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 RESUMEN 

Se evalúa la accesibilidad en la Región de Ñuble que tiene en cuenta las 
características de la red vial, la distancia entre centros poblados y las 
particularidades demográficas, para ello se recurre a un modelo que considera 
tiempos de viajes y la morfología regional. Mediante el análisis global de la red y 
la utilización de técnicas de análisis geográfico y SIG se relacionan las 
características de la red con 93 centros poblados, que zonifican espacios de 
niveles de accesibilidad. Esto evidencia el estado de la conectividad regional, se 
destaca la centralidad que caracteriza la ocupación del llano central y la 
importancia gravitacional que la ciudad de Chillán tiene en el circuito trazado por 
la red vial, se evidencia un segundo elemento de análisis que explica 
parcialmente, las relaciones complejas que, con un carácter asimétrico, 
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mantienen las diferentes localidades con la capital regional, que determinan 
espacios de crecimiento para el diseño de estrategias y políticas de desarrollo en 
la región. 

Palabras clave: Accesibilidad, Conectividad, Desarrollo, Región, SIG 

ABSTRACT 

Accessibility in the Ñuble Region is evaluated taking into account the 
characteristics of the road network, the distance between population centers and 
demographic particularities, using a model that considers travel times and 
regional morphology. Through the global analysis of the network and the use of 
geographic analysis techniques and GIS, the characteristics of the network are 
related to 93 population centers, which zoned spaces of accessibility levels. This 
evidences the state of regional connectivity, it highlights the centrality that 
characterizes the occupation of the central plain and the gravitational importance 
that the city of Chillán has in the circuit traced by the road network, a second 
element of analysis that partially explains the complex relationships that, with an 
asymmetric character, maintain the different localities with the regional capital, 
which determine growth spaces for the design of development strategies and 
policies in the region. 

Keywords: Accessibility, Connectivity, Development, Region, GIS 

1. Introducción 

La Región de Ñuble es una nueva división política administrativa de Chile, creada 
en 2018, la cual presenta niveles de pobreza, que en promedio son más altos del 
resto del país; gran parte del territorio desarrolla actividades primarias, ya sea 
agricultura o silvicultura, además del comercio y las actividades educativas 
(Fawaz, 2007; SUBDERE, 2014). La nueva institucionalización, requiere de estudios 
territoriales para la confección de políticas y estrategias de desarrollo, en este 
sentido algunos autores, centrados en las lógicas de crecimiento de las 
aglomeraciones urbanas, indican la existencia de cuatro factores que determinan 
el desarrollo de una región: “las infraestructuras, la localización, la aglomeración, 
la estructura de asentamientos y la estructura sectorial de la economía” 
(Escribano, 2006). El más influyente de ellos es la infraestructura (de transporte) 
ya que reduce o aumenta la distancia, la cual por una parte frena las interacciones 
y por otra, hace variar el valor (precio) de los productos en función de la situación 



ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO EN LA REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 

BOLETÍN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 121  |   ISSN 0374-6186 | ISSN 2525-1813 (DIGITAL)  |  JUNIO 2024|143 

geográfica de los lugares, principalmente por los temas referidos a áreas de 
influencia o de localización de estructuras comerciales o industriales. Ello influye 
en el flujo de personas y mercancías, y afecta además, en forma directa, el 
funcionamiento socioeconómico de los territorios (Nogales, Figueira, Gutiérrez, 
Pérez y Cortés, 2002; Cardozo, Gómez, Parras, 2009). 

El análisis de accesibilidad en la región de Ñuble se enfoca en evaluar 93 centros 
poblados y sus respectivas vías de comunicación, describiendo la infraestructura 
vial, conectividad y cohesión de la red a través de la aplicación de índices. Los 
resultados revelan una red vial frágil y desequilibrada, con amplias zonas 
conectadas por vías de tercer orden, que subrayan la necesidad de establecer 
nuevos criterios en la construcción de infraestructura vial, cuestión crucial para 
fomentar procesos de desarrollo social y equidad territorial. La medición de 
accesibilidad involucra identificar componentes y relaciones que influyen en el 
funcionamiento del sistema de infraestructura vial. La caracterización resultante 
facilita la explicación de objetos y unidades geográficas, que son esenciales para 
comprender la interacción horizontal entre estos, a la hora de resumir las 
estructuras de la geosfera en función de la distribución de actividades y la 
espacialización de la superficie terrestre (Gómez-Orea y Gómez-Villarino, 2013; 
Delgado y Méndez, 1996; Sili, 2017; Soms y De la Torre, 2005; Borsdorf, Sánchez e 
Hidalgo, 2018). 

1.1. Medir la Accesibilidad, herramienta para el desarrollo 

La conceptualización de la accesibilidad no posee una única y consensuada 
acepción (Van Wee, 2001), remontándose su uso a la segunda década del siglo XX 
(Hansen, 1959) cuando fue abordada por la teoría de la localización y el 
planeamiento económico regional (Goodall, 1987; Deichman, 1997; Pujadas y 
Font. 1998; Linneker, 1997; Salado, 2004; Batty, 2009), de ahí su afinidad con la 
competitividad económica para realizar una diferenciación espacial (Biehl, 1991; 
Pujadas y Font, 1998; Ribeiro y Silva, 2011), producto de la capacidad que tienen 
los objetos de moverse en el espacio (motilidad) (Kaufmann, 2004) de acuerdo 
con consideraciones de oferta y demanda. En este sentido se pueden distinguir 
dos conceptualizaciones diferenciadas sobre la accesibilidad, una centrada en la 
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accesibilidad individual, con estudios sobre la dispersión y la movilidad urbana 
(Cerda y Marmolejo, 2010); el acceso a los espacios y servicios públicos, 
principalmente de salud (Pérez, 2015; Rojas, Martínez, De la Fuente, Schäfer, 
Aguilera, Fuentes, Peyrín y Carrasco, 2019). La segunda, más relacionada con el 
espacio, es la accesibilidad de los lugares (Martínez, 2012), enfoque que plantea la 
accesibilidad dentro del análisis y planificación territorial, como un fenómeno de 
equidad territorial (Martínez, 2012; Loyola y Rivas, 2014; Ubilla, 2017), el cual es 
realizado mediante el análisis de distancias entre nodos que conforman una red 
(Curl y Anable, 2012), interconectada (Miralles, 2002; López, Monzón, Mancebo, 
Ortega, Gutiérrez y Gómez, 2006; Gutiérrez, Condeço-Melhorado y Martín, 2010; 
Escobar, Cadena y Salas, 2015; López, Pueyo, Postigo y Alonso, 2016; Litman, 
2015; Martínez, Escobar y Tamayo, 2017) y por vías que impactan sobre 
características sociodemográficas (Karou y Hull, 2014). 

La medición de la accesibilidad entonces, forma parte del diagnóstico territorial 
clave para el impulso de políticas de desarrollo (Gross, 1998; Farrow y Nelson, 
2001; (Peters, 2003). Lo anterior, implica que cambios en la infraestructura —de 
transporte— permiten transformar las condiciones de accesibilidad, que 
favorecen cambios en el desarrollo de los territorios (Gutiérrez y Monzón, 1993; 
Nogales, Figueira, Gutiérrez, Pérez y Cortes, 2002; Pueyo, 2007; Ramos, 2012; 
Wong y Webb, 2014). Para realizar el análisis de accesibilidad, es necesario 
determinar la conformación de la red que estructura los flujos de circulación 
(Bosque, 1997; Ramírez, 2011), la cual está constituida por la red vial, que es 
simplificada a aristas (líneas) y nodos (centros poblados), posibles de organizar en 
un grafo (Haggett y Chorley, 1969; Tinkler, 1977; Potrykowsky y Taylor, 1984; 
Seguí y Petrus, 1991; Bosque, 1997; Rodríguez, 2006; Insaurralde y Cardozo, 2010; 
Seguí y Martínez, 2003). Esto permite, en un segundo nivel de análisis, determinar 
los flujos y movimientos al interior de la red, de acuerdo con la extensión de las 
aristas y el número de interconexiones entre nodos (Bosque, 1997; Martínez, 
2012; Escobar y Orozco, 2012; Loyola y Rivas, 2014). 
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1.2. Área de estudio 

La región de Ñuble tiene una superficie de 13.178,5 Km2 organizada en 21 
comunas, dentro del cuadrante definido por los pares de coordenadas: 36°00’-
72°53’; 36°00’-71°00’; 37°12’-71°00’; 37°12’-72°53’. En el área se evidencian las 
cuatro macro unidades de relieve de Chile, reconociéndose el cordón andino, el 
llano central, la cordillera de la costa y las planicies litorales. La región se 
encuentra estructurada por el curso del río Itata que organiza un valle de 
dirección este-oeste (MOP, 2004), con un recorrido de más de 230 km. Este 
rumbo, se encuentra condicionado por el intenso proceso de fallas en el territorio, 
sumado al volcanismo, que ha determinado el escurrimiento y la formación de 
abanicos aluviales en una extensa red hídrica conformada por tributarios 
principales que generan a su vez las principales subcuencas, del Río Ñuble, Río 
Cato, Río Chillán, Río Diguillín (IGM, 2001).  

La población de la región corresponde a 480.609 personas (INE, 2017), tamaño 
que ha sido alcanzado de acuerdo con crecimientos sucesivos registrados en los 
censos desde 1970. La población urbana, ha venido incrementándose respecto del 
total de población, ya que en 1970 era de 45,6%, en 2002 llegó al 65,1%, 
aumentando a 69,4%, el 2017 (INE, 2017). Por su parte la densidad de ocupación 
del territorio es relativamente baja con 36,47 hab/km2, distinguiéndose la mayor 
jerarquía de las áreas urbanizadas que se encuentran estructuradas sobre ejes 
viales. La distribución política administrativa de la región, tiene un carácter 
jerárquico, donde la unidad base, corresponde a la comuna (21), las cuales se 
agrupan en tres provincias. El escenario muestra que la comuna con mayor 
población es Chillán, cuya ciudad del mismo nombre (capital regional) agrupa un 
tercio de la población del territorio (figura 1). 
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Figura 1. Mapa Área de estudio. Fuente: NASA, 2022; OSM, 2022; INE, 2020. 

2. Metodología 

El análisis de accesibilidad involucra la evaluación de las medidas físicas de las 
infraestructuras y su relación con la superficie en el territorio (figura 2, en página 
siguiente), además de considerar los factores demográficos de un centro poblado 
(Bosque, 1997). Para ello se asimilan la malla de carreteras y caminos con líneas 
rectas (aristas), los centros poblados y los cruces e intersecciones de caminos 
como puntos (nodos), lo que permite obtener un grafo regional (teoría de grafos). 
La población de los centros poblados se estructura de acuerdo con el censo (INE, 
2017) y el informe Chile. Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos (INE, 2019), las 
entidades urbanas fueron cartografiadas según coordenadas geográficas (UTM, 
WGS 1984 HUSO 18 S). 
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Con la red de carreteras y caminos se elabora un grafo matemático que permite la 
construcción de una Matriz de Conectividad, señalando el nodo de origen y el de 
destino, donde las vinculaciones entre los nodos se valoran con 1 las que son 
directas y con 0 la ausencia de una conexión directa (Bosque, 1997), datos que 
permiten la construcción de una Matriz de Accesibilidad Topológica para medir los 
grados de accesibilidad a través de una serie de indicadores que plantean la 
visualización de la funcionalidad de la red vial (Mierez, 2004 y Gómez, 2008 en 
Martínez, 2012). 

Figura 2. Indicadores para la medición de accesibilidad. Fuente: Elaboración propia 

Un segundo grupo de indicadores corresponde a los de conectividad de la red vial, 
donde el análisis de todas las aristas y nodos establece la cohesión de la red 
(Índice Beta, Índice Gama e Índice Alfa) (Bosque, 1997). Se utiliza la información 
del número de aristas y el número de nodos; la cantidad máxima de aristas que el 
grafo puede contener; la cantidad de circuitos existentes y la posible cantidad de 
circuitos que el sistema podría contener (Carrera, Del Canto, Gutiérrez, Méndez, y 
Pérez, 1988), verificándose la mayor o menor complejidad estructural de la red 
(Seguí y Petrus Bey, 1991; Kansky, 1963 en Garrido 1995; Insaurralde y Cardozo, 
2010). 

El tercer grupo de indicadores apoya la medición de la accesibilidad vial, en este 
caso se asume a la región de Ñuble, como un sistema cerrado, donde la 
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información topológica permite establecer la relación entre los nodos, lo cual 
queda expresado en los indicadores utilizados (Número Asociado de un Nodo; 
Número Asociado de Köning; Índice de Shimbel; Índice G de Dispersión; Índice de 
Accesibilidad Media e Índice Omega) (Potrykowsky y Taylor, 1984; Garrido, 1995; 
Cardozo, Gómez y Parras, 2009; Insaurralde y Cardozo, 2010). Finalmente, se 
incorporan las impedancias existentes entre nodos a través de la red (Gutiérrez y 
Monzón, 1993) de acuerdo con el número de habitantes de cada centro poblado 
como factor de ponderación (Loyola y Rivas, 2014). 

3. Resultados 

3.1. Funcionalidad vial 

La Región de Ñuble está atravesada por dos vías principales que discurren 
longitudinalmente. La Ruta 5 Sur, también conocida como Panamericana, 
desempeña un papel crucial al dividir el territorio en dos mitades, conectan los 
centros poblados desde San Gregorio hasta Santa Clara en dirección de norte a 
sur, a lo largo de la depresión intermedia. La segunda vía importante es la Ruta 
126, trazada entre los terrenos degradados por la erosión de la Cordillera de la 
Costa, enlazan los poblados de Quirihue, Trehuaco, Coelemu y Guarilihue. La 
configuración vial de la nueva región se caracteriza por una concentración de 
importantes arterias que se dirigen hacia el oeste, que conectan con la costa o la 
metrópolis de Concepción, cercana al borde costero. Destacan la vía N-70 M, que 
une San Carlos con Cauquenes en la Región del Maule, la ruta N-50 que une San 
Nicolás con el borde costero (Cobquecura), y la ruta 152 (Autopista del Itata) que 
enlaza con la ciudad de Concepción, todas originándose longitudinalmente desde 
la Ruta 5 Sur. 

El centro neurálgico de las rutas de mayor importancia en la región es la ciudad de 
Chillán, capital regional, desde la cual se originan diversas vías que conectan 
extensas áreas de la nueva región. Destacan la ruta N-31 hacia San Fabián, la N-49 
que conecta Chillán con Coihueco, la N-545 en dirección a localidades al norte del 
río Chillán, y la N-55 al sur del río Chillán, enlaza con Pinto, Los Lleuques y alcanza 
los faldeos de la cordillera andina, donde se ubica el complejo turístico Nevados 
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de Chillán, reconocido por sus recursos termales desde la época prehispánica, 
respaldado por el sistema volcánico Nevados de Chillán. La extensa red vial de la 
nueva región, con un total de 6,882 kilómetros en 2022, se compone 
principalmente de cuatro tipos de superficie: asfalto (12.79% del total), ripio 
(52.65%), una mezcla de ripio y tierra (menos del 1%, pero relevante por la calidad 
discontinua en el acceso a centros poblados), y tierra (31.14% del total), 
destacando por la extensión significativa de kilómetros (figura 3). 

 
Figura 3. Mapa Infraestructura vial. Fuente: NASA, 2022; OSM, 2022; MOP, 2022 INE, 2020. 

La densidad vial en la región se mide mediante la relación entre la longitud total de 
la red vial y la superficie del área de estudio, que resulta en un Índice de Densidad 
Media de 0.5 km/km2, e indican que hay medio kilómetro de vías por cada 
kilómetro cuadrado de la región. A pesar de manifestar una densidad aceptable de 
cobertura vial por localidad, especialmente si se consideran las zonas abruptas del 
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territorio, el Índice de Engels revela deficiencias en la eficacia vial para la circulación 
de personas y el intercambio de productos, con un resultado de 9.02 en 
comparación con el valor óptimo esperado de cerca de 1. Este déficit se evidencia al 
analizar la Accesibilidad Ideal y Real por centro poblado (figuras 4 y 5), donde 
localidades como Buchupureo, Cobquecura, Perales, y Vegas de Itata destacan 
significativamente por encima del promedio regional. Además, el Índice de la 
Calidad de la Comunicación e Índice de Trayectoria confirman que ningún nodo 
presenta coincidencia entre la distancia ideal y la real, ya que ninguno se acerca al 
valor óptimo de 1. 

 
Figura 4. Indicadores de Accesibilidad Real –Accesibilidad Ideal. Fuente: Elaboración propia Datos; MOP, 2022 

 

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

Bu
ch

up
ur

eo

Ve
ga

s d
el

 It
at

a

El
 R

ob
le

Ca
m

pa
na

rio

He
rn

an
 B

ra
ña

s

Q
ui

rih
ue

La
 V

eg
a

Sa
n 

Jo
sé

 (Q
)

Sa
n 

Jo
sé

 Z
em

ita

Co
ya

nc
o

Pe
m

uc
o

Ze
m

ita

La
 Q

ue
br

ad
a

Ca
ch

ap
oa

l

M
in

as
 d

el
 P

ra
do

Ri
be

ra
 d

e 
Ñ

ub
le

Ag
ua

 B
ue

na

El
 S

au
ce

La
s A

rb
ol

ed
as

Q
ui

nc
ha

m
al

í

Sa
n 

Ca
rlo

s

Q
ui

riq
ui

na

Sa
n 

M
ig

ue
l

Co
ih

ue
co

Sa
n 

N
ic

ol
ás

M
on

te
 B

la
nc

o

El
 G

ua
pe

Ta
lq

ui
pé

n

Ca
pi

lla
 C

ox

La
s M

ar
ip

os
as

Ch
ill

án

Accesibilidad ideal Accesibilidad Real



ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO EN LA REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 

BOLETÍN DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS 121  |   ISSN 0374-6186 | ISSN 2525-1813 (DIGITAL)  |  JUNIO 2024|151 

 
Figura 5. Mapa de Accesibilidad Real. Fuente: Elaboración propia 

3.2. Conectividad vial 

La medición de la accesibilidad involucra la creación de una red que organiza 
flujos de circulación, compuesta por aristas (líneas) y nodos (centros poblados) 
(figura 6), con la capacidad de ser representada como un grafo según la literatura 
de Bosque (1997), Ramírez (2003), y otros. Este enfoque, respaldado por Haggett 
y Chorley (1969), Tinkler (1977), Potrikovsky y Taylor (1984), Seguí y Petrus Bey 
(1991), Rodríguez (2006), e Insaurralde y Cardozo (2010), permite, en un segundo 
nivel de análisis, la evaluación de los flujos y movimientos dentro de la red, 
considerando la extensión de las aristas y el número de interconexiones entre 
nodos. Según Bosque (1997), Martínez (2012), Escobar y Orozco (2012), y Loyola y 
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Rivas (2014), el análisis exhaustivo de todas las aristas y nodos determina la 
cohesión de la red. La relación entre el número de aristas y el número de nodos 
proporcionan la medida de conectividad, es decir, el grado de interconexión del 
circuito según Carrera, Del Canto, Gutiérrez, Méndez y Pérez (1988), que verifican 
la mayor o menor complejidad estructural de la red según Seguí y Petrus Bey 
(1991). La mayor cantidad de aristas entre puntos, según el grafo, determina el 
grado de conectividad según Kansky (1963 en Garrido 1995) e Insaurralde y 
Cardozo (2010), siendo evaluado mediante índices de conectividad o cohesión. 

Para el análisis, se da prioridad a las vías pavimentadas de uso frecuente, se 
utilizan los Índices Beta y Gama de Kansky, Número Ciclomático y el Índice Alfa 
para evaluar la conectividad de la red, que consideran sus relaciones topológicas. 
Este enfoque matemático, según Insaurralde y Cardozo (2010), no establece 
relaciones directas sobre el territorio, sino que busca definir el estado de 
accesibilidad y centralidad, y proporciona una herramienta para la planificación de 
nuevas estructuras. En este contexto, el Índice Beta resulta en 1.2 (1-1.5), 
indicando, según Bosque (1992), que la red es regular y tiende a complejizarse, 
manteniendo una relación de aristas ligeramente superior al número de nodos, 
que sugieren conectividad en un modelo de grafos. Sin embargo, la realidad 
muestra una estructura radial sin interconexión en los extremos, adaptada al 
relieve, especialmente la Cordillera de la Costa, y la presencia de cursos de agua 
como los ríos Itata, Ñuble, y Chillán. 

El análisis del Índice Gama (0,02) revela la proporción de aristas que podrían 
existir en el grafo en comparación con las existentes, siendo bajo y sugiriendo 
que, aunque topológicamente la red puede estar conectada, en la práctica esto 
podría ser ineficiente. El cálculo del porcentaje (16%) establece un parámetro que 
indica que queda un 84% de aristas por conectar, resaltando la necesidad de 
mejorar la eficiencia de la red (60%) (Escribano, 2006). El Número Ciclomático, 
que representa los circuitos para ir de un nodo a sí mismo sin repetir aristas, es de 
24, indicando una conectividad limitada dada la extensión del territorio. El Índice 
Alfa, que compara el número de circuitos observados con los que existirían en un 
grafo completamente conectado, alcanza un valor de 0,1, indicando un desarrollo 
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limitado de la red y una conexión restringida entre los distintos centros poblados, 
ya que el valor máximo para este tipo de índices es 1. (figura6) 

 
Figura 6. Mapa Grafo Matemático. Fuente: Elaboración propia. Datos. Matriz Topológica 

Finalmente, el Número de Köning (figura 7) acepta que un punto es tanto más 
accesible cuanto mayor es el número de tramos que lo unen a la red. La tendencia 
de centralidad en la región apunta a la capital regional (Chillán) y su menor 
cantidad de aristas medidas, de acuerdo con el mayor número de tramos 
existentes que conectan localidades. En el otro extremo, se encuentran las 
localidades de Perales, Guarilihue, La Vega El Carmende Cato ubicadas en los 
bordes de la región, que evidencian su unión al circuito con un escaso número de 
tramos. 
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Figura 7. Número de Köning. Fuente: Elaboración propia. Datos. Matriz Topológica 

El cálculo del Índice de Shimbel, ampliamente utilizado en análisis topológicos, se 
basa en la sumatoria de las distancias desde cada vértice de la red, que identifica 
al mínimo topológico como la localidad más accesible y al máximo como la menos 
accesible. En este contexto, Chillán y sus alrededores, hasta Pinto por el oeste, 
Ninhuepor el este, San Carlos por el norte, San Nicolás y sus alrededores, y Bulnes, 
todas como cabeceras comunales, se destacan como las más accesibles en la red, 
seguidas por Coihueco, Quirihue, San Ignacio y San Gregorio. Sin embargo, el 
Índice de Dispersión (59.517) señala una baja accesibilidad en la red, hallazgo 
corroborado por el Índice de Accesibilidad Media (626). Finalmente, el Índice 
Omega confirma esta información al revelar que la ciudad de Chillán y la localidad 
de Campanario cercana a Yungay representan los nodos con mayor y menor 
accesibilidad, respectivamente (figura 8). 
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Figura 8. Mapa Índice de Shimbel. Fuente: Elaboración propia. Datos: Matriz topológica 

3.3. Accesibilidad vial 

La Accesibilidad Absoluta, conforme a Gutiérrez y Monzón (1993), evalúa el 
promedio de impedancias que separan cada nodo a través de la red, considerando 
la población de cada centro poblado como factor de ponderación y teniendo en 
cuenta las infraestructuras de transporte influenciadas por el emplazamiento 
geográfico del territorio. La impedancia se calcula mediante el tiempo promedio 
de circulación en diferentes tipos de carreteras: asfalto/cemento, ripio y tierra. La 
fórmula utiliza la Accesibilidad Absoluta del nodo i (IAAi), la cantidad de población 
de la localidad de destino (Hj), y el tiempo de viaje real (Sa) que considera las 
impedancias establecidas según los tiempos mínimos de desplazamiento en la red 
de carreteras. La expresión se divide en intervalos numéricos que permiten la 
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jerarquización en niveles de accesibilidad, representados cartográficamente con 
rangos estadísticos que van desde muy altas hasta muy bajas, en función de la 
cantidad de circuitos que confluyen en cada nodo (Tabla 1 y Figura 9). 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =
 (𝐻𝐻𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝑎𝑎)

𝐻𝐻𝑗𝑗
 

Valoración Cuantitativa Rango de Accesibilidad Valoración Numérica 

Muy Alta 31-40 1 

Alta 40-65 2 

Media 65-80 3 

Baja 80-120 4 

Muy baja 120-195 5 
Tabla 1. Medición de Accesibilidad. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 9. Mapa de accesibilidad Absoluta. Fuente: Elaboración propia 
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4. Discusión 

Los resultados revelan bajos niveles de accesibilidad para la mayoría de las 
localidades en el territorio, que indican limitadas vías de comunicación entre ellas. 
La estructura vial se centra hacia la capital regional, Chillán, que muestra los 
mayores niveles en todos los indicadores, que destacan su fuerte influencia y 
gravitación en el territorio. Estos resultados, cercanos a 1, según Gutiérrez y 
Gómez (2009), indican una accesibilidad cercana a la idónea. La medición de 
accesibilidad considera dos elementos principales: el vial, donde se evidencia la 
centralidad de localidades como Chillán y Chillán Viejo, influida por la disposición 
de la Ruta 5 Sur que organiza muchas estructuras urbanas en el territorio; y el 
geomorfológico, donde las localidades con mejor accesibilidad suelen ubicarse en 
la depresión intermedia, y reflejan la relación del sistema de ocupación con las 
actividades productivas de la región (Figura 10). 

 
Figura 10. Relación superficie territorial, Accesibilidad y la población. Fuente: Elaboración propia 

Un segundo grupo de análisis, se estructura alrededor del anillo anterior con una 
accesibilidad media (14,1%),con 40.215 personas (Censo, 2017) agrupa a las 
localidades existentes pertenecientes a las comunas de San Carlos y San Fabián 
por el norte; asimismo presenta a la localidad de El Carmen como la más 
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preponderante por el sureste sobre una vía de importancia relativa; Quillón por el 
suroeste y las localidades de Chudal, Portezuelo y Ninhue al oeste en los faldeos 
de la Cordillera de la Costa; de igual forma en los faldeos de la cordillera andina 
las localidades de El Rosal y Tanilvoro (sector denominado la montaña) marcan el 
límite este. 

Un tercer grupo de localidades con una accesibilidad baja, se distribuye en una 
zona irregular de amplio espectro territorial (43,3%), con una población de 51.679 
personas (Censo, 2017), las cuales se encuentran ubicadas entre el borde del 
anillo anterior y el límite regional. Por el norte, San Gregorio aparece como la 
localidad de mayor preponderancia; hacia el este se estructura una banda 
longitudinal que corre sobre la vertiente occidental de la cordillera andina, donde 
sobresale la ciudad de San Fabián de Alico, las localidades de Minas del Prado, El 
Chacay y Recinto - Los Lleuques; hacia el sur es la ciudad de Yungay la localidad 
más importante; y en el noroeste una banda que cruza la Cordillera de la Costa de 
forma transversal, determinando que la localidad de Quirihue se encuentre con 
baja accesibilidad siendo cabecera provincial, pero estructurada como vaso 
comunicante con la costa al norte del río Itata, donde la localidad de Cobquecura 
que también es cabecera comunal presenta el mismo grado de accesibilidad, 
finalmente siempre por el oeste, al sur la vertiente oriental de la Cordillera de la 
Costa se evidencia a las localidades de Trehuaco, Coelemu y Guarilihue. 

Cuatro sectores se presentan en la región con muy baja accesibilidad (25,2%), el 
mayor de ellos asociado a la cordillera andina donde destacan las localidades de 
Los Pretiles, Las Trancas y Las Termas de Chillán; al sur de la región aparecen las 
localidades de Ranchillo, Campanario, El Roble y Cholguán y al oeste un pequeño 
sector, al norte de la región, en la costa (Buchupureo) y otro pequeño sector —
también en la costa— al sur del río Itata (Perales) agrupando a 5.421 personas 
(Censo, 2017). La accesibilidad de estas localidades evidencia carencia de 
circuitos, rutas únicas, fuerte impedancia asociada a tipo de carpeta de rodado, 
inexistencia de infraestructura vial con costo/tiempo distancia menores, 
moderada a fuerte pendientes (rugosidad del terreno) y sinuosidad de la vialidad 
existente que incide en la mayor cantidad de curvas. 
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5. Conclusiones 

La accesibilidad, como indicador de análisis de las oportunidades relativas de 
interacción y contacto entre puntos, registra la necesidad de atender a estudios 
complementarios de las características que tiene el intercambio bienes, servicios y 
personas con sus sueños y aspiraciones, para su bienestar, en el reconocimiento 
de la marginación de espacios y grupos excluidos de la movilidad, como noción de 
derecho y como condición de acceso a otros derechos, desde una perspectiva 
compleja y multicausal, que se aleja de los esquemas de análisis binarios de oferta 
y demanda en la determinación de los rangos y la valoración expuestos. 

La red vial, se convierte en el tejido en que los espacios se organizan en sociedad, 
la región de Ñuble busca potenciar las aglomeraciones urbanas como expresión 
del desarrollo y para ello plantea su interconexión (comunicación) de personas y 
mercancía, como factor del mismo. Sin embargo, se observa que la imagen de 
esta red mantiene problemas de conectividad, los cuales son coligados 
principalmente a la falta de inversión en vías pavimentadas en zonas rurales y 
sectores de baja densidad. La geografía permite con los estudios de accesibilidad, 
la medición de la disparidad en el acceso a las posibilidades de desarrollo regional, 
bajo un criterio de verticalidad donde las diferencias se revisan de acuerdo con 
características espacialmente definidas, mientras establecen que las 
diferenciaciones determinen limitaciones a las posibilidades de desarrollo. 

La medición de accesibilidad en Ñuble, muestra características que son comunes 
en América Latina, es decir una red de infraestructura vial poco compleja, con 
zonas rurales e intermedias conectadas por vías de tercer orden, que confluyen en 
la red principal en algunos casos sin control ninguno. Se observa la existencia de 
necesidades en la mejora de la conectividad de numerosos centros poblados, pero 
se reconoce que las dificultades de conectividad obedecen a las características del 
relieve del territorio y la frecuente existencia de cursos de agua que interrumpen 
la continuidad vial. La determinación de espacios con diferentes niveles de 
accesibilidad, implica la posibilidad de orientar políticas públicas, simular 
modificaciones o propuestas y, con ello facilitar el análisis frente a la 
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incorporación de cambios en la dinámica regional, tales como el uso del 
transporte fluvial. 

El desarrollo (en sentido amplio y reconociendo sus múltiples sentidos), se plantea 
como un proceso humano de elección mancomunado a sociedades organizadas 
que expresan en un bien vivir las exigencias históricas de acuerdo con principios 
universales y valores locales en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, 
se ha hecho evidente en el transcurso del tiempo, que los grupos sociales cuentan 
con posibilidades diferenciadas de acceso, lo cual limita sus opciones de elección y 
en consecuencia su efectiva integración al proceso de desarrollo. En este sentido, 
los estudios sobre accesibilidad diferencial de los lugares dan cuenta de una 
dimensión clave del desarrollo, en este caso la referida a la infraestructura vial y 
su conectividad, una cuestión de relevancia estratégica para la nueva región. 
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