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SÍNTESIS GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DEL MAULE 
 
SITUACIÓN 
Esta región se enmarca entre los 34° 41’ y 36° 33’ de latitud Sur, y entre los 70° 20’ de longitud Oeste y el Océano 
Pacífico. Su capital regional es la ciudad de Talca, localizada a 35° 26’ de latitud Oeste, a orillas del río Claro. 
 
LÍMITES GENERALES 
Norte, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, destacando los siguientes accidentes de tipo 
geográfico-físicos, de mar a cordillera: paralelo astronómico del trigonométrico cerro Pantanillos, estero Las 
Garzas, estero San Pedro de Alcántara, línea de cumbres que limita por el oriente la hoya de la quebrada Rarín, 
línea de cumbres que limita por el sur la hoya del estero San Pedro de Alcántara, línea de cumbres que limita por el 
poniente la hoya del estero Nilahue, linderos prediales, estero Los Negros, línea de cumbres que limita por el sur y 
oriente la hoya del estero Las Palmas o Quiahue, línea de cumbres, linderos prediales, estero Chimbarongo, 
quebrada Las Cortaderas hasta su origen y línea de cumbres que limita por el sur la hoya del río Tinguiririca hasta 
la frontera con la República Argentina; Este, la República de Argentina; Sur, la Región del Bío-Bío, destacando los 
siguientes accidentes de tipo físico-geográficos, línea de cumbres que limita por el Norte la hoya del río Ñuble, río 
Perquilauquén, río Viejo Perquilauquén, río Ñiquén, linderos prediales estero Virquinco, estero Colomávida, estero 
Michai o Pichimávida, lindero predial, estero La Raya, estero Huedque, quebrada Pichihuedque, línea recta, 
quebrada La Zanja, linderos prediales y estero Tregualemu hasta su desembocadura en el Océano Pacífico; Oeste, 
el Océano Pacífico. 
 
SUPERFICIE 
De acuerdo a mediciones efectuadas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), cuenta con una superficie de 
30.296,1 km2. lo que representa el 4% de Chile Americano e Insular. 
 
RELIEVE 
En esta región destacan las siguientes formas de relieve de mar a cordillera: Planicies Litorales, Cordillera de la 
Costa, Depresión Intermedia, Precordillera y Cordillera de Los Andes. 
 
� Planicies Litorales: En general la línea costera se presenta mixta, alternándose extensas playas de acumulación 
arenosa y sectores acantilados. Entre el río Mataquito y el río Maule se encuentran planicies litorales de más de 5 
km de ancho, donde se asientan algunos centros urbanos de cierta importancia, tales como Constitución, Chanco 
e Iloca. 
 
� Cordillera de la Costa: al sur del río Mataquito la Cordillera de la Costa se presenta en dos alineamientos 
principales, dejando entre ellos la fosa del estero Los Puercos. El alineamiento más occidental de esta cordillera 
presenta altitudes por bajo los 700 m, en cambio el frente oriental adquiere el aspecto de un muro, alcanzando 
altitudes hasta 838 m. La disposición que adquieren estos dos frentes cordilleranos convierte a toda el área costera 
comprendida entre los ríos Mataquito y Maule en un complejo orográfico que dificulta las comunicaciones entre la 
Depresión Intermedia y la costa. Al sur del río Maule la Cordillera de la Costa se desplaza hacia el oeste casi 
tocando el litoral. 
 
� Depresión Intermedia: Se presenta en forma de cono, estrecha en la parte norte y se va ampliando en la medida 
que se avanza en latitud; así por ejemplo, frente a Molina alcanza un ancho medio de 20 km mientras que en 
Linares es de 42 km, su aspecto es el de una planicie suavemente ondulada, plana en algunos sectores e 
intensamente regada, bajo condiciones de clima y suelo que han favorecido desde muy temprano una activa 
ocupación antrópica. Los ríos llegan a la Depresión Intermedia desde la Cordillera de los Andes y orientan sus 
lechos, de variadas disposiciones, de acuerdo a la potencia y desarrollo de los campos aluviales que ellos mismos 
han construido. La cuenca de Cauquenes, geomorfológicamente se le clasifica como de tipo granítico, marginal 
inserta en la Depresión Intermedia, adosada al borde oriental de la Cordillera de la Costa, presentándose cerrada al 
Oeste por estribaciones desprendidas del cerro Name, sólo mantiene una estrecha comunicación con la costa a 
través del abra de regresión del estero Tutuvén, hacia el este, las acciones de aplanamiento y relleno de los ríos 
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Cauquenes y Perquilauquén han facilitado las comunicaciones en esta dirección. En esta cuenca se asienta la 
ciudad de igual nombre, centro urbano de importancia regional. 
 
� Precordillera: De origen sedimentario, se orienta en el sentido Norte-Sur superando el límite regional (420 km de 
extensión y ancho medio de 30 a 45 km). Conocida como La Montaña, es un territorio de difícil topografía por sus 
laderas abruptas y ríos encajonados. Dentro de esta forma de relieve se han detectado manifestaciones tectónicas 
y algunos alineamientos de fallas que han originado secuencias hidrotermales, tales como las Termas de 
Panimávida. La Montaña a lo largo de toda su extensión presenta elevaciones que fluctúan entre 300 y 850 m. 
 
� Cordillera de los Andes: Se presenta de menor altitud con respecto a regiones más septentrionales siendo el 
promedio inferior a 4.000 m, a medida que se avanza en latitud esta situación se acentúa. El volcanismo en esta 
región se hace presente con los volcanes Peteroa (4.090 m), Descabezado Grande (3.830 m), Descabezado Chico 
(3.250 m), Quizapu (3.050 m) y Cerro Azul (3.810 m). Entre los cerros destacan San Francisco, Campanario, 
Pellado, Castemos y Nevado Longaví. 
 
CLIMA 
El clima imperante de forma genérica en esta región, es de tipo mediterráneo, con algunas variaciones producto 
del aumento de latitud y la menor altitud que presenta el relieve. En Talca aún prevalece una estación seca 
prolongada y una lluviosa corta (Csb2)1*, alcanzando las precipitaciones a 716,3 mm de promedio anual, con una 
temperatura anual de 14,8°; 0,8°C más que en Santiago, no obstante, de encontrarse a unos 300 km más al sur. 
Además se aprecia una notable diferencia entre la Costa, la Depresión Intermedia y la Cordillera de Los Andes. Es 
así como en Constitución las precipitaciones alcanzan un promedio de 990 mm anuales, en Talca 716 mm y en el 
sector andino sobre 2.000 mm anuales. Las localidades situadas en la costa presentan oscilaciones térmicas diarias 
y anuales moderadas; así en Constitución son de 8°C de amplitud media anual, Talca presenta ciertos rasgos de 
continentalidad con una amplitud media anual de 13,6°C. En la Cordillera de Los Andes predomina el clima de 
altura, con abundantes precipitaciones y nevazones invernales. 
 
HIDROGRAFÍA 
En esta región comienza a manifestarse en la alimentación fluvial la transición del régimen nivoso al nivopluvial, 
debido a la importancia que adquieren las lluvias y el descenso en altitud que experimenta la Cordillera de Los 
Andes. Los ríos más importantes que drenan esta región son el Mataquito y el Maule. El río Mataquito está 
formado por la confluencia de los ríos Teno y Lontué, tiene un gasto medio de 53 m3/seg y su hoya hidrográfica 
posee una superficie aproximada de 6.050 km2. 
El río Maule, el más importante de la región, nace en la laguna de igual nombre; está conformado por los ríos 
Puelche, La Invernada, Melado, Claro y Loncomilla; tiene un gasto medio de 380 m3/seg y su hoya hidrográfica es 
de aproximadamente 19.040 km2. Este río colector presenta un régimen mixto con dos crecidas anuales, una 
provocada por el derretimiento de nieves y la otra por las abundantes lluvias invernales. Caso interesante lo 
constituye el río Purapel, que naciendo de Constitución, escurre hacia el este y entrega sus aguas al río Loncomilla. 
 
VEGETACIÓN 
Esta región se inscribe dentro de la zona mesomórfica, siendo su formación más característica el espino; su aspecto 
más típico lo presenta en la Depresión Intermedia, formando los llamados espinales. El aspecto general de la 
estepa de espino es el de una maraña más o menos abierta de árboles y arbustos espinudos, con una cubierta 
herbácea rica en hierbas de vivencia primaveral. El elemento arborescente dominante es el espino asociado con 
arbustos y árboles de modesta talla, entre los que podemos citar el trevo, quillay, palqui, boldo, romerillo, 
guayacán y litre. El tapiz herbáceo está compuesto por numerosas gramíneas pertenecientes a los géneros Stipa, 
Bromus, Nassela y Melica.  
 
� Bosque Transicional o Maulino: La Cordillera de la Costa presenta una formación de carácter boscoso donde se 
confunden dos o más comunidades vegetales. Aunque el área de esta formación tiene una estación seca estival 
marcada, dispone de mayores lluvias que las situadas inmediatamente más al norte y al este. A lo anterior se 
agrega la presencia de las neblinas oceánicas. Los árboles principales son el roble, roble maulino, lingue, olivillo, 
canelo, laurel, mañío hembra y mañío macho. El estrato de árboles pequeños en el interior del bosque está 
formado por peumo, quillay, litre, etc. Los principales arbustos que intervienen en esta formación son el espino 
negro, el maqui y en el estrato herbáceo predomina la murtilla. 
 
� Matorral Sub-Andino: Se ubica en los faldeos cordilleranos entre los 600 m y 1.300 m de altitud; los principales 
arbustos de esta asociación son el trevo, guayacán, molle y palqui. A estas especies podemos agregar algunas de 
crecimiento arbóreo, tales como el quillay, litre, peumo, además, un tapiz vegetal que cubre el estrato en 
primavera. 

                                                 
1 * Clasificación climática de Köppen 
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� Bosque Abierto Andino: Entre 600 m y 1.200 m por la pendiente externa de Los Andes, se desarrolla un bosque 
mixto bastante rico en especie, en la cual el roble, coihue y olivillo se presentan formando asociaciones 
importantes. Este bosque cubre áreas discontinúas, desarrollándose en aquellos sitios donde encuentra condiciones 
favorables. En las áreas de menor altura dominan especies arbóreas tales como lingue, romerillo, litre y una 
cubierta herbácea inferior compuesta por una asociación de especies.  
 
POBLACIÓN 
Según el XVll Censo Nacional de Población y Vl de Vivienda, esta región registró una población de 908.097 
habitantes, representando el 6% de la población nacional, con una densidad de 30 habitantes/km2, en la región. 
La población regional tiene una tendencia a localizarse en la Depresión Intermedia,valorizada por la riqueza de sus 
potenciales agropecuarios, distinguiéndose con cierta claridad tres complejos que son Curicó-Lontué-Molina; Talca-
San Clemente-San Javier-Linares y Parral. 
El poblamiento andino en esta región es reducido, destacando en el área precordillerana, algunos centros tales 
como Colbún y Panimávida. La ocupación costera no ha tenido un fuerte desarrollo, destacando sólo algunos 
centros poblados tales como Constitución, Chanco, Iloca y Pelluhue. En materia de género (Gráfico N° 12), la 
Región del Maule, presenta 49,9% de hombres y 50,1% de mujeres. En el desglose por provincia la situación se 
presenta similar, es así como en las Provincias de Talca y Cauquenes las mujeres representan el 50,5% y 50,3%, 
respectivamente; situación contraria ocurre en las Provincias de Curicó y Linares donde los hombres constituyen 
50,3% y 50,02%, respectivamente. 

 
 
 
 
Respecto a la variación intercensal 1992-2002, según el Cuadro N°18, la región presenta un crecimiento del 8,6%. 
En cuanto a las provincias, aquellas que presentan un mayor crecimiento son Talca y Curicó con 12,4% y 10,6%, 
respectivamente. En tanto, las provincias de Cauquenes y Linares presentan un crecimiento menor, siendo 3,3% y 
3,12%. 
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