
 



   

 
 



   

 
 

PRESENTACIÓN:  

El Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2016 -2019, desarrollado  por la M unicipalidad de 

Talcahuano con la orientación y respaldo técnico de la Universidad del Bio Bio , estableció una 

propuesta metodológica innovadora incorporando grados de participación ciudadana  por 

sobre la exigencia normativa. El PLADECO considerado el instrumento de planificación por 

excelencia, el más importante sin duda, contiene los lineamientos  de lo que será el aspecto 

central  del desarrollo estratégico, integral y sustentable de esta ciudad puerto, debiendo 

atender a la suma de singularidades de sus territorios , la diversidad de sus habitantes y su 

entorno Metropolitano, Regional, Nacional e Internacional . 

Este instrumento de planificación estratégica que hoy les presentamos, ha buscado contener 

en su espíritu l os aspecto s más sensible s e identificatorio s de lo que somos y lo que queremos 

ser. Talcahuano nos presenta una multiplicidad de desaf íos que exigen ser atendidos y por tal 

razón hemos recogido las voces, los anhelos y las esperanzas de sus habitantes; actores 

relevantes y expertos académicos para plantear un ñhacer Ciudadò con énfasis en la 

participación activa de sus habitantes y no de  espalda a ellos.  

Sin duda para este Alcalde, la importancia primera de cualquier planificación direccionada 

hacia el progreso y  el desarrollo sustentable de un territorio , pasa por relevar a la persona al 

sitial de importancia que merece , donde los habita ntes, nuestros vecinos y vecinas están y 

estarán en el primer orden de prioridad, pues no podemos entender el desafío de construir 

una ciudad sólo a través de las estructuras de fierro y cemento , sin o que entender que el fin 

último es que este avance llegu e a todos los vecinos y mejore su calidad de vida . 

Es así entonces, que est e instrumento de planificación debe convertirse en una herramienta 

privilegiada que analice, prospecte y proyecte de manera orgánica , integral, sustentable  y 

participativa, las idea s y desafíos que contiene, los que están destinados a responder a estas 

exigencias que se resumen en el mejoramiento de la calidad de vida que debe proveer una 

ciudad en desarrollo . Desde esta óptica los valores de la inclusión y la participación se 

convie rten en eje s relevantes  de esta planificación.  

La modernización del aparato comunal es un compromiso que nos incluye a todos y para ello 

es fundamental contar con el apoyo de la  Autoridad  Comunal, el Concejo Municipal, nuestros 

dirigentes sociales, nuestra s Autoridades Políticas y Administrativas, nuestras Autoridades de 

Orden y Seguridad, nuestras Fuerzas A rmadas , nuestro mundo Académico  y sin duda el 

mundo Empresarial. Nadie puede estar ajeno o restarse a ello.  

Este es nuestro desafío y nuestro compromiso, el que se encuentra validado por la 

participación ciudadana; en este camino no nos podemos equivocar.  

 

GASTÓN SAAVEDRA CHANDÍA  

ALCALDE  
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Introducción  

El Plan de Desarrollo Comunal, es una herramienta indicativa para la gestión municipal, que 

debe recoger las visiones existentes en el territorio comunal,  entre otras, organizaciones 

sociales, autoridades, funcionarios, vecinos y la sociedad cívica en general. Según el Artículo 

5, letra A, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, los municipios deben 

contar con un PLADECO. Por esta razón , la Municipalidad de Talcahuano mandató actualizar 

de manera participativa y democrática este instrumento de planificación, para el periodo 

2016 ï2019, convocando a un equipo pluridisciplinar de la Universidad del Bío -Bío.  

El  PLADECO, se constituyen así c omo una herramienta de planificación estratégica, que tiene 

como finalidad integrar cada ámbito de la vida comunal y proponer líneas o acciones que 

promuevan y fortalezcan el avance y desarrollo del territorio en las dimensiones: social, 

económico, cultura l, político institucional, y urbana, entre otras. No obstante, el carácter 

global, dinámico y cambiante del mundo actual, exige que este documento sea revisado y 

evaluado de manera permanente, y es por ello debe validar continuamente su vigencia y  

carácte r consultivo.  

Este instrumento de planificación comunal, constituye un instrumento dinámico que orienta o 

guía la gestión del gobierno local para el desarrollo de su territorio; al mismo tiempo en su 

génesis se ha diseñado de tal forma que fortalezca los v ínculos y espacios de interacción y 

concertación entre la sociedad civil y el gobierno comunal al generar procesos de intercambio 

en torno a percepciones, expectativas y la visión respecto del quehacer comunal. De esta 

forma, el PLADECO, aborda la actualid ad y el futuro comunal de manera sistémica e 

integradora.  

En esta particular versión se ha hecho un esfuerzo en resúmenes temáticos, de manera que 

este instrumento sea accesible y comprensible y pueda ser integrado por cada uno de los 

departamentos del mun icipio. Para ellos se han elaborado los mapas de síntesis, y árboles de 

ideas, que pueden ser interpretados y nutridos con acciones, planes y programas edilicios, 

para un mejor desarrollo comunal corporativo e integral.  
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Antecedentes  Generales de la comuna  de Talcahuano  

Talcahuano (mapudungún Tralkawenu: «Cielo Tronador») es una ciudad y comuna de la 

llamada Zona Centro Sur de Chile, ubicada en el centro geográfico del país, perteneciente a 

la Provincia de Concepción en la Región del Biobío, la cual se constituyó como tal en 1764.  

La comuna limita al sur con Hualpén; al sudeste con Concepción y Penco; al noreste, norte y 

oeste con el Océano Pacífico.  

 

Ilustración 1 

Ubicación de Talcahu ano dentro de la Región del Biob ío.  

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

El nombre de Talcahuano, proviene del guerrero que habitaba en la península de Tumbes: 

Talcahueñu (tralcam wenu), nombre mapudungun que significa «Cielo tronador». El pueblo 

mapuche, que también habitaba la isla Quiriquina, nombraba a la Bahía de Talcahuano con 

esa palabra, por lo que los españoles siguieron designando así a este sector de la costa del 

Océano Pacífico.  
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En cuanto a sus características geográficas, la comuna de Talcahuano presenta un territorio 

conformado por 6 macrosectores (Los Cerros, Cerros Históricos y Tumbes, Centro, Higueras, 

Salinas y Medio Cam ino), los cuales constituyen 92,3  kilómetros cuadrados. En cuanto al 

número de habitantes su población total de acuerdo a censo 2002 es de 163.626, la 

proyección INE al 2012 es de 171.463  habitantes.  

Ilustración 2 

Macrosectores de la Comuna de Talcahuano  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Actualmente Talcahuano junto con otras diez  comunas de la zona conforma el área 

metropolitano denominado Gran Concepción. Conurbación que supera los 700.000 habitantes, 

de los cuales, Talcahuano aporta alrededor del 25%. En la práctica, esto implica que, en su 

calidad de centro proveedor de servici os, sirve a las distintas comunas que componen la 

conurbación de la Provincia de Concepción. Conectándose con ella a través de un conjunto de 

ejes estructurantes. Entre los que destacan: la Avenida Cristóbal Colón, la Autopista 

Concepción -  Talcahuano, la A venida Las Golondrinas y la Avenida Gran Bretaña. La 

importancia que reviste Talcahuano para el resto de las comunas, radica en los servicios 

logísticos y conectividad que presta las demás comunas que integran la conurbación, ya que 

cuenta con la presencia  de tres puertos, terminal ferroviario, rodoviario y aéreo.  

 

Es precisamente la conectividad que permiten estas vías, la que favorece que Talcahuano se 

constituya en nodo logístico de salida de la producción de exportación de la Macro Región 

Centro Sur del  país. (Comprendiendo las regiones del Maule, Biobío y Araucanía 

fundamentalmente, y en menor grado, Los Lagos y Los Ríos).  

 

Este rol de ciudad puerto, prestadora de servicios logísticos, define a Talcahuano en el 

contexto mayor de la conurbación. En efecto, cuenta con tres puertos (Huachipato, 

Talcahuano y San Vicente), complementando la conectividad de la región con un terminal 

aéreo (segundo más grande a nivel nacional), un terminal rodoviario y un terminal ferroviario. 

La Base Naval de la Armada de  Chile se inserta en el contexto de las actividades de defensa 

nacional, pero también incluye la industria de astilleros, que prestan servicios a la Armada, la 

industria pesquera y las flotas mercantes.  

 

Paralelamente, el Barrio Industrial de Talcahuano co bija a un importante conjunto de grandes 

plantas manufactureras y comodities. Relacionadas a la industria siderúrgica, la refinería de 

petróleo, petroquímica, cemento y gas. A las que se agregan un conjunto de empresas 

metalúrgicas y maestranzas, las que p restan servicios complementarios a la gran industria y 

también a las actividades logísticas y astilleros.  

 

Geomorfológicamente, Talcahuano constituye un istmo de tierras bajas que une una meseta 

montañosa (península de Tumbes) con el continente. Se halla a  una altitud de 1 m.s.n.m. en 

su sector céntrico, aunque hay otras áreas de la ciudad a distinta altura (como el Cerro David 

Fuentes -76 m.s.n.m. - , la meseta de Tumbes ïentre 80 y 220 m.s.n.m. o el sector Las 

Higueras -  entre 5 y 10 m.s.n.m. - ).  

 

Emplazado frente al mar, presenta un relieve caracterizado por el fuerte contraste existente 

entre una extensa llanura y los bordes de la Cordillera de la Costa, entre los relieves formados 

por la propia Península de Tumbes y el conjunto de cerros - islas que configur an su topografía 1. 

Talcahuano desarrolla un enfoque territorial, en donde se desarrolla un espacio de 

socialización y construcción de acuerdos entre los diferentes actores , potenciando la 

participación ciudadana . Este enfoque apunta a ñvalorar el territorio como referente y espacio 

                                       
1 Municipalidad de Talcahuano, Plan de Desarrollo Comunal 2015 -2018. Talcahuano, 2014.  
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de proyección de las políticas de desarrollo regional 2ò. La importancia de esto, es que permite 

introducir una perspectiva comunal territorial, lo cual permite introducir la premisa para el 

desarrollo tanto comunal como regional.  

 

Además, Talcahuano sostiene una importante participación en el enfoque territorial, lo que 

constituye actualmente un pilar esencial en los procesos de planificación territorial. Por una 

parte, el ejercicio de la planificación, Talcahuano no se expresa so lamente en su resultado 

concreto, sino que es particularmente importante como espacio de socialización y 

construcción de acuerdos entre los actores y agentes del desarrollo regional, sin lo cual estos 

objetivos difícilmente serán alcanzados.  

 

Por otra part e, la participación de Talcahuano es también esencial para el proceso de gestión. 

El enfoque territorial de la comuna es el criterio que apunta a valorar el territorio como 

referente y espacio de proyección de las políticas de desarrollo regional, en orden  a solucionar 

los desequilibrios en el desarrollo social, aprovechar los potenciales de desarrollo de cada 

contexto, valorar la riqueza cultural manifiesta en las diferentes formas de apropiación del 

medio, asegurar el mejor aprovechamiento territorial y l a preservación de la oferta ambiental, 

como condición que asegure un desarrollo sostenible. Introducir una perspectiva comunal 

territorial constituye un parámetro para una equitativa distribución de oportunidades y 

beneficios de la acción colectiva, como p remisa para el desarrollo tanto comunal como 

regional.  

                                       
2 Ibíd.  
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Diagnóstico del Desarrollo Económico y Productivo  

1.  Análisis Preliminar  

Respecto de la matriz productiva de Talcahuano, ésta está compuesta principalmente por las 

actividades industrial, pesquera, portuaria y de servicios. Tales sectores productivos no han 

estado ajenos a la pérdida de competitividad que ha experimentado la Región del Biobío 

durante la última década. En efecto, la región ha pe rdido durante el citado periodo al menos 

tres puntos porcentuales en su contribución a la producción nacional respecto de lo observado 

durante el pe riodo 1986 -1995 (ver cuadro 1).  

Cuadro 1 -  Composición sectorial y participación nacional promedio del PIB de la Región del Biobío, 

periodos 1986 -1995 y 2005 -2013.  

 Participación Sectorial Promedio  

en PIB Regional  

Participación Sectorial 

Promedio  

en PIB Nacional  

Sectores productivos  1986 -1995  2005 -2013  1986 -1995  2005 -2013  

Agropecuario - silvícola  7.57%  6.18%  22.32%  15.99%  

Pesca 3.95%  1.80%  50.36%  21.92%  

Minería  1.84%  0.19%  2.85%  0.21%  

Industria manufacturera  35.24%  28.96%  20.48%  18.16%  

Electricidad, gas y agua  5.56%  9.54%  21.38%  25.36%  

Construcción  5.99%  8.94%  9.02%  10.21%  

Comercio, hoteles y 

restaurantes  

4.19%  6.74%  5.38%  5.19%  

Transportes y comunicaciones  5.52%  7.53%  9.54%  7.90%  

Serv. financieros y 

empresariales  

5.92%  7.74%  4.85%  3.65%  

Propiedad de vivienda  6.06%  4.83%  8.76%  7.65%  

Servicios personales  14.49%  12.83%  12.04%  9.72%  

Administración Pública  5.84%  5.20%  9.85%  10.05%  

PIB Región del Biobío  100%  100%  11.71%  7.94%  

Fuente: Banco Central de Chile  

 

En términos desagregados, la Industria Manufacturera ha reducido su participación regional 

en alrededor de seis puntos, mientras que su contribución a la producción industrial del país 

ha caído en más de dos puntos. Respecto de la producción industrial de acero, ésta 

experimenta un ciclo notoriamente contractivo desde diciembre de 2012, mientras que la 

producción de derivados de la refinación del petróleo muestra señales de desaceleración a 

partir de mediados del año 2014 (ver figura 1).  
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Figura 1: Índice de producción física industrial (2003=100) para la refinación del petróleo y la 

industria básica de hierro y acero, meses 2009 - I a 2014 -XII.  

 
Fuente: Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)  

 

Por su parte, la menor disponibilidad de biomasa ha generado que el sector Pesquero 

promedie desde 2005 una participación del 1.8% en el PIB regional, lo que ha traído consigo 

que su contribución a la actividad pesquera nacional haya caído casi treinta puntos 

porcentuales durante el periodo 2005 -2013. Este fenómeno ha generado desde el año 2006 

una fuerte contracción en los niveles de desembarque tanto artesanal como industrial, aun 

cuando ambos sub -sectores exhiben una expansión durante 2014 de acuerdo a las cifras 

provisionales emanadas por el I NE Biobío (ver figura 2). En este plano, las especies más 

afectadas han sido la sardina común, la anchoveta, el jurel y la merluza común. Dado esto, 

es posible visualizar prospectivamente la necesidad de abordar un potencial proceso de 

reconversión en la c omuna, proceso que debe ir guiado por un sentido proactivo que se 

anticipe exitosamente a los escenarios y desafíos que la problemática plantea.  

 

La dinámica del sector portuario revela desde 2003 un crecimiento interesante en el 

movimiento de carga embarcada y desembarcada, el que sólo fue opacada por los efectos de 

la crisis sub -prime . No obstante, los puertos de San Vicente y Talcahuano han visto  mermada 

su supremacía durante la última década. Efectivamente, durante 2013 ambos puertos 

concentraban el 44.2% y 0.08% de la carga regional, respectivamente, cifras por debajo los 

volúmenes de 63.5% y 9.9% registrados en 1991, por ejemplo.  
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Figura 2: Desembarque artesanal e industrial en miles de toneladas, Región del Biobío, periodo 2006 -

2014 (cifras provisionales).  

 

Fuente: Dirección Regional del Biobío, Instituto Nacional de Estadísticas  

 

Respecto del mercado laboral , éste exhibe señales de mayor dinamismo durante el último 

lustro, en el cual la tasa de desempleo comunal promedia un 9%  (incluye la comuna de 

Hualpen) . No obstante, la evolución de esta variable sigue estando por sobre el promedio de 

la región y durante 2014 exhibe una preocupante  tendencia alcista por sobre los dos dígitos 

(ver figura 3). Adicionalmente, las cifras laborales oficiales constatan una caída en la tasa de 

participación laboral en torno al 49% durante 2014.  

 

De manera complementaria a las cifras e manadas de la Encuesta Nacional de Empleo del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la encuesta CASEN permite visualizar que la tasa de 

participación  femenina se ha incrementado desde el año 2000, pero aún  se encuentra por 

debajo el 63% de su símil ma sculino (ver cuadro 2).  
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Figura  3: Tasa de desempleo comuna de Talcahuano y de la Región del Biobío, trimestres móviles del 

periodo 2010 -2014.  

 

Fuente: Dirección Regional del Biobío, Instituto Nacional de Estadísticas  

Por otra  parte, el mercado del trabajo de Talcahuano también da cuenta, pero en menor 

medida, del proceso de tercerización del empleo que registra la región. De acuerdo a la 

Encuesta CASEN 2013, las actividades ligadas a los servicios que concentran la generación de 

empleo en la comuna son Servicios comunales (34.83%), Comercio, restaurantes y hoteles 

(22.54%) y Transporte y comunicaciones (7.32%), mientras que la Industria manufacturera 

aglutina el 17.77% del empleo. En este ámbito, además, destaca la menor cantid ad de 

puestos  laborales ligados a los Servicios financieros, sector económico que ha visto caer su 

participación desde un 5.03% en 2000 a un 1.14% en 2013, considerando la información 

disponible en la Encuesta CASEN de ambos años.  
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Cuadro 2: Indicadores asociados al mercado laboral comunal, periodo 2000 -2013  

  2000  2006  2013  

Tasa de 

Desempleo  

Masculina  9.7%  6.9%  7.6%  

Femenina  8.5%  12.8%  10.9%  

Total Comuna  9.2%  9.2%  9.0%  

Total Región  12.3%  9.9%  9.9%  

Total País 10.4%  7.3%  7.0%  

Tasa de 

Participación  

Masculina  63.6%  65.3%  63.0%  

Femenina  38.3%  35.9%  40.4%  

Total Comuna  50.1%  49.4%  50.7%  

Total Región  49.9%  50.7%  51.0%  

Total País  55.9%  57.3%  57.3%  

Porcentaje 

trabajadores 

no calificados  

Fuerza laboral masculina  9.5%  17.4%  11.8%  

Fuerza laboral femenina  25.1%  22.2%  20.4%  

Fuerza laboral comunal  15.9%  19.2%  15.5%  

Fuerza laboral regional  22.4%  23.6%  21.4%  

Fuerza laboral nacional  21.6%  23.2%  19.6%  

Fuente: Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social  

 

Respecto del fortalecimiento del capital humano , la comuna posee una interesante 

oportunidad para generar o articular una oferta pertinente de capacitación laboral. De acuerdo 

a la encuesta CASEN 2013, el 15% de los ocupados no posee calificación alguna, cifra que se 

extiende al 20.4% en las mujeres (v er cuadro 2), lo que plantea la necesidad de diseñar una 

política de capacitación o fortalecimiento de competencias laborales con enfoque de género. 

De igual modo, el Municipio puede asumir un rol preponderante en este ámbito al darle una 

mayor pertinencia  a la educación media técnico -profesional, instalando las condiciones 

necesarias para que ésta se articule virtuosamente con las instituciones de educación superior 

presentes en la inter -comuna.  

Tales esfuerzos sin duda redundarán en una mayor competitivi dad de la fuerza laboral y de 

la población comunal, cuya escolaridad promedio se expandió desde 10.69 años en 2000 a 

11.46 años en 2013.  

Respecto de la competitividad comunal,  aún  existen tareas pendientes para asegurar su 

incremento en el mediano y largo plazo. Entre tales tareas se encuentran el reducir la 

desigualdad en el acceso de recursos financieros, humanos y fomento de la PYME, tarea que 

si bien se aleja del ámbito de acci ón municipal sin duda constituye una oportunidad para 

transformar al Municipio en un actor clave de la competitividad de Talcahuano. Lo anterior es 

necesario junto con desarrollar un entorno que mejore la calidad de vida de sus habitantes, 
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fortalecer la go bernanza y el capital social, perfeccionar la gestión municipal ante riesgos de 

origen natural y antrópico, y abordar participativamente las problemáticas ambientales no 

resueltas (i.e., Talcahuano es zona latente por PM10).  

2.  Problemáticas Centrales del De sarrollo Económico Productivo  

Por otra parte, cabe destacar que entre los habitantes de Talcahuano existe conciencia de la 

existencia de gran parte de las problemáticas señaladas que determinan el desarrollo comunal, 

cuyas percepciones fueron levantadas en  los Talleres Territoriales. En este plano, los vecinos 

de los sectores Cerros Históricos (15,9%), Las Salinas (14,5%), Centro (12,7%) y Las 

Higueras (7,6%) priorizan como problema la existencia de contaminación ambiental e 

industrial. Tal problemática se manifiesta en la existencia de basureros ilegales, altos niveles 

de contaminación y deficiente gestión de residuos industriales, crecientes emanaciones de 

estufas domiciliarias, ausencia de tratamiento de residuos provenientes de ferias libres y en 

la cont aminación del canal Salinas con desechos domiciliarios.  

Del mismo modo, el deterioro de espacios públicos y equipamiento comunitario es priorizado 

en los sectores Centro (72,7%), Los Cerros (37,3%), Las Salinas (32,9%), Medio Camino 

(24,1%), Las Higueras ( 22,8%) y Cerros Históricos (15,9%). Los vecinos dan cuenta de la 

carencia de pavimentación y urbanización en los cerros de la comuna (e.g., Las Canchas, La 

Gloria), la proliferación de sitios eriazos y edificios abandonados, ausencia de áreas verdes y 

de e sparcimiento en sector Los Cerros, Arenal y alrededores, deficiente señalización y 

demarcación de calles y calzadas e insuficiente mantenimiento d el mobiliario urbano en plazas.  

Conjuntamente, los habitantes de los sectores Medio Camino priorizan la ausenc ia de espacios 

para el desarrollo productivo local, dado el escaso apoyo al emprendimiento y las escasas 

oportunidades de empleo en la comuna.  

De manera complementaria, la realización del Taller Temático, en que se convocaron actores 

relevantes del ámbito productivo comunal, permitió levantar información adicional para el 

diagnóstico. En concreto, los actores participantes identificaron en la comuna las siguientes 

problemáticas ligadas al desarrollo económico productivo:  

1.  Fortalecimiento pertinente del capit al humano de la comuna  

Las estadísticas establecen bajos índices de calificación,  falta dar una mayor 

pertinencia a la educación media técnico -profesional, instalando las condiciones 

necesarias para que ésta se articule virtuosamente con las instituciones  de educación 

superior presentes en la inter -comuna. Se deben establecer los esfuerzos para 

aumentar la competitividad de la fuerza laboral y de la población comunal.  

2.  Falta de pertinencia de los programas de empleo estatales, considerando la 

realidad comun al . Los actores señalan que tales programas carecen de un 
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seguimiento o monitoreo, no promueven el desar rollo de habilidades blandas (o 

actitudinales) entre los beneficiarios, ni abordan problemáticas particulares como la 

inserción laboral femenina.  Hay qu e contemplar dos aspectos, primero, existen 

programas de empleo que vienen diseñados desde el nivel central sin considerar la 

realidad comunal, s in embargo, aun cuando el Municipio exhibe esfuerzos concretos  

en ejecutarlos, lo que realiza de manera exitosa ya que cumple los objetivos en ellos 

señalados; segundo, el municipio destina parte de su presupuesto en el programa 

ñHabitabilidad Laboral, Capacitaci·n y Orientaci·n de Negocios para personas de 

escasos r ecursos y mujeres jefas de hogarò en donde sus objetivos es la ñcolocaci·nò 

en un puesto de trabajo y realización de talleres de Apresto Laboral en donde se 

incorpora la noción de habilidades blandas para que los usuarios agreguen valor sus 

capacidades lab orales según el oficio que posean. En cuanto a la orientación según 

género, existe un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en donde se 

trabaja la inserción laboral de mujeres que son jefas de hogar. Y para la postulación 

directa existe el  programa ñYo Emprendo J·venesò del Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social (Fosis), el cual difunde en el Municipio y se inscriben a los interesados 

en la plataforma virtual que Fosis  dispone, los que son ingresados por funcionarios del 

municipio de acuer do al convenio vigente.  

Dentro de los resultados del programa se encuentran 1.401 derivaciones a puestos de 

trabajo, 3.036 usuarios incorporados a la Bolsa Nacional de Empleo  (plataforma virtual 

de inscripción que poseen todos los municipios del país ) , 1.2 72  personas que se 

capacitaron en algún oficio, entre otros. Paralelamente, destaca el programa De 4 a 7 

Mujer Tr abaja Tranquila, dependiente también del Sernam , orientado a fortalecer la  

participación laboral femenina, con la limitante de sólo considerar 2 territorios de la 

comuna.  

3.  Débil fomento al emprendimiento.  Esta problemática es identificada por el 26% de 

los participantes, quienes indican que el apoyo del Municipio no debe remitirse 

únicamente al apoyo financiero de los emprendedores, sino que ademá s debe 

promover la realización de actividades que difundan sectores económicos emergentes 

cuyo sello sea la agregación de valor. En este plano, la Unidad de Desarrollo Económico 

y Atracción de Inversiones , aclara que el Municipio, No entrega apoyo financiero 

directo,  pero da cuenta de la existencia de programas gestionados por el Municip io 

pero dependientes del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y Corporación de 

Fomento a la Producción (Corfo) , cuya orientación es el fomento del emprendimien to.  

De a cuerdo a la unidad, Sercotec  ha focalizado su acción a las áreas de turismo y 

manufactura mediante los programas Capital Semilla y Capital Abeja Emprende, los 

que complementan el Programa Cre ce destinado a la Pyme  comunal.  

Sumado a lo anterior, e l municipio cuenta con la oficina de Microemprendimiento 

destinada a orientar y fortalecer a los emprendedores y negocios de subsistencias que 

es un nicho dentro de la comuna; para ellos existen los programas de la l²nea ñYo 
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Emprendoò del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) los que son ingresados 

en plataforma virtual por funcionarios municipales de esta oficina; aquí depende de 

los cupos otorgados para la comuna.  

Es importante señalar además que en el año se realizan, a lo menos, 2 fiestas 

cost umbristas en donde se apoya el emprendedor para que tenga una opción de venta 

masiva en la ñFiesta del Caldilloò el 21 de mayo, y la ñFiesta de la Chilenidadò en la 

cual, durante 4 días de Septiembre (días de Fiestas Patrias) se desarrollan actividades 

par a la familia de la comuna y en donde los emprendedores ofrecen sus productos; 

también son considerados en algunas otras actividades masivas organizadas por 

externos como el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Feria de Innovación y 

Emprendimiento de la  Pesca Artesanal (Finempa) y otras.  

Por su parte, durante 2014 se implementó el Programa de Emprendimiento Local (PEL) 

de CORFO, dirigido a microempresarios gastronómicos. Conjuntamente, durante 2015 

la Unidad coordinó la realización de un taller asociado a la Convocatoria de Innovación 

Empr endedora, ello con la finalidad de identificar emprendimientos innovadores, 

generar redes entre los emprendedores y familiarizarlos con el concepto innovación.  

4.  Necesidad de vías exclusivas para el tránsito de carga pesada.  En la actualidad 

las vías de la comuna son compartidas por vehículos particulares, de carga pesada y 

del transporte público. Esto sin duda ha generado problemas de congestión vehicular 

en sectores como Gaete y Los Cóndores.  

5.  Creciente sensación de inseguridad ciudadana.  Actores señalan qu e tal 

percepción es compartida entre la comunidad y el sector empresarial. Se valoran los 

esfuerzos tras la instalación de circuito de cámaras de vigilancia en la ruta asociada al 

tráfico de camiones y carga pesada, pero se requiere que éste se extienda al  centro 

de la comuna.  

6.  Infraestructura insuficiente para el desarrollo del centro y de las caletas de 

la comuna.  Esta problemática es identificada por el 11% de los participantes, quienes 

en la discusión indican la necesidad de contar con una zona de estacionamientos en 

los alrededores del centro, esto con el ánimo de potenciar el tránsito peatonal y el 

comercio. De  acuerdo a la Unidad de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, 

el centro se encuentra delimitado por las calles Valdivia, Luis Lagos, Blanco Encalada 

y Avenida Colón, cuya actividad se ha visto mermada especialmente por la oferta 

proveniente de c entros comerciales de la intercomuna y por las obras de 

reconstrucción de las avenidas principales tras el terremoto y tsunami del 27 de 

febrero de 2010.  

Sin embargo, en dicho sector se desarrollan rubros como tiendas comerciales, ventas 

por menor, venta de ropa, distribuidoras, restaurantes, pastelerías, panaderías, 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































