientes aspee .. 
tos 

- para lización del ferrocarril 
.. disminución de la actividad portuaria/ 
.. aumento de personas en busca de trabajo, por lo menos 

hasta que puedan trasladarse a otras regiones_- · 
.. importante reducción en el comercio y servicios lec ales • 

... La Oficina Salitrera Alemania continuará funcionando y se ini .. 
cian nuevas faenas r e lacionadas con la explota ción de minerales 
de cobre. · Esta segunda alternativa produciría un fortalecimien• 
to de las actividades comerciales y de servicios en la ciudad de 
Taltal, pero no significaría una ampliación ~e importancia de la 
base oc~pacional existente en la actualidad. 
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Un eventual resurgimiento económico de la micro .. región, previsible 
talvez a largo plazo, implicaría un aumento de la actividad industrial 
relacionada con los recursos mineros y posiblemente un incremento del 
intercambio com e rcial y de servicios entre la ciudad y el interior. · 

De acuerdo a lo expuesto, se plantean dos períodos : 

.. En e l mediano plazo no existiría aumento ocup~cional y la locali .. 
zación física de los actuales centros de trabajo no se alteraría. · En 
caso de iniciarse alguna nueva actividad relacionada con el comer" 
cio o servicios que sirviera tanto a la ciudad misma o al interior del 
Departamento, su ubicación debería centrarse en las inmediaciones . (' 

de la Plaza de Taltal. 
Se propicia además, ~l aprovechamiento del muelle de embarque de 
salitre, frente al recinto ferroviaria, para acondicionarlo y dotar" 
lo de equipo adecuado, de modo que satisfaga las necesidades por .. 
tuarias del r esto de las actividades. ' 

.. A un plazo mayor, podría desarrollarse la mine ría del interior, 
con el consiguiente crecimiento de actividades conexas o dependien .. 
tes de la ciudad de Taltal~·· 

Ante un crecimiento de industrias mineras, debe prop1c1arse la exten .. 
sión hacia el Norte, más allá de los terrenos ocupados por el ferro• 
carril~ 

El desarrollo comercial, y de servicios se prevé en la z ona céntri .. 
ca de la ciudad/ 

4."2.'3 . Vivienda y redes de Urbanizacióne' 

4. ·2. 3. 'i • Vivienda/ 

De acuerdo a la hipótesis poblacional, en una alternativa optimista , la 
ciudad de Taltal albergaría unas 6. ·ooo personas al año 1974. · Esta alterna• 
tiva implicaría un aumento neto de 600 habitantes que requerirían de 105 
viviendas nuevas/ Si a esta cifra se le agrega el déficit de arrastre, com" 
prendidas las malas irrecuperables y los necesarios para eliminar el 
hacinamiento ( Cap~· 3~ ·1~ ·3. del Diagnóstico ), se obtendría un total de 
41 O viviendas a construir en los próximos cinco años, incluído un 1 % 
de reposición anual sobre los actualmente aptas para habitar. · 

La distribución' d e estas viviendas, según los niveles de ingreso de las 
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familias, es la siguientes 

Tramo de 
Ingreso (E') 

1 - 350 
351 - 700 
7 01 - 1. 050 

1. 051 - 1. 400 
1. 401 -1.750 
1. 751 - 2 . 100 
2 . to1 - 2. 450 
2.451 - 2."800 
2 . 801 - 3 . 150 
3. 151 - 3. 500 
3: 501 y 

,, 
mas 

Cu ad ro NO 3 
Demanda total de viviendas por tramos 

de ing reso de la población de 
T a ltal 

D éficit de 
a rrastre ( 1 } 

55 
103 

59 
28 

3 

7 
3 
5 

Crecimiento · 
1969- 1974 (2) 

20 
38 
18 
11 

6 
5 
2 
1 
1 
1 
2 

Reposición T otal 
{3 ) 

75 
141 

77 
39 

9 
5 
9 
4 
6 
1 
2 

sin antecedentes 6 36 42 

Tota l 269 105 36 410 

Fuente : Elaboración DUR 
(1) Cuadro Nº 44 Di agnóstico, incl~" malas irrecuperable 

11 

y '' h acinamiento ' 1 

(2 ) Distribución según actuales niveles ing reso de las familias. 
{3) L as vivienda de reposición s e asimi an al ingre so promedio 

d e familias de Tal tal1 que e quivalen a E' 847 a l me s .' 

A e sta distribución s egún nivel es de ingreso, corresponde un dive r so gra
do de financiamiento , de acuerdo a la capacidad económica de l as familias 
afectas a l déficit~· En e l Cuadro Nº 43 del Diagnósti co se incluyeron lo s 
resulta dos de l a encu esta tomada por DUR e n l a ciudad de T a ltal , refe 
r entes a la cap~cidad financiera de las familias por tramo de in g reso ob
se rvándose , en t é rmino s generales , un nivel de ahorro infe rior a l 1 O % 
d e l ing reso medio familiar. 
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Por otra parte, las institucione s que podrían actuar financiando las cons -
trucciones de viviendas son las Asociaciones de Ahorro y Préstamo del 
Norte, con sede en Antofagasta {AAP) y la Corporación de Servicios Ha• 
bitacionales ( CORHABIT ) , a través de su delegación provincial con 
sede en Antofagasta. 

Las exigencias de estas instituciones , referentes a ·ahorro previo, tiem· 
po de permanencia y dividendo se incluyen en el Anexo I. 

Combinando las cifras de demanda total plant.eadas en el Cuadro Nº 3 con 
la capacidad financiera de las familias ( Cuadro Nº 43 del Diagnóstico) 
y los sistemas de financiamiento vigentes ( Anexo I ), se determina la can• 
tidad de soluciones habitacionales, según el siguiente detalle 

" 

Cuadro Nº 4 
Cantidad de soluciones habitaciones en función 
de la capacidad financiera de las familias 

· Tipo de 
Ope ración 

Cantidad de soluciones 
Con t e rreno Sin terreno 

Necesidad de terrenos 
Total Sup. Unitaria Total 

( 1) (2 ) {m2) (m2.) 

P AP 1 a ) 44 31 75 180 5. 580 
PAP 2 133 127 260 180 22. 86 0 
P AP 3 11 28 39 180 5.040 

P AP 4 9 9 130 1. 6 20 

P AP 5 ... 14 14 180 {3) 2.520 

AAP 13 13 180 {3) 2- '340 

Total es 188 222 410 39. 96 0 

F u ent e Elabora ción DUR 
(1) Incluye viviendas deficitarias por estado y r_ep o s i ción , ,. . . 
(2) Incluye las viviendas nuevas y las que s oluc ionan e l <le.acn 

po r hacinamiento. 
{3 ) Se h a e stimado similar a los anteriores , a ún cuando s e :.i, 

zan e n d en s ificación. 

Como s e pue d e a pre c iar, con menos de 4 Há s e satisfa r í a a la de r!:~,nc:;".. 

de n uevo s t e rreno s para construir al año 1974. 
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Es interesante consignar que más del 80 % de la demanda de viviendas 
corresponde a la operación sitio y sitio urbanizado con vivienda míni
ma, de acuerdo a la capacidad económica de las familias de Taltal., · y 
que menos de un 10 % estaría en condiciones de optar a préstamos que 
le permitieran construir viviendas del tipo diseño exclusivo.· 

Dadas las alternativas planteadas para Taltal y la gran cantidad de ope
raciones para familias de bajos ingresos, se recomienc.la proplcia.t· pro
gramas de autoconstrucción con la intervención de organismos estatales 
que proporcionen financiamiento y dirección teénica. · A su vez, por la 
presencia de un importante número de sitios desocupados en la trama urba
na, una política de ocupación y saneamiento de títulos a través de una 
decidida intervención de CORMU, sería de alto valor para incentivar a 
la población a construirse y, por consiguiente , a permanecer en la ciu
dad, 

Redes de Urbanización. · 

Este rubro comprende las redes de agua potable, alcantarillado, pavi
mentación y electricidad que están directamente relacionados con la 
vivienda/ 

Tomando en cuenta el escaso aumento poblacional previsto en una altér
nativa optimista a los plazos que fija el estudio y la hipótesis de desarro
llo que involucra una política de otorgar un mínimo de comodidades a la 
población mientras se realizan las prospecciones, la programación en 
los rubros de referencia se limitaría a solucionar los déficits actuales 
detectados en el Cap. · 3. ·1. 2. · del Diagnóstico. · Sin embargo, algunos de 
estos déficit no debe~ían sol~cionarse a cort~ ni mediano plazo, por no 
afectar mayormente las condiciones de vida de la población de Taltal.· 
Tal es el caso, por ejemplo, de la pavimentación. · En el resto de la in
fraestructura, la situación sería la siguiente : 

a) Agua Potable : 

La actual dotación ( 128 litros/hab/día) es insuficiente para las nece s i
dades de la población. Un mejoramiento en la aducción d e sde Agua Ver
de ( 30 - 40 Km~ · JJ solucionará el problema a mediano plazo ( 224 lt s / 

hab/ día )~ . 

La distribución dentro de la trama urbana requiere más bie n l a r e nova
ción de cañerías que la extensión. En todo caso habría que dotar a un 
20 % de la población actual , que no cuenta con este servicio. 
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b) Alcantarillado 

Similar al caso de la red de agua potable, se establece como primera 
prioridad reparar la red que cubre el sector céntrico ( sector I ) , do
tando al resto de los sectores de casetas sanitarias . 

c) Electricidad 

Existiendo una central térmica de ENDESA, que abastece a la ciudad, 
será n ecesario extender la red pública hacia la periferia ( sector II ), 
y dotar de instalación domiciliaria a un 27 % de las viviendas existentes . 
Con la política de consolidación del sector céntrico, no es conveniente 
eso sí, prolongar innecesariamente la red más allá de los límites ha
bitacionales actuales . 

4 . 2 . 4 Equipamiento 

Dentro del planteamient o estratégico para el desarrollo de la micro-re
gión de Taltal , al rubro equipamiento le corresponde un papel de singu
lar import ancia, ya que uno de los objetivos básicos a conseguir, se tra
duce en una incent ivación a la población para que permanezca en la re
gión mientras se perfecciona el conocimiento de sus rectrrsos. 

Así, el equipa miento educac ional, de salud, comercial y de esparcimien
to debe completarse en sus niveles mínimos, que corresponden en la 
práctica, a las necesidades actuales detectadas y detalladas en el cuadro 
Nº 32 del Diagnóstico. 

Específicamente , las proposiciones por rubro son las siguientes 

a) Educación : 

En la actualidad los niveles educacionales básicos y medios poseen equi
pamiento adecuado que hace innecesaria una mayor dotación de aulas. 
Sin embargo la ciudad carece de locales para atender la demanda exis
tente en el nivel parvulario. De acuerda a las necesidades planteadas 
en el Cuadro N º 32 del Diagnóstico, se requiere un mínimo de 32 aulas 
con 2 . 820 m2 de construcción y 7 . 520 m2 de terreno para atender 
alrededor de 1. 000 niño s . 
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La ubicación de estas aulas debe considerar la política de consolidación 
del sector céntrico, sin descuidar la existencia de viviendas de cons
trucción reciente en algunas áreas periféricas. ' 

b) Salud : 

El déficit más asignificativo producido en este rubro lo constituye la 
carencia de personal médico y paramédico, situación que implicaría una 
presión por parte de la comunidad organizada ante las autoridades del 
s. N ... S. ' para completar la dotación mínima con que debe contar la ciudad. · 

Sólo en primeros auxilios se requeriría un local aún cuando en la actua
lidad el hospital tipo C existente cumple funciones en este aspecto. · 

c) Comercio : 

Dada la extensión del área urbana se requeriría la ubicación de tres lo
cales come rciales de tipo abastecimiento básico en el sector II y III. · 

Sin emabrgo, l o importante en el rubro comercial, lo constituye la diver
sificación de algunos tipos de comercio que sirvan d e atractivo a la mi• 
cro- región, especialmente en e l abastecimiento de herramientas para 
la minería~ ' Probablemente la formación de una cooperativa de consumo 
que incluya: también una variedad en insumos para la producción micro
regional, sería la forma de motivar a la población del Departamento a 
efectuar sus adquisiciones en Taltal. · 

d) Esparcimiento : 

Existiría un déficit d e 14. 
0

00 m2. · de áreas verdes que seria necesario 
habilitar. · Para paliar este déficit se cuenta con la presencia del mal' 
a pocas cuadra s del centro de la ciudad, hecho que determinaría una 
política de aprovechamiento de la zona costera y de alguno de los mue
ll~s existentes con este obje to. ' 

En la ciudad misma no exist en juegos infantiles . · Con un r edio de acción 
de 3 cuadras por juego t se requerirían 6 lugares con una superficie 
de 500 m2. · cada uno para solucionar e l d éficit. ' 
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4 . 2.5 Infraestroctura general 

4.2 . 5.1 Vialidad 

Los requerimientos planteados por la. vialidad urbana, responden a 
dos tip0s de necesidades : 

a) de índole micro-regional, que involucran las necesidades de re
lación externa del centro urbano, considerando aquellas deriva
das del caracter exportador de la economía micro-regional y 
aquellas relativas a la prestación de servicios para la población 
del interior del Departamento. 

b} de índole propiamente mbana, que considera la necesidad de es -
tablecer las relaciones internas, es decir, la circulación de la 
población entre las distintas áreas de la ciudad y su natmal co
nexión con las vías de relaciones externas. 

Considerando ambos aspectos, las proposiciones para un adecuado 
funcionamiento de acuerdo al rol y responder a un eventual crecimien 
to urbano, son las siguientes : 

a) La dralidad de funciones que derivan del rol micro-regional, de
finen en la est ructura urbana de Taltal tres sistemas viales de 
naturaleza diferente, pero que necesariamente se superpondrán 
en algunos de sus tramos. Ellos son : 

Aquel qU:! debe permitir la circulación de vehículos pesados hacia 
el p uerto ( Gráfico Nº 1 ) . 
Aquel que debe permitir el acceso de la población micro-regional 
hacia los servicios existentes actualmente ( Gobernación, Munici:. 
palidad, Aduana, SSS, Banco, D.O.S., Oficina LAN, EscU:!la y 
Hospital ) , y a los servicios que demande la investigación siste
mática de los recursos micro-regionales. ( Gráfico Nº 1 ) 
Aquel qU:! permite el acceso de los viajeros micro-regionales 
extra-regionales al núcleo de servicios relativos al turismo, ta
les como Hostería, Cld:>s Sociales, playas y paseos. 

La superposición de estos tres sistemas definen un eje común del acce
se al centro urbano, que corresponde al actual camino desde la Carre
tera Panamericana hacia Tal tal ( Gráfico N º 2 ) . 
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Desde este eje se reparten las circ ulaciones en forma diferenciada 

.. Hacia el recinto portuario. Por cuanto no es conveniente que 
el tránsito de vehículos cargados con 1nateria prima penetre 
hacia el área de vivienda, se recomienda, desde el punto de vis .. 
ta de funcionamiento de la tra1na urbana, qU? la exportación de 
produ:tos se concentre en la zona de 1nuelles 'del terminal ferro
viario . En todo caso la definición del aprovechamiento del mue .. 
lle ferroviario dependerá de estudios relativos al estado actual 
de los muelles existentes y a las. condiciones que ofrece la bahía 
en cada uno :-: de los puntos de atraque. Si el estudio técnico es 
favorable a la proposición de referencia, será necesario habili ... 
tar una vía entre el eje de acceso y este núcleo portw.rio ( Grá .. 
fico Nº 2 ). . 
Hacia el área de servicios. Se sugier·e \n doble sistema de ejes 
perpendiculares, compuesto cada uno de dos calles, qte a futuro 
podrían definírseles sentidos diferentes para facilitar la circula .. 
ción de un tránsito más intenso. Uno de los ejes se desprende 
de la vía de acceso y atraviesa la ciudad a todo lo largo y parale .. 
la a la costa, por las calles Prat y Serrano. El segundo, une 
la plaza con la costanera por las calles Ramírez y Torreblanca. 
Hacia los servicios al esparcimiento y eventual tm-istno. Esta 
función estaría servida a través de la calle Esmeralda, imnedia .. 
ta y paralela a la costa que en el futuro debiera reforzarse dándo" 
le el carácter de costanera, mediante la dotación del equipamien
to e infraestru:tura correppondiente . 

b) Las necesidades de relación interna, quedan satisfechas adecuada ... 
mente sin alterar la actual estructura vial de la ciudad. 

La trama del centro urbano cubre eficientemente todos los secto .. 
res, y la circulación entre este centro y los puntos más alejados 
( Cementerio, área de industrias, etc . ), se cumple a través del 
camino qlie une Taltal con Paposo por la costa ( Gráfico Nº 2 ) 

4.2.5.2 Zonificación urbana y definición de áreas 

a) Arcas laborales 

Cualquiera sea la alternativa de desarrollo económico de Taltal, la ubi ... 
cación actual de áreas laborales no se ver ía a lterada significativamente . 
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Con este criterio, la zona ¡::>ortuaria estaría ubicada en el actual termi .. 
nal del ferrocarril, conformando un núcleo de fmciones afinei;i r elacio ... 
nadas con el transporte de productos micro"regionales ( Gráfico Nº 3 }. 

La zona industrial, se mantendría ubicada al norte del terminal ferro .. 
viario. En la actualldad en esa área existe una mínima instalación in .. 
dustrial, incluyendo la planta lixiviadora de cobre de ENAMI, la qoo 
permite la ubicación de futuras industrias. Esta área mo posee limi .. 
taciones de expansión hacia el Norte ( Gráfico Nº 3 ). 

En caso de que Taltal alcance la etapa de:~esarrollo económico pre ... 
vista, sel".á necesario hacer ~lgunas inversiones de capital básico en, 
esta zona, a fin de dotarla de la infraestroctura indispensable para la 
instalación industrial ( agua potable, electrificación industrial, calles } 

La ubicación de las dos áreas laborales ya definidas no interfiere la 
la zona habitacional, constituyendo un núcleo independiente de la tra .. 
ma urbana. Su localización se ve favorecida además por su posición 
respecto a los vientos predominantes, que en ningún caso llevarían 
emanaciones hacia las áreas residenciales. 

La industria pesquera se encuentra ubicada al extre1no sur de la ciu ... 
dad con el inconveniente que ello significa frente a la posición de las 

· ár eas habitacionales ( vientos predominantes sur .. este ). Cualquier 
expansión d e esta industria o la instalación de otra, debe definirse to ... 
1nando en cuenta esta circunstancia. 

b) Arcas habitacionales 

Frente a ~as características de la trama urbana de Taltal, que presen .. 
ta un alto porcentajes de sitios eriazos en el sector céntrico de la ciudad 
y con el objeto de evitar inversiones innecesarias de capital social bási .. 
co en zonas dispersas, se establece automáticamente una política de con .. 
centración urbana que, para llevarse a cabo, requerirá de la formula .. 
ción de no1·mas e incentivos para la construcción en dicho sector. 

Por consiguiente, se propone como área de recq,eración y concentración 
al sector comprendido entre las siguientes calles ( Gráfico Nº 4 ) : 



Al no1·te 

Al sur 
Al este 
Al oeste 
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0 1 Higgjns hasta Riquelme, continuando por camino 
a la Carretera Panatnericana 
José Antonio Moreno 
República 
Esmeralda 

Para la primera etapa de desarrollo urbano de la ciudad de Taltalt que 
contendrá una población variable entre las 3. 500 y 6. 000 personas, de 
acuerdo a las alternativas planteadas en el Capítulo z. 3, la relación 
r e specto a la Slpedicie de este sector habitacional arroja una densidad 
que varía entre 50 y 70 hab/há. Si bien e sta cifra es muy baja, los 
factores de tipo urbana que han definido los límites de esta área, no 
hacen aconsejable reducir el área habitacional con el fin de aumentar 
la densidad, en la primera etapa de desarrollo prevista. Se prevé, 
por lo tanto, para el caso que el auge econó1nico per1nita alcanzar la 
segunda etapa de desarrollo, los primeros incrementos de la poblaci6n 
urbana serán absorbidos por esta zona habitacional que puede elevar 
su densidad·facilmente a 120 hab/há, sin exigir construcciones de más 
de U1 piso~ 

El resto del área habitacional urbana, que está definido por varios sec
tores pequeños, qmdaría en una situ a ción restrictiva en cuanto a la 
construcción de viviendas y no se efectuarían nuevas inversiones de ca .. 
pital social básico en ellas. Al oriente del sector céntrico existe ui 

área de construcción más reciente, razón por la cual quedaría exenta 
de esta restricción y se incorpor aría al sector céntrico como área ha .. 
bitacional de primera prioridad. 

La consolidación de este sector estará determinada por los sigui.entes 
elementos : 

.. Construcción de nuevas viviendas ocupando los sitios eriazos exis .. 
tentes actualmente 

.. Solución de los déficits de infraestructura para la vivienda 
Instalación de equipamiento urbano que demanda la población en 
base a núcleos de equipamiento localizados en distintos puntos del 
,. 
area 

c) Otras áreas 

En l a actualidad la 1nayoría de los serv1c10s administrativos y de come.E_ 
cio se concentran en las manzanas inmediatas a la plaza, situación que 
debe mantenérse en el futuro ( Gráfico Nº 3 ). 
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Los serv1c1os relativos al esparcimiento deberán concentrarse a lo 
largo de la costanera, conformando un núcle o con instalaciones para 
el hospedaje, paseos y aprovechando la existencia de muelles y pla-
yas ( Gráfico Nº '3 ). 

Los muelles que se ubican al sur d e la ciudad deberán se'rvir las n e ... 
cesidades d e la pesca artesanal, aprovechando la proximiqad a la in" 
dustria pesquera y al m e rcado d e consu1no urbano, constituyendo a 
la vez otro factor d e recreaci6n para :a poblaci6n. 

4.2.5.3 Areas de expansi6n 

La Primera Etapa d e d e sarrollo urbano para Taltal significa en el me• 
jor de los casos y en términos de poblaci6n, prácticamente mantener 
la cantidad de habitantes existentes en la actualidad, no previéndose 
tampoco en el aspecto econ6mico nuevas instalaciones industriales de 
carácter urbano. 

Por consiguiente, cualquier posible expansi6n del área urbana, s e cmn .. 
plirá s6lo e n el caso que se produzca e l despegue econ61nico previsto 
para la Segunda Etapa. 

La zona definida como de carácte r industrial ( Gráfico Nº 3 ), tiene 
capacidad para acoger las nuevas instalaciones que deriven del posi .. 
b l e desarrollo econ61nico, por cuanto, prácticamente no existen limi .. 

1 

taciones de expansi6n hacia e l norte. 

El núcleo de transport e , definido por el ferrocarril y el puerto ( Grá .. 
fico Nº 3 ) , es susceptible d e un aprovechami ento más intensivo en 
caso de un incremento' en el volumen de l:as exportaciones micro ... regi;! 
n ales . 

Las :ireas h abitacionales qoo han sido consolidadas e n la primera etapa 
de desarrollo urbano, pueden expandi rse posteriormente hacia las za .. 
nas congeladas ( Gráfico Nº 5 ), observándose l as siguientes priori .... 
dades de expansi6n : 



Zona 

A 

B 
c 

D 
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Cuadro Nº 5 

Prioridades expansi6n habitacional 
2a. etapa de desarrollo urbano 

Ciudad de T altal 

Ubicación Superf. Densi--

J~á) dad 

Al norte del área consolidada 
entre el cerro y el camino de 
acceso 3,0 100 

Al sur del área consolidada 8, 8 100 

Al norte del área consolidada, 
junto al camino a Paposo 11, 1 100 

Al este del área consolidada, 
paralela al camino de acceso 4,1 100 

---------
Total 27,0 

--- -
Fuente : Elaboración DUR - Gráfico Nº 5 

Nº Hab. Prio.,. 
ridad 

300 1 
880 2 

1. ll0 3 

410 4 

2 . 700 

La poblaci6n total que es posible estimar para la ch.rlad de Taltal, con .. . 
siderando las etapp.s de expansión urbana_ señaladas anteriormente, es 

la s i guiente 
Cuadro Nº 6 

Estimación de población soportable 
por la ciudad de Taltal 

Ite1n Cantidad Habitantes 

------------------
Población á r e a consolidada con d ensida d 
60 Hab/ há 

. Aume nto de población al e levar la d ensi
da d e n e l á r ea consolidada ( 120 Hab/ há) 

Capacida d d e l a s á r ea s de ex pansión 
{ Cua d ro ~ '5 ) 

Total 

- - -- --------------------·- ----

5 . 200 

s .200 

2 . 700 

13 . 100 

- ------ ---·- ---- --- --·--- --
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Esta cantidad indica que Taltal puede prácticamente triplicar supo .. 
blación actual aprovechando los vacíos existentes dentro d~ la trama 
urbana, sin alterar el criterio de edificar en un piso. 

En caso que los requerimientos de expansión habitacional sean mayo 
res que las posibilidades ofrecidas por estos sectores, existe la al:
ternativa de prolongar el área habitacional C, hacia el norte en forma 
controlada. 

4. 2. 5~ 4 . Proposición general de estructuración urbana. 

La superposición de todos los aspectos considerados anteriormente per
mite establecer una estructura general para el área urbana de Taltal, la 
que se grafica en el Plano Nº 6 a manera de proposición general de es-
tructuración· urbana. · · 

La trama base, constituída por la vialidad, considera vías estructurales 
tales como ejes de acceso, eje de servicios administrativos,, ejes de 
servicios al turismo y vías complementarias. 

La trama de relleno está compuesta por áreas habiracionales que especi
fican áreas de recuperación inmediata y áreas de expansión a medio y lar
go plazo; y áreas laborales dentro de la cual se distinguen zonas industria
les, zonas de servicios administrativos y de esparcimiento, núcleos de 
transporte y otras áreas específicas. 
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ANEXO I 

Sistemas de fina ncia miento 

1. Asociación de Ahorro y P réstamo del Norte ( AAP- APRENOR) 

Las obligaciones que regían para APRENOR durante 1968, epoca en que 
DUR realizó la encuesta en Taltal, eran las siguientes 

Tipo 

A 
B 
e 

Cu ad ro Nº 1 
Car~cte rísticas de los préstamos de APRENOR 

- e n E° de 196 8 -

Préstamo Ahorro previo Permanen- Dividendo 
mínimo (E°) cía {días) mensual(E°) 

46 .350 9.270 180 327.79 
70.625 14.125 180 612.32 
86. ·ooo 17.200 180 847 .1.0 

Fuente : APRENOR 

Plazo má-
ximo 
años 

25 
20 
15 

Los tipos A , B y C se diferencia básicamente e n e l monto del préstamo 
y pueden corresponder t anto a construcción individual en un piso como 
a edificación en altu_ra { departamentos ). · 

2. Corporación de Se rvicios Habitacionale s. 

E l financiamiento' d e CORHABIT s e b asa en e l Plan d e Vivienda Popular 

qµe comprende 5 prog,amas : 

Plane s 1 y 2 { P AP 1 y P AP 2 ) : Denominados operación sitio. P e rmi
t e adquirir sitio urba nizado por etapas . 

Plan 3 {PAP 3 ): P ermit e a l a familia obtener un sitio _urbaniza
do más una unidad básica de vivienda d e 2 0 m2. 

Plan 4 (PAP 4 ) : Proporciona un s itio urbanizado con una vivienda 
de 40 m2. edificados . · 

Plan 5 - (PAP 5 ) : Permite adqu irir un d epartamento e n edificio 
colectivo, con 4 0 m2 . · de supe rficie Útil • 

.. 
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Las condiciones por tipo de operación son l as siguientes 

Cuadro Nº 2 
Condiciones de Ahorro del Plan de 

Viviendas Populares 
- .en .E.° de 1968 -

Tipo d e Operación Ahorro 
P revio 

.Cuota 
mensual 

Ahorro 
Total 

E' . 

Préstamo Dividen 
Total do 

E' .E.° E' E' 

l . Sitio urbanizado por 
et apas 
a )s emi-:-urbanizado 125/2 25. ·o 425. 7 
b )re sto-:-urbanización 31; ·3. ' 469.'s 6/673 ... 2 32.·6 

2/ Sitio urbanizado 
1 ' 876~·4 6~ 366. ·4 31 ... 3 313.0 31. 3 

3." Unidad básica 688.6 56~3 2/04o~·s 1s~·286~9 67.6 
· , 

888~9 75~··1 2~691~8 20~338~7 99. ·5 4 . Unidad familiar 
5~·· Unidad remodela-. ,, 1. 064. '2 93/9 3. 317.'a 30/048.0 128. '3 c1on 

Fuente : Corhabit 

Plazo 
Años 

--
18 

18 
21 
21 

25 
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