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INTRODUC ClON

El presente mapa de distributin. d 1pob t,i6i Urbana y rUI51 de

Chile, forma parte do la programaci6n de trabajo del IREN y al en

tregarlo al conooimiento pifl1ico, lo hace en el conocimiento de que

es un elemento de jnforrnaói6n y estudio que servirá al prop6sito del

planeamiento para el desarrollo regional.

Con anterioridad al presente ensayo, otras personas e instituciones

habran hecho aproximaç±oio n este sentido, Se pueden mencionar

aquí, el trabajo realizado por el profesor Antolfn L6pez, que elabo-

rxra un mapa de poblaci6n con una metodología y- a una escala total

mente di'erentes, o el realizado por ODEPLAN para la regi6n del Bi'o.

Estos trabajos, que tienen un indudable valor, señalan la nepe-

sidad que se hacía sentir entre los profeionales encargados de la

planifícaci6n de un estudio de esta naturaleza.

Es de esperar qu los pr6xios levantan4entos de mapas de poh.api6n

se puedan realizar acortando el plazo entre la e.aboraci6n de los da

toi censales y la publicac±6n de los mapas, cuesti6n que parece le-

gítixna y perfectamente posible ahora que se puente con `ina cartogra-.

fía base con la divisi6n político-administrativa del país.

El IREN desea agradecer la colaborapi6n prestada por la Direcn

de Estadstcas y Censos para la realizaci6n de este trabajo, que

diera toda clase de facilidades para obtener y conocer una cantidad

de informaci6n de gran utilidad para la ejecuoi6n del Mapa de Distr

buaí6u de la Poblaci6n Urbana y Rural de Chle

II ETAPAS AETODOLOGICAS

Dadas las caracterfstigas y naturaleza de los datos por cartograa,

fu necesario partir de la base misma del levantamiento censal. Con

este fin se traz6 la divisi5n político-administrativa del país, sobre

la Carta Preliminar escala l25O,OOO del Instituto Geográfico Militar,

para el sector que comprenden las provincias de Coquimbo a Chilo

Los límites político-administrativo pa±'a e resto de lasprovincias:

Tarapacá, Antofagasta, Atacama en el Norte, y Atsn y Magallanes en

e]. Sur, se dibujaron directamente en un mapa l:500Q000 ya que el
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rm-H!an. Los lmi-

tes trazados en las cartas incluye i

comunas y djstiiitos. Dichos lrntes se obtuvieron de un material ha.

terog4neo, y po lo tanto de un vaiq práctico. d4stiito, n primer

trminQ de los textos .egales que fijan lbs lÍmites polÍticos-admi

nistrativos, que a vcoes resulta difÍcil si no imposible deteína'

en un mapa a la escala utilizada, ste proh1ena ea moo ie difÍci.

en lo referente a los lites de distritos que, en su mayQr parte,

corresponden a linderos de antiguas po4edades que y. no çi

o bien a camiics que po su poca importancia no aparecen en el mapa,

lo que en aJ,gunos casos dificulta o imposibilita representarlos cai'

togrficamente; ei cambio en refer.ne a los limites, de provincia

y pomunas no se observan los problemas anteriormente señalados,

Para subsanar las dj'ioultades derivadas del trado de los lfmites,

se x'ecurri6 a dos tipos de partografa iiar: . el mosaico pre

dial del royeo Ç/g/BD; y b is anos

comunales y dititales do 1Direcci6n de Estadfticas y Censos.

a El mosaico prodial: Corresppnde a un foto-mosaico controlado, con

irngen fotogrfica a escala 12O.OOO, y sobre el cual se trazat:..

los lÍmites de los diferentes predios y la divisi6n de provincia, co

muna y distrito. Este material, ue tiné el valor de ser un productc'

del levantamiento aerofotogramétrieo, tiene el inconveniente de no

cubrir el territorio nacional, Sin embargo, se le utilizó en toda el

.rea que se extiende desde Aconcagua a Chlo, valle Central, Cordi.

ra de la Costa y en igUflO$ valles del Norte Chicos.

b Planosde la Direi6n de EstadÍsticas Censos: Se trata de pla

nos de escala y valor oartogfioo muy desigual, en algunos casos

son ampliaçiones o reduccione de la cartografía oficial, con las cor

siguientes deformaciones, o bien, son reproducciones de antiguos leva

tamients de la Oficina de epsu'a de Tierra del Ministerio de Tjcrrae

y Colonzaci6n. A pesar de las dificultade señaladas, fueron estos

planos un antecedente básico para el trazado de los lfmites en aque

lbs sectores sin fotomosaicos, es decir, Cordillera de los Andes,

Norte Chico, Norte Grande, y el extremo sur: Aisn y Magallanes,



Por la varí.edad del materi.alDidfl-pr*rrcn ijicon-

venientes en el trazado de algunos límites. Cuando no se estabJec±c

concordancia entre el mapa base y e]. resto del material cartogrfi-

co, se opt6 por una delimitaci6n interpolada, indicridose con un

interrogativo sobre los límites de poca seguridad del trazados

resentaci6n de la poblaçi6n urbana y rural.

Una vz trazados los límjtes en e]. mapa se irici le. reprcsentacin

de la poblaoi6n y para lo cual se busc6 un medio que tradujera los

contrastes regionales, oopsiderando l desiquilibrada distribici6n

de la poblaoi6n de C}ile.

Esto se logr6 de la siguiente maneras

la población rural se representó en baso a puntos, es decir un

punto representa 100 habitantes. Sin embargo, en las regiones de

débil densidad. y con una marcada dspers6 demogrfica como es

e], cr del interior d ote `se, Gii Co Unental, 4in

y Maga],lanes, se gró u nuevo sfmb1o; un punto anular que re

presénta 50 habitantes,

La población urbana, se representó en círeulqs, e incluyen todas

aquellas entidades de población de rns de 500 habitantes c1ifioi-

das como urbanas por e], censo. Se construyó una escala de diámetros

que reflejara proporcionalmente la población aglomerada; la f6rir:-

la utilizada para obtener los diámetros fu a siguiente:

d - 3
/N° de habitantes

d expresado en mm.

Por otra parte, necesario que el símbolo rfleara las caracte

rísticas esenciales de la aglomeración. Para lo cual so optó por tres

tipos de clasificaciones: un achurado representa a la población urba

na en ciudades, otro en aldeas y pueblos y un tercero se refiere a

la población urbana en centros mineros,

Ubicaciend n este mapa distribución de la poblac6n

se utilizó la publicación "Eutidades de Poblac6n" "Censo 1960", cdi
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tada por la Dirección de Estadístios y'Cen.oe. `n consig

na la poblaci6n urbana y rural por comunas y distritos y dentro de

este ltimo las entIdades registradas por el empadronamiento censal,

es decir, fundos, aldeas, parcelas, centros minero

Es necesario advertir que existe un4iferencia entre los datos de

población contenidos en las "Eitida4es de Población" y otras publi

caciones oficiales del Censo de 1960, hecho que es pérfectamente

plicable si se considera que a primera corresponde a uns elaboración

manual de los datos, en tanto que las otras fuezon producto de un pro

cesamiento I.B.M. Sin embargo las diferencias no son significativas

pues, para todo el país, no superan los 600 habitantes,

Debido a que la cartografía base utilizada no presenta los suficien

tes top6nimos para ubicar las diferents entidades de población, se

utiliz6 para tal fin los siguientes elementos auxiliares:

Los planos coiunale d4stritales de la Direcci6n de Estadísti

ca y Censos.

- El mosaico predial, escala 1:2000O, del Proyecto Aerofotogramó

trico. A travó del mosaico se pudo determinar los diferentes "pat

tterns" de distribución de población, tomando como referencia la

distribución de las casas.

- Croquis de empadronamiento levantados por los encuestadores. del

censos junto con los cuadernillos correspondientes que indican

las zonas de empadronamiento y su población, Estos croquis son.

de un valor relativo, pero algunos, por su calidad y exactitud,

fueron de una valiosa ayuda para ubicaoi6n de los puntos.

Los Diccionarios Geográficos de Risopatrón y Astaburuaga se utili

zaron para ubicar algunas entidades o topónimos que no aparecían

en la carta preliminar

III CARTOGRAFIA

La distribución de la población total del pafe está repreentada en

9 mapas. En ellos se trató de mantener las divisiones establecidas

por la Oficina de Planificaci6n Nacional ODEPLAN. Sin embargo, en

el Norte y el Sur, por la extensión de las regiones, fu necess.rio

representarlos por provincias.



Hay que dejar constancia que en los mapas corr-epondientes a las

provincias de Tarapacá, Antçfagata y Atacama, se inolu algunos

rasgos de referencia como caminos, lÍneas de ferrocarril y coorde

nadas, que se e,iminaron en los mapas siguientes porque introdticii

ms corifusi6n que claridad

Las tres oi,idades ins importantes del :paÍs junto con las oonuibacio

ne que e:Lla implican se incluyen en u tinsett con indcaoit5n de

los límites de comunas y distritos e jnformaci6n adicioia1 spre la

densidad de poblaci6n urbana en oada uno de ellos.

IV INFORM.ACION ESTADISTIC

Qada mapa lleva adjunto un çuadro con la informci6n estadística,

tomada del resnen de la publicación `Entidades de Población", con

los totales de poblac6n urbana y rural por cou».uias y distritos; se

adjunta ina n6n4na de toda las ciudades, aldeas, pueblos y centros

mineros con craoterísticas urbanas

En los mapas en qi está rer?sentado ms de una provincia s6lo se

incluye un esmerx comnal y una nómina de las ciudades, El rento de

la infcrnhci6n nivel de distrito se encuentra en los anexos dé est.

publicaci6



V-LSGANDS ?ÁTr01'1S DE DlSTIBJCiON DE LA ?QBLAC1ON

Diversos factores influyen en las formas de pobiamiento en las

distintas regiones Entre 4stos sepede señalar el clima, el reile

ve, los recursos del subsuelo y del mare la.posicién litoral para

biaerlands productivos, el riego artificial, las vias de comunicaci

nec, latenencia de la tierra y aún, un factor difícil de mensurar

que corresponde a la psicología de los pueblos* que de una gama de op

ciones, escogen alguna o varias de las posibilidades entregadas por i:

naturaleza, conformando la historia de la instalación de una comunida.

En términos generales, se puede definir al chileno como un pueblo

que para instalrse, ha preferido el clima meditarráneo y los suelos

de topografía plana y de posición baja por debajo de SOOm. que sc

susceptibles de riego0

Lo dicho, se puede confirmar çon cifras: la región mediterránea

plana y regada de Çhjle, que se extiende por el interior del país en

tre Aconcagua y fluble, cobija a más del 50% de la pob1aci6n a pesar

de que su superficie inferior al 25% de la superficie total; por

el contrario, los extremos, desÓrtico el del Norte y frío el del

Sur, se caracterizan por la soledad de sus paisajes, que no logran,

en çonjunto, superar el 9% de la población, pese a que constituyen

casi el 70% del territorio.?

En otros términos, es posible advertir trazos de poblamiento en

todo el territorio nacional, pero con características distintas según

las regiones, tanto en densidades como en formas de asentamiento,

Una explicación próxima a la realidad, de las particularidades lo

cales del poblamiento, requeriría de información adicional que actual

mente existe pero en forma deficiente.

Pese a estas limitaciones, a continuación ofreceremos un análisis

del mapa de distribuci6n de la pob],açión de Chile, con explicaionec

tentativas de las formas de poblamiento, que esperamos afinar una ve

que I1EN cuente con cartografía mejorada
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Mapas l 2 y 3 Provincias de Tpac, `ntofa asta y Ataca

Loa tres primeros mapas de la colección cubren el axtremo Nor

te del territorio americano de Chile, conocido coménznente como

HNorte Grande" cuyo clima desértico es su características mé.s re

levante0

El poblamiento de la región presenta tres aspectos destacados:

1..- Es *excepciona1

2,- Predomina sin contrapeso la vida urbana y

3- Se ubica en los margenes del desierto extremo y muy espe

cialmente en la costa,

Es excepcional*porque sólo un 4,9% de la comunidad nacional re

side en la región, que sin embargo cuenta con el 34% de la super

ficie total. Esto hace que la densidad de población regional sea

extraordinariamente baja 1,9 hab/km2 1. 21 gran responsable

de esta soledad del Norte Grande es el clima, que por su sequedad

extrema ha `osultado repulsivo aL chileno Pero mientras el clima

rechaza, el subsuelo atrae, siendo la minería la actividad más irn

pertante de la región al ocupar directamente al 25,5% de su pobla

ción activay ea torno a la cual se desarrolla el cornerció, los

transportes, la industria y en general toda la actividad local.

Es una región de asentamiento urbano: el 88,26% de la poblaci6n

habita en entidades urbanas0

En torno a la actividad extractiva, han surgido ciudades entre

las que se puede mencionar: Chuquicamata, Potrerillos, Pedro. de

Valdivia, Naría Elena, Oficina Victoria y Copiapó. Calama que re

gistra una interesante actividad agraria, debe su importancia ac

tual al mineralde Chuquicamata, al que le sirve de ciudad-dormi-

tono. Asíraismo, los puertos do la región, como Iquique, Tocopi

ha, ntofagasta Taltal, Chafiaral y Caldera, deben su existencia

1 Sergio Sepúlveda: "Interpretación Geográfica del Ultimo Cen

so General de Población". Facultad do Filo

sofía yEducaci6n Universidad de Chile,

Estudiós Geográficos0 Pág. 187



a la exportaei6n d minerales y su evo1aw4 ha

tado estrechamente ligada a-Ja .urte dø-la minería del salitre,

del cobre y del hierro.

La pesca como es normal, concentra a los habitantes en caletas

de cierta magnitud, como Pi.agua y Mejillones, e incluso la gzi-

cultura logra conseguir un efecto semejante en los oasis de Pica,

Huara Putre, Calama y San Pedrq de atacama, para citar algunos.

La vida del Norte Grande, en consecuencia, se organiza casi sin

coptrapeso en centro urbanos, La excepción la constituye la ocupa-

clón de las qiebradas con fines agríçqlas do Tarapacá y Atacamo.

En la primera, destacan por su significado, Llua, hzapa, Camaro

nes y Tarapac., donce la poblaci6n so apega a los modestos óursos

de agua, conformando un patrón de poblamiento lineal difuso En A-

tacama, el hecho se vulve a registrar en los allçs de Copiap6 y

1uas*co pero en forma mucho más nítida, anunciand las caracterís

ticas que prevalecerán en la provincja de Coquimbo que continúa

inmdiatamene hacia el Sur.

Una mención especial merece la ciudad de irica cuyo desarrollo.

se fundamenta en su posición fronteriza, escapándose por ló tano

al esquema general de la región,

pa NQ 4 Provincia de Coquimbo

Coquimbo os una provincia de transición desde la aridez del

Norte Grande? a los climas con humedad suficiente de más al Sur.

Las lluvias, que en a región anterior eran prácticamente inexis

tentes, ya e presentan aquí todos los años, con lo que los cur

sos de agua pierden.su condición de quebradas para transformarse

en ríos permanentes, cuyo-caudal creee en la medida en que se a-

vanza en latitud0 Ensuma las condiciones para el poblamiento se

hacen más atrayentes1 pero un relieve accidentado, con cordones

que se orientan aproximadamente do Este a Oeste, las limita en gra

do extremo0
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La distribuci6n de la pobiacin rurø.]. acusa estos hechos al

nanifestarse de dos fprrnas bien n{tias: una lineal de Este a

Oeste, de los agriçultores qué deben ape.garse . los cursos de

agua para subsistir y otra areal, reartida en espacios amplios

que corresponden principalmente apquflos explotantes mineros

instalados de preferencia en los interfluvios.

Por u parte, l re urbana bastante d6bil, se insczibé de

Nore a Sur, por el interior, on. la sola excepci6n de la co

nurbaci6n de La Serena. Çoquiinbo, en la costa, que es el princi

pal çentro urbano de la provincia.

El poblapiento ar1co1a de los fondos elos valles, que se

presenta débil en la quebrada de Los Ghoroé, aumenta en densidad

enla medjda en que se ayanza haciá el Sur, como consecuencia

del aumento de caudal de 1s rf os a que ya hemos hecho referen

cja Esta agricultura de valle, ha ténjdo notable importancia

en e]. comienzo deipoblamiento de laprorinoia y ha pido. el fac

tor de nacimiento de sus çentros u'banos ms importantes. Ovalle,

Illapel, Salamanca y aún La Seréna, tienen este origen, pero su

desarrollo a partirdel siglo XIX, l ha impusado la rninera

que a dinamizado las actividades y que su vez ha creado sus

propios núcleos urbanos como Tongoy *ndaçollo,

Como se ha dicho, la economfa rovincial se apoya en la agri

cultura y en la sinerfa, pero es la primera la que ocupa los ma-

yores.contingentes de pobaci6non un 37% de los activos La mi-

nería, que mS al Norte ocupaba el prtmer lugar en este aspecto,

acju s6lo se ubicaen el quinto cn un 12% de la poblaci6n acti

va, pese a lo cual, especialmente el hierro, ha logrado acelerar

la evoluói6n de las ms importante entidadés de poblaçi6n de la

provincia.
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4apa NQ 5 Chile Central

Las regiones comprendidas entre las provincias de Aconcagua

por el Norte y Maule y Linares por el Sur encierran una forma

muy particular de distribuci6n de la poblaci6n

El primer hecho significativo que se destaca, es la ecisten

cia de una gran disi.metría entre la depresión intermedia y los.

sectores montañosos do las cordilleras de Los Andes y de la Cose

ta, La depresión intermedia, en efecto, resulta ser un complejo

urbano-rural, violentamente opuesta a la cordillera andina desha

bitada y a la cordillera de la Costa de neta instalación rural.

Las tierras planas y regadas de Chile Çentral, son el prin-

cipal hecho humano del país, En el mapa, se puede advertir clara

mente un arco urbano que comienza en Valparaís9, OI la çosta, p

netra al Este po.r e valle del J,cøncagua hasta Los Andes, se

terrumpe en el cordón de Chacabuco y se reinica en Santiago dea

de donde se desarrolla hacia el Sur, hasta llegar a Parral4 In

cluso más l Sur de Parral., pero ya fuera del mapa NQ 5, es posi

ble continuar con este arco que termina e Concepción, nuevamente

en la costa Dentro de éste, se registran las más alta.s densida

des de población del país, que culminan en las ciudades de Valpa

raíso, Santiago y Concepción, los tres más importantes centro ur

banos.

El mapa NQ 5 contiee a dos de estos complejos: Santiago,

capital de la opública y su principal centro administrativo! in

dustrial y comercial y Valparaso, primer puerto e importante fo

co industrial0

Las tierras p!anas, casi no presentan más solución de conti

nuidad al poblamiento mixto urbano-rural de alta densidad, que

la que se origina por el aumento del relieve, como en e cordón

de Chacabuco y las 4ngosturas de Paine y Legolemu, donde las den

sidades descienden a cifras insignificantes,

La cordillera andina por el contrrS.o, es una sola faja casi

deshabitada y orientada de Norte a Sur, donde el poblamiento se
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constriñe a los valles de los cursos superiores de lbs ríos Acon

cagua, Maipo y Cachapoal0 La excpci4n la constituye eweIi9 Isla

y Cipreses verdaderos pueblos de monta juti-ficados por la mi

noría de cobre el primero, y la generación de energía hidroelóc-

trica los otros dos,

La cordillera de la Costa, en fin, ea un gran &mbito rux3al de

secano9 en que Cauquenes representa una verdadera excepción, al

ser el único eentro urbano de cíerta importancia de toda la ani

dad

NQ6 Provinciade Ñuhle a Osorno

En el territorio cubierto por las provincias comprendidas en

tre Ñuble, por el Norte y Osorno por el Sur, se distinguen una se

rie de mcdaIidads de distribución de la población que presenta

una gran complejidad en razón de la cantidad de factores que se

yuxtaponen para dar lugar a patrones ás o menos diferneiados

Un primer patrón está delineado por la faja de la cordillera

de Los Andes, donde las bajas densidades son más evidentes, con

cierto aiinecnienCo en los valles do los cursos superiores de los

ros que la atraviesan0 Allí se dibujan tambión pequeñas aglomera

clones urbanas, ligadas a la producción de energía hidroelóctrica.

como el Abanico, o a la actividad agrícola como Lonquimay o Cura-

rrohue,

En segundo t6rmino se puede diferenciar una secuencia de fa

jas transversales que comprenden provincias completas, con la ex-

çepción de sus áreas andinas La primera de estas fajas integra a

las provincias de Ñuble, Concepción y Eío-Eío, con una ocupaci6n

del suelo que podría denominarse tradicional en raz6n de su anti-

giicdad, 3e caracteriza por altas densidades rurales y una nutrida

red de centro urbanpe alineados en las principales rutas de trans

porte. La mayor parte de ellos tienen funciones ligadas a la agri-

¿ultura, coso mercados locales o regionales. Chillán y Los Angeles

on los ejemplos más nítidos0
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En la periferia1 y la bahía

de Concepción, centros urbanos con funciones especificas y dife

renciadas: Concepción, como centro administrativo e industrial

de prinieramagnitud en la región y en el tercer lugar en el país;

Talcahuano, con funciones militares, portuarias, industriales

administrativas; en seguida, una serie de ciudades y pueblos de

menor magnitud, con cierta especialización industrial o minera,

como Tomó, Lirquón, Penco, Coronel, Lota, para señalar los más

importantes

Inmediatamente al Sur, las provincias de Árauco y alleco pre

sentan un patrón con densidades más bajas que el anterior Su ex

plicación podría buscarse en la calidad de sus suelos y en el uso

extensivo de la tierra0

La provincia de Cautín resalta por las suertes densidades

que se registran en los valles del sistema del Imperial, y por un

claro alineamiento de sus centro urbanos junto a los ríos, entre

los que descolla la ciudad de Temuco, siendo esta provincia la de

distribución de poblaci6n rutal má homogénea.

Nás al Sur, la población tiende a concentrarse en la depre

sión intermedia, desechando prácticamente la costa, sin fuertes

densidades, configurando un patrón que se continúa luego en la

provincia de Llanquihue. Los pueblos y ciudades se ubican en la

ruta de la carretera longitudinal, de la que sólo Valdivia se a-

parta en su condición de antigua avanzada de la colonizaci6n en

esta parte del territorio.

Napa .NQ 7 Provincias de Llanquihue y Chilo

Las formas de instalación en Llanquihue y Chiloé recuerdan el

extremo meridional de la región precedente, aunque la fuerte opo

sición entre la faja oriental, constituida por la cordillera andi

na, y al arco descrito por el territorio más densamente poblado

que ya desde las riberas del la Llanquihue hasta el puerto de Que

116n, explica formas diversas de ocupaci6n del espacio,
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En la faja del.oriente, que corresponde fundamentalmente a

Chiloé continental, los dos rasgos predoninan'tes son una marca

da dispersión y la existencia do extensas áreas deshabitadas0

Aquí la población se distribuye siguiendo cierto orden impuesto

por el medio fÍsico, aprovechando 1o espacios útiles de la cos

ta, los valles y las depresiones interiores. De poblamiento tar

dío, casi sin medios de omunicaci6n, esta faja tiene algunos e

lementos que cracterizargn las primeras otias de la coloniza.

ci6n del territorio de Ais6n

Desde las riberas del lago Llanquihue hasta el canal de Cha-

cao, se advierte un patrón caracterizado por una distribuct6n re

lativamente hooognea de la población. Destaca la ciudad de Puer

to Noptt, tanto por su volumen de poblaci6n comq por su condición

de mercado regional y centro de comunicáciones. Este patr6n Efl-

tiene continuidad en la porción septentrional de a isla d Chi-

106, entre los puertos de Ancud y Quemchi, aproximadamente.

Al 3ur de uemchi, densidades más elevadas configuran un cír

culo que compromete la parte centro oriental de la isla de Chilo6

y las islas que enfrentan por el Este la cjudad de Castro0 La es

casa magnitud de los núc1eo urbanos, con la sola excepción de

Castro, que es el centro más activo de la provincia de Chilo1 in

duce a asimilarlos al medio rural0

Napa NQ 8 Provincia de Aisén

Es tal vez en la provincia do Aién donde se encuentran. ras

gos más particulares en la distribución do la población, como con

seçuencia de la configuración del territorio y de la acción del

clima. No deja de ser sugestiva la posición asimétrica de la pobla

ción comparada con las regiones que se ubican al Norte de la pró-

vincia El sistema andino, con sus campos glaciares y abrupta to

pografía, y la rigurosidad climática del sector insular y costero,

actúan en forma determinante en este respecto. Teniendo como ba

se estas consideraciones, se puede distinguir tres patrones do di

tribución de la población,
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I1 primero, que resalta por su mayor densidad y por la pre

sencia de los centros urbanos más importantes, comprende las ho

yas hidrográficas que forman e]. río Alsén. La constitución de la

propiedad, con predominio de los pequeños y medianos productores

el hecho de haber sido un 6.readonde se concontró la aplicación

de una política oficial de colonisaci6n; la mejor calidad de los

suelos que predomina en esos valles y la condici6n de vía única

do comunicación con el mar, spn los antecedentes más sigñificati

vos que pueden explicar esta forma de poblamiento Las aglomera

ciones de Coihaique y Puerto Aisn tienen allí su origen y, por

su posición exceeionalmente favorable, se convirtieron en los

centros político-administrativos y de abastecimiento, principales

de la provinçia.

l segundo patr6n, con variantes locales, se desarrolla al

Norte y al. ur del primero. n el río Çjsn0s y hacia Lago Verdee

la dispersión y el escaso número de habitantes se asocia a las

modalidades de explotaciÓn de la tierra basada o la gran propie

dad, cuya actividad principal es la ganadería ovina.

Al Sur de la hoya del 3tmpson, la poblaci6n dispersa consti

tuye una norma quebrada sólo por pequefios núcleos urbanos, cario

Balmaceda, Puerto Ibafiez y Chile Chico, fundados por colonos chi

lenos desplaza4os desde argentina en ur proceso espontáneo de colo

nizaci6nA estos núcleos habría que agregar Puerto Cristal y n-

hía Murta, nacidos al amparo de la actividad minera, para tener

el cuadro de ocupación d1 interior de Ais4n

El último patr6n está dado por la población que ocupa el úrea

insular y costera, agrupada en Puerto Aguirre en torno a la acti

vidad pesquera, y en Puerto Cisnes como resultado de la activjdd

maderera que predociinó en la región a fines del siglo pasada y cc

mienzos del presente.
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Napa NO 9 Provincia de 4agallanes

Desde el punto de vista del pobiamiento., la provincia de 4a.-

gallanes ofrece algunos rasgos siilare a-los descritos pi5 A!

són, como son lo dos grandes arcos paralelos que doecribefl lo

archípiólagos y campos de hielo por el Oeste, virtualmente de

siertos, y la llanas estepas fra-s de la Patagonia chilenaf por

el 1ste, donde se distribuye la población do la prqvinci Sin

bargo. los orígenes de la ocupaci6n del territorio y su evoluci8n

tienen una fisonomía propia, distinta de aquella de Aisén0

La caractestica mic acentuada -s la dispersión de la po

blación de los medios rurales, con algunas, localidades cuyo núcio-

ro de habitantes es superiorál promedio,, como son los centros pe

troleros de Panantiales y Cull6n, en la Isla Grande de Tierra do.

Fuego. Los mayores contingentes demogr.ficos se agrupau en las a-

glomerac.oneo urbanas de punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y

en renor nqero, en Cerro Soznbrero que totalizan una cifra algo

superior al 80% de la oblaci6n de la provipcia

El predominio de la gran propiedad y el uso extensivo de la

tierra, son los eleientos bsico para: explicar la dispersín de-

mogrfica en los medios rurales, como tami4n ea cierto grado, la

importancia aparentemente desproporcionada de la ciudad de Punta

Arenas que surgiera sin embargo, en forma independiente de la ex-

plotaci6n ganaderas

Al Sur del. río Grande, en Tirra del Fuego la poblaci6n prác.

ticamente desaparece, para volver a encontrarse en pequeños núcleos

en las islas Gordon y Navarino. enfrentando el canal l3eagle y lue

go, en las bases militares y científicas de la comuna de la Antr-

tica


