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1 N 7 R ü D U C C I O N 

La r az6n qu e nos llevó ~ r e a l i zar este seminari o , f ue e l cta r a cono
cer a nuestra generaci ón J oven y a la ciudadanía e n general , una de 
l as obras má s important es de este gobierno al i nvolucr a r en su pr o -
yección futura; lo ec onómico , lo turístic o , lo cultura l y su val or 
geopolítico que , j unt o c on r omper ata duras para su desarrollo , nos 
a br e un amplio sendero qu e nos conducirá al progre s o que s i gnifica 
e l asentami e nt o de colonos escogi dos en esos terri t orios . Estas pe r 
senas a l no t ener conocimien t o de l a s grandes posi bi li dades f u tur as 
8e esa he r mosa tierra de Aysén , prefieren s eguir a quí vege t ando en 
func ione s se cundarias que sólo les c l canza para ma l sos tene r una fa
milia , sin porvenir , y no se a t r eve n por ese desconoc imient o , a em -
prender una ocupaci ón r acional de e s ta re gión de l a pa t r i a , que f ue
ra de sus pos ibilidades futura s nos en t r ega un pa i s aj e narav1lloso y 
pos ibilidades económicas , tant o en la t opogr a f í a multi f a cÉtica de 
sus suelos c on ':nJ~ ••onta,~.:is , cerros y valles , cor:10 de sus mare s , ríos 
' ~a gos, t a~ ?r ódigos en engendr ar r iquezas cuando su explota c ión es 
racional y bi en dir ig i da , sin olvidar que l os panor amas cor dillera -
~os~· lacuestres, pocrí ar. ?romover un turismo nacional or ganizado y 
~~ flu ~o de t uri smo f oráneo , que posibi litaría crear una inf r ae s truc 
t:u.r a t :.;.ríst ica a t ract iva y fundamentalme :r,t e product iva . 

~os t emas cue vanos a ofr ecerle , s e rán de sarrollados por expe rtos en 
s~s respecti vzs discipliDas , o por s acrii icados pioneros , qu e atr1e 
ro~ a punta de hacha y ~achete , las ? r ime r a s sendas de penetra ción , 
a u:.a regi ón qu e s e consideraba i nh6s pita y que s ólo hace S·J aí'íos r, 

guraban espacios de ~lla como i nexplorados en nuestr a cartografía na 
c1onal . 

Senci l los y si~ples argumentos que han encontrado en l as más al tas 
au toridades ~e los ~inis terios de Obras Públicas y Bienes Naciona l es , 
:royecto :,ac1ona: Chil e Fu t uro: como asimismo en el Servicio r;ar.1 c -
na: de Turisno , : uie ne s nos han brindado , no sól o e l apoyo GE su?ª 
t r ocini o , sino que ademá s nos han proporcionado sus me j ores e speci ó
:i s ta s , para que nos ilus tren en tan importante tema , que paran~oneaE 
~o al poeta poderr.os decir en verdad , conociendo la pol í t i ca de nues
:ro -: o':)i erno s obre el ::ema " l a meta no es llegar, el propósi:o es s e 

Co~ esta s1~ple filosof í a s e l es abre un c ampo pr ecioso a nue s t r a j~ 
ve ~:: u~ e~p rendedora , para que , con e l e j e~pl o de su s pioner os , hagan 
que es t a monumental obra de los frutos de s eados , c on e l esfuerzo, e l 
trabaJo y el sacr if icio ae nuestr os conciudadanos , c on los que con -
:: r i :)Uiremos al de sarrol l o de una r e gi ón , que como un a banico :::: cr. los 
c olore s ?a tr ios, a liente a l a nacionalidad a e ngrandecernos F. n bene
f ::. cio de t odos . 
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A base de numerosas exploracioneA, encomendadas por el 
Ministerio de Obras Públicas, las Últimas manchas blancas en l as 
cartas geográficas de las Provincias de Aysén y Chiloé Continen
tal, fueron borradas. 

Extensos valles, cas i impenetrables, deacubiertos duran 
te e stos viajes hoy dí a e stán o cupad o s p o r colonos y así son agre 
gados al proceso de l a pro ducción. Pe r o sin embargo, todavía rige 
para estas zonas la frase : "Tierra sin gente", Porque hasta el 
momento no viven más de 70 ,000 habitantes en esta inmensa Provin
cia de Aysén con una superficie de 103,584 Km2 ,, tamaño equivalen 
te a las dos Provincias Alemana• "Baden-Wuertemberg" y "Bavaria"
juntas de 106,248 Kms2., y con un total de 16.333,300 habitantes. 
En Bél g ica, Holanda y Din amarca c on un total de 107.300 Kms2. v i 
ven 24.147.000 h abitantes más o me no s . Claro es, que no se deb e 
o lvi dar, que de la su pe rf icie d e 10,000.000 de hectáreas d e la 
Pro v i ncia d e Aysén, s ol a mente 1. 0 00.000 son aprovechables. Pero 
de todas maneras, c om pa rando e st a sup erfi c ie con la de Europa, 
podrían vivir en Aysén a gr o ss o modo, la décima parte de los ha
bitantes o sea alreded o r d e 2 ,4 00 , 00 0 . Para no qu edar dema siad o 
a lto con esta cifra, descontaremos otro SO% y qu edar ía si emp re 
la suma d e 1. 200 . 000 habitantes. Naturalmente, que d e hoy a mañ a 
na no e s pos ibl e enc o n t rar pa ra tanta g ente el medio de subsistTr. 
Po r lo tant o es nece s ario buscar primeramente fuentes d e trabajo , 
que a ctualment e no hay en la Pro vinc i a . Lo s campos aprovecha b les 
están casi todos en ma no s fi rme s, de particulares excepto de a l 
gun os valles peque ñ os e n el litoral. 

La colonización en l a Provincia de Aysén empe z ó apro
ximadament e hace 60 años, resultando la destrucción d e una g ran 
par te de los bosques, produci éndos e en c onsecuencia una erosión 
increíble c on la pérdida de grandes sup e rficies de terrenos n o 
recuperable. 

Es rec omendabl e descartar el seguir colo n izand o Aysén 
en esta misma forma. Los bosques actualmente existent es , deberán 
s e r expl o tad o s tomándose tod as l as medidas que eviten la e rosión 
que impliquen un manejo adecuad o , dadas las cond i c iones t o p og rá
fica s de la Provincia d e aysén y Chiloé-Continental. 

Al hablar de bosques, e s también in ter esa nte re f er i r
se a l o s archipiélagos de la s guai t e cas, Chonos y de l a Pení n s u la 
d e Taitao, d o nd e hace 80 aBos más o menos, g rand e s i ncendi o s des 
tr uye ron miles de kilómetros cuadrados de cipresales, s o l ame nt e 
con e l objeto de poder transportar más fácilmen te uno s troz o s d e 
g ran v o lumen, qu e se encontraban distant e de la c o sta. Pero a de 
más de lo s cipreses de g randes dimensiones, también el fol l aje de 
lo s árboles menores f ue eliminado, pr oduciénd o s e en consecuencia 
su mu e rt e , han transcurrido muchos años des pués de este d e s a s tre 
y todavía s e puede observa r e n esta región los troncos y f u stes 
sec o s, levantados como ded os acusad ore s hacia e l cie l o por lo s 
crímenes que han s o po r t ado, 

Pero de pron t o , e xpert o s c omerciantes en mader a s e die
ron cuenta qu e también l os pal o s d e l gados del cipré s, que ti ene 
la favorable característica de re s i stir en g ran medida la pudri
ción, se prestan para un g r an ne gocio . Así c omenz ó una nueva ex 
plotación con gra n éxito,dada que e sta mad e ra se utiliza c omo 
po st e s en las v i ña s, el mercado siempre fue favorable. 
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El renuevo producido en aquel entonces ha llegado en es 
tos momentos a dimensiones comercialmente interesantes, lo que -

hace necesario un manejo adecuado de estos bosques, para evitar 
una nueva destrucción. 

En qué forma es recomendable ahora la colonizaci6n en 
Aysén y Chiloé-Continental? Ya sabemos que la mayor parte de los 
terrenos aprovechables están entregados a colonos, que trabajan 
en los campos mayormente en forma extensiva y con un rendimiento 
muy reducido, acontecimiento, que exije un cambio urgente. Ya 
es necesario que el ocupante de un predio, empiece a trabajar 
su terreno en forma intensiva. Pude constatar últimamente en un 
campo cerca de Puerto Aysén, que esto es absolutamente posible. 
Un agricultor me mostró, de poder mantener por hectárea término 
medio uno y medio vacuno. Eso si, el campo debe ser bien dividido 
en potreros chicos, dando al agricultor la posibilidad de cose
char incluso suficiente forraje, que consiste en heno y silo pa 
ra la época del invierno. Es inevitable para explotar un campo 
racionalmente, que el agricultor cuente siempre con una cierta 
cantidad de forraje en res e rva para el caso de emergencia como 
sequía o un invierno sumamente frío y nevado. Es obra interesan 
te de los Ingenieros agrónomos provinciales, educar a los agri= 
cultores en este sentido. Seguramente existe entonces la posibi
lidad, de aumentar la producción agropecuaria al doble o bien al 
triple. 

Al mismo ti empo hay que tratar de ennoblecer los pro
ductos que entrega el campo como lana, cueros y la carne, pues 
es lógico que el flete de esta materia prima en su forma origi
nal es antieconómico. Para transformar estos productos en una 
mercadería de mayor valor, es recomendable la instalación de un 
lavadero de lana primeramente. Puede seguir una hilandería y des 
pués las fábricas de tejidos y alfombras. Para aprovechar los -
cueros en la mejor forma, s e ría interesante tener una curtiem
bre y también fábricas para confeccionar zapatos. Para faenar 
la carne de vacuno, lanares y cerdos una fábrica de conservas 
solucionaría también este asunto. 

Lógicamente, para poner en movimiento estas instala
ciones se necesitan, además de personal humano, gran cantidad 
de energía eléctrica, factores de fácil solución. Los ríos Blan
co y Lagunillas de las zonas pluvial y litoral, c omo el río 
Ibañez en la zona de parque s se prestan para conseguir la ener
gía suficiente para este fin. Al respecto de personal humano, 
o mejor dicho, mano de obra, no es problema porque lugar para 
que se instalen má s habitantes en esta zona no falta y es desea 
ble además, que la Provincia se pueble más para aumentar el 
poder consumidor. 

Bajo el rubro "Colonización en Aysén y Chiloé Continen 
tal" se puede catalogar también el aprovechamiento de la rique -
za del mar y el f actor minería, rubros, que prometen un fructuo
so porvenir. Seguramente para e l futuro próximo se abran aquí 
fuentes de trabajo que permiten el aumento de la población, que 
hace tanta falta en las z onas en referencia. 

Con gran satisfacción se observa, que también la Pro
v i ncia de Aysén cuenta actualmente con un Parque Nacional en el 
valle del Río Simpson, curs o med io . Este acont ecimie nt o también 
cabe al rubr o colonización, por su carácter turístico. Es reco
mendable de pre o cupars e algo más de éste asunto, porque el turis 
mo e stá conquistando t e rreno en todo el mundo y Chile tiene g ran
posibilidad e n ofrecer al turista algo, qu e es difícil encontrar 
en otro lugar del globo terrestre. Es el litoral de la zona sur 
del país, que se puede aprove~har para este fin. Se encu entran 
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e n e sta zona lugares, que a6n no son tocados por la mano de l hom 
b re y es de desear, que esta situación no cambie. Es recome nda-
ble , qu e el Estado declare como reserva forestal la costa occiden 
t al del continente desde el canal "Costa" hacia el sur, c omo tam":" 
b i ¡n l a s i-las desde esta misma altura hasta la peninsula de 
Ta i tao y Laguna San Rafael, que ya es reserva forestal. 

Por la desfavorable topografía y no buena calidad de 
los terrenos en estos lugares, es de suponer, que el aprovecha
mi e nt o t uristico en el futuro próximo y los cipresal e s en p l e
n o des a rrollo, ofrecen una utilidad más favorable que la e ventual 
a g ric u l tura. Además, quedaría aquí un rincón del mundo con su 
f lo ra y f auna sin tocar, como un paraíso olvidado. 

Esta recomendación naturalmente no excluye el aprove
c hami e nto de la riqueza del mar. Faenas en este sentido no pe rju 
dican e n g ran escala la naturaleza y a lo mejor el aprovechamieñ 
to d e la pesc a y marisqu eo r e sultaría me jor que en lug a res c o l o::
n iz a d o s . 
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RESUMEN. 

El c amino Long itu d i n al Austral es un camino d e penetra
cion en la Pa t a gon i a Oc c i d e ntal, e xte nso territorio de grande s r e 
s e rv~s natu r ale s y bel l ezas escénicas, la que ha permanecido a is= 
lada por la fa lta de i nfraestructura vial. 

El Go b i erno de Chile ha iniciado la construcció n de e s
t e c amino , h a b i endo e n t regado a la f e cha, 420 kil6rnetros de Jn to 
tal de 1 . 14 0 , complicados e n u n t erreno de carácter du r o t a nto -
po r s u g e omorfo l o gía como por e l c lima; y donde para af rontar é s
~os obs t á culos s e ha rec urri do a l inge nio más que a tec nologías 
sofisticad as , obteni éndos e buenos resultados a bajo c o s t o . 

El i mpacto s o cioeconómico e s g rande ya que permitirá la 
e x p l otac i ón de re curs os n a turales renovabl e s como son l o s bo s q ues , 
la ganadería , l a pe sca y l a energ ía, además de los recursos no r e 
nova bl e s ta l como l o e s l a mi ner í a . Asimismo , el camino permit i r & 
la llegada de s e rvicio s c omo s a l ud , e d u cac ión , culto rel i g i o s o , 
agua potable , a l cantaril l ado, e l e ctricida d , etc.,que act u al men te 
se ven frenados por el ai s lami e n t o de l a s pequeñas comunidade s 
e x isten t e s . 

I . MARCO DE REFERENCIA. 

El cami no Lo nqitudina l Austr al se extiende a l o l argo d e 
un vasto t e r r ito rio e n e l e xtremo a u s t ral de Chile, que abarca 
1 . 14 0 ki lómetros entre Puerto Mont t y Puerto Yungay, penetrando 
áreas de s habita das o conectando al resto del país los esc aso s c en 
~ros 9 ob lados all í e x is t en t e s así como el gran potencial produc
ti v o au e ~res e n t a . 

l . La Pata go n i a Oc cidental. 

El área de i n f lue ncia d e l camino se sitúa en la Patago
nia Occide n ta l , e xtenso t e r 5 i tor io u b i c ado en e l Cono Sur d e Amé
ric a , d e s de e l paral e l o 42 S has t a e l ss0 s en e l Cabo de Hornos. 

Es t e t e r rito rio se e ncuen t r a d ividido de norte a s ur por 
la Cordi l le ra de los Andes , g r a n accide nte geográfico que gene ra 
condi c ione s de marcado c ontraste a uno y otro lado, las qu e h a n 
determinad o e l desarrol l o socioeconómico de la zona. 

En e f ecto , en p rimer l uga r , bajo el punto d e v ista oro
g ráf ico s e d istinguen de oes t e a e s t e; la zona insu lar, c a r acte
r i zada por un gran núme r o de i s l as e islotes, luego una depre s i ón 
que no es o tra cosa que el Va l le Central de Chile que s e hunde en 
Pue rto Montt formando u n sistema de canales longitudinal e s , la 
zona cordillerana, c ons t i t uíd a por u na sucesión de vall e s d istri
b u ídos en forma ortogona l y, f i n almente, la qran extensió n de l a 
pampa y meseta patagónicas carac t eriza d as por terrenos pl anos , 
d e e scasos cursos de a gua y p r e cip i tacione s, constituye ndo v irtual 
mente un desierto helado . 
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El territorio, originalmente cubierto por grandes gla
ciares alimentados desde las cumbres andinas, su caprichosa topo 
grafía fue modelada por el movimiento de las grandes masas de -
hielo a causa de los extraordinarios cambios climáticos ocurridos 
a nivel mundial durante el Cuaternario, y que tallaron valles de 
paredes abruptas, arrastrando gran cantidad de material llamado 
morrenas, al fondo de ellos. 

Este proceso antes indicado, cuyas huellas se observan 
a cada paso, aún no termina; existen campos de hielo y ventisque
ros, distribuídos a lo largo de todo el territorio, muchos de los 
cuales alcanzan el mar, condici6n que combinado a las frecuentes 
erupciones volcánicas ha dado origen a parajes de extraordinaria 
belleza, que constituyen lugares de atracci6n mundial, tales co
mo: la Laguna San Rafael, las Torres del Paine y el Canal Beagle. 

El clima presenta también una gran variedad. Al occiden 
te, sobre el Océano Pacífico, se generan los frentes de inestabi= 
lidad que avanzan sobr e el contienente, los cuales son detenidos 
por la cordillera que constituye una verdadera barrera. Este fe
n6meno define cuatro á reas marcadamente diferentes que son, de oc 
cidente a oriente: la zona insular, la selva pluvial en los fal-
deos occidentales a orie nte: la zona insular, la selva pluvial 
en los faldeos occidentales, la zona de parque en los faldeos 
orientales y la pampa, variando fuertemente el nivel de precipi
taciones. 

En Puyuhuapi la precipitación media anual alcanza a 
3.810 mm., en Puerto Aisén 2.868, ambos en la selva pluvial. 
Coyhaique 961 en la zo na de parque y Balmaceda 588 en la pampa. 
A modo de referencia, Pue rto Aisén, Coyhaique y Balmaceda se en
cuentran unidos por un camino transversal de sólo 120 kilóme
tros. 

La Patagonia Chilena así descrita constituye una de 
las zonas menos contaminada del mundo, constituyendo una reserva 
de importantes recursos económicos renovables, en un marco de be
llezas naturales d e relevancias internacionales. 

2. Los Recursos Naturales . 

El territorio en refe rencia posee cuantiosos recursos 
naturales que lo convierten en una reserva futura en un mundo con 
sumista que tiende al rápido agotamiento de ellos por la explota= 
ción intensiva a que se les ha sometido. 

En efecto, la producción de maderas nativas nobles, la 
ganadería ovina y bovina y la pesca constituyen el principal poten 
cial econ6mico de la zona. Es posible destinar 1.227.000 Há. pa- -
rala explotación ganadera con una carga anual de 0,28 UAB/Há; 
1.686.000 Há de bosques con una producción de 42,2 millones de 
M3; y, posee además, un enorme potencial pesquero y de cultivo 
de moluscos en el gran laberinto de canales y fiordos de aguas 
ricas en plancton )l>é libres de toda contaminación. 

Se cuenta, asimismo, con un enorme potencial hidroeléc
trico, que asegura la explotación de los recursos al proporcionar 
la energía suficiente para ello; la ene rqía es el principal limi
tante para desarrollo e n el Mundo entero. 

Por otra parte, los recursos mine ros presentan también 
una enorme potencial, lo que no pue d e ser d e otra forma en un país 
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corno Chile, habiéndose prospectado a la fecha yacimientos de zinc, 
plomo, cobre y carbonato de calcio cuya explotaci6n ya está comen
zando. 

Finalmente, debe destacarse el creciente interés turís
tico que presentan las grandes bellezas naturales, las que, a pe
sar de las difíciles comunicaciones actuales atraen a turistas 
de todo el mundo. 

3. La Presencia del Hombre. 

Hace unos 50 años, el hombre moderno se hizo presente 
en este territorio al que arrib6 luego de transmontar los los An
des o bien por vía marítima a través de los canales y fiordos de 
la costa occidental. 

Esto llevó al establecimiento de numerosas comunidades 
aisladas entre sí, tanto en el litoral como en los faldeos orien
tales de la cordillera. 

Las comunicaciones con el resto del país fueron preca
rias lo que constituyó un freno para el desarrollo socioeconómico, 
produciéndose solamente algunos focos puntuales como en el eje 
Puerto Chacabuco - Balmaceda 6 Chaitén - Falena, en torno a los 
cuales se formaron la Región de Aisén y la Provincia de Falena. 

Actualmente existe una e xplotación limitada de recursos 
con una población de 82.217 habitantes para un área de 122.960 
Km2., lo que representa una densidad de población de apenas 0,67 
Hb/Km., una de las mas bajas de l mundo. 

II. EL CAMINO LONGITUDINAL AUSTRAL Y SUS TRANSVERSALES 

l. Evolución de la Red Vial Austral. 

El camino Longitudinal Austral y su sistema de caminos 
Transversales definen una Red Vial Básica que permite dar acceso 
a los principales valles y centros poblados integrándolos al res
to del país. 

En la evoluci6n de la Red Vial así definida es posible 
distinguir dos etapas. La primera, desde el inicio de su pobla
miento hasta 1976, donde se desarrolló en torno a los dos ejes de 
desarrollo local Chaitén - Falena y Puerto Chacabuco - Puerto Ai
sén - Coyhaique - Balmaceda con el único objetivo de conectar 
el litoral con los valles interiores mas cercanos. 

A partir de 1976, el Gobierno de Chile inició la cons
trucci6n del camino Longi tudinal Austral, de 1.140 kil6metros de 
largo que complementado con un sistema de caminos transversales 
permitirá integrar las diversas comunidades dispersas, dar acce
so a valles deshabitados y conectar todo e ste territorio al res
to del país a través del medio de transporte de menor costo, opor 
tuno , expedito y seguro, que constituye el c amino. -

Hasta el momento, se han construído 665 kilómetros, en
tre los cuales se destaca el Longitudinal Austral entre Chaitén y 
Coyhaique de 420 kil6metros de los cuales 270 se construyeron en 
este período. 

En el período 1984 - 1988 se espera completar la Red 
vial Austral en su concepci6n integral, lo que significará la 
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construcci6n de otros 668 kil6metros de caminos entre los que se 
destacan los siguientes· sectores: 

Longitudinal Austral entre Ralún y Chaitén el iminando 
el trasbordo marítimo existente actualmente, integrado definiti
vamente este territorio al resto del país. 

Longitudinal Austral entre Ralún y Chaitén eliminando el 
trasbordo marítino existente actualroonte, integrado definitivamente este terri 
torio al resto del país. 

Longitudinal Austral entre Villa Castillo y El Maitén 
eliminando el trasbordo marítimo existente actualmente, integra
do definitivamente este territorio al resto del país. 

Longitudinal entre Cochrane y pto. Yungay, penetrando 
un vasto territorio y alcanzando la hoya del Río Bake r, al sur 
del Golfo de Penas, importante obstácu l o a la navegaci6n de embar 
caciones meno r es hacia el sur. 

Finalmente, se preve la terminaci6n del sistema de cami 
nos transversales completando una Red Vial de 2.449 kil6metros,de 
los cuales mas del 50 % se habrán construído entre 1976 y 1988. 

2. Estudio y Diseño del Camino. 

La construcción de la Red Vial Austral se está ejecuta~ 
do por etapas. la primera etapa consiste en la apertura de un ca
mino con estándar d e penetración cuyo objetivo es establecer la 
uni6n entre dos punto s y buscar la generación de actividad econó
mica. 

La segunda etapa consiste en la consolidación cuyo o b 
jetivo es mejorar el estándar y se ejecuta cuando la demanda de 
tránsito producto de la actividad econ6mica así lo justifique . 

Para determinar el trazado del camino s e ha recurrido 
a fotografías aéreas y r e conocimie ntos de los valles y de los 
pasos que l o s conectan. Una vez definido el trazado se procede 
a r eplantear e l eje lo que es p articularmente dif ícil por los 
bosques, sie ndo necesario la apertura de un sendero con motosie
rras y machetes para materializar el balizado. 

Las características de diseño para el standard de cami 
no de penetraci6n corresponden a un camino de bajo costo que 
s e situan a veces por debajo d e los mínimos prescritos por norma s 
inte rnacionales. 

La velocidad de diseño es de 40 Km./hora, aceptándose 
hasta 30 Km./ho ra en sectores difíciles. Esto define radios de 
curva mínimos de 30 metros y pendientes máximas de 10 %. No obs
tante, se acepta también, en casos de topografía muy accidentada, 
radios mínimos de 20 m. y pendientes máximas de hasta 12 %. 

La sección transversal se ha d iseñado de 4,0 metros en 
corte y 5 ,0 metros e n terraplén lo que acepta una carpeta de 
rodadura de 3,0 me tros de ancho y 20 cm . de e spesor. 

las alcantarillas se han diseñado en made ra, así tam
bien como los puentes menore s hasta 15 metros de l argo , de modo 
de aprovechar los recursos locales, provenientes incluso , muchas 
veces, de la apaertura de la faja , reduciendo e l costo . 
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Los puentes mayores, de largos entre 15 y 100 metros o 
más, se diseñan en materiales definitivos de doble ancho restrin
gido de 6, 10 metros, de viqa metálica con losa colaborante u hor
mig6n post-tensado. 

Los cursos de agua cuyo ancho s ea mayor de 100 metros 
y con escurrimientos suficientemente profundos son salvados median 
te balsas existiendo tres de ellas en el tramo Chaitén- Coyha ique 
actualmente en servicio. 

En la segunda etapa o de consolidaci6n, se mejora el ali 
neamiento horizontal y vertical , la plataforma se ensancha a 6 me
tros en corte y 7 m. en terraplén, con una carpeta de rodadura de 
5 metros. Las alcantarillas y los puentes menores de madera son 
reemplazados por estructuras definitivas en forma selectiva, alcan
zándose con estas mejoras un estándar de c amino de desarrollo. 

3. Construcción del Camino. 

Las características del terreno por donde se desarrolla 
e l camino se pueden catal ogar como difíciles, predominando tres 
situaciones: alcantilados rocosos, taludes inestables y terrenos 
saturados o pantanosos, todo ésto producto del origen glacia l re
ciente de los va ll es . 

En la solución d e los prob l emas que se han presentado 
se ha recurrido más al ingenio que a tecnologías especializadas 
obteniéndose un buen resultado a bajo costo. 

Es importante mencionar también las consideraciones am
bientales que se han tenido presente en el estudio , diseño y cons 
trucción del camino, e l medio es particularmente frágil debido a 
que la capa vegeta l es débil, lo que sumado a las altas precipi
taciones obliga a un estri cto control de este aspecto. 

Aún están presente l os destrozos ocasionados al medio 
por los primeros colonos que se abrieron paso incendiando los te
rrenos que ocuparían hace más de 50 años hecho que ha creado una 
especia l conciencia respecto a la protección del medio ambiente 
en la zona. 

Un ejemplo de este aspecto lo constituye la apertura de 
la faja que se realiza en un ancho de 20 metros. En los 5 me
tros extremos se respetan los árboles sanos y l a vegetaci6n, siem
pre que no afecten a la visibilidad. El destronque se realiza en 
los 10 metros centra l es. Esto corresponde al denominado raleo se
lectivo. 

Otras medidas de protección al medio se refieren a la 
ubicaci6n de los empréstitos los que no deben es tar en la faja 
ni deben ser visibles desde e l camino, extracci6n del material 
de lechos de ríos lo que debe ser autoridzado por especialistas , 
etc . 

Uno de los grandes problemas enfrentados ha sido la es
tabilidad de los taludes debido a las especiales condiciones qeo
morfol6gicas de la zona. Se han presentado taludes rocosas con 
fracturamiento negativo, por ejemplo, en la Piedra del Gato y Ca
nal Puyuhuapi, y han significado inversiones de alto costo; talu
des inestables en Cuesta Moraga, Lago Risopatrón y Cuesta Oueulat , 
los que han resultado mas extendidos que los proyectados, aumen
tando los costos de cons trucci6n. 
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Durante e l estud io e n busca de una soluci6n se han efec
tuado catastros de taludes naturales y observaci6n del relieve lo
cal por especialistas geotécnicos, quienes sin recurrir a costo
sos estudios han determinado los taludes con mayor precisión y 
seg tri dad. 

La construcción de terraplenes.presenta especial difi
cultad en las zonas <le malline s o pantanos, en los valles del Yel
cho, Frío, Palena, Risopatr6n, Queulat, Cisne Medio, Picaflor, 
etc. 

La solución ha s ido la colocación de envaralados o tron
cos de árboles dispuestos uno junto al otro, transversalmente al 
camino sobre e l cual se co l oca el terraplén hasta su estabiliza
ción. Esta solución ha sido muy e fec.tiva encontrándose intactos 
restos de ellos de casi 50 años de antiguedad y de menor costo si 
se compara con el uso de o tras t e cnologías como geotextiles. 

Los costos de cons truc ción obtenidos en promedio para 
los distintos tipos de obr as son : 

Camino de Pe netración ; entre US$. 80.000. - 160.000/Km. dependien
do de la dificultad que se e ncue ntre . 

Consolidación: US$. 60. 000/Km . 

Puentes Definitivos: US$ . 700 . 000/ML . 

III. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

El i mpacto socioeconómico del camino Longitudinal Aus
tral es enorme y sin duda e xce de de los aspec tos que pueden cuan
tificarse. 

La obte nción de fondos para la e j ecución -del proyecto 
depende en gran medida de su r e ntabilidad económico-social. La 
rentabilidad se dete r minó median t e el método del excedente del 
productor, válido ara zonas donde e l tránsito normal es reducido o 
nulo. La cuantificac i ón de los be n e ficios del incremento de la pro 
ducción foresta l y ganade r a han demostrado por sí solos la renta-
bilidad socio-e c onómica del proye cto. 

No obstante , queda s i n cuantificar una gran c antidad de 
beneficios, corno los i ncremen tos de la producción <le los sectores 
pesquero y minero , c uyo potenc ial s e vislumbra sin que se haya 
evaluado aún su verdade ra rnaqnitud . 

Por otra parte , e l me jorar e l acceso a comunidades actual 
mente aisladas, permitirá l a llegada mas expedita de servicios so
ciales corno educación , sal ud , cu lto r e ligioso, agua potable, alcan
tarillado, energía eléctrica , etc . que se han visto frenados por la 
falta de comunicación con e l r es to del país. 

Finalment e , e s promisorio e l desarrollo d e l turismo, in
dustria sin chimenea , potencia l indiscutido en una zona sip conta
minación y que presenta be llezas naturales, corno las mencionadas 
en párrafos anteriores . 

Cabe destacar en este punto el interés e special de l Gob i e r 
no de Chile en la ins ta lac i ón de c olonos, que con el debido apoyo -
técnico y financiero deben hacer r e alidad el e norme pote ncial econó
mico en una zo na donde t odo d e b e hacerse y en lo cual e l camino es 
sólo el prime r pa so, e l cua l <lebe ser apoyado c on otras obras de 
infraestructura. 
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INTEGRACION FISICA DE LA ZONA AUSTRAL Y SUS 

PERSPECTIVAS FUTURAS Antonio Horvath K. 

I ASPECTOS GEOGRAFICOS Y MORFOLOGICOS DE LA ZONA AUSTRAL . 

La Zona Austral de Chile o Patagonia Occidental tiene c~ 

racter!sticas que la definen, que presentadas en forma 

resumida son las siguientes : 

Al Sur del paralelo 41°(Pto. Montt) la estructura del te 

rritorio chileno : Cordillera de la Costa, Valle Central 

y Cordillera de Los Andes está "hundida " continuando en 

la misma correspondencia . como : Zona Insular, Canales y 

Fiordos y Cordillera de Los Andes Patagónicos . Se agre

ga una importante franja longitu dinal de áreas del lado 

oriental de este cordón montaffoso, debido a que sus pri ~ 

cipales cursos de agua vierten hacia el Oriente y frena

dos por depó s itos glacio-fluviales se devuelven hacia el 

Pacifico. De este modo se agrega una franja subandina 

o~iental y parte de pampa. Quedan as! caracterizados a 

grandes rasgos cuatro áreas con clima, topografía, espe

cies de flora y fauna. Incluso desde antes de la llega

da de los espaffoles hab !a dos grupos humanos: el del li 

toral y los de la zona subandina y de las pampas pata gó

nicc¡s. 

Asociado a la Cordillera hay una lineas de Volcanes- con 

centros termales- y que han contri buido a la formación 

de suelos del sector ce ntral y oriental . 

En su estructura geomorfológica gran parte de los valles 

tienen una orientación SE-NO y SO-NE con los efectos de 

una acción glacial recien t e. 
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A esto se agregan dos importantes campos de hielo : 

el Hielo Patag6nico Norte de 4.400 Km 2 y el 

Sur de 13 . 500 Km 2 . 

La regi6n de Aysén cuenta con el Lago General Carrera de 

978,12 Km 2 (en el l ado chileno) que condiciona microclimas 

y desagua por el río más caudaloso de Chile: el Baker 

( 959m
3
;seg.,medio) . 

Estas características permiten en gran medida definir las 

condiciones actuales de la región austral: diversidad, fr~ 

gilidad ante planes y tecnologías ajenas, bajo grado de 

contaminaci6n, aislamiento y baja densidad de población 

1.0 Hab/Km 2 en Palena, 0,6 H/Km2 en Aysén y 1,0 H/Km2 en 

Magallanes. 

Los aspectos únicos de la Zona Austral, en su variedad de 

ecosistemas hace n que , ante un mundo con contaminación y 

dano creciente, se valore cada vez más . De este modo los 

planes y obras de inte g ración y desarrollo deben tener el 

máximo de respeto por la naturaleza y sus habitantes y 

asociar y las activi dades una difusión y educación en es

te sentido. 
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II PROYECTOS DE INTEGRACION FISICA Y SUS PERSPECTIVAS 

FUTURAS. 

Una significativa parte de la Zona Austral se encuentra 

en proceso de inte~ración f!sica al resto del pa!s a través 

del Sistema del Camino Longitudinal Austral. Tramos impor-

tantes de este proyecto se encuentran ya en uso y han ali

viado el tradicional aislamiento de la región de Aysén y 

de la provincia de Palena. Esta obra se complementa con 

un sistema de transbordadores en el área comprendida entre 

Puerto Mont t y Puerto Natales. 

En los inicios de la .construcción del Camino Austral 

(1976) el proyecto tuvo que vencer numerosos planteamientos 

adversos. Entre los más relevantes cabe destacar dos: 

Sistema alternativo de caminos transversales con un co 

lector longitudinal natural: el mar. 

Alto ~osto e informes desfavorables en cuento a factibi 

lidad técnico-física y sobre todo económica. 

El primer argumento se supera por el motivo que la confi

guración estructural austral hace que el longitudinal esté 

constituido en un 70 % aprox. de caminos transversales y 

de servicio local. También desde un principio el camino 

se planteó con un sistema de transversales porque funciona 

como un colector . Por lo demás el transporte terrestre se 

complementa con el marítimo (eficiencia por distancias in

volucradas, tipo de carga y pasajeros). 
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El segundo planteamiento se superó a través de reconocimien 

tos y exploraciones que complementaron las efectuadas ante 

riormente, y en lo económico por el desarrollo de una tec

nología apropiada de (y en) la región que se senala en el 

capítulo siguiente. 

Las obras correspondientes al camino dentro de los pr~ 

gramas actuales en ejecución comprenden el sector entre 

Puerto Hontt y Puerto Yungay, (financiado sólo hasta Cochra 

ne) en la parte sur de Aysén. De ello queda sólo el 30 % 

por realizar. En Ma gallanes se termina de pavimentar el 

camino entre Punta Arenas y Puerto Natales y en la Isla 

Tierra del Fuego en los anos 77 y 78 se construyeron 25 Kms. 

desde Estancia Vicuña hacia Yendegaia ubicado este último 

en el Canal Beagle, que ·permitirá .a futuro el transbordo 

hacia la Isla de Navarino. 

Entre Aysén y Hagallanes existen dos posibilidades de 

evitar el Hielo Patagónico Sur que constituye el principal 

obstáculo para la integ ración física : 

Desde Pto. Yungay a Villa O'Higgins y Laguna del Desier 

to, por un camino transversal estudiado y con 285 Kms. 

por territorio Argentino para entrar a Hagallanes por 

el paso Baque~no tamora(o por Baguales). Tiene una lon 

gitud de 655 Kms . 

Desde Pto. Yungay a Puerto Natales por el sector occide~ 

tal del Campo de Hielo Sur con una longitud de 950 Kms. 

que incluye 8 transbordos cortos que podrían reducirse a 

~- El área está completamente despoblada a excepción de 

Puerto Edén . en el canal Hessier . Por este motivo más 

los escasos recursos que se conocen en el área no se ju~ 

ficanaún . planes de ejecución de este sector. Sin embar 

go se estima de valor estudiar el área. 
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El siguiente es un resumen de la situación de los caminos 

en la Zona Austral r-__________________ ;__ _______ - -

Camino Longitudinal Austral: 

Puerto Montt - Chaiten- * 

Chaitén - Coyhaique ** 
Coyhaique - Pto . Yungay 

373 Kms (66 pavimentados) 
(74 de ripio ) 
(233 en construc.) 

420 Kms.(ripio) 

482 Kms . (280 ripio) 
( 202 parcialmen t~ en 
construcción) 

Pto. Yungay - Pto. Natales *** 950 " (no existen) 

Pto. Natales- Pto. Williams: 

TOTAL 

700 " (580 ripio y pav.) 
(120 no existen) 

2.925 Kms. 

- --··· -- - -------- -----·------ - ----- --------
OBSERVACIONES: 

* Originalmente 2 42 con tres transbordos de 72 Kms. en to-
. . 

tal. Actualmente se transborda de~de Chonchi a Chait~n, 

y desde Pto. Montt se llega a R!o Negro con un transbor 

do corto en Reloncav! (5 Kms . ). 

** Fue el tramo prioritario. para conectar la XIª Región 

(parte N) puesto que evita el Golfo de Corcovado . El área 

de Aysén conectada es la de mayor red y población (80%). 

Requiere de consolidación y de 3 puentes : Yelcho, Pal~ 

na y Rosselot y de racionalización de transbordadores 

entre Chaitén-Chonchi y Chacabuco-Quellón (subsidios pr~ 

porcionales). 

*** Anteproyecto que con una perspectiva futura conviene de 

estudiar. Actualmente por lado argentino (Villa O'Higgins

Paso Zamora o Baguales) resulta más atractivo y económi 

co como proyecto con una longitud de 655 Kms. 
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Al sur del Canal Beagle, siempre con una perspectiva a fu 

turo es posible estudiar· .gradualmente tres caminos que se 

ría~ los terminales extremos del proyecto Camino Austral. 

Estos caminos son los siguientes: 

1, Puerto William~-Puerto Toro Tiene 45 Kms.de long . 

y existen a nivel de camino de penetraci6n 24 Kms. has 

ta Caleta Eugenia. Permite desarrollar la parte orie~ 

tal de la Isla Navarino y mejorar la accesibilidad de 

las islas Nueva, Picton y Lennox. 

2. Caleta Mejillones - Seno Grandi (o Ushpaia) 

Atraviesa la isla Navarino de Norte a Sur permitiendo 

el acceso a un puerto protegido y al área de Bahía Na-

ssau. 

3. Península Dumas - Bahía Orange: Tiene 170 Kms, se des~ 

rrolla por la isla Norte y da acceso a dos puertos 

protegidos : Orange y Allen Gardiner. 
1 

Estos tres caminos además de permitir el uso y control 

adecuado de los recursos del área (marino, forestal) 

sosteniendo un cierto nivel de colonización serían un 

buen apoyo para actividades científicas y turísticas 

en un área d9 interés internacional. Además constitu-

yen el nexo hacia la A~tártida con todos las proyecci~ 

nes que eso significa. 

CAMINOS TRANSVERSALES. 

Son doce los caminos transversales considerados con 

una longitud total de 1870 Kms. de los cuales existen 

968 Kms. y falta por ~aalizar a . futuro 902 Kms. Varios 

están en proceso de construcci6n y/o mejoramiento: 
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- Pto. Marín Balmaceda-Las Juntas- Lago Verde: 134 Kms. 
(35 ripio) 

- Pto. Cisnes - Cisne Medio - Paso Apeleg 

- Pto. Chacabuco-Coyhaique-Balmaceda 

- Exploradores-Tranquilo-Guadal-Chile Chico* 

173 Kms. ( ri 
pio) -

134 Kms . (14 
Kms.en pavi 
mentación)-

294 Kms. 
103 l"ipio) 

Los importantes valles correspondientes al Puelo, Baker y 

Bravo requieren de Cgminos para su integración y desarro-

llo. 

OBS.: * 
En el tramo Gui'!dal-Chile Chfco faltan 30 Kms. que 
están cons~derados en planes de construcción a 
corto plq zo. 

El proyecto del Camino Austral hasta la zona de Pto. Yun 

gay permite integrar físicamente un área de 118.000 Km 2 ,el 

16 % de la s uperficie del país. 

En una perspectiva futura puede incorporar un área de . . 

255.000 Km 2 que representa un 34 % del área sudamericana de 

Chile. 

CANAL ISTMO DE OFQUI. 

Dentro de los sistemas de Transporte de la Zona Austral, 

un caso especial lo constituye el proyecto del canal en el 

Istmo de Ofqui. La navegación por mares interiores y canales 

protegidos tiene sólo un obstáculo natural, constituido por 

depósitos glaciales en la latitud 46°43 1 
,, 

que unen la penin-

sula de Taitao al continente. El ancho de estos depósitos 

entre la laguna de San Rafael (mar) hasta que río Negro es 

de sólo 2.100 mts. Un antiguo anhelo ha sido construir un 

canal en este sector-ya utilizado por los indígenas y conoc~ 

do como el arrastradero San Tadeo- a fin de permitir la nave 

gación protegida y ahorrar 55 millas de navegación. El pro

yecto de ingeniería del canal fue realizado por primera - vez 
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por Emilio de Vidts en 1910 y parte de la obra fue realiza 

da entre los a~os 1938 y 1943 quedando paralizada a la fe

cha. 

En las condiciones actuales se justifica sólo realizar 

un canal experimental, con compuertas, para embarcaciones 

menores que operan habitualmente en la zona, y a través de 

,1 estudiar sus efectos en el complejo sistema natural . 

Esta obra cuesta alrededor de 260 mil US$, no requiere de 

dragado en las arenas finas del Paso Expedici6n (10 Kms.) y 

constituye un medio para el desarrollo de los recursos, t~ 

rismo, estudio del sistema y eventual colonización del área. 

Las naves mayores con las facilidades actuales no tienen ma 

yor problema por la ruta por fuera de la península de Taitao . 
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EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

EN EL CAMINO AUSTRAL : 

La situación ambiental actual está caracterizada en los 

siguientes aspectos: 

- Divorclo entre la técnica (con un gran poder) y los valo 

res propios del hombre. 

- Corta perspectiva con que planifica y evalúa. 

- Poblaci6n creciente con recursos limitados y contamina-

ción en aumento . 

- Velocidad del cambio. 

Estas condicion e s hacen necesaria la consideración de 

los factores ambientales en la planificación y concepción 

de los proyectos. Un cambio en la filosofía general de la 

actividad humana es necesaria y los efectos de estos cambios 

se están comenzando a producir en muchas partes. 

Las características de la Patagonia Occidental ya senal~ 

das hacen particularmente importante el desarrollo de pro

yectos con los factores ambientales. La experiencia de los 

estudios y construcción del · Sistema Camino Austral, especia! 

mente en la XIª Región constituye un ejemplo alternativo 

de planificación y tecnología que no s6lo se aplica a obras 

viales. 

En forma resumida los siguientes son los aspectos considera 

dos: 

1. Contexto: que comprende los factores difícilmente mod~ 

ficables como clima, geología Y estructuras sociales. 

Significa desarrollar un sistema de caminos, con una 

fuerte participación region al y un estricto control del 

medio natural. 
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2. Perspectivas de crecimiento: El conectar una extensa 

área, con baja densidad de poblaci6n y escaso conocimien 

to del manejo efectivo de los recursos obliga necesaria

mentea plantearse diferentes escenarios. Se estudiaron 

modelos de crecimiento, especialmente de la población 

que indicaban un fuerte impacto si se desarrollaba un 

sistema de caminos: El crecimiento de poblados como Las 

Juntas (7 veces población entre los anos 70 y 82) y Ma

nihuales (2 ve c es en el mismo período) indican este e

fecto. El asociar a este crecimiento uno similar por 

parte de las obras es fundamental. 

3. Realización por etapas y tecnologías artesanales. 

El proyecto considera la dimensión del futuro y la ca~ 

tidad y tipo de vehículos que lo utilizarán. Sobre es 

te estudio se proyect~n las etapas previas de acuerdo 

a la demanda y disponibilidad de fondos. 

definidas fueron: 

Las etapas 

Senda de penetración: huella de 2 mts. de ancho, con 

pasarelas que permitan el paso de pobladores y gana

do. 

Camino de penetración: con un ancho de 4,5 mts., 

puent~ de madera para cursos menores y medios de agua 

y obras o puentes provisorios en cursos de agua may~ 

res. Permite el paso de camiones de 20 Ton. hasta 

un TMDA de 100. 

Camino de desarrollo local: que se denominó ensanche 

y cons olidación del camino de penetración. Tiene 7 

mts. de ancho de pla taforma y puentes definitivos 

permitiendo el paso de camiones de 45 Ton. y con un 

TMDA de 200. 
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Estético y Ambiental : se gradúa el impacto en tiempo 

oportuno, permite ajustarse a la naturaleza. Son obras 

orgánicas que crecen y cambian con el tiempo sin perder 

las etapas anteriores. Son flexibles. 

Entre ¡as des ventajas se pueden seftalar las siguientes: 

- Sicol6gica Cuando se preve~ la importancia de grandes 

obras no gusta de inaugurar las l~s etapas (sendas, pa

sarelas). 

- Las etapas de ensanche entorpecen el tránsito generado. 

Se puede solucionar~ sin embargo exije un control rigur~ 

so pues va en contra del interés de las empresas construc 

toras. 

- Hay que considerar reinstalaci6n de faenas si bien las 

primeras son mínimas. 

Exije mayor gesti6n administrativa, sin embargo aumenta 

la probabilidad de un buen control 

4 Trazado : se adapta . a la configuración natural del terre 

no, respetando y realzando el paisaje. 

S. Alternativa$: Se considera el máximo posible de alterna

tivas. 

6 • Especificaciones Técnicas: Se consideran al máximo la p~ 

sibilidad de reciclar y de evitar daftos al entorno. Ej. 

de ello son : 

Raleo selectivo del bosque: se extraen las especies en 

mal estado aledaftas al camino, preservando las sanas d~ 

jando visibilidad. El camino pasa así entre un parque, 

se estabilizan las márgenes y se produce una adecuada 

transición. 

- Movimiento de Tierras : compensados y se aprovechan en 

protecci6n de terraplenes, defensas fluviales y dr~nes. 

Los depósitos y empréstitos tienen planes de manejo. 



- 25 -

Cada una de las etapas tiene especificaciones técnicas de

finidas. Entre las ventajas de realizar las obras por eta 

pas se pueden senalar : 

Económicos: Baja inversi6n inicial adecuada al uso que 

realmente va a tener. Los ahorros entre un camino de 

penetración y camino de desarrollo local fluctúan en

tre 80 y 120 % sin considerar los puentes. 

Técnicos : es flexible, se adaptan a las sorpresas (que 

siempre hay) evita obras sobredimensionadas . Permite 

desarrollar tecnologías artesanales de bajo costo y le

ve impact o e n el medio natural. 

Proyecto : c ada etapa constituye parte de los estudios 

de la e t a pa si g uiente. 

Acce s i b i lidad : ca da e tapa permite la construcción de la 

sigui e n t e. 

Consolidaci6n : se produce la consolidación y prueba 

entre la s etapas. 

Experimental 

guiente. 

cada etapa es la prueba de la etapa si-

Integraci6n y desarrollo : el s istema en una extensión 

amplia se puede realizar en b reve tiempo. No se prod~ 

ce gran rezago entre la invers ión y los beneficios. 

Acepta un mayor aspecto de participación de empresas 

distribuyendo mejor los fondos . Permite un desarrollo 

de empresas menores dando más estabilidad; el mayor 

número de camptos . t ambién permite una mejor calidad 

de vida. Incorpora a las comun i dades y permite la cap~ 

citaci ón local. 
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- Generales Se asocian las defensas fluviales y encauz~ 

mientos necesarios. Los campamentos, pozos negrosg bode 

gas tienen normas de control ambiental. 

Areas Adyacentes : Con los Servicios correspondientes se 

procura la urba n i zapi6n de los poblados adyacentes con su 

perspectiva de crecimiento, se estudian y proponen Parques 

y Reservas Nacionales y que los predios particulares sigan 

preceptos conse rvacionistas o de planes con manejo ambien-

tal. 

Mantención y operación: Se fomenta la identificación y pro 

piedad común de las obras. Esto se ha logrado con senales 

como las que definen áreas de responsabilidad de mantención 

que instan al usuari o a re gis trar los problemas y senales 

preservacion istas (sin e xagerar). La confección de una fi 

cha t~cni ca permitirá aprovechar la experiencia de las Qpras 

y plan i fic a r la mantención de ella. 

Estudios Los estudios también se ·realizan gradualmente 

y por etapas : antecedentes existentes , reconocimientos te

rrestres, aerofotogrametr!a o topografías básicas de alte~ 

nativas y proyectos considerando perspectivas futuras. 

Los aspectos senalados son posibles de realizar y es con 

veniente que p~ra la Zona Aust ral se planifique en forma in

tegral con los factores ambientales a fin de permitir un de 

sarrollo que asegure una calidad y riqueza de vida de sus 

habitantes y tambi ~n para sus visitantes. 
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PERSPECTIVAS DE I NTEGRACION CON LA ARGENTINA 

La 1ntegraci6n de la Zona Austral de Chile con la Patagonia 

Oriental o Argentina r e sponde a una condici6n natural. En este 

sector la cordillera no constituye para ello un obst!culo, gran 

n6mero de cuencas son compartidas y los recursos se complementan. 

La Patagonia Chilena es rica en recursos, especialmente de los re

novables como ser: pesca, madera, hidroelectricidad y ganader!a; 

tiene tambien diversos minerales, buenas condiciones de puerto 

y sus variados paisa j e s son 6nicos en el mundo. La Patagonia Ori

ental constituye un mercado natural para ellos. Adem!s los lazos 

de parentezco y de proceso hist6rico de colonizaci6n son fuertes 

entre sus habitantes. A trav~s de un sistema expedito de transpor

tes a futuro se pondrán los recursos en desarrollo y mediante e

llos se puede acceder a los mercados del Atl!ntico y Pacifico. 

Desde el Paso Hua- hum hasta el Canal Beagle hay 28 posibles 

pasos fronte rizos, de l os cuales prácticamente existen 20, se pue

de afirmar por ello que las condiciones físicas para una integra

ci6n est!n bien dadas. En un proceso de integraci6n son muchos los 

lazos que se forman, que b ien llevados, asegurarán tambien una re

laci6n positiva y de paz, beneficiosa para los dos pa!ses. 

AGOSTO 19 85. 

AHK/hpv . / 
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TURISMO EN LA REGION DE 

AISEN 

A. ASPECTOS GENERAI.ES. 

1. Conceptos sobre turisno. 

2. la oferta turística. 

- Atractivos Naturales y Culturales. 

- Planta y Servicios Turístioos. 

- Infraestructura y Servicios Q:mplenentarios. 

3. la I:anan::la 'furfstica. 

- El ~rcado Interno. 

- El ~rcado Externo. 

4. Efectos generados por la actividad turística. 

- Efectos econánioos. 

- Efectos socioculturales. 

- Efectos sobre e l medio ambiente natural. 

B. TURISM) EN IA REGICN DE AISEN. 

1, Análisis de la oferta. 

- Principales atractivos. 

- Planta Turística. 

- Servicios 'furístioos. 

2. Análisis de la D:!nanda. 

- Voluren de los flujos internos y externos. 

- Origen de la demarrla . 

- M:rlios de transporte. 

- Principales destinos y rrotivaciones. 

- Otras características. 

3. P.estricciones al ~sarrollo. 

4. Perspectivas de ~sarrollo. 

5. Conclusiones. 
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A. ~CIOO GENERALES. 

l. CXNCEP'n:s SCJ3:m 'ltJRISM).-

El turisno es un fenáneno social de carácter cx::mplejo, que e'Ve!l 
tualmente puede ser interpretado. de distintas fonnas, seg(in sea el 

papel que, en un m::nento dado,jtieguen las personas relacionadas con 

fil. Pero in:iepen:lientanente del punto de vista particular que µie 

dan tener los diferentes sectores involucr~s en esta actividad, el 
turisno, desde el punto de vista conceptual no es más que un oonjll!!, 

to de relaciooes y fen6nenos prcrlucidos por el desplazamiento y ~ 

manencia de personas fuer a de su lugar nonnal de danicilio, motiva 
das furx!anentalmente por una actividad no lucrativa. 

El turisno es, por consiguiente, una fomia particular del uso 

del tienpo libre, y una forma especial de recreaci6n y no inclu}e, 

por tanto, todas las fonnas de uso que p..iaie hacer el hanbre de su 

tiarp:, libre ni tcxlas l as fonnas posibles de recreaci6n. Es, e~ 

cialmente, una actividad relacionada con la educaci6n, el placer, el 

descanso y la recreaci 6n aunque puede estar relacionado, tanbi~,oon 
algGn otro tipo de actividad. 

Considerado desde un punto de vista técnico ,el turist0, ~e 

tener diferentes interpretaciones, cada una de ellas apropiadas a 

distintos prop6sitos. As!. ccm:>, tanbién, puede ser clasificado de 
distintas formas, en funci6n de las principales caracter!.sticas que 

lo identifican. 

En este sentido, tenierxlo en cuenta el llJJar de residencia del 
turista y el Sni>ito de su desplazamiento, el turiSll:> puede ser clasi 

fic«k> en turi sno nacional y turisno internacional. Estas derx:mina 

ciooes identifican, en el primer caso, a los desplazamientos realiz.! 
dos por los residentes de un pa!.s dentro de los l!mites geográ:fioos 

da su propio terri tori o y, en el segurrlo, a los despla:ianientos ef~ 

tuado hacia otro pa!.s distinto a ~quel en que se tiene la residencia 

habitual. 

En la prlctica, y para detenninaoos prop6sit::os, el turisoo pue 

de ser clasificado de di versas faunas, cada W'l8. de ellas orientadas 

a una necesidad espec!fica e , incluso, puede ser identificado en fun 

ci& da mis de una de sus caract:er!sticas. 
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2. LA OFERrA 'IURISTICA. -

A objeto de situarse en un marco conceptual se enterxierá ccm::> 

Oferta 'I\lrística al conjunto de servicios y atractivos turísticos 

puestos efectivamente en el mercado. 

- Atractivos Naturales y Culturales. 

Se entierxle ccm::> atractivo .turístico a todo lugar, objeto o 

acontecimiento de interés turístico. · El turisoo s6lo tiene lugar 

si existen ciertas atracciones qlE notivan al viajero a abarrlonar 

su danicilio habitual y pennaneoer cierto tiat¡)O fuera de él. Res 

pecto a la actividad turística, los atractivos guardan la misna r~ 

laci6n con los llélíllé:Ó)s recursos naturales hacia otras actividades 

prcx:luctivas: Nada valen sobre el mercado si no son puertos en va 

lor y explotados; y ccm:J l os naturales, hay casos en que los atrae 

tivos turísticos son perecederos y no renovables. 

En turisro, quizás el elanento u.t1if01ente más importante son 

los atractivos, sin ell os prácticanente no se justifica la activi 

dad. 

IDs atractivos se clasifican en dos tipos: Ii:>s atractivos natu 

rales, ccm::> son por ejanplo las playas, parques nacionales, lagos, 

ventisqueros, etc. y l os culturales que se caracterizan • por una 

clara intervención del hanbre, entre estos se pueden rrencionar los 

museos, acontecimientos progrélnados, fiestas religiosas, etc. 

Mediante una evaluaci6n que consiste en un examen crítico de 

los atractivos sabre bases objetivas y cc:mparables se detennina la 

mayor o rrenor importancia relativa que pueden tener éstos con res 

pecto a otros, lo que pmni.te tener elanentos de juicio para pr~ 

granar una acci6n praoocional. 

Esta evaluación consiste en j erarquizar los atractivos turísti 

cos con un sistana de p,mtaje de O a 3 puntos en que los atracti 

vos de jerarquía 3 son aquellos de carácter excepcional y gran si.9. 

nificaci6n para el mercado turístico internacional, capaz por si 

solo de notivar una importante corri ente de visitantes (actual o 

potencial), ria:lida ccm::> ·an porcentaje del total de la demanda del 

país o de algún mercérlo específico. 

_ IDs -atractivos de ·jerqrqufa 2 son aquel los con razgos excepéio~ 

l es en un pa í s capa z de motivar una corriente (actual o 
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potencial ) de. v±sitantes .del mercado interno o externo, 

en menor porcentaje q ue de los .de j-erarquía 3,~ ya 

sea p:ir sí solo o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

lespecto a los de jerarquía uno, estos son atractivos con algw1 

raz.go llamativo. capaz de i..nl!eresa: a visitantes de larga distancia 

ya sea del irercado interno o externo que hubiesen llegado a su zo 

na por otms rrotivaciones tur!sticas, o de rrotivar corrientes tu 

r1sticas locales (actuales o potenciales). 

Por últim::> los atractivos de jeratquia O son aquellos sin néri 

tos suficientes para considerarlos al nivel de los anteriores, pe 

ro que igua]lrente fomian parte del patrirronio turístico como ele 

nentos que pueden carplarentar a otros de rrayor jerarquía en el de 

sarrollo, funcionanúento de cualquiera de las unidades que inte 

gran el espacio turístico. 

Nuestro país se caracteriza por contar con atractivos de. alta 

jerarquía fmdarrentalrrente. de tipo natural y en muchos casos con 

una alta potenciali dad. 

- Planta y Servicios Turísticos. · 

la planta turística confonna la estructura qe prcx:1ucci6n del 

sector y canprero.e el equipamiento necesario para generar los ser 

vicios que consure el turista. Este equipo denaninado Equipami.~ 

to Turístico, a su vez se subdivide en las siguientes categorías: 

Alojamiento, alimentaci6n y otros servicios. 

lo que se denanina a:mo alojamiento a::mprero.e tanto el aloj~ 

miento hotelero (hoteles, rroteles, pensiones, etc.) y el extra ho 

telero (canpirxJ, albergues, viviendas ocasionales. 

la categoría alimentaci6n canprero.e lo relacionado con los res 

taurantes, bares y cafeter:í.as. 

los servicios turísticos se refieren básicamente a las Agencias 

de Viaje, (furrl:mentales para el desarrollo de la actividad) el 

transporte tur!stico, Oficinas de Informaci6n, los servicios de 

guias, etc. 

- Infraestructura y Servicios Ccmplerrentarios. 

la infraestructura se refiere a todo el sistema que pennite que 

pueda operar la denaninada El.anta Turística a:mo son los sistanas 

¡¡ 1. 
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de c:xmmicacif.n, transportes y provisifc de enEllg!a, agua potable 

y alcantarillado. 

Respecto a los servicios cxmplerentarios son todos aquellos que 

sin tener·iuna <Xll'U'X)taci6n eninentem:mte turlstica per.miten su uso 
par los participantes de la actividad, o:m:> plede ser una casa de 

caat>io, oc:rnercio, taxis, etc. 
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3. IA IEMANDA TURISTICA. 

Se entiende por D3nanda Turística al conjunto de servicios y 
atractivos efectivairente solicitados por el OOilS1.l'llidor. 

la danaixla se pue::l.e roodir a través de J,.os flujos o voltm:mes 

de oonsuni.dores que efectivarrente han requerido de servicios. En es 
te caso se denanina D2manda Efectiva. 

El volunen de la demanda efectiva se puede nedir: 

- A través del núrrero de llegados y/o núrero de pernoctaciones de 

pasajeros en establecimientos de alojamiento turístioo. 

Con esto se detennina el total de pasajeros o bien se · puede 

desglosar tanto el volurren de nacionales caro de extranjei::os, lo 

cual pennite realizar posteriores análisis. 

- Otro rrecanisrco para rredir el volunen de la demanda se refiere al 

núrero de turistas_ l legados a Cllile a trav~s de los distintos pa 

sos fronterizos y pue:- tos de entrada al país. 

En este caso s6lo se refiere a los extranjeros y chllenos resi 

dentes en el exterior. 

-F"n tru:minos globales, en los últinos cuatro años se ha regí~ 

trado el siguiente volumen de llegadis de pasajeros a establecimi~ 

tos de alojamiento turístico: 

AOO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Fuente 

Edici6n 

'IOI'AL O:IIIENCE 

1.248.195 904.929 

l. 202. 629 932.656 

976.101 787.573 

976.644 785.286 

1.108.037 885.767 

Instituto Nacional de Estadística 

Depart.arrento de Planificación SEmATUR. 

El .t-Ercado Intemo. 

EXI'RANJER. 

343.266 

269.973 

188.528 

191.358 

222 . 270 

El turisrco internooJraci.CDnal. representa un importante mercado 

en el contexto general. En el período 1980-1984 la participaci6n -

de chilenos creci6 de un 72,5% a un 80% del total de turistas llega 
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dos a establecimientos de alojamiento turístioo. 

I.os flujos del turisro interno se originan furx:ianentalmente en 

las legiones, ~tropolitana y de Valpara1so, distribuy~se en las 

distintas regiones del pais. 

En cuanto a los destinos, la zona central es la de mayor atraE_ 

ci6n para los turistas nacionales, concentrándose allí aproxirna:la 

mente un 56% del total de pasajeros llegados a establecimientos de 
alojamiento turistioo. 

El l-Ercado Externo. 

El volunen de turistas que ingresan al pais ha experimentado 

en los úl.tinos años diversos cambios que san propios de restricci~ 

nes oo yuntu:'ales tanto en nuestro pais caro en Argentina, que es 

el principal pais anisar de turistas a Olile. 

El turism:> receptivo presenta una fuerte estacionalidad entre 
los meses de enero a marzo. 

En los útlirros años oon excepci6n de 1980 que es un año ~i 

oo, el in.Jreso de turistas en el pr.irrer trilrestre de cada año varía 
de un 38% a un 48%. 

La estacionalidad en esta época del año está dada por el CO_!l 

portamiento de la demarrla Argentina, siemo aproximadamente el 50% 

del total del flujo proveniente del vecino país el que ingresa en 

los meses de enero a marzo. 

El origen del turisro receptivo está dado funiamentaJmente por 

turistas provenientes de paises su::lairericaJ'X)S, corresporrlierrlole a 

este segmento un 68% del total. 

El nercado de turistas europeos ha sido variable en los últi 

IOC>S ci.ncx> años, siendo su participaci6n relativa del orden del 10% 

a 12%. 

Por otra parte el nercado norteamerican:> tarrbién es .imp::>rtante 

en el contexto glcbal,puesto que en pranedio ha representado un 10% 

aprox.imadaroonte en los úl.t:i.Iros 10 años. 

En cuanto a la pennanencia, el tnrisn".) receptivo present6 una 

estad1a pranedio cercana a los 9 dí.as. 
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4. EFECIOO GENERAIXJS POR LA ACI'IVIDAD 'IURISTICA. 

El desarrollo del túrtsro genera toda una serie de efectos so 

bre el rred:!-o ambiente dentro del cual se desenvuelve. Efectos que 

han sido, p:ecisanehte los que dieron origen al interés de los di2. 

tintos países para el farento de su desarrollo, los cuales pueden~ 

nifestarse tanto sobre la econanía nacional, caro sobre la sociedad 

y su cultura o sobre el Iredio arrbiente natural sobre el cual se lle 

va a caro tal actividad. 

"' Efectos econánioos. 

IDs efectos del turism:> sobre la econanfa nacional, son, tal 

vez, los más OOIX>Cidos y han sido los que en mayor grado han esti 

mul.ado el interés de los países por el turisoo. Estos efectos pue 

den manifestarse de diferentes formas. 

a. El turisro caro fuente generadora de di visas. 

Este es quizás el más notable de todos los posibles benef,!_ 

cios del turisro, y por consiguiente, el que con más frecu~ 

cia ha sido estudiado. Ya desde 1911 se tienen antecedentes -

de estudios tendientes a analizar la aportaci6n del sector a 

la balanza de pagos. 

Los ingresos resultantes del gasto realizado por-- los turis 

tas en los países oontribuyen significativamente en la balanza 

de pagos, especialmente en los países en vías de desarrollo. 

Esta oontribución puede ser analizada tanto desde el µmto 

de vista econánioo, que ha sido por otra parte el enfoque que 

tradicionalnente se ha empleado, ccmJ desde el µmto de vista 

estrictaroonte oontable, a los efectos de establecer el resulta 

do operacional neto del intercambio turístico. 

b. El turisrro y sus efectos sobre el ingreso nacional. 

IDs efectos del turisro sobre el ingreso nacional se mani 

fiestan de diversas formas¡ a través de su oontribuci6n al pr~ 

dueto interno, a:mo instrumento de redistribuci6n del ingreso 

y en los efectos multiplicadores resultantes del gasto de los 

visitantes. 
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c. El turism:J cx:rro fuente generadora de anpleos . 

La importancia del turisro cx:m::> fuente generadora de anpleo 

está !.nt.irtlélnente ligada al grado de :i.rop:)rtancia que aquél re 

vista caro fuente generadora de ingresos para el país . Por es 

ta causa, en aquellos países donde el producto interno prodtic~ 

do par el tuirsm:J es relativam:mte bajo, el anpleo en este~ 

tor", generalm:nte representa una pequeña prop:>rci6n de 1 en 

pleo total. En cambio en los países donde el t ur i srno tiene 

una gran significaci6n caoo fuente generadora de ingresos, di 

cha actividad aumenta su :i.rop:)rtancia cx:rro fuente generadora de 

anpleos. 

Nonnalentne los anpleos generados por el turism::> tienen su 

origen en el gasto del visitante y, por tanto, los rnisros se 

generan no s6lo en el propio "sector" turístico y en los sec~ 

res proveedores de éste, sino que este gasto da origen,tambiá"l, 

a anpleos adicionales que se derivan de los efectos rnultipli~ 

dores, lo que da origen a enpleos, adanás, en actividades con~ 

xas, furrlamentalrrente en aquell~ relacionadas con la construc 

ci6n de la infraestructura y el desarrollo de las facilidades 

turísticas, tales caro la construcción de roteles, centros de 

amenidades, canercio, etc . 

La rre:lici6n del anpelo generado por el turism::> presenta una 

gran dificulta:i debido, sobre todo, al hecho de que los conceE_ 

tos de anpleo directo, es decir, aquellos que se originan en 

el propio "sector" y en los sectores proveErlores y de anpleo 

in::lirecto, o sea, el derivado de los efectos multiplicadores y 

las actividades conexas, no han sido muy bien definidos toda 

vía y, por consiguiente, no se utilizan de manera unifo:rme en 

todos los países. 

los efectos eoonánicos mencionados anterioDnente tienen una 

evidente connotación social: Creaci6n de anpleos, re:li s tr ib~ 

ci6n del ingreso, efectos multiplicadores. Ellos constituyen 

los impactos cuantificables del turism:J sobre la sociedad. Pe 

ro el turisro da origen tambi~, a otro tipo de efectos que se 

manifiestan sobre los valores sociales y culturales de los pue 

blos, los cuales caen dentro del campo de estulio de la soci~ 

logía y de la antropología y evaluables únicamente desde un 

punto de vista Cualitativo, estos son los que normalmente se 

identifican con el rx:rnbre de efectos socioculturales del turis 

mo. 
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- Efectos socioculturales del Turisrro. 

IDs estudios tendientes a analizar los efectos del turisrro so 

bre los valores socioculturales tienen su origen más recienterente 

y, aunque no es p:,sible generalizar, danuestran que efectivamente 

el desarrollo de esta actividad puede dar origen a cambios signifi 

cativos en la estructura social, así caoo en los patrones cultur~ 

les de la c:x:rnunidad r eceptora. En los siguientes ptmtos se expo 

nen los aspectos más significativos relacionados oon este tipo de 

efectos. 

a. El turisrro y sus efectos sobre la estructura social. 

En general, puede decirse que el :impacto del turisrro sobre 

la estructura social varía en funci6n de la relaci6n existente 

entre el núnero de visitantes y el núrero de habitantes de tm 

país, o del área visitada por el turista. cuarrlo el núnero de 

visitantes es muy grande el efecto danostraci6n tiende a al~ 

tar expectativas y pautas inapropiadas de censuro para el ire 

dio y oontri.bµye a acentuar las diferencias sociales. 

Esto sucede principalmente en aquellos lugares dorrle el nú 

nero de turistas que se recibe sobrepasa el núnero de habitan 

tes locales. Por el contrario, cuando el núnero de turistas 

es pequeño el efecto del turisrro es mínimo e, incluso, puede 

llegar a ser absorbido por la actividad nonnal del lugar. 

En lo particular los efectos pueden presentar distintas ca 

racteristicas en funci6n del lugar, los usos y costunbres, el 

nivel de vida imperante y la etapa de desarrollo en que se en 

cuentre el turisno. 

b. El turisno y sus efectos sobre el patrim:mio cultural. 

Fespecto a los efectos del turisrro sobre el patr:im::>nio cul 

tural de los pueblos debe decirse que ~stos tanbi~ presentan 

distintas características, según se trate de los valores hist6 

riooculturales o de los usos y costunbres imperantes en la ~ 

blaci6n local. 

El turisrro oontribuye activamente a la protecci6n y pre~ 

vaci6n de ironurentos arqueol6gicos y testimonios de culturas 

pasadas, los cuales constituyen la herencia cultural de la ci 

vilizaci6n actual. 
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En este sentido puede decirse que el turism::> ha sido el~ 

tnmento tradicionallrente arpleado para revalorizar culturas,y 

lograr que las mienas sean oonocidas por la hunanidad. En el 

caso particular de ~ica existen W1 sinnúnero de ejanplos nuy 

claros en este sentido, entre los más significativos encontr~ 

nos la puesta en valor de los vestigios de las civilizaciones 

prehis~cas en varios países del oontinente. 

Al estimular la protecci6n de las ciooades hist6ricas,la él!:. 
qui tectura tradicional, los rrommentos y otras manifestaciones 

el turism:::> ayuia a que los pueblos adquieran oonciencia de sus 

propios valores culturales y oontribuye a fortalecer el orgu 

llo nacional. En este carrp:> es, quizás, donde el turisno rea 

liza su mayor aporte en beneficio de la sociedad. 

- Efectos sabre el medio ambiente natural. 

Dado que el turism:::> está íntimanente relacionado oon el trasla 

do y la aa::m:x:laci6n de personas, por lo general en W1 gran volumen, 

es uno de los principales causantes del desarrollo que en un m::Jne!!_ 

to dado pue:iaI1 experi.trentar los transportes y la urbanización. 

El turisno exige el desarrollo de vías de acceso a la zonas de 

atracción tur1stica y de facilidades que ~nnitan la ~nnanencia 

del visitante en el lugar. La oonstru:::ci6n de la infraestructura 

y las facilida:ies para este fin, inevitablarente transforman el a~ 

~to físioo del lugar y si aqoollas oo han sido adecuadamente pla 

nificadas ~en llegar a afectar la calidad del medio ambiente~ 

tural que oonstituy6 al atractivo inicial para el visitante,lo que 

oonvierte al turisno en una actividad autcx:lestructora. 

Existen en este sentido mucoos ejemplos, erosión de playas, po 

luci6n de las aguas, alteraci6n de los eoosistemas, afectaci6n de 

la eoologfa, extinción de la flora y de la fauna, sin contar la 

destrucci6n del paisaje natural por la den::minada poluci6n visual. 

En oontrapartida debe decirse que gracias al turism:::> ha sido po 

sible la oonservaci6n de innurerables áreas naturales las cuales 

han pennitido proteger la flora y la fauna, tanto en el continente 

l-lrlericaoo caro en otras regiones del mundo, así caro lograr la r~ 

cu~aci6n y revitalizaci6n de regiones de nenor desarrollo eoooo 

mioo relativo en varios países, incluso en países desarrollados. 
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No puede decirse, en realidad, que el turismJ sea m3110s o más 

depreda:ior del medio ambiente natural que otras actividades huna 

nas, por cuanto las repercusiones ecol6gicas resultantes del d~ 

n:ollo tur!stioo prácticamente han ccrnenzado a ser objeto de estu 

dios en años muy recientes y en oonsecuencia, la infonnaci6n de 

que dispone hasta el m:rcento es muy reducida. ID cierto es que si 

eventualm:mte el turisrro llega a presentar aspectos negativos en 

este sentido, ello es culpa exclusiva de uria mala planificaci6n de 

su desarrollo, o de su inadecuada oorrlucci6n. 

El turi.soo no es el responsable del desarrollo desoontrolado de 

los centros tur!stioos, del inadecuado uso del suelo por falta de 

reglarrentaciones destinadas a este fin, de la oontanú.naci6n de las 

aguas causada por la falta de alcantarilla::lo o por el vertido de 

aguas residuales saretidas a pooo o ningún prcx::eso de tratamiento 

previo, o del desarrollo de una actividad naútica que, sin oontral, 

oontribuya a increirentar esta oontarninaci6n por arrojar al mar los 

residuos de los carburantes. Tampoco puede ser el resp:msable de 

la destrucci6n de la f l ora y de la fauna, cuarrlo no se han establ~ 

cido sistemas y controles que penni.tan hacer un uso racional de 

los es¡:acios naturales. 

Todos estos aspectos, cano se nencionara, son resultado de una 

mala planificaci6n, y no del turi srro cano actividad humana. 
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B. TURISM::> EN 1A REGICN DE AISEN.-

~. ANALISIS tE 1A OFERTA. 

- Principales Atractivos. 

En el plélOC> de los atractivos turísticos naturales, la regi6n 

entera es una fuente inagotable de ell~. Sin errbargo, la car~ 

cia de equipamiento adecuado, las dificultades para su accesibili 

dad (en cuanto a costo y facilidades) la hacen estar por el IOCme!!, 

to casi al margen de la corriente de visitantes que sin dudad~ 

searían conocerle. IDs recursos turf.sticcs de la regi6n presentan 

partes interesantes y en algunos casos aspectos únicos, caro lo es 

el fenáneno del hielo continental con sus innunerables glaciares y 

ventisqueros. 

No menos variable son sus sistanas fluviales cuyas hoyas hi 

drográficas están f ormadas por fuertes de deshielos, desagues la

custres y vertientes que, en su mayoría a,rren de este o oeste 

desde las cadenas occidentales de la Cordillera de IDs Arrles. Es 

te fen6rerx) de rf.os que naciendo por el lado oriental de la Cordi 

llera vacían sus aguas al Pacífico, horadando el macizo andino en 

profurxlos cañadones , solo se pue:ie observar un ·esta parte de la Pa 

tagonia Central . 

Entre los principales atractivos de la Regi6n y que han sido 

clasificados con la mayor jerarquf.a, se encuentran: 

- El Parque Nacional Laguna San Rafael ubicado aproxirnadamertte a 

unas 16 horas de navegaci6n deooe Cllacabuco. 

El principal atractivo del parque para los turistas lo constitu 

ye el conjunto I.aguna-Venti~o, en los que destacan las masas 

de hielo flotante que varf.an gradualmente de fomia y tamaño. 

Ofrece adanás una variada gama de avifauna destacándose las géi!_ 

zas C\X2s, los cisnes de cuello negro, el pato vap:>r, la Caranca 

y otros. 

A este lugar se puede llegar por vf.a marítima o a~rea. ya que 

existe una cancha de aterrizaje para naves menores. 

Entre las principales actividades que se pueden realizar está 1d 
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observaci6n de flora y fauna, y excursiones, además existe un 

sendero de interpretaci6n y una cafetería habilitada por Conaf. 

La pesca en la regi6n es uno de los atractivos de mayor jer~ 

quia para ofrecer a nivel internacional y a segmentos espec1fi -

cos. La pesca se da en los principales lagos cano, el General 

carrera, AtraYeSado, Elizalde, Fr1o,Pollux y en diversos r1os ~ 

reo el S:impson, Baker y Cisnes. Existen especies salm:mideas de 

gran tamaño y en lugares de. díficil acceso, lo cual junto con 

constituir una dificultad, también es parte del atrac;::tivo para 

el visitante, ya que puede internarse por lugares que oo son f~ 

cuentados y no ofrecen peligro. 

Quizás uoo de los atractivos·más interesantes con que cuenta el 

país lo constituye la zona de los canales, la cual canienza al 

.sur de la Isla Grande de Chiloé, y se extiende hasta la Laguna 

san Pafael donde se interrumpe para proseguir hacia la zona de 

Magallanes. 

IDs canales presentan una extensa gama de atractivos espec1ficos 

cx:mo son la observaci6n de flora y fauna locales, cascadas de 

agua, innunerables islas, algunas de ellas habitadas por pescado 

res. Tellnas cx:mo las de Quitralco, y el placer que significa~ 

vegar por mansas aguas en ne.di.o de una exhuberante vegetaci6n y 

de ins6litos paisajes. 

- Centro de Esqui el Fraile. Este centro de esquí presenta cono 

principal característica el tipo de nieve polvo y onda, lo cml 

_ para los visitantes que requieren de canchas de buena calidad 

los satisface plenamente. 

Se ha incorporado cano parte de la oferta en los últ.úros 3 años 

y cuenta con rocdernos andarivel es y una dotaci6n de servicios 

qU= satisfacen necesidades básicas de alinentaci6n. 

Se encuentra a tan solo 29 kilánetros de la ciudad capital Coi 

haique, lo cual pennite al visitante realizar excursiones por el 

día. 

- Finalmente y caro uno de los atractivos importantes de la Regi6n 

se encuentra la carretera longitudinal Austral . 

Este atractivo que en s1 es ·'un corredor de traslado y estadía ha 
1 

pennitido y pennitirá a fub,itrc> -en la medida que se implemente 

\ 



- 44 -

una red vial-, poner en valor a una parte muy rica en atractivos 

de la regi6n, área a la que no se podrá acceder hasta- la puesta 

en funcionamiento de esta senia. 

Desde el año 1982, fedla de su apertura, ha sido el gran recurso 

rrotivador para acceder y rrotivar los viajes a la regi6n. Sin em 

bargo el hecho de denaninarle carretera y que adanás oo siarpre 

ha existido una infonnaci6n oportuna, 9lara y veráz, ha signifi

cado que el visitante espere mucho más de lo que encuentra en de 

finitiva,. lo cual implica un algunos casos un efecto rnultipli~ 

dar negativo. 

Desde el punto de vista turístioo, la regi6n ha c.c:irenzado a te 

ner un rol más relevante en el aoontecer nacional, ya que ha si 

do dada a conocer a l os nacionales del pais y ha pennitido roo~ 

var una corriente de turistas que no habria tenido la posibil ~ 

dad de visitar esta parte del territorio nacional. 

Turísticamante se hm :implarenta:b circuitos terrestres canbinados 

oon tranos marítirros, lo cual conlleva a una diversificación de 

la oferta. 

Cl:m) característica de esta apertura hacia lugares inh6spitos, es 

que el viajero ¡;::uede encontrarse con una secuencia de panoramas 

no usuales en el resto del país , tales ccm::> lagunas solitarias, 

dorrle vive una fauna ornitol6gica aburrlante, bosques de diversas 

especies de robles, canelos y mañíos más que centenarios, roqu~ 

ríos mpresionantes, picacoos y cunbres, vegas rooeadas de ce

rros, testirronios de la presencia de los pioneros que entraron a 

pie o a laro de caballo hace ya 70 años o más, por serrleros apa 

rentanente inaccesibles , flores ccm::> el oopihuito., quilineja, chil 

co, aves bulliciosas que viven en la espesura, todo ello acanpa 

ñado del viento, la soledad y las di stanci as que hacen que Aisén 

ya oo que:le tan lejos ••• 
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- Planta Tur1stica 

La planta tur1stica corresponde al equipamiento tur1stico-ho 

teles, agencias de viajes, transporte, establecimientos gastron6-

micos - que son las instalaciones necesarias para la producci6n -
de los servicios, 

Los hoteles, rroteles, hosterías y residenciales, son fonnas 

de eguiP?IDiento que pres tan el servicio pe alojamiento sin ~rjuf_ 

cio de brindar el de al.ircentaci6n. 

La mayor concentración de establecinú.entos de alojamiento t~ 

r1stico se encuentra en la ccmuna de Coyha.ique con un total de -

seis establecimientos, una capacidad de 98 habitaciones y 194 ca 

mas en la temporada 84-85. 

El total de establecimientos en la región en la temporada 84 

85 fue de 16, notándose una disnúnución respecto a la tarp:>rada -

anterior que tuvo un total de 18 establecinú.entos. 

El nGnero total de habitaciones disponibles en la regi6n du 

rante la temporada alta 1984-1985 fue de 185 lo que representa un 

1,1% respecto al total del pa!s que es de 16.570 habitaciones. En 

cuanto al nGnero de camas, fueron 342 plazas, representarrlo un -

o,'..1% de las camas disponibles en el pa1s, las cuales son 36.025. 

El bajo nGne.ro de establecinú.entos de hospedaje y su alto -

grado de cocentraci6n geogr§fica que no guarda relación con la lo 

calización de sus principales atractivos tur1sticos1 representa -

una fuerte restricción para el desarrollo del turisrro regional, -

del 100%de las plazas en estos establecimientos el 19% se encuen

tra en Aysén, y el 51% en Coyhaique. 

Una caracter1stica .irrportante del servicio de alojamiento es 

que se presta en establecimientos de reducido tamaño, lo que es~ 

ria indicarxlo, caro en el resto del pa1s, que los establecinú.en -

tos son \midades econánicas ~eñas o errpresas de tipo familiar. 

Probablenente el tamaño de los establecimientos es consecuencia -

directa, principalnente, de la estacionalidad de la demanda tur1~ 

tica, acrecentada por una .fuerte estacionalidad cLi.rrática. 

Otra desventaja en la operación de la planta de alojamiento está 

dada por los bajos Wioes de ocupación los que en las tenporadas 

altas 83-84 y 84-85 fue.ron de un 19,8% y un 19,2% respectivanente. 
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F.stos 1ndices de ocupación aparentenente se sostienen por el~ 

dl.Cido tamaño de los establecimientos, en los que el nivel de -

los costos fijos, tiene una baja incidencia en la estructura de 

costos, lo que har1a econémicarrente rentable su operaci6n, aan -

can los bajos niveles de ocupabilidad. 

- Servicios Tur1sticos 

Agencias de Viajes; 

Corresponden a los organisrros profesionales que se dedican a 

la venta de servicios tur!sticos en carácter de intermediarios, 

entre los turistas, los prestadores de servicios tales caro: 

transporte, alojamiento, espectáculos, al.inentaci6n, etc. 

En el últino per1crlo, se han incorporado dos agencias de v~ 

jes cxnpletando as1 un total de tres que operan en la región. De 

estas, s6lo una de ellas , opera en conjunto con agencias de San 

tiago y ello se debe fundanenta.J.rrente a que puede ofrecer el~ 

vicio de transporte en e l destino. 

Cbservaciones realizadas respecto del funcionamiento de es

tos int:ernediarios, permiten establecer bajos niveles de opera

tividad, lo que repercute en una m1'.nima incidencia respecto de 

los flujos que se nrueven en el interior de la región cx::m:, los -

que vienen del resto del pa1s y del exterior. 

F.st:a})lec.imientos de Al.ircen~ci6n~ 

Se distinguen cono establecimientos de alinentaci6n, aquellos 

que preferentenente prestan el servicio de alinentaci6n y de de 

gustación de platos t1picos de la región. Se reconocen caro ta

les a aquallos ubicados en los alrededores de los establec.imi~ 

tos de alojamiento, a los que se localizan en las principales -

vías de carunicación que constituyen corredores tur1sticos y a 

los que por tradición tienen la calidad de tales. 

El servicio de alinentaci6n (restaurantes, cafeter!as, fuen 

tes de soda), en la región, en general es de niveles rredianos y 

bajos, lo que es oonsecuencia de lo intermitente e inestable de 

la demarxia. 

En el tlltino per1crlo el núrero de establecimientos de alinen 

tación ha a\.llleI1tado, sin errbargo, el alto costo de sus ofertas 
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pnxltr::e ¡;:or una parte, una baja en la demarx1a por parte de los re

sidentes y por otra un deterioro de imagen y rechazo por parte de 

los restantes. 

Transoorte Tur1stico -:. 

En relación a los servicios de transporte utilizados por el 

sector turisno, podem::>s distinguir dos grandes tipos: 

El transporte tur1stico propiarrente tal, es decir, aquel que tiene 

CCl'ID finalidad el transporte exclusivo de turistas •• 

El transporte pGblico, que no siendo tur1stico en su origen y 

operaci6n presta un furrlamental apoyo a la operación de las ercpre

sas turísticas y dá un rrejor desenvolvimiento y desarrollo del sec 

tor. 

En el caso de la Regi6n de Aisén, el transporte tur1stico y -

pGblico es nuy reducido, siendo de un al to costo, y en la mayod.a, 

de los casos (Transporte pGblico) no existe una conciencia tur1sti 

ca que contribuya a prestar un servicio de calidad. 

2. ANALISIS DE IA DEMANDA 

- Volu:ren de los flujos Internos y externos 

Para estimar el volunen que alcanza el turisno en la regi6n -

se puede recurrir a las llegadas de pasajeros a establecinúentos -

de alojamiento tur1stico, los que disponen de las cifras de mayor 

ccnfiabilidad. De acuerdo a estos datos, llegaron a dichos esta -

blecimientos en los años 1983 y 1984 7.648 y 8.788 turistas, res

pectivanente. 

Es importante 10011cionar que se estima que el volunen de turi~ 

tas que llega a la región es nucho mayor por cuanto no se han con

siderado las llegadas a otro tipo de establecimientos caro son ca 

sas particulares, familiares, amigos, arrieooo ocasional, etc. 

Del volunen total de pasajeros llegados a la región entre los 

años 78-84, a establecimientos de .alojamiento tur!stico en p:rare

dio, un 86,9% correspcnde a chilenos, lo cual refleja que el prin

cipal rrercado para la región actualrrente lo constituye el turis

no nacional, siendo el turisno receptivo un 13,1% del total. El vo 

lurien de turistas extranjeros que capta la región entre los años 
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78-84 es un 0,26% del total de turistas extranjeros que llegaron -

al pa1s. 

la región ha visto aurrentar el volurren de turistas con la 

habilitación y apertura de la Carretera longitudinal Austral , lo -

cual ha significado que desde el año 1982 (fecha de su apertura) -

ha habido un aurrento de un 82% en la llegada de pasajeros a esta -

blecimientos de alojamiento. 

La región de Aisén capta el 0,4% del total de llegadas de pa

sajeros a establecimientos de alojamiento del pa1s. 

En los últi.rros cinco años (1980- 1984) el volunen total de tu

ristas en la regi6n aunent6 en un 75,4%. Esto se debe fundarrental 

rcente a la apertura de la carretra austral y a las diferentes ac

ciones prooocionales errprendidas, tanto por el sector privado caro 

por el Organism:J Oficial de Turisrro. 

LLffiADA DE PASA.JEROO CHILENOS Y EX'1'RAN.JER)S A E'SI'ABI...OCIMIENIDS DE 

ALOJAMIENro 'IURISTICO. 

Cua:lo NA 1 

~ QllLEN)S % DEL 'IOl'AL EX'I'RmJERO % DEL 'IOl'AL TOI'AL 

1978 2.646 85,2 460 14,8 3.106 

1979 2.522 86,6 392 13,4 2.914 

1980 4. 149 82,8 861 17, 2 5.010 

1981 4.116 85,4 705 14,6 4.821 

1982 4.801 92,2 405 7,8 5. 206 

1983 6. 775 88 ,6 873 11,4 7.648 

1984 7. 642 87,5 1.096 12,5 8.788 

FUENI'E: INE. 

Elaboración Cepartarrento de Planificaci6n SERNATUR 

- Origen de la dananda 

Santiago, Osomo y Puerto M::>ntt fueron los centros emisores nás im 

portantes de turistas nacionales que llegaron a establecimientos de~ 

lojamiento de alojamiento turístico de la Región de Aisén en el ¡:::er1~ 

do Enero-Febrero 1981 a Enero-Febrero 1984. Estas ciudades aportaron 

en conjunto un 63,8% (praredio) del total de pasajeros llegados a di 

chos establecimientos . 

cabe señalar el fuerte increnento de visitantes nacionales que ha 

%11 

-
(-) 6.2 

(+) 72 , 0 

(- ) 3,8 

(+) 8,0 

(+) 47 , 0 

(+)14,9 
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tenido la regi6n. 

Por otra parte, los turistas extranjeros Irás frecuentes que 

solicitaron servicios de alojamiento tur1stico muestran·cat0 pa1s 

de residencia habitual, Argentina. 

cuadro NA 2 

Principales Centros de Emisores de 'furistas que llegaron a estableci

mientos de hospedaje de la XI Fegi6n y Participación Relativa dentro 

del flujo total. 

Perlodo: Enero-Febrero 1981 - Enero-Febrero 1984 

PRilCIPAIES PERIODO 

Ene.Feb. 1981 Ene. Feb. 1982 Ene. Feb. 1983 Ene. Feb. 1984 

0e Chile: 

- Santiago 591(44,4%) 834(58,2%) 1.168(48,8%) 2.217 (58,9%) 

- Osomo 47( 3,5%) 36 ( 2 ,5%) 51( 2,1%) 

- Puerto .M::lntt 43( 3,2%) 39( 2,7%) 75( 3,1%) 

De otros Paf.ses: 

- Argentina 280(21,0%) 81( 5, 7%) 78( 3,3%) 

FUENI'E: Instituto Nacional de Estadisticas 

- Medios de Trans¡x:,rte 

El principal nedio de trans¡x:>rte para llegar a la Regi6n es 

el terrestre, le siguen en .inportancia el aá:-eo y rrar1tim:>. 

En el cuadro NA 3 se puede apreciar el volurien de las dos últimas tero 

¡:oradas en cuanto al ingreso y salida de pasajeros segGn madi.o de 

trans¡x:,rte, lo cual no inplica que todos los pasajeros sean considera 

dos cat0 turistas. 

Es del caso señalar sin enbargo, que pese a las situaciones 

econ6ni.cas coyunturales que ha · afectado al pa1s, se percibe un a\.lleil 

to en los flujos que ingresen a la Regi6n a través del camino I.ongitu 

dina.l Austral del orden del 4,3%. 

76 ( 2,0%) 

111( 2,9%) 

196( 5,2%) 
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P~ .ENl'RAIX)S Y SALIOCS, smJN MEDIO DE TRANSPORI'E Y I1JGAR DE 

INGRESO lJI'ILIZAOO, ALTA TEMPORADA Afn3 1983 - 1984 y 1984 - 1985 

ENTRADOS SALIDOS 

83 - 84 84 - 85 83 - 84 84 - 85 

TCII'AL 30.181 30.786 31. 768 32.426 

TERRFSI'RE 13. 343 1S.052 14.111 16.409 

c.AMIN'.) AUSTRAL 4.504 4.697 4.489 4.685 

COYHAICUE 4.933 6.155 5.439 7.280 

Clil.LE CHICO 3.906 4.200 4.183 4.444 

MARI'I'IM) 8.365 7.795 8.085 7.261 

PUERTO CHACABUCO 8.365 7.795 8.085 7.261 

AEREl) 8.473 7.939 9.572 8.750 

BA.IMl\CEl)A 4.291 3.827 4.454 3.709 

Tl'E. VIDAL 4. 182 4. 112 5.118 5.047 

- Principales destinos y notivaciones 

Los principales destinos tur1sticos de la región, coinciden 

ccn los lugares dotados de atractivos de rrayor relevancia o jerar

qu1a y en donde es posible realizar actividades tur1sticas de atra~ 
-tivos tur1stico~ -de atracción para quienes los visitan. 

En esta situaci6n se puede :r.encionar el Parque Nacional Lagu

na san Rafael, el fu-ea de Puyuhuapi, la cual ha visto increirentar el 

interés por visitar es te lugar de.bi d.o a las facilidades dadas por el 

canú.no austral,- las fueas lacustres y de r1os en general en donde 

la actividad de pesca, de observación de flora, fauna y paisaje rre_ 

tivan los principales desplazamientos. 
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Iecientenente se ha integrado ccm::> un lugar de destino el 

sector del Centro de Esqu1 el Fraile, el cual m:>tiva furrlanental 

nente ~corriente de turistas provenientes del vecino pa1s, de -

la regi6n misma y regiones vecinas. 

Se coosidera tambi~, destinos tur1sticos, en forna. natural 

a los centres urbanos principales, los que actúan caro nGcleos ~ 

ceptores y distribuidores de los turistas que acceden a la regi6n. 

- Otras caracter1sticas. 

- Estacionalidad de l a demanda 

La actividad tur1stica se caracteriza por ser estacional,~ 

racter1stica que coincide con los rreses de nejor clima, en don 

de los desplazamientos tienden a concentrarse. Tanando caro 

referencia las llegadas de pasajeros a establecimientos de al~ 

jami.entc tur1stico, la denanda se concentró ~ 

m:> prcm:dio en un 37,2% en los tres prineros mases del año,~ 

ra el período 1978-1984. Esta es una situación que se repite 

en otros lugares del pa1s. 

- Permanencia o Estad1a 

la estad1a praredio de los turistas en la re-

gi6n, considerando solarrente su permanencia en los establecí -

mientes de alojamiento tur1stico es de 2,7 d1as caro praredio 

para el per1odo 1978-1984, siendo para los chilenos de 2,8 

d1as y para los extranjeros de 2,4 d1as. 

Sin errbargo, si se consideran otros factores, tales caro, -

excursiones a diferentes puntos de la región, llegada a esta -

blecimientos no clasificados caro de alojamiento tur1stico, a 
las caracter1sticas del nercado extemo (principalnente argen-

tino), la pennanencia tiene que atmentar en un grado signif~ 

tivo llegando a una estinaci6n del orden de los 8.5 a 9 d1as. 

'¡ 
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3. RES'l'RICCICl~ AL DESARROLLO 

- Los principales factores que a nivel regional restringen el desa 

n:ollo de la actividad turlstica de la regi6n, se pooden agrupar 

y clasificar caro sigue: 

- Restricciones f1sicas. 

- la situaci6n geogr§fica de la regi6n, alejada de los pr~ 

cipales centros emisores nacionales y parc:iaJ.nente desvin

culada de las v1as a través de las cuales nonnal.rcente se 

mueven los flujos tur1sticos de mayor volunen. 

- la configuraci6n geográfica de la regi6n plantea serias di 

ficultades para el establecimiento de una red importante, 

del trans¡;orte y de las ccmunicacianes. la canformaci6n 

de archipi~lagos de la franja litoral obliga a inplercentar 

sistemas de trans¡;orte y ccmunicaciones de un alto costo. 

- la rigurosidad . del clima en la regi6n, determina una flJe!:. 

te estacionalidad para la realizaci6n de actividades tur1s 

ticas, limitando , adenás, el acceso a los diferentes recur 

sos tur1sticos . 

- la ubicaci6n de los atractivos tur1stico~ de mayor jera.E_ 

quia de la región, distante de los principales centros UE_ 

banos regionales. (Laguna San Rafael, Puyuhuapi, cana.les, 

etc). 

- Restricciones de la Planta Tur1stica 

- No existen boonas condiciones de transitabilidad y manten

ción de la Red Vial existente, acentuado esto por las CO!!_ 

diciones clircáticas especialmente en la tenporada de invieE_ 

no. 

- Ausencia de servicios básicos en los lugares de atracci6n 

tur1stica. 

El d~ficit de equipamiento tur1stico (hoteles, hoster1as, 

restaurantes, agencias de viaje, trans¡;orte tur1stico) y 

su alto grado de concentración geogr§fica, qoo no guarda 

relaci6n con la localizaci6n de sus principales atracti

vos. 

- Ausencia de instalaciones de infraestructura (por ejenplo 

embarcaderos) y equipamiento cacplercentario (zonas de pic

nic) , necesario para el desarrollo de acti v:i dades de espar 

1 - ._.. -C:: 11 J■-■ IM ■ 
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c:imiento en la casi tota]idad de los sectores recreacionales. 

- ~tricciones econ6micas. 

- Condiciones econrnu.cas coyunturales del pa1s que deteJ:mi. 

nan escacez de :i;ecursos financieros al corto y nediano pla 

zo, exigierdo una 6ptima y rigurosa asignaci6n de recursos 

hacia actividades más rentables y restringierdo las ¡:x:,sibi 

lidades de inversión del sector privado. 

- Ausencia de marcados tur1sticos y de una demanda __ actual lo 

suficienterrente s6lia y anplia, que permitan un r~pido -

despegue del sector, sin exigir grandes inversiones praYO

cionales. 

- Altos costos de instalación y operaci6n del equipamiento 

tur1stico, los qua inciden rnayormante en las bajas estaci9_ 

nales. 

El problena de los costos coarta al ¡:x:,sible visitante qui 

z~ más que la distancia, ya que en general parecen~ 

cuados, es~ialrrente en los rubros alojamiento, alinenta

ci6n y transporte aunque éste fil.tim:> se justifica rrás por 

las distancias e inaccesibilidad de algunos sitios. 

- Pestricciones Institucionales. 

- Bajo nivel de calificación de los recursos humanos que la 

boran en el sector. 

- Escasa conciencia en el sector público y privado para reco 

nocer la inportancia econ6mica y social de la actividad tu 

r1stica. 
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4 . PERSPECTIVAS DE DESARROU.0 

El desarrollo tur1stico definitivo de la regi6n, esto es, tm a~ 

m:mto considerable de los flujos y un rrejoramiento en cantidad y 

calidad de la oferta de equipamiento y servicios tur1sticos, está 

ligado estrecharrente a una soluci6n a los problemas de accesibili

dad terrestre y marit.i.rra hacia la regi6n, que permitan integrarla 

definitivarrente al sistema tur1stico nacional. D3pende tarrbién,de 

la inplenentaci6n de un sistema de caminos y trans¡;x:>rte que vincu 

le a las áreas tur1sticas, centros urbanos y lugares de atracción 

tur1stica. 

Si bien el camino longitudinal austral ha solucionado en parte

el aislamiento, existe aún una gran barrera que salvar y es el tr~ 

rro Chonchi-Olaitén. 

- la regi6n cuenta con atractivos de una alta capacidad carpeti

tiva tanto en el nercado nacional caro extranjero, caro lo es -

la pesca de¡;x:>rtiva y ¡;x:>r otra parte ¡;x:>see atractivos de una ~ 

ta jerarqt.ú.a, corro son los Parques Nacionales y Ventisqueros. 

El desarrollar estos recursos con una dotaci6n de equipamientos 

y servicios adecuados permitirá consolidar una c;lemanda ¡;x:>tencial 

insatisfecha hasta este rrorrento, 

- El desarrollo del t urisrro regional, se ¡;x:>drá basar en un siste

ma de §reas tur1sticas, centros urbanos de apoyo y circuitos tu 

r1sticos intraregionales y que se consolidarful a rra:lida que el 

desarrollo interno de la regi6n lo haga factible. 

- En el corto plazo se ¡;x:>drá aprovechar el rrejorarniento de las re 

laciones con Argentina a fin de efectuar una efectiva integra

ción mediante la consolidación de circuitos inteniacionales, lo 

que irrpl ica una diversificación de la oferta. 

- la existencia de un sin núrrero de atractivos inexplotados y que 

no han si.do puestos en valor ya sea por f alta de accesibilidad 

o equipamiento, hacen que l a región tenga un potencial de desa 

rrollo tur1stico insospechado. 

1 1 ---- ------
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S. CCN:l.1.JSICNES 

- La :regi&l de Aisél'l posee atractivos tur1sticos de gran jerarqu.1a 

Y cx::npetitividad que le penniten aspirar a ser un lugar de destf. 
no prioritario dentro del pa1s. 

- La ausenc.ía de equipamiento turístico estable e instalaciCl'leS pa 

ra ~ rrejor inplerrentaci6n de las actividades, resulta una se 

ria lirnitante para la consolidaci6n e incrercento de los flujos 

hacia los principales destinos de la,regi6n. 

- El transporte público en la actualidad se podr1a considerar que 

satisface los requerimientos de la demanda actual, que es bas

tante baja carpa.rada con el resto del pa1s, sin errbargo, cual 

quier increrento en los niveles actuales de la demarrla debe ha

cer rrejorar las condici ones de operaci6n y coordinaci6n de estos 

servicios. 

- La carretera austral ha favorecido el aurrento de los flujos, lo 

cual se irá increrrentando cada vez más. Esto deberá traer cansí 

go ün rrejoramiento y un aUIIEnto de la oferta de camas disponibles 

en la regi6n, la cual carparativarrente con el resto del pais es 

mfuima. 

- El trano Olonchi-chait.€n ronstituye una barrera en tienpo y faci 

lidades para acceder a la regi6n y aunque administrativanente no 

pertenece a la Fegi6n de Aisén, es :furrlarrental que se busque el 

financiamiento para lograr un medio rroderno y rápido para un rre

jor traslado, tanto, de personas caro vehículos. 

- El hecho que la carretera austral conecte lugares de gran inte

r~ tur1stico y poblados que se encuentran a grandes distancias 

entre ellos, llevará en una primara etapa a un surgimiento espo!! 

táneo de servicios de alirrentaci6n y alojamiento, lo cual en un 

corto plazo permitirá tener una rrejor y variada oferta .. de servi

cios. 

/ 

/ 

/ 
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C H A R L A 

TITULO "la Colonización en la XI Región" 

(Plan Piloto de Puyuhuapi) 

ESQUEMA: 

1. - Introducción. -

2.- Antecedentes Hi stóricos y Legales 

3 ,- Asentamientos Humanos, labor del Ministerio en esta 

materia 

4,- Regiones con prioridad para se r coloni zadas X, XI, y 

XII Regiones - Carretera Austral 

5,- XI Región - Normalización (ley 18 . 270) 

6 .- Plan Piloto Puyuhuapi 

a) Razones de su elección 

b) Trabajos realizados 

c) logros obtenidos 

d) Metas por conquistar, consolidación del Plan Piloto 

7,- Ambitos d e la Colonización 

a) En torno a terrenos fiscales silvoagropecuarios 

b) En torno a fuentes de trabajo 

c) Terrenos particulares e n base a ince ntivos 

8 .- Objetivos de la Colonización 

a) Asentamientos Humanos 

b) Retención del f lujo migratorio 

c) Creación d e Polos d e desarrollo 



- .58 -

1.- INTRODUCCION: 

Me corresponde ce rrar este ciclo d e charlas sobre la Carretera 

Austral. 

Como los anteriores con ferencistas y e n especial el señor Ghisol fo, 

se han referido exhaustivame nte sobre ese tema, voy a referirme 

en esta ocasión a algunos ideas generales sobre colonización 

y en especial sobre e l Plan Piloto de Colonización de Puyuhuapi 

e n la XI Región. 

Sin embargo, e s preciso partir señalando que una de las tareas 

más trascendentes que haya efectuado el Supremo Gobierno, es 

la c onstrucción d e la Carretera Austral, la que permitirá integrar 

al desarrollo d e l paí s, un vasto sector d e l t e rritorio nacional, 

que durante siglos se vió imposibilitado de aportar s us inme n sas 

riquezas en toda clase de r ecursos naturales, y facilitar e l 

a cceso a ese mis mo desarrollo , a sus e sforzados habitantes y 

a nuevos colonos qu e pase n a ocupar esos territorios deshabitados 

o mal explotados debido a las d ificultades topográficas y c l i máti 

cas que presenta la zona . 

Pe ro un esfuerzo de tal 

Una carretera como 1a 

magni t ud 

Austral no 

no pu e d e que darse 

puede quedarse 

gran obra d e la ingeniería 

que atraviesa. De b e ser e l 

chilena. Debe servir a 

detonante para lograr 

sólo en eso . 

sólo como una 

1 as regiones 

el de s arrollo 

d e esas r e giones. Y para ésto, es fundame nta l lograr el ase ntami e n 

to d e grupos humano s a su alrededor . Pe ro un asentamiento que 

sea definitivo. Y para que este oc urra , se de b e n cumplir necesaria

me nte, dos propósi t os : e l primero , regularizar la ten e ncia de 

la tierra de 1 os antiguos pobladores y coloni zar sus territorios 

despoblados con nue vos colonos. 

Ambos propósitos, se e nmarcan de ntro de los planes de r e gionaliza 

c ión que impulsa S .E. e l Pres i de n te d e la República, y se efectúan 

a t rav~s d e l Ministe rio de Bi e nes Nacionales . 

¿ Porqué e l Ministe rio d e Bienes Nacionales? 

Para dar re s puesta a esto, es prec i so r e señar breveme nt e los 

antecedentes históricos y l ega les de esta Secretaría de Estado, e n 

mate ria d e colonización. 

ll/lLiliiiW --u-
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2.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGALES: 

Históricamente e l Ministerio de Tierras y Colonización, actualmente 

de Bienes Nacionales, ha ejecutado direct amente las funciones 

de colonización y poblamiento e n el territorio nacional, traducién

dose tal labor en una incorporación efectiva de los espacios 

físicos vacíos al proceso de desarrollo económico y social del 

país. 

Esta acción, se ha 

jurídico, técnico y 

legales e manadas de 

le precedieron . 

reflejado en las di versas mate rias de orden 

admini strativo, insertas e n las disposi ciones 

est e Ministerio y de las instituciones que 

En mayo d e 1931 , al crearse el Ministe rio d e Tierras y Colonización 

se le asignaron funciones relativas al poblamie nto, estudios 

de títulos, regularizac ión y creación de centros poblados, consti

tuir el dominio particular a los colonos be neficiados , etc . 

Las s ucesivas disposiciones legales dictadas con 

constituyeron un gran paso hacia la colonización 

vacios de las regiones sur y austral de Chil e . 

posteriori dad , 

de los terrenos 

A partir d e 1974, el Supremo Gobierno preocupado por la conso lida 

ción y desa rrollo de las regiones australes , dispuso la constru c

ción del Camino Longitudinal Austral en 1977,·y e n 197 9 la creación 

d e la Comisión Coordinadora para el Desarrollo y Colonización 

d e la Zona Austral (CO DECOLZA) , la c ual no dió los r esultados 

esperados . 

Con la dictación de la Ley Orgánica del Ministerio d e Bienes 

Nacionales, que lo reestructuró e n 19 80, se le reasignaron las 

funciones de poblamiento, las cuales están est ipuladas e n el 

Art. 1° Let ra C del Decreto Ley Nº 3,27 4 de ese año : 

ARTI CULO 1 ° El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secr etar ía 

de Estado e ncargada d e aplicar, controlar y orientar 

las po líticas aprobadas por el Supre mo Gobierno, como asimismo 

aplicar la l egislación correspondiente y controlar s u cumplimiento, 

e n las siguientes materias; sin perjuicio de las facultades 

d e la Contraloría Gene ral d e la República: 
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c) La coordinación de las demás entidades del Estado, cualquiera 

que sea su naturale za, en la elaboración de las políticas destina-

das al aprovechamiento e incorporación de terrenos fiscales 

al de sarrollo de zonas d e escasa densidad de población, y disponer 

la ejecución de los actos de su competencia encaminados a su 

realización, y le corresponderá, además, en esta materia, la 

proposición y ejecución de las políticas, planes y programas 

destinados al asentami e nto humano en aquellas áreas del territorio 

nacional de escasa densi dad poblacional. 

Estas atribucione s h an sido rati ficadas por S . E. el Preside nt e 

de la República, a través d e l D. S . 47 9 d e 04.0 8 . 83 , que estableció 

que este Ministerio de Bie nes Nacionales, es e l encargado de 

la ejecución d e las políticas de poblamiento y tenencia d e la 

tierra en la X, XI , y XII Regiones, act uando los demás Ministerios 

en coordinación con éste. 

Más aún, e n dic i e mb re d e 1983, se promulga la ley 18 .270, con 

el objeto de normalizar la ten e ncia de la tierra en la XI Región , 

y que permite además, detectar terrenos f iscales disponibles 

para colonizac ión, inic iativa surgida en este Ministerio. 

Asimismo , los Programas Ministeriales a partir de 198 1, han 

dispuesto que este Minist e rio iniciara las gestiones para realizar 

una política de desarrollo y poblamiento de la Zona Austral, 

las que han sido ratificadas e n l os Programas de este año, como 

una de las acc i o nes pr e f e r e ntes del Gobierno, y encargando su 

coordinación a este Ministerio, contando c on la aprobación de 

ODEPLAN. 

Para lle var a cabo est a s tareas, se necesit a ba contar con la 

orgánica adecuada y con las facultades legales necesarias, por 

lo que hubo d e modificarse la Ley Orgánica d e l Minist e rio , creán

dos e la División de Colonización correspondiéndole a ésta, las 

facul t ades d e estudiar y propone r la planificación de las medida s 

d estinadas a procurar e l asentamiento humano e n las áreas del 

territorio nacional 

las instrucc i o nes 

éstas. (Ley 18 .42 7 . 

de esc asa densidad poblac ional, impartir 

correspondi e ntes y 

O.O. del 10.08 . 85.) 

evaluar la ejecu ción de 
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~or ot ra parte, cuenta con la División del Catastro Nacional 

de los Bienes d e l Estado, Unidad Técnica de Apoyo, cuyo objetivo 

es e ntregar un conocimiento cabal del- patrimonio fiscal a través 

de la ubicación geográfica, extensión y descripción física de 

la propiedad y que permite la adecuada y más profesional me nsura 

de la tierra , subdivisión y loteamie nto de las mismas , apoyado 

por una mapoteca que cuenta con más de 200 . 000 docume ntos cartográ

ficos, que constituye el patrimonio gráfico de la Historia de 

este Ministerio, en torno a la formación d e ase ntamiento humano 

en el país, y además, con un computador y un sistema de Microfilma 

ción que permite e l uso má s racional d e estos recursos. 

Es preciso a g r egar, que se c u e nta con una gama de expertos profe

sionales e n distintas á r eas como por ejemplo, Geógrafos, Cartógra

fos, Geomenso r es, Ingeni eros Agrónomos, Pesqueros y Comerciales; 

Constructores Civiles, Topógrafos , etc . lo que vien e a demostrar 

la preparación de este Servicio para afrontar las tareas de 

Co l onización. 
J . - ASENTAMIENTOS HUMANOS LABOR DEL MINI STERIO EN ESTA MATERIA 

¿ Cual es la labor del M1.n1.ster1.o e n materia de asentamientos 

humanos ? 

Este Ministerio, de a c u erd o a la tradición y a las actuales 

disposiciones l ega les qu e posee en mat e ria de administración 

y disposición de bi enes fiscales, permanente ment e h a estado 

y está ase ntando grupos humanos e n 

fica , mediante la transferencia 

zonas d e baja densidad demográ 

de tierras f i scales a título 

oneroso y gratuito, de acuerdo con condiciones socioeconómicas . 

Asimismo , e l Mini ste rio está llevando a cabo una política de 

sane amiento de la propie dad ra1.z, e n terrenos 

los que alcanzan a 120 . 000 títulos de dominio. 

particulares, 

Todo lo anterior, h a i mplicado consolidar definitivamente el 

poblamiento en todo el país y e n especial en aquellas zonas 

más deshabitadas , promovie ndo as1., un efect ivo desarrollo socio

económico . 

Esto se puede dividir en las s iguie ntes áre as: 

Sane ami e nto d e Títulos : Me diant e la aplicación por este 

Ministerio, del D.L. NQ 2695/ 79 , se ha logrado regularizar el 

dominio de 120.000, inmuebles particulares, los que se verán 
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incrementados a fin de año, en 20. 000 más, abarcando propiedades 

urbanas, y en general rurales y agrícolas, beneficiando a un 

numeroso grupo de personas . 

Bienes Nacional e s: 

Otra de las tareas que permanentemente ha estado efectuando 

esta Secretaría de Es t a d o , consiste en la venta de activos físicos 

prescindibles , lo que ha permitido también , el logro de conseguir 

un efectivo asentamiento humano en el país. 

Dentro d e esta labor , s e destacan, las ventas en pública 

subasta; propuestas públicas c ontra proyectos para absorción 

de mano d e obra cesante y v e ntas dire ctas a quienes cumplan 

con los r e quisitos e xigidos por la l e y. 

Otra forma de asentar g rupos humanos e n determinadas localidades 

de escasa d e nsidad demográ fic a , e s la e ntrega de títulos gratuitos 

a persona s de bajos r ecurs os s oc io-económicos y que trabajan 

la tierra fis c al , r e unie ndo los r e quisitos legales pertinentes. 

Como se pue de aprecia r todas las Divisione s c on que cuenta el 

Minist e rio d e Bie nes Nac ionale s, apuntan entre otros hacia un 

objetivo princ ipal: e l d e r e alizar un e f e ctivo asentami e nto 

·ya s e a directamente, humano e n todo e l te rr i torio nacional , 

a través de las Divi s iones de Colonización, estudiando y proponien-

do las me didas destinadas a 

a través d e la ve nta de 

e ste fin , c omo 

activos físicos 

tí tu los grat uitos d e dominio , o Constitución 

Bi ene s Nacionales, 

prescindibles o de 

d e Propiedad Raíz , 

a través de l Pro g rama masivo de Sane amien t o de títulos, y c ontando 

ademá s con la Unidad d e Apoyo e n la División de l Catas tro Nac ional . 

Los demás logros e n e sta mat e ria serán r e señados más adelante 

y corresponde n a la normalizac ión de la tenencia de la ti e rra 

y al Plan Pil oto de Co lonización d e Puyuhuapi. 

Ahora bien , como se señaló al principio , la Carretera Austral 

e s un instrumento que debe s e rvir al desarrollo de las regiones 

qu e atraviesa , por lo que la colonización debe partir necesariame n

t e e n esas zonas y e specialme nte, la XI Región Aysén del Gene ral 

Carlos Ibañe z del Campo , ya que e s precisamente, la de más baja 

densidad poblac ional e n t odo e l territorio de l país (0 , 6 hab. / Km2) . 

66. 000 hab . ) . 
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4. - REGIONES CON PRIORIDAD PARA SER COLONIZADAS (X, XI , y XII ) 

De a c uerdo al D. S 4 79 / 83, como s e dijo antes , las r e giones 

para ej ecutar plane s d e c olonizac ión son las 3 últimas . A c onti

nuac ión se dará una bue na r e f e r e nc i a d e las Region e s X y XII . 

X REGION 

Su pe r f i c i e 6 . 70 8 .980 hás . 

Habitantes 84 7 . 07 5 

Pob l a c i ó n Urbana : 493 .476 

Poblac i ó n Rura l 353 . 599 

De n s ida d 12,6 hab p/ Km2 . 

Areas Prot egidas : 4 8 1.0 19 hás (7% ) 

Fisca l d ispon i ble : (Ch iloé y Pa l e na) 250 .000 há s . aprox ( 4% )( En 

e l r esto d e la r egión , lo fiscal d ispo n i ble es poco significat i vo 

para p l a nes d e colo n ización) . Esta s upe r f i cie present a proble ma s 

d e tenencia , y se está efectuando un pla n de no rmalizac i ón 

que se seña lar á mas a delante . 

XI I REGIO N 

Supe r fic i e 13 . 203 . 3 50 hás . 

Habitantes 133 . 73 2 

Poblac ión Urba na: 120 . 8 18 

Poblac i ó n Ru r a l 

De nsidad 

Protegida 

Fiscal Dispo n i ble : 

12. 9 14 

0 . 98 

6 . 90 7 . 7 79 

l. 268 . 53 4 

hab . / Km 2 . 

há s . ( 4 9% ) 

h ás ( 9%) 

Esta r egión , po r s u s ca r acteríst i cas d e zona e stra tég i c a , ha 

s ido be neficiad a con una l ey de f r a nqui c ias que apuntan princ ipa l 

me nte a l f ome nto d e l desa r ro l lo i ndustria l , mine r o, de t rans po r te, 

turismo y explotación d e r ecursos ma r inos, no contemplándose 

l as fae nas d e t ipo ganade ro ni f o r estal . ( Le y 18 . 39 2). 

El territorio b e nef i ciad o excluyendo e l Te rritorio Antá r t i co, 

tie ne una s upe rficie d e 3 . 7 24 . 2 10 hás, de l as c u a l es 1 .953 . 000 

son protegidas ( 52%) . Este territorio compre nde l a c omuna de Nava 

rino, parte de l a p rovincia de Ti e rra d e l Fuego y la z ona Arc hipi~ 

lág i c a Su r d e l Conti ne nte . 
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Las franquicias que otorga esta ley son de exensión del impuesto 

a la 1º Categoría de la ley de Impuesto a la Renta por 25 años, 

exensión de pago d e derechos impuestos y tareas aduaneras , 

para la importanción de mercaderías extranjeras que sirvan al 

proceso productivo , mate rias primas, etc; bonificación equivalente 

al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos o del 

valor de los Servicios etc. 

Pero, como se señaló anteriormente es en la XI Región, por 

sus características, donde se ha iniciado el plan de colonización 

actual. 

5,- NORMALIZACION: ( ley 18 .270) 

La XI Región , tiene una s upe rficie de 10. 800 .000 hás. aproximada

me nt e, y una población ( d e acuerdo al CENSO 198 2) d e 66,300 

habitantes, d e los c uales 51 . 068 ( 77%) vi ven e n zonas urbanas 

y 15.232 (só lo un 23 %) habitan las zonas rurales . 

La superficie antes indicada, d e acuerdo a la tenencia d e la 

ti e rra , s e puede dividir d e 1~ s iguie nte manera: 

5. 263 .0 00 hás aprox . (49%) co rresponde a áreas protegidas 

( Parques Nacionales, Rese rvas Forestales). 

1, 900.000 há s aprox . ( 18%) d e supe rficie inaprovechable 

para asentamientos humanos (cumbres, lagos , ríos, etc .). 

1. 8 70 . 000 hás ( 17%) ocupados por particulares, d e las cuales 

no s e conocía efectivamente si c ontaban o no con titulos definiti

vos d e dominio. 

1. 737 . 000 h ás (16 %) d e terrenos fiscal es presuntivame nte 

disponibles (con posibles ocupaciones). 

De bido a la irregular t e nenc ia d e la tierra, para iniciar una 

colonizac ión en la región, había que come nzar por normalizar 

e l dominio, con lo que se cumplían dos objetivos principales: 

uno , ase ntar definiti vament e a los antiguos co lonos, l os que 

una vez due ños d e la tierra podían acc e der al crédito para 

poder expl otar sus predios , y el segundo, detectar terrenos 

fis c ale s di s ponibles para colonización. 
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A fines del año 1982 el Ministerio de Bienes Nacionales inició 

la invest igación de la situación actual d e la propie dad particular 

en la XI Región para ob tener una clara de limitación de los territo

rios que aún están bajo la tuición del Estado. 

El estudio aludido constituyó una herramie nta básica de planifica

ción al entregar valiosos antecedentes estadísticos y cartográficos 

relativos a los terr e nos posible s de incorporar a planes de 

poblamiento. 

Un i mportante comple me nto al estudio antes señalado lo constituyó 

la investigación e n cargada por la Intende ncia de la XI Región 

y la Serplac Regional , actu a ndo la Secretaría Regional Ministerial 

d e Bie nes Nacionales como Unidad Técnica, a l a Empresa Geoexplora

ciones para la investigación de l os t í t ul os gratuitos otorgados 

desde 1920 hasta 19 83 e n l a región, me diant e la investigación 

d e los Con se rva dores d e Bie nes Raíces y cuyos resultados se 

están procesando por me dios computacionales y se r e presentará 

cartográficamente. 

El volúmen d e informació n analizada es el siguiente: 

Total títulos investigados 8 ,5 60 

Títulos otorgados 8 .29 8 

Títulos inscritos 

Títulos no insc ritos 

Destina c iones 

7 . 12 8 

1 . 170 

22 8 

La investigación c onsideró también la búsqueda de información 

r e l ativa a transferenc i as poste riores ejecutadas en te,rre n'.Q.s 

c oncedidos a títul o gratuito, lo cual es útil para los fines 

d e conocer e l grad o d e s ubdivisión predial que ha afectado estas 

propied a des y evolución e n e l tie mpo . 

Los r esul ta dos fi nales de la invest igación están en . proceso 

d e r e prese ntación cartográfica . 

'E n suma, esta i nformac ión 

miento del problema d e la 

const ituye un valioso aporte al conoci

ten e ncia de la tierra en la XI Región 

por cuanto conocer e l volume n de propiedades particulares y 

su s ituación permitirá co nocer por desca rt e los terrenos fiscales 

disponibles al compl e mentarse l o anterior con la cartografía 

de los terrenos fiscales admini st rados po r el Estado . 



- 66 -

Mediante la promulgación de la Le y 18 . 270 que entró en vigencia 

el 12 d e enero d e 19 8 4, se h an abi e rto posibilidades a la incorpo

ración de nuevas áreas al poblamiento. 

En lo que a esta materia se refiere la ley ha dado facultades 

al Ministerio para que sin necesidad de Acta de Radicación, 

otorgue títulos gra t uitos de dominio a las personas naturales 

c h ile nas que, a la f e cha de vige ncia d e esta ley, e stuvieran 

ocupando y trabajando desde 5 años, a lo menos , personalmente 

y por cuenta propia tierras fiscales rurales situadas en la 

XI Región , y condonando renta s de arrendamientos a los deudores 

morosos . 

los e x c ede ntes de t e rre no producto de l otorgamiento d e títulos 

gratuitos a los ocupante s de tierras fis c al e s de Aysén, 

daron c orno t e rre no s s u scept ibles d e s e r incorporados al poblamien 

to . 

Por otra parte , la normalización d e la tene ncia contribuye al 

asentamiento d e finiti vo de la población y por ende al poblamie nto 

de la zona. 

Cabe hace r notar además , que una d e las causas de la irre gular 

tenencia de 1a ti e rra , s e d e bía a que los bene fi c iarios de títulos 

de dominio, no inscribían e stos títulos en los Conservadore s 

de Bienes Raíces , ya sea por moti vos de distancias , el irnáticos 

o soc ioc ulturales . Hoy e n día y de acuerdo a esta ley , e s e 1 

propio Minist e rio quien les inscribe , por lo que e sta situación 

no de biera volve r a producirse. 

Es necesario señalar un hecho que reviste e sencial importancia. 

Esta normalización del dominio en terrenos rurales beneficia 

a unas 6.000 p e rsonas aproximadamente es decir, casi e l 40% 

de la población ru ra 1 de la región, d ándose así un significa t ivo 

avan ce e n la c onsolidación del dominio, abriendo al mercado 

cre diticio y al de la asistenc ia técnica, a miles de h e ctáreas, 

con e l c onsecue nt e ben e ficio para sus dueños y para el desarrollo 

regional . 

Dentro de esta polí tica de normalización, s e h a puesto é nfasi s 

en 1 a X Región , y As pec ialrne nt e e n Chiloé-Continental , ya que 

e n los últimos 5 años s e ha e ntregado 14.000 títulos de d ominio, 

abarcando una s uperfi c i e apro ximada d e 200.000 h e ctáreas. 
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En la actualidad se está trabajando en dar solución a aquel las 

personas que ocupan terrenos que 

dueños y que adquirieran plusvalía 

carretera, induciéndolos a recuperar 

se han r e gularizado 1. 181 casos de 

sólo 169 casos por resolver. 

fueron abandonados por sus 

por la construcción de la 

sus tierras . Hasta la fecha 

un total de 1. 3 50, quedando 

6.- PLAN PILOTO DE COLONIZACION DE LA XI REGION 

El programa de colonización d e la XI Región Aisén del General 

Carlos Ibañez del Campo, tiene como objetivos, por una parte 

asentar grupos humanos en las áreas fiscales disponibles y facti

bles de habitar y por otra mediante este poblamiento integrar 

los especies deshabita dos y la región en s u conjunto al r esto 

del país , de modo de lograr un desarrollo en aspectos socio-econó

micos, culturales, físico s y de soberanía. 

Se asignó primera prioridad a la XI Región para iniciar los 

planes de poblamie nto, en atención a su baja densidad poblacional 

y condiciones especiales d e aislamiento que la convierten e n 

un territorio virtual mente vacío, el que desde el punto de vista 

geopolítico y de desarrollo, es necesario poblar. 

En lo referente a 11 Se lección del Area 11
, la primera acción, qu e 

e n el ámbito de s u compete ncia desarrolló e l Ministerio, fue 

iniciar los estudios tendientes a determinar las áreas fiscales 

disponibles para 

fue 1 a elección 

el 

del 

poblamiento. Resultado d e aquellos estudios, 

sector Puyuhuapi. Dicho sector f ue elegido 

por la existencia de recursos naturales f actibles de ser explotados 

económicamente, a saber: suelos aptos para la ganadería, masas 

forestales d e interés económico (aproximadamente un 50% de la 

superficie total de Puyuhuapi posee algún 

tal), recursos marinos abundantes, etc . 

inexiste ncia de población en el área y 

que había sido objeto. 

interés económico-fores

todo ello unido a la 

a la desafectación de 

Se suma a las razones seña ladas , que como quiera que una coloniz~ 

ción d e be efectuarse en terrenos vacíos, debía ubicarse una 

zona de 

se tiene 

estas características , 

en cuenta el factor que 

pero sin 

Puyuhuapi 

olvidar que 

se e ncue ntra 

también 

dentro 
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de un c uadrángulo formado por La Junta, Puerto Raúl Marín Balmace

da, Puerto Cisnes y Puerto Puyuhuapi y Melinka. 

Además, si se eligió un sector costero, fue por dos ra zones 

fundamentales, una e l recurso marino y por otra parte, que como 

ya se dijo antes, el sector aledaño al camino longitudinal se 

encontraba con problemas de tenencia de la tierra, por lo que 

no se contaba con terrenos fiscales disponibles . 

Por último la Ex-Reserva Forestal de Puyuhuapi está ubicada 

e n la comuna de Cisnes abarca 171.59 3 hás y sus ventajas r especto 

de las otras areas desafectadas son las siguientes: reúne una 

mayor cantidad de supe rficie, lo c ua l se traduce en una localiza

ción mas ventajosa para los trabajos a realizar, el acceso a 1 

área. si bi en es difícil, tiene alguna facilidad d e c omunicación 

r especto de las otras. Las clases d e capacidad de uso d e la 

tierra d e las otras áreas, no pe rmite n e l asentamiento de un 

núme ro relativament~ significativo de familias, lo que habrí a 

implicado implementar separadame nte esfuerzos técnicos y económicos 

e n cada una de e llas . A f u t uro esta zona tiene posibilidades 

d e conectarse al trans porte carretero, pues cerca de su marge n 

orienta l está l oca l izada la Carretera Longitudinal Austral. 

TRABAJOS REALIZADOS : 

Con dichos antecedentes, además de l os ya recopilados, se efectúo 

e n gabinete un anteproyecto de loteamiento del área d e Puyuhuapi. 

e delimitaron 30 lotes en una superficie 197 ,176 hás, entre 

l os c uale s se dejó uno fiscal de 2 . 500 hás, para un futuro centro 

poblad o o villa. 

En atención a las 

ne c e sario de limitar 

d i vi sorias d e aguas, 

e n t e rreno . 

c aracterísticas especiales del sector, f u e 

me diante acc ide n tes geográficos y líneas 

pues permitía y facilitaba e l replante o 

Desde septie mbre de 1983 s e lla mó a los interesados que espontánea

me nte habían presentado solicitudes e n que manifestaban su i nterés 

e n participar e n e l poblamiento de la zona austral . 
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Con e l fin d e seleccionar a los postulantes se confeccionó una 

ficha que consignaba los antecedentes d e los peticionarios y 

colaboradores conjuntamente con la actividad que pretendían 

desarrol lar e n la zona y se procedió a evaluarlas conforme a 

una pauta. De esta selección sólo fue ron considerados como 

plan exp e rimental 6 grupos de fami lias que se constituye ron 

e n primera instancia e n enero de 19 84, y su radicación definitiva 

se efectuó e n abril de ese año . 

Para los lotes 

y presentación 

desde fecbrero 

restantes se confeccionaron bases d e postulac i ó n 

de proyectos las que se e ncontraron a la venta 

d e 19 8 4 , e l plazo de presentación de los proyectos 

venc ió el 29 de junio de l mismo año . 

Los g rupos d e l plan ex pe rimental fueron se l ecc ionados mediant e 

una pauta de evaluación que conside rab a e n términos generales 

lo siguie nt e : proyecto; conocimie nto 

nal y experi e ncia; f un dame ntación y 

mi ca y aspectos pe r son ales . Sobre 

f u eron considerados 6 grupos qu e e n 

actualmente radicadas e n 6 lotes . 

de la r egión ; niv e ] e ducacio

disposición; situación e conó

la b ase de estos antecedentes 

total c onstituye n 16 famil i as 

Para 

los 

la a djud icación d e los 

proyectos que presentaban 

lotes 

las 

r estan t es se seleccionaron 

mayores ventajas des d e e 1 

punto de vista técnic o -económico, y al mi s mo tiempo se co n s ide raban 

ent r e otros, as pectos tales como: conocimiento d e l a zona, 

ni v e l cu l tural, capital co n que cuentan y aspectos ec o l ógi cos 

que involucra e l proyecto . 

Pa ra lle var a cab o dic h a co l onización, e l Ministerio d e bió proced e r 

a la Me nsura y l oteamiento de 200.000 hás. Para e llo fue necesario 

rea 1 izar 3 c a mpañas d e 2 me ses cada una de duración , las que 

f u e ron dirig idas y e j ecu tadas por profesionales de est e Ministe rio. 

Esta s campañas a d e más, se h a n log rado con e l concurso de l pe rsonal 

de la Sec r etaría Regional Mini sterial de Bienes Nacionales d e 

La XI Región , y con recursos propios de l Ministerio. 
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LOGROS: 

De ntro d e l o s pl a n e s de colonizac i ón e n qu e está e mpe ñado e l 

Ministeri o e n l a ex-Reserva For esta l de Puyuhuapi e n la XI Re gió n , 

s e han efectuado hasta el mome nt o t r es l l amados , e n los dos 

primeros , a 80 familias s e l e s ha as i gnado un total d e 27 lotes, 

que e n conjunt o c omp rende n una s upe r f i cie d e 110 mil hect á r e a s . 

Próximamente se conocerán l os r esultad o s de l te r ce r llama do 

para e l c u a l se h a n ofr ec ido 10 lotes con una s uperf i c i e d e 

39 mi ] hect á r eas. A l a fec h a se e n c u e n t r a n , e n proceso de evalua

c i ó n 30 p royectos que fue r o n present ados de ntro de l plazo estable

cido e n l as Bases y Antecede n tes . Pa ra las pe r s onas que y a 

e stán instaladas e n la zon a, e l Gobierno otor gó un s ubs idio 

h a bitaciona l e special, pa r a vivienda s de hasta 300 UF. l ograd a s 

me di a n te el cont rato con e mpresas o po r sistema d e autoconstru c

ción . Pa ra este año, el Mi n isterio de l a Vi vie n da y Urb a ni s mo 

oto r g ará 80 s ubs idios . En una p rimera fase l a División de Coloni 

zac i ón d e Bienes Nac i o nales ya asign ó 47 s ubsidio s para co l o nos 

p e rt e nec i e n tes a l prime r o y segundo l l a mado, q u e d a ndo e 1 r esto 

a disposici ón d e los q u e pa rt i cipará n e n la tercer a eta pa de 

selección. 

Ade más de este s ubsid io l os col o nos c u e nt~ n pa ra s u a bastecimie nto 

con una s ub- agenc i a d e l a EC A, i nsta l a d a e n el Camp a me nto Base 

e n Bahí a Marc ha n t . Se han c onstruído ade más, 4 he lipistas, se 

instaló un e quipo d e r a dio y se est á n reali z ando sondeos bat imé

tr icos a f in d e dar f a ci lida des po r t uaria s . La motona ve Río 

Ba k e r r eca l a 2 veces a l me s e n Bah ía Marc hant y Seno Gala y 

l a Pat rull e r a de Ca r a bine r os Ci ru jan o Vide l a , c u mp le r ond a s 

pe ri ó d ica s de s alud. Se e nc u e n t ra t ambié n e n proyecto la const ruc

c i ó n de un camino que uni r á la Junta, Pue r to Raúl Mar ín Balmaceda 

y Sen o Me l i moyu. 

Este tendrá 1 15 Ki l ómetros de l on g i t ud. 

Po r s u parte pe r sonal de l a Sec r etarí a Regional Mi ni steria ] 

de Bienes Nac i on a l es d e la XI Regi ó n ( Coyha ique) r ea l iza visitas 

pe r ió d icas a l os l otes asign a d os c on el obj eto d e conocer l as 

di ve r sas i nqui e tudes d e los poblado r e s. 
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Además de lo señalado anteriormente se pueden destacar e ntre 

los logros del Plan Piloto los siguientes: 

1 . - Construcción de 7 viviendas rústicas básicas para los poblado

res, hechas por e l Ministerio con e l apoyo presupuestario 

del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 

2 . - Construcción de un a bodega d e 60 m2 para la instalación 

de una Sub-Agencia de la E . C.A. e n actual f uncionamiento, 

ate ndido por un funcionario d e esa Empresa (Alimentos, vi tua

llas, herramientas , botiquines , etc.). 

J .- Acondicionamiento del Campamento Base en Bahía Marchant, 

para el funcionario 

existente utilizada 

Posta d e Primeros 

construyéndose 

de E . C.A. y 

como central 

Auxilios . 

4.- Construcción 

una vivienda 

r efacción de 

adicional 

la vivienda 

d e Radiocomunicaciones y 

de una senda de pe netración d e 900 metros, 

que une Campamento Base con Lote Marchant Ponie nte . 

5.- Construcc ión de 4 He lipistas, en conjunto con técnico de 

la Direcc ión d e Aeropuertos de ] Ministerio d e Obras Públicas. 

6.- Estudio para la c o nstrucción de pista aérea con a pertura 

d e faja d e 800 metros d e largo por 6 met ros d e a n c ho , con 

técnicos d e la Dirección de Ae ropuert~s d e l Minist e rio d e 

Obras Públicas. 

7,- I nstalación de un e quipo de Radio 

para establecer comunicación radial 

co n estaciones d e radio de Coyhaique 

de acción hasta Valdiv ia por e l Norte. 

facilitado 

del área 

por e ] SAG , 

de Puyuhuapi 

y Pu e rto Ays é n y radio 

- Construcción d e una 

qu e comunica Bahía 

e n Río Marchant . 

senda de pe netración de 3 Km d e exten sión , 

Marc hant con Seno Gala y ot r a d e 21 Km. 

9 . - Moto na ves de EMPREMAR están r eca landa do s veces al mes e n 

Bahía Marchant y Seno Gala. 

10. -So ndeos batimétricos efectuados por la Armada de Chil e, 

para la construcción d e Facilidades Portuarias, e n lugares 

que d e terminen ]os estudi os . 



- 72 -

11.-Estudio preliminar para abrir camino de penetración entre 

la Junta y Bahí a Mar c hant de 10 8 Km. d e longitud, uniendo 

de paso Puert o Raúl Marín Balmac eda . Construcción comenzará 

en Octubre de 19 5 , por el Cuerpo Militar del Trabajo , Obras 

Públicas y Bienes Nac ionales. 

12. -Visitas periódi c a s c ada 40 días a los lotes asignados, con 

el objeto de c onoce r los problemas d e los pobladores y buscar 

las soluc iones a e l] os. Estas visitas las efectúa personal 

de la Sec r e tarí a Regional Minist e rial d e Biene s Nac ionales 

de Coyahique . 

13, -Se ha c o o rdin a d o co n CORF O la ate n c ión cre diti c ia de los 

colonos , lo quP podrá sól o 

de la tie rra. 

operar una vez qu e sean dueños 

14.-Por otra parte , CO NAF ya 

finalidad d e c on fe c c i o nar 

de manejo que permitan 

forestal e xi s t e n t e . 

ha vi s itado a los colonos con la 

g ratuitamente para ellos los plane s 

la explotación l e gal del recurso 

15,-Dictac ión de d ec r e t o supremo que 

d e 8 0 subsidios h a b itacionales para el 

mente c oncebidos P n c onjunto con el 

regula el otorgamiento 

presente año, e special

Ministerio de Vivi e nda 

en forma de finitiva las 

pobladores ( 300 UF. ) . 

y Urbanismo, 

nece sidade s 

El s ubs idio 

e n orden a satisfacer 

habi ta c ionale s de los 

f a c u] ta al colono para autoconstruir 

los s e rvi c ios d e una empresa constructora. 

o c ontratar 

16. - Se consiguie ron Pn coordinación con Ferrocarriles de 1 Estado , 

rebajas e n las t a rifa s de pasajeros y c arga para el traslado 

de c olonos desde S antiago hasta Puerto Montt . 

1 7. - De igual manera , e n c o o rdina c i ón con EMPREMAR, se r e baja ron 

pasajes y carga e n un so%. 
18 . -Ensanc h e de l a s Pnda de 4 Km. d e longitud que un e los Se no s 

Gala y Melimoyu , quedando e n 8 mts. 

19,-Me diant e la c oordinación e ntr e el Ministerio de Obras Públicas 

y esta Sec r e taría d e Estado se logró materializar la construc 

c ión d e un a senda d e c omuni c a c ión de 5 Kms. a partir de 

Se no Me limoyu hasta Río Marc hant , borde ando la ribera sur 

de est e río. 
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20 . -Conjuntamente con la Intendencia Regional, se llamó a concurso 

Y se seleccionó a una e mpresa constructora que elaboró proyecto 

de casa de 56 mts2 para construir en la zona de colonización 

en el evento que el beneficiario optase por ese sistema. 

2 l. -La venta d e los te rrenos s e ef ectua con un 1 O% al contado 

antes d e s usc rib i rse la esc ritura pública y e l saldo e n 

12 años, l os tres primeros d e gracia , siendo el plazo tota l 

d e 1 5 años. 

No obstante todo 

las característic as 

la coloni zación. 

lo anteriormente 

d e l te rreno en 

señalado es 

que se está 

preciso 

llevando 

aclarar 

a cab o 

Efectivame nte, no todo e l terreno es plano, ya que existen pe ndi e n 

tes d e hasta 45 º . Sin e mbargo, se d e b e señalar qu e el área presenta 

las c aracterísticas propias del sector montañoso de Aysén, e n 

que es dable e n cont rar s uperficies de pronunciada pend i e nte, 

pe ro e llas se a lte rna n con valles d e superficie plana y s e miplana, 

quedando, d e esta manera, los l otes de bidame nte e quilibra d os 

e n su topografía, es de ci r , montaña, superficies planas y semipla

nas . 

Por ot ra parte , es necesario señalar que la mayoría de los me nores 

de l sect or, están e n e dad escolar básica, razón por ] a c ua l 

s e ha establecido con el Ministe rio de Educación , que ésta se 

imparta por una co lona profesora, pudie ndo revalidar d ichos 

estud ios según un Programa Es pec ial de di c ha Secretarí a d e Estado. 

En todo caso, e n coordinac i ó n con esa misma Sec r etaría d e Estad o 

y Gobierno Regional, se cons t ruirá una escuela e n el sector . 

Además, e n e l me dian o plazo, se h a contemplado la cre ación de 

un poblad o co n infrae structura bás ica de Servi cios y e n e l co rt o 

plazo la instalación de un poder comprador para los productos 

obte n i dos por los colonos, sin pe rjuicio de su c omercia li zació n 

e n fo rma indepe ndie nt e . 
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7-- AMBITOS DE LA COLONIZACION: 

La colonización 

puede abordarse 

d e otras. 

de zonas d e escasa o nula d ensidad poblaciona] 

de varias maneras, no siendo excluyentes unas 

Una primera forma es e n torno a terrenos fiscales silvoagrope

cuarios y que prete nde la explotación d e los r ecu rso s naturales 

d e las áreas que se pueblen. Esta explotación debe ser ra cional 

y controlada a fin de proteger dichos recursos y mant e n er e l 

delicado equilibrio ecológico d e la región. 

Para ello, se exige a los postulantes la presentación d e un 

proyecto d e inversión que es d ebidament e evaluado y se e nt rega 

a los co lono s una serie d e normas sobre la ecología d e l área. 

Hasta la fecha se han presentado variado s proyectos , tales como 

la explotación de r ecursos marinos-la mayor parte- y otros tales 

c omo crianza d e mulares, ga nsos, de apicultura y cuni c ul tura, 

etc . 

Otra forma es e n torno a las fue n tes d e trabajo. Esta pue d e 

tomar dos modalidades, una en e l sector rural, explotando recurso s 

tales como el fomento t urístico d e caza y pesca, o de la explota

ción de recursos mineros como por e jemplo lavaderos d e oro e n 

la zona d el Queulat, etc. y una forma urbana que podríamos llamar 

d e fomento poblacion a 1, llevando gente a poblar centros urbanos 

pero con oficios esp ecíficos (por ejemplo Herre ros, Talabarte ros , 

etc), de que carezcan dic hos poblados, e n base a un estudio 

ocupacional que deberían realizar las Municipalidades d el sector 

conjuntamente con la I nte nde n cia Regional y SERPLAC. 

Una tercera variante d e colonización es la acción en terrenos 

particulares. Con el objeto que se incorporen a este proceso. 

Esto se logra con incentivos d e tal naturaleza que hagan qu e 

a los dueños de esos ter renos l es sea más fácil y rentable su 

e xplotación , o que d ebido a la plusvalía que alcancen los mismos , 

e ntren e n e l mercado d e la tierra y pue dan asignarse a fines 

de Coloni zación. 
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Para ello, está en estudio un proyecto de ley que otorgue franqui

cias e n las áreas que esten en proceso de colonización . 

8 . - OBJETIVOS DE LA COLONIZACION: 

a) Asentami e ntos Humanos : 

Como se ha r eiterado, uno d e los obj e tivos fundamental es del 

proceso de colonizac ión es el definitivo asentamiento humano, 

qu e el c olono n o sólo se sienta dueño de la tierra, si no que 

tome conc ienc ia de s u trasce ndenta l tarea d e incorpora r al desar r o

llo de l país , terrenos hasta ahora inutilizados y hacer posibl e 

u n a efect iva sob e ranía . 

Este Mini s t e ri o, con s u que hacer y como lo demuestra su estructura 

orgánica ( s u s Divisio nes tien e n como fin último ] ograr asentar 

a los c h ilenos e n s u s t i e rras) ayuda a cristalizar est e fu nd a me ntal 

y trascendental propós i to . 

b) Retención d e l Fluj o Migratorio: 

Otro de los obj etivos qu e se deduce 

d e l flujo mi g rato r io hacia centros 

d e l anterior es 

urb a nos , idea 

l a r etención 

bási ca del 

Plan de region a li zación del país qu e i mpul sa e l Gobierno . 

El proces o d e co lonización no termina sin o c uando e l colono 

se sient e parte d e la tierra qu e habita, es d ec jr , estando a se ntad o 

y lo que por consecu e n c ia , pone un importantísimo fre n o a l a 

migración. 

e) Creación de Po los d e De sarrol l o: 

Fina lme nte, un ter ce r 

con los a nte r ior es, es 

Región) si r va como po lo 

a tod o el país . 

li ! 

obj eti vo. y a b so lutame n t e r e l acionado 

que 1 a co l o nizaci ón ( n o sol o e n l a XI 

d e desarro l 1 o qu e irradie s us b e nef i cios 
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Colonizar no significa un simple cambio de residencia. Significa 

un notable y gigantesco esfuerzo personal por incorporar nuevos 

territorios al desarrollo nacional y que requiere de una gran 

cuota de esfuerzo y sacrificio, compartido y apoyado por el 

Estado, pero que tiene una meta trascendental. Hacer de e ste 

país, una nación más grande, más rica y más soberana. 

Santiago, Agosto de 19 85.-
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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE. 

Sábado 10 de Agosto de 1985. 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES. 

LEY NUMERO 18 . 427 . 

MODIFICA LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
Y AUMENTA SU PLANTA DE PERSONAL. 

La J unta de Gobierno de la República de Chile ha dado su 
aprobación a l siguiente 

Proyecto de ley 

Artículo lQ. - Reemplázase la letra c) del artícu lo lQ del decre
t o ley NQ . 3.274 de 1980 por la siguiente: 

"c) La coordinación de las demás entidades del Estado, cualquie
ra que sea su naturaleza, en la elaboración de las políticas des
tinadas al aprovechamien t o e incorporación de terrenos fiscales 
al desarrollo de zonas de escasa densidad de población, y dispo
ner la ejecución de los actos de su competencia encaminados a 
su realización. Le corresponderá además, en esta materia, la 
proposición y ejecuc ión de las políticas, planes y programas des 
tinados al asentami ento humano en aque llas áreas del territorio
nacional de escasa densidad poblacional". 

Artículo 22. - Créanse los siguientes cargos en los escalafones 
que se indican de la Planta del Personal del Ministerio de Bie 
nes Nacionales, fijada por el decreto con fuerza de ley N2. 260 
de 1981, de l a Subsecretaría de Bienes Nacionale s. 

l.- Escalafón de Directivos Superiores. 

1 oefe de División de Colonización. Nivel III EUR, grado 4Q. 

2.- Escalafón de Di rectivos. 

1 Jefe de Departamento <le Estudios Territoriales, Nivel II 
EUR, grado 6Q. 

l Jefe de Departamento de Asentamiento Humano, Nivel III EUR 
Grado 7Q. 

Artículo 32.- Corres ponderá al Jefe de la División de Coloniza
cion estudiar y proponer la planificación de las medidas desti
nadas a p rocurar e l asentamiento humano en las áreas del t errito
rio nacional de escas a densidad poblacional, impartir las instruc 
ciones correspondi entes y evaluar la ejecuc ión de estas. 

Artículo 4Q.- El Jefe del Departamento de Estudios Territoriales 
debera efectuar los estudios de factibilidad de las áreas de 
escasa densidad poblaciona l: y est11diar, proponer y mante ner sis
temas de informa c ión que permitan establecer una adecuada coo r di
nación intra y extrarninisterial. 

Artículo 52.- Al Jefe de l Departamento de Asentamiento Humano co 
rrespondera: 
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a) Estudiar y proponer los programas y gestiones productivas, 
económicamente autosoportantes de la actividad humana, que sea 
factible desarrollar en las áreas de escasa densidad poblacional, 
preservando la armonía de hábitat y velando por la racional ex
plotación y conservación de los recursos naturales, y 

b) Estudiar, proponer y coordinar aquellas infraestructuras bá
sicas que, tanto por la vía intersectorial como por la intrami
nisterial, aseguren las condiciones mínimas necesarias para el 
asentamiento humano con el carácter de permanente. 

Artículo 6Q.- Auméntanse en tres plazas la dotación máxima del 
personal del Ministerio de Bienes Nacionales establecida en la 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 1985. 

Artículo 7Q.- El mayor gasto que representa esta ley se finan
ciara con cargo a los fondos o recu rsos destinados al Ministerio 
de Bienes Nacionales en la Ley de Presupuestos vigente. 

JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Arma
da, Miembro de la Junta de Gobierno. 

FERNANDO MATTHEI AUBEL, Ge neral del Aire, Comandante en Jefe de 
la Fuerza Aerea. Mie mbro de la Junta de Gobierno. 

CESAR MENDOZA DURAN, Genera l Director de Carabi neros . Mi embro 
de la Junta de Gobierno. 

CESAR RAUL BENAVIDES ESCOBAR. Ten i ente General de Ejército. Miem 
bro de la Junta de Gobie rno. 

Por cuanto he tenido a bien aprobar la precedente ley, la sancio
no y la firmo en s eñal de promulgación. Lévese a efecto como 
Ley de la República. 

Registrese en la Contraloría General de la República, publíquese 
en el Diario Oficial e Insértese en la Recopilación Oficial de 
dicha Contraloría. 

Santiago, 31 de Julio de 19 8 5. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General 
de Ejército, Presidente de la República. René Peri Fagerstrom, 
General Inspector de Carabineros. Ministerio de Bienes Naciona
les. Ricardo García Rodríguez. Ministerio del Interior. Patricio 
Carvajal Prado, Vi cealmirante Ministro de Defensa Nacional. Her
nán Buchi Bue, Ministro de Hacienda. 

Lo que transcribo a Ud ., para su conocimiento.- Saluda atentamen
te a Ud.- Jorge Calderón Figueroa, Subsecretario de Bienes Nacio
nales. 
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