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 La Región de Arica y Parinacota es una región de Chile 
situada en el extremo septentrional del país. Limita al 
norte con Perú, al sur con la Región de Tarapacá, al 
este con Bolivia y al oeste con el océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 16.800 km² y una 
población estimada al año 2006 de 189.600 
habitantes. La región está compuesta por las 
provincias de Arica y Parinacota, siendo la capital 
regional la ciudad de Arica. La Región de Arica y 
Parinacota surgió tras ser segregada de la antigua 
Región de Tarapacá cuando entró en vigor la Ley 
Nº20.175, el 8 de octubre de 2007.



 Debido a su ubicación, es una región de características desérticas. Su geografía está compuesta por 5 franjas 
longitudinales demarcadas claramente. Las llanuras costeras son escasísimas y casi inexistentes, a excepción de Arica, 
debido a la presencia de la Cordillera de la Costa, que nace en el cerro Camaraca, a 30 km al sur de la Línea de la Concordia. 
Esta cordillera no tiene grandes alturas pero cae abruptamente al mar. La Depresión Intermedia alcanza unos 40 
kilómetros de ancho y 500 de longitud. Esta depresión es cortada por quebradas, los únicos cauces hídricos de la región, 
destacándose Azapa, Lluta, Camarones y Vítor. Entre las quebradas se forman las denominadas pampas. La Cordillera de 
los Andes se divide en dos brazos: uno oriental que recorre Bolivia y el Occidental que pasa por Chile. Acá se encuentran 
varios volcanes activos que se elevan sobre los 6.000 metros de altitud, como el Parinacota, el Pomerape y el Guallatiri. El 
altiplano andino, que se ubica entre los cordones oriental y occidental, posee un promedio de 4.000 metros de altitud. Aquí 
se encuentran varios ríos y lagunas endorreicas (ríos Caquena, Lauca, Isluga y Cariquima, lago Chungará y las lagunas 
Parinacota, Cotacotani y Blanca), lo que produce la existencia de salares como el salar de Surire, y de bofedales. En ellas 
existe una gran biodiversidad, destacándose animales como las llamas, guanacos, vicuñas, alpacas y flamencos, y flora 
como la llareta. La altitud genera en muchas personas el llamado mal de altura o puna, debido a la presión atmosférica 
más baja que la que están acostumbrados.

 El clima es notoriamente diferente entre la costa, las pampas y el altiplano. En la costa, se respira un ambiente templado, 
con abundante humedad y escasas precipitaciones, manteniéndose durante todo el año con temperaturas extremas entre 
los 15 ºC y 30 ºC dependiendo de la estación, esto con una mínima oscilación térmica diaria. Hay también abundante 
nubosidad litoral, la cual penetra en las pampas y conforma una espesa niebla conocida en la zona como camanchaca. El 
altiplano presenta cambios muy bruscos de temperatura, variando desde los 35 ºC de temperatura en el día a los -20 ºC
durante la noche. En el desierto ocurre algo semejante, pero nunca con temperaturas tan bajas. Las precipitaciones son 
prácticamente nulas, pero las pocas existentes ocurren normalmente en la puna andina durante el verano austral 
(febrero). Este efecto es conocido como invierno altiplánico o alta de Bolivia

 En el sector costero las temperaturas son gratas, con variaciones diarias y estacionales poco marcadas. Hacia el interior, 
considerando como desierto absoluto, la sequedad atmosférica es extrema y las oscilaciones térmicas diarias son muy 
amplias.



 a economía de la región se basa principalmente en la extracción de recursos 
naturales, especialmente mineros y pesqueros.

 A fines del siglo XIX, la principal riqueza de esta región era el salitre, siendo a la 
vez el principal producto exportador de la nación.

 También destacan la extracción de otro tipo de minerales, como el azufre del 
volcán Tacora y la diatomita.

 La abundancia de recursos pesqueros (especialmente anchoveta y jurel) ha 
convertido a este rubro en uno de las principales fuentes de ingresos. Sin 
embargo, el efecto del Fenómeno del Niño ha producido grandes pérdidas en 
este ámbito.

 La agricultura y ganadería son casi nulas, debido a la aridez de las tierras. Sin 
embargo, existen ciertos cultivos en las zonas de quebradas, especialmente 
aceitunas, cítricos y mangos, además de la ganadería de auquénidos.

 El comercio es importante, pues la región es el paso de los productos chilenos 
hacia los países del norte como Perú y Bolivia y hacia Brasil, debido al corredor 
interoceánico existente. La actividad turística es muy importante, debido a 
poseer algunas de las mejores playas del país, la temperatura de sus aguas, la 
belleza del altiplano. Posee uno de los mejores desarrollos turísticos a nivel 
nacional. Destacan el Parque Nacional Lauca, el casino de juego de Arica y la 
playa Chinchorro en la capital regional.



 La Región de Tarapacá es una de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido Chile. 
Limita al norte con la Región de Arica y 
Parinacota, al sur con la Región de Antofagasta, 
al este con la Estado Plurinacional de Bolivia y al 
oeste con el océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 42.225,8 km² y una 
población estimada al año 2010 de 314.534 
habitantes. La región está compuesta por las 
provincias de El Tamarugal e Iquique y la capital 
regional es la ciudad de Iquique.



 Tiene una superficie de 42 225 km², que en términos de extensión es similar a la de Suiza.
 Debido a su ubicación, es una región de características desérticas. Su geografía está compuesta por 5 franjas 

longitudinales demarcadas claramente. Las llanuras costeras son escasísimas y casi inexistentes, a excepción de 
Iquique, debido a la presencia de la cordillera de la Costa, que nace en el cerro Camaraca, a 30 kilómetros al sur 
de la línea de la Concordia, en la vecina Región de Arica y Parinacota. Esta cordillera no tiene grandes alturas 
pero cae abruptamente al mar. La Depresión intermedia alcanza unos 40 kilómetros de ancho y 500 de longitud. 
Entre las quebradas se forman las denominadas pampas, siendo la de mayor extensión la pampa del Tamarugal. 
Esta zona marca el inicio del desierto de Atacama.

 La cordillera de los Andes se divide en dos brazos: uno oriental que recorre Bolivia y el Occidental que pasa por 
Chile. Acá se encuentran algunos volcanes que se elevan sobre los 5.000 metros de altitud, como el Isluga. El 
altiplano, que se ubica entre los cordones oriental y occidental, posee un promedio de 4.000 metros de altitud. 
Aquí se encuentra la laguna Quantija y salares como los de Huasco y Coposa, y bofedales. En ellas existe una 
gran biodiversidad, destacándose animales como las llamas, guanacos, vicuñas, alpacas y flamencos, y flora 
como la llareta. La altitud genera en muchas personas el llamado mal de altura o puna, debido a la presión 
atmosférica más baja que la que están acostumbrados.

 El clima es notoriamente diferente entre la costa, las pampas y el altiplano. En la costa, las temperaturas son 
templadas debido al efecto producido por el mar, manteniéndose durante todo el año entre 20º y 25º. El 
altiplano presenta cambios muy bruscos de temperatura, variando desde los 30º de temperatura en el día a los -
30º durante la noche. En el desierto ocurre algo semejante, pero nunca con temperaturas tan bajas. Las 
precipitaciones son prácticamente nulas, pero las pocas existentes ocurren normalmente en la puna andina 
durante el verano austral (febrero). Este efecto es conocido como invierno altiplánico o alta de Bolivia

 En el sector costero las temperaturas son gratas, con variaciones diarias y estacionales poco marcadas. Hacia el 
interior, considerando como desierto absoluto, la sequedad atmosférica es extrema y las oscilaciones térmicas 
diarias son muy amplias.

 La hidrografía está representada por quebradas que nacen en los cordones preandinos, como Camiña o Tana, la 
que llega al mar sólo esporádicamente. La pampa del Tamarugal es una cuenca endorreica, es decir, que sus 
escurrimientos drenan hacia depresiones y salares interiores, como sucede con las quebradas de Tarapacá y 
Guatacondo.



 La economía de la región se basa principalmente en la extracción de recursos naturales, 
especialmente mineros y pesqueros.

 A fines del siglo XIX, la principal riqueza de esta región era el salitre, siendo a la vez el principal 
producto exportador de la nación. Actualmente, la extracción de cobre es la que lidera este sector 
tras la puesta en marcha de los proyectos mineros Doña Inés de Collahuasi, Quebrada Blanca y 
Cerro Colorado .

 También destacan la extracción de otro tipo de minerales, como la sal en el yacimiento de Punta 
de Lobos (el más importante de Chile) y la diatomita.

 La abundancia de recursos pesqueros (especialmente anchoveta y jurel) ha convertido a este 
rubro en uno de las principales fuentes de ingresos. Sin embargo, el efecto de la Fenómeno del 
Niño ha producido grandes pérdidas en este ámbito.

 La agricultura y ganadería son casi nulas, debido a la aridez de las tierras. Sin embargo, existen 
ciertos cultivos en las zonas de quebradas, especialmente aceitunas, cítricos y mangos, además 
de la ganadería de auquénidos.

 La Zona Franca de Iquique (ZOFRI) ha provocado el progreso del desarrollo comercial, 
especialmente en la venta de automóviles y productos tecnológicos, algo muy atrayente para 
gran cantidad de chilenos.

 La actividad turística es muy importante, debido a poseer algunas de las mejores playas del país, 
la temperatura de sus aguas, la belleza del altiplano andino. Posee uno de los mejores desarrollos 
turísticos a nivel nacional. Destacan el casino de Iquique, la playa Cavancha en la costa de la 
ciudad y las antiguas oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en las cercanías de la 
capital regional, declaradas recientemente Patrimonio de la Humanidad.



 La influencia de tradiciones indígenas se 
reflejan en la fiesta de La Tirana que ahora se 
realiza el 16 de julio en el pueblo de la Tirana, 
en donde a través de la realización de bailes 
como "la diablada" "los morenos" "los 
gitanos" "las kullaguadas" "sambos" entre 
otros que buscan venerar a la Virgen del 
Carmen.



 La Región de Antofagasta es una de las quince regiones en 
las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la 
Región de Tarapacá, al sur con la Región de Atacama, al 
noreste con el Estado Plurinacional de Bolivia y al sureste 
con la República Argentina (en el hito tripartito de 
Zapaleri) y al oeste con el océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 126 049,1 km² y una 
población estimada al año 2010 de 575 268 habitantes. La 
región está compuesta por las provincias de Antofagasta, 
El Loa y Tocopilla, siendo la capital regional el puerto de 
Antofagasta.

 La región cuenta con el PIB per cápita más elevado del 
país, superando los USD 25 000.



 La Región de Antofagasta ocupa un rango latitudinal que va desde los 20º56’ a los 26º05’ de latitud sur, y longitudinalmente, desde 
los 67º00’ de longitud oeste hasta el océano Pacífico. El trópico de Capricornio atraviesa la región a la altura del Aeropuerto Nacional 
Andrés Sabella Gálvez, unos kilómetros al norte de Antofagasta.

 El relieve de la Segunda Región comparte muchas similitudes con las de su vecina del norte, Tarapacá. Las planicies litorales son más 
amplias y se extienden especialmente en la zona de la Península de Mejillones, posteriormente se ven interrumpidas por las altas
serranías de la Cordillera de la Costa. En esta zona alcanza alturas superiores a los 2000 metros y se ubica el Cerro Vicuña Mackenna 
(3114 msnm), el de mayor altura de toda la cordillera, y el Cerro Paranal, donde fue instalado uno de los mayores telescopios del 
mundo, el Observatorio Paranal que es administrado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

 Su hidrografía presenta un fuerte contraste entre la escasez de escurrimientos debido al predominio del clima árido, y la existencia 
del río Loa, el más largo de Chile y el que posee la mayor extensión. Este nace en la cordillera de los Andes y logra desembocar en el 
mar. Sus aguas son intensamente aprovechadas para el regadío, minería y agua potable. Por la naturaleza desértica de la región, 
existen numerosas cuencas cerradas o endorreicas, sobresaliendo la del Salar de Atacama, hacia donde drena el río San Pedro, el que 
da origen al oasis de San Pedro de Atacama.

 La Depresión Intermedia es amplia y da paso al Desierto de Atacama. Hacia el sureste, ésta se ve reducida en tamaño, debido a la
formación de un brazo occidental de la Cordillera de los Andes, conocida como Cordillera de Domeyko, que alcanza los 4.114 metros 
en el Cerro Quimal. Entre la cordillera de Domeyko y la de los Andes se forma el altiplano donde se destacan la formación de la 
Cordillera de la Sal, una pequeña rama de la cordillera de Domeyko, el Salar de Atacama y el nacimiento del río Loa, el único que 
cruza las áridas llanuras atacameñas y que tiene una longitud de 440 kilómetros, siendo el más largo de Chile. Al este, se ubica la 
Cordillera Andina propiamente tal, altamente volcánica. Destacan los volcanes Ollagüe (5865 msnm), el Linzor (5555 msnm) y el 
Licancabur (5916 msnm), entre otros. La alta actividad geotérmica permite la formación de los géisers del Tatio. En el extremo 
oriental de la región se forma la Puna de Atacama, otra zona de altiplano ubicada en el límite con Bolivia y Argentina.

 El clima es desértico en el interior con una gran oscilación térmica, la que se acentúa a mayor altitud. En tanto, en el litoral, el clima es 
templado gracias a la influencia de la Corriente de Humboldt. Debido a la existencia del farellón costero, se produce la camanchaca, 
una espesa niebla que permite la irrigación del desierto gracias al uso de atrapanieblas.



 Su principal actividad económica es, sin lugar a dudas, la minería, que produce más del 65% del 
Producto Interno Regional. La extracción del Cobre ha aumentado explosivamente desde la 
creación de Codelco, pasando de 430 000 toneladas extraídas en 1974 a cerca de 3 millones en la 
actualidad. Las principales minas del país existen en la zona, destacándose los yacimientos 
estatales de Chuquicamata (la mina a tajo abierto más grande del mundo) y Radomiro Tomic, y 
las privadas La Exótica y La Escondida. También se extraen otros minerales como plata, 
molibdeno, oro, litio, hierro, yodo, carbonato de calcio y cuarzo, debido a la abundante riqueza 
mineral de sus suelos.

 La industria pesquera ha contribuido enormemente al desarrollo económico de la región, 
especialmente en la producción de harina y aceite de pescado, situándose las principales plantas 
en las ciudades de Mejillones Y Tocopilla. Pese a la ubicación estratégica de las plantas pesqueras, 
estos últimos años se han visto decaídas por la sobreexplotación en la cuota de captura del 
pescado, llevando incluso al desmantelamiento de importantes plantas de procesamiento como 
fueron las pesqueras Loa y Guanaye, en la ciudad de Mejillones.

 La producción agrícola en la región es casi nula y se concentra mayoritariamente en las zonas del 
altiplano, generalemnte destinadas al consumo local, al igual que la ganadería.

 El turismo ha experimentado un aumento considerable en los últimos años, especialmente 
debido a que San Pedro de Atacama y sus alrededores se convirtieran en lugares reconocidos 
internacionalmente por sus bellos parajes naturales.

 Por otra parte, estas últimas décadas se han caracterizado por la alta tasa de industrialización en 
la región, principalmente en el ámbito energético, todo lo cual ha hecho que la región de 
Antofagasta cuente con importantes centrales termoeléctricas, en funcionamiento y también en 
construcción, destinadas principalmente a abastecer de energía eléctrica a todo el sector minero, 
y que forman parte del Sistema Interconectado del Norte Grande.





 Atacama
 Coquimbo



 La Región de Atacama es una de las 15 
regiones en las que se encuentra dividido 
Chile. Limita al norte con la Región de 
Antofagasta, al sur con la Región de 
Coquimbo, al este con las provincias de 
Catamarca, La Rioja y San Juan de la 
República Argentina y al oeste con el Océano 
Pacífico. Su capital Copiapó se localiza a 806 
km al norte de la capital de Chile, Santiago.



 Interrumpiendo la Depresión Intermedia, es característico de la 
región, encontrar los denominados cordones transversales que 
unen las cordilleras de la Costa y de los Andes. Esto da origen a 
valles que van de este a oeste los que a su vez forman valles 
fluviales. Estos valles fluviales cortan la cordillera de la Costa, la 
que en esta latitud puede alcanzar altitudes superiores a los 1000 
msnm.

 La cordillera de los Andes, en esta región, posee gran elevación, 
alcanzando en promedio unos 5000 msnm alcanzando la máxima 
altitud del país en el volcán inactivo nevado Ojos del Salado que 
bordea los 6893msnm, en la frontera con Argentina.

 En esta región se encuantran varios volcanes, cerros y montañas, 
entre ellos: cerro Vicuñas, volcán El Ermitaño, volcán Colorados, 
etc.



 El clima predominante en la región es el desértico, que se atenúa de norte a sur 
debido al aumento de las precipitaciones. Hacia la cordillera de los Andes y 
mientras más aumenta la altura, el clima se vuelve desértico frío alcanzando 
características de tundra. En la costa ocurre un fenómeno característico de la 
zona del norte chico conocido como camanchaca, una neblina muy copiosa. La 
oscilación térmica va en aumento de oeste a este.

 En la capital de Copiapó se encuentra emplazado en una zona de transición 
climática desde el Desértico marginal a Estepárico cálido. Las altas temperaturas 
se encuentran reguladas por la relativa influencia marítima que recibe la zona, 
por el contexto geográfico de valle transversal en el que se encuentra, lo cual la 
hace entrar en un contacto casi directo con las planicies litorales. Por esta misma 
razón, generalmente entra a la ciudad nubosidad costera durante las mañanas, la 
cual se dispersa generalmente después del medio día. Las temperaturas en 
verano son cálidas durante el día llegando a los 28 o 32°C y superando en 
ocasiones los 35°C, mientras que durante la noche en esta época del año bajan 
hasta llegar regularmente a los 17°C, aproximadamente. La temperatura más alta 
registrada en la última década fue de 40° en 2009. En la época invernal se 
producen durante la noche temperaturas de 0 a 5°C y en el día sube a los 20 o 
25°C. La temperatura más baja registradas ha sido de -10°, el 19 de julio de 2008.



 Su economía radica principalmente en la minería 
cuprífera (El Salvador), fundición de cobre en 
Paipote (Copiapó) y la agricultura de aceitunas 
en el valle del Huasco, como también la 
exportación de uva en el valle de Copiapó siendo 
esta la primera del país, generando grandes 
ganancias con respecto al resto del país.

 Actualmente se ha estado invirtiendo en el 
turismo, especialmente debido al evento del 
desierto florido.



 La Región de Coquimbo es una de las 15 
regiones en las que se encuentra dividido Chile. 
Limita al norte con la Región de Atacama, al sur 
con la Región de Valparaíso, al este con la 
República Argentina y al oeste con el Océano 
Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 40 579,9 km² y una 
población estimada al año 2010 de 718 717 
habitantes. La región está compuesta por las 
provincias de Choapa, Elqui y Limarí y la capital 
regional es la ciudad de La Serena.



 La Región de Coquimbo es llamada «zona de 
los valles tranversales». Presenta tres rasgos 
de relieve: La cordillera de los Andes, el 
complejo montañoso andino costero y las 
planicies litorales. Tiene la zona más estrecha 
de todo el territorio chileno: su ancho mínimo 
es de 90 km en la latitud 31º37'S, cerca de la 
ciudad de Illapel.



 Se presenta con altas cumbres, sobre los 
6000 msnm, aunque continúa descendiendo 
de norte a sur. Al igual que la Región de 
Atacama, no presenta volcanismo activo.



 Se encuentra atravesada por una serie de cordones montañosos, situados en sentido este-oeste, 
que nacen en la cordillera de los Andes y desaparecen en la cordillera de la Costa; este tipo de 
relieve se ha denominado «complejo montañoso andinocostero». Esta zona, por dicho peculiar 
relieve, fue llamada por Benjamín Subercaseaux «el país de la senda interrumpida».

 Los valles (Elqui, Limarí y Choapa) que han creado tales cordones, conocidos como «valles 
transversales», cruzan una serie de ríos, muy importantes para la economía agrícola de la zona. 
Tales valles se encuentran definidos por tres hoyas o cuencas hidrográficas, que corresponden a 
los ríos Elqui (formado por los ríos Turbio, Claro y Cochiguaz), Limarí (formado por los ríos 
Hurtado, Grande, Los Molles y Cogotí) y Choapa (formado por los ríos Cuncumén, Illapel y 
Chalinga), que desembocan en el mar.

 El agua transportada por estos ríos provienen del derretimiento de las nieves depositadas en la 
Cordillera de Los Andes y de las lluvias experimentadas durante el año, por lo que sus caudales 
son en general irregulares y, en algunos años, bastante escaso, producto de las sequías cíclicas 
que experimenta la región. Ello ha hecho necesaria la construcción de embalses para su acopio, 
como el Puclaro (en el río Elqui), Cogotí (en el río Cogotí), Recoleta (en el río Hurtado) y La Paloma 
(en el río Grande).



 Es amplia y deja una zona de planicies 
litorales, en contacto directo con el océano 
Pacífico. Estas son especialmente anchas en 
la desembocadura del río Limarí.



 El clima de la Región de Coquimbo es de tipo estepárico, con una vegetación 
arbustiva y con predominio de espinos. Las precipitaciones se concentran 
preferentemente durante el invierno.

 En el litoral se origina una estepa con nublados abundantes. Las temperaturas a 
lo largo del año son moderadas, producto de la influencia del océano. En la 
cordillera de la Costa se presenta frecuentemente una neblina costera (llamada 
camanchaca) que ha permitido, en algunos sectores, el desarrollo de especies 
vegetales propias del bosque valdiviano: Fray Jorge y Talinay.

 En el interior impera un clima de estepa cálida, caracterizado por la sequedad 
atmosférica, que propicia unos "cielos limpios" (acentuada transparencia del 
aire), con más de 330 noches despejadas. La astronomía los ha elogiado como 
uno de los más adecuados del Hemisferio Sur, lo que ha permitido la instalación 
de importantes observatorios astronómicos, como La Silla y El Tololo.

 En la zona cordillerana (cordillera de los Andes) existe un clima estepario frío de 
montaña, que se destaca por su extrema sequedad atmosférica. Sin embargo, 
durante las noches se presenta el fenómeno denominado «rocío» (condensación 
del vapor de agua contenida en el aire, que luego se deposita en la forma de 
pequeñas gotas).



 La economía de la región se basa, fundamentalmente, en las actividades relacionadas con la 
minería, la agricultura y la pesca.

 Existen en la región yacimientos de manganeso, oro, plata, cobre, hierro y plomo. Entre los 
minerales no metálicos, se encuentran depósitos de apatita, yeso, carbonato de calcio, cuarzo, 
combarbalita, ónix y lapislázuli. La mina de cobre Los Pelambres, cerca de Salamanca, en la 
Provincia de Choapa, es una de las más grandes del mundo, con una reserva estimada de 2 100 
millones de toneladas.

 La agricultura se desarrolla gracias al uso intensivo de los valles de Elqui, Limarí y Choapa, con 
cultivos hortícolas y frutícola, favorecidos por las condiciones climáticas. Entre los principales 
productos destacan las aceitunas, papayas, paltas, damascos, duraznos, nueces y, 
especialmente, las uvas de exportación y pisqueras, que permiten la producción de pisco, además 
de pasas (uvas deshidratadas) y arrope (miel de uvas). En la ganadería destaca la actividad 
caprina.

 Las actividades pesqueras se ven favorecidas por los casi 400 km de litoral que posee la región. Se 
extraen pescados, especialmente sardina y jurel con fines industriales, mariscos y crustáceos, y se 
recolectan algas marinas.

 En la región existen fábricas de frutas desecadas, empacadoras de frutas de exportación, 
productoras de harina y aceite de pescado, conserveras de pescados, moluscos y crustáceos e 
industrias del Pisco.

 En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en unas de las actividades económicas más 
importantes, con variados centros. Entre ellos se encuentran tradicionales balnearios como 
Guanaqueros, Tongoy y las Termas de Socos, con otros de reciente creación como Las Tacas. El 
Valle de Elqui es muy famoso por ser un encantador lugar de turismo astronómico, cultural y de 
descanso.



 La región ha sido cuna de numerosos escritores 
reconocidos a nivel nacional e internacional. La célebre 
poetisa Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, 
nació en Vicuña. Su infancia transcurrió en el Valle de Elqui 
y fue profesora ayudante de la Escuela de La Compañía 
Baja (La Serena), La Cantera (Coquimbo) y en Cerrillos.

 El llamado poeta nacional, Víctor Domingo Silva, nació en 
la localidad de Tongoy. Del mismo modo, han nacido en la 
zona Manuel Magallanes, Fernando Binvignat y Juan 
Godoy Rivera.

 Asimismo, Jorge Peña Hen fue el mayor representante de 
la música docta de la región, al ser el fundador del 
Conservatorio Regional y las Orquestas Juveniles de Chile.
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 La Región de Valparaíso es una de las quince regiones en las que se 
encuentra dividido Chile. Limita al norte con la Región de 
Coquimbo, al sureste con la Región Metropolitana, al sur con la 
Región de O'Higgins, al este con la República Argentina y al oeste 
con el Océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 16 396,1 km² y una población de 1 
734 917 habitantes según el censo de 2012,1 siendo la tercera 
región más habitada del país. La región está compuesta por las 
provincias de Isla de Pascua, Los Andes, Petorca, Quillota, San 
Antonio, San Felipe de Aconcagua, Marga Marga y Valparaíso. La 
capital regional, Valparaíso, es sede del Congreso Nacional de 
Chile.

 La región incluye, además, los territorios del denominado Chile 
insular, dentro de los que se encuentran el Archipiélago Juan 
Fernández, las Islas Desventuradas y las islas polinésicas de Isla de 
Pascua (o Rapa Nui) y la isla Sala y Gómez.



 La Cordillera de los Andes
 mantiene su altura y podemos apreciar cumbres que van desde los 5000 hasta los 6000 msnm como el cerro 

Juncal 6110 msnm Al norte la Cordillera de los Andes y la de la costa forman una sola unidad, ya que están unidas 
a los cordones transversales.

 La Depresión Intermedia
 en esta región se pueden observar los últimos valles transversales, que corresponden a las cuencas de los ríos de 

Petorca, La Ligua y Aconcagua. El cordón transversal Chacabuco marca el límite entre la región de Valparaíso y la 
región Metropolitana. La depresión intermedia sólo está presente en algunas cuencas interiores, como La Ligua 
y Catapilco, delimitadas por serranías.

 Cordillera de la Costa
 como se menciona anteriormente, en el norte de esta región la cordillera de La Costa y la de Los Andes llegan a 

constituir una sola unidad producto de los cordones transversales. Al sur del río Aconcagua ambas cordilleras se 
diferencian claramente, separadas por la depresión intermedia. La cordillera alcanza gran altura en la parte 
meridional; ejemplo de esto es el cerro la Campana. Aproximadamente en el paralelo 33ºS, la cordillera se divide 
en dos ramas, la occidental, que pertenece a la Región de Valparaíso y la oriental, que pertenece a la región 
Metropolitana.

 Las Planicies Litorales o Litoral Central
 las planicies litorales se ubican entre la cordillera de la costa y el océano Pacífico. Estas se van ampliando desde 

la desembocadura del río Aconcagua hacia el sur, variando su ancho desde los 100 m hasta 15 km. Las planicies 
litorales presentan en algunos sectores colinas o cerros, tal es el caso de Valparaíso (farellón costero), que está 
construida principalmente sobre cerros, La llegada de las planicies litorales al mar puede ser gradual o abrupta 
como ocurre entre Papudo y Horcón. Las planicies litorales suelen estar interrumpidas por cursos de agua, que se 
originan en la Cordillera de la Costa, como el estero Marga Marga. Son frecuentes las dunas costeras como 
Longotoma.



 Tanto el océano Pacífico, en general, como la corriente de 
Humboldt, en particular, condicionan en gran medida la conducta 
de los elementos climáticos de la región. Las direcciones 
predominantes de los vientos, todas de componente oceánico y 
portadoras de humedad, explican la constante presencia de este 
factor en el clima regional. En esta región se inicia el dominio de 
los climas templados. El carácter frío de la corriente de Humboldt 
determina la existencia permanente de una banda de bajas 
temperaturas vecinas a la costa, contribuyendo al descenso de las 
temperaturas continentales.

 En la Región de Valparaíso se distinguen tres tipos de climas: un 
clima seco de estepa que es la continuación del existente en la IV 
Región y dos climas templados que se diferencian entre sí por las 
características de la nubosidad y la duración del período seco.



 Se presenta en los valles interiores desde el límite con la IV 
Región hasta Cabildo aproximadamente. Se caracteriza 
por cielos límpidos a causa de la baja humedad 
atmosférica, cielos despejados y alta luminosidad. Las 
lluvias todavía son escasas e irregulares por lo que las 
sequías son frecuentes en el valle de Petorca y La Ligua, a 
pesar que los totales anuales superan los 200 milímetros. 
Estas se presentan en invierno y son de origen ciclónico. 
La zona no recibe influencia oceánica, acusa un mayor 
grado de continentalidad, por lo que la temperatura 
presenta importante amplitud tanto diaria como anual, 
registrándose heladas en los sectores bajos en invierno.



 costero de la Región. Se caracteriza por una gran 
cantidad de nubosidad que se observa todo el año, 
con mayor intensidad en invierno, asociada a nieblas y 
lloviznas, lo que a su vez produce bajas amplitudes 
térmicas. La diferencia entre la temperatura media 
del mes más cálido y el más frío es de sólo 5º a 6º C y 
la diferencia diaria entra las temperaturas máximas y 
las mínimas varía entre 7º C en verano y sólo 5º C en 
invierno, lo que es entre 1º y 3º inferior, 
respectivamente, que en el mismo clima de la IV 
Región. La humedad atmosférica es alta, con un valor 
medio de 82%.



 Aconcagua y cubre también el sector de la 
cordillera de la Costa perteneciente a la Región. 
Es un clima templado que acusa mayor grado de 
continentalidad al distanciarse del litoral y por la 
presencia de la Cordillera de la Costa. Al 
disminuir la influencia del océano, las 
variaciones térmicas diarias y estacionales se 
hacen menos homogéneas en tanto que la 
humedad relativa disminuye. En invierno son 
frecuentes las heladas y esta frecuencia 
aumenta a medida que se asciende hacia la 
Cordillera de Los Andes.



 La clasificación hecha para Chile permite ubicar a la Región de Valparaíso entre los límites de la 
denominada zona "mesomorfica".

 La zona intermedia de la región se caracteriza por la estepa de arbustos espinosos donde 
predomina el espino. En los sectores más soleados, que miran al norte se encuentran arbustos 
como el guayacán, algarrobo, quillay, molle y otros asociados al espino. En la zona costera se 
puede encontrar vegetación asociado a un matorral arbustivo costero formado por especies 
como el peumo, boldos, maitenes, junto a hierbas y gramíneas. En las áreas más húmedas como 
fondos de quebradas se pueden encontrar litres, quilas, pataguas. Sobre los 400 y 1000 msnm, 
existe el denominado bosque esclerófilo. Este bosque está formado por especies arbóreas como 
quillay, litre, molle, belloto, boldo y peumo.

 En los cerros La Campana y El Roble se desarrollan comunidades formadas por bosques de robles 
(nothofagus obliqua y nothofagus macrocarpa) entre los 800 y 900 msnm. Otra especie 
importante es la palma chilena que se encuentra en diferentes áreas, en pequeñas comunidades, 
en la Cordillera de la Costa donde se destaca el Parque Nacional La Campana, su importancia 
económica es la obtención de la miel de palma y debido a su gran explotación hoy se encuentra 
en peligro de extinción.

 En la zona cordillerana, sobre los 1600 y 2500 msnm, el paisaje está formado por la estepa 
arbustiva subandina adaptada a suelo pedregoso y condiciones extremas de vientos fuertes y 
acumulaciones de nieve. Por encima de los 2500 m, se encuentra la estepa andina de altura, esta 
se caracterizan por su aspecto achaparrado de unos 40 cm de altura.



 La actividad pesquera es notable, con 
importantes capturas de merluza, congrio, 
jurel, sardina y corvina, además de los 
crustáceos, entre los que destacan los 
camarones. Las capturas las realiza la flota 
artesanal, con mercado en San Antonio. Hay 
que reseñar la recolección de algas marinas.



 El principal recurso minero de la región corresponde a la 
minería del cobre que está representada por el yacimiento 
subterráneo y Mina a Rajo abierto perteneciente a 
Codelco Chile, división Andina ubicado en la Comuna de 
Los Andes. El cobre es trasladado por vía férrea desde 
Saladillo hasta la División Ventanas de Codelco Chile 
donde se procesa en la refinería, ubicada a la costa, al 
norte del en la Comuna de Puchuncaví. También hay 
extracción de oro, plata, molibdeno, zinc y plomo en 
mineras privadas en el sector cordillerano. La minería no 
metálica está representada por la extracción de carbonato 
de calcio y calizas, que dan origen a la industria de 
cemento de La Calera y al total de la producción nacional 
de talcos y feldespatos.



 Los suelos de esta región son favorables para la agricultura y hay 
suficiente agua de riego que se distribuye a través de canales y embalses. 
Los más importantes son: el de Peñuelas, Lo Orozco, Lo Ovalle, 
Catapilco, Chepical, Las Palmas y Pitana. El 30% de la producción 
agrícola se destina a la agroindustria y el 70% al consumo fresco. 
Últimamente se ha dado un gran aumento en la exportación, 
especialmente de uva de mesa. La región aporta el 29,7% de la 
producción nacional de la uva y el 30% de la producción total de 
duraznos. También produce kiwis, nectarines, damascos, nueces, 
almendras y limones. En sus zonas de microclimas produce el 41% del 
total de paltas del país y gran parte de la producción de chirimoyas. 
También destaca la producción de legumbres, papas y cultivos orientales 
como tabaco, maravilla y cáñamo. Ganadería: 109.350 bovinos, 91.080 
ovinos, y 56.130 porcinos. Gracias al pino insigne (sectores costeros y en 
San Antonio) el sector forestal ha tenido un gran crecimiento.



 A nivel nacional, ocupa el cuarto lugar de 
captura con 370.000 toneladas de pescado 
veta, jurel y sardina; cerca del 85% del 
desembarque pescadero es destinado a la 
harina de pescado. En el desembarque de 
moluscos ocupa el segundo lugar; en machas 
con 3.419 toneladas y crustáceos como el 
camarón (3.478 t) y langostino amarillo (2.364 
t).



 Es la tercera región industrial después de la región metropolitana y la del Biobío. Genera el 20% 
del P.I.B. regional y el 12% de la población económicamente activa se desarrolla en este sector. La 
mayoría de las industrias se concentran en la ciudad de Valparaíso, gracias a las ventajas 
comparativas como puerto, centro comercial y financiero. Tiene además industrias de tejido, 
hilado, vestuario, alimentos, chocolates, confites y tabaco. Viña del mar fabrica productos 
químico-farmacéuticos y artefactos de línea blanca, papel y carbón además de alimentos, hilados 
y tejidos. Coresa industria ubicada en San Antonio. La refinería de Concon procesa petróleo crudo 
importado y distribuye los subproductos a la mayoría de la región central del país. Al norte de 
Quintero está la planta procesadora de cobre de Ventanas, que cuenta con una central térmica. 
En el sector del valle de Aconcagua, la ciudad de Quillota tiene importantes industrias 
alimenticias, textiles y de plástico; está unida a la zona de primores agrícolas de La Cruz-La Calera 
(cemento). Llayllay tiene una industria química y Catemu tiene industria de tabaco y la cercana 
refinería de cobre chagres. San Felipe y Los Andes además de su industria conservera y de fibras 
duras, han desarrollado la agroindustria relacionada con el aumento que ha tenido la fruta de 
exportación, creando empresas similares: empacadoras, bodegas frigorizadas y conserveras. 
También destaca la industria de tejidos en La Ligua y el puerto de San Antonio. Un reflejo de la 
importancia industrial y comercial de la zona es que la organización gremial más antigua del país 
fue fundada en Valparaíso en año 1858, la CRCP.



 Valparaíso importa toda clase de productos: manufacturas, automóviles, 
electrodomésticos y maquinaria; exporta principalmente frutales. San 
Antonio es exportador de cobre, varios productos agrícolas, pesqueros, 
automóviles, electrodomésticos y maquinaria ; también importa 
cereales. Valparaíso tiene un sistema de comunicaciones que lo une con 
la capital del país y con los puntos más importantes de Chile. Hasta hace 
poco, la principal vía de comunicación fue la vía férrea que unía a 
Valparaíso con Santiago; esta vía fue más tarde reemplazada por el 
camino que atraviesa el túnel Lo Prado y que une ambas ciudades. La 
ruta internacional más importante es la que une la ciudad trasandina de 
Mendoza con Valparaíso, la Ruta CH-60, factor clave para favorecer el 
intercambio comercial y el flujo de turistas argentinos que van a las 
playas de esta región. En invierno esta vía queda bloqueada por la nieve, 
por lo que se piensa construir un túnel por Juncal que habilitará el paso a 
Los Libertadores durante todo el año. La provincia y puerto San Antonio 
se anexaron a la región para formar un complejo portuario que uniera y 
facilitara la actividad de Valparaíso y San Antonio, pero el camino es un 
vía indirecta.



 La producción forestal ha cobrado relevancia 
en el contexto nacional. Las maderas 
provenientes de la región se destinan 
principalmente elaboración de madera y en 
menor medida a la elaboración de celulosa. El 
10% la superficie regional esta plantada, de 
ellos casi el 60% es bosque nativo, lo demás 
son plantaciones. El bosque nativo regional 
esta bastante degradado.



 La Región Metropolitana de Santiago es una de las quince regiones en las 
que se encuentra dividido Chile. Limita al norte y al oeste con la Región 
de Valparaíso, al sur con la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins y al este con la República Argentina.

 Con una superficie de 15 403,2 km², es la más pequeña de todas las 
regiones pero es también la más habitada, con una población para el año 
2012 de 6 685 685 habitantes (según datos definitivos del censo). La 
región está compuesta por las provincias de Chacabuco, Cordillera, 
Maipo, Melipilla, Santiago y Talagante, siendo la capital regional la 
ciudad de Santiago de Chile.

 La Región Metropolitana cuenta con diversas características especiales 
por ser sede de la capital del país, dentro de las que se encontraba hasta 
el 20091 el ser la única región que no estaba denominada a través de un 
número romano (aunque le correspondía el XIII y en algunas 
oportunidades se le denominaba como la Décimotercera Región). 
Además, es la única región de todo el país que no cuenta con un acceso 
directo al océano Pacífico.



 La Región Metropolitana presenta cinco 
rasgos de relieve: la cordillera de los Andes, la 
depresión intermedia, la cordillera de la 
Costa, la precordillera andina, y los lomajes al 
oeste.



 Al este de la región, esta cordillera se presenta como una geoforma alta y maciza. 
Este sector del cordón andino presenta grandes alturas, muchas de las cuales 
sobrepasan los 5.000 msnm, como lo son el cerro Tupungato (6.570 msnm), cerro 
Marmolejo (6.108 msnm), Nevados del Plomo (6.050 msnm), Nevado de Los 
Piuquenes (6.017 msnm), volcán San José (5.856 msnm) todos ellos ubicados en 
el límite con Argentina. De este alta cordillera provienen los materiales que 
rellenaron los valles andinos y, en gran medida, la depresión intermedia, tanto 
por las cenizas de los volcanes Maipo, Tupungato y San José, como por los 
productos de la erosión glacial, fluvial y aluvial que han sufrido los relieves 
andinos. Este cordón montañoso emite algunos contrafuertes que penetran con 
fuerza en el llano intermedio, como es el caso de las estribaciones del cerro 
Manquehue, que terminan en el cerro San Cristóbal, casi en el centro de la ciudad 
de Santiago.

 Al sur de la cuenca de la Región Metropolitana, el valle central está cerrado en la 
zona de Angostura de Paine por otra estribación cordillerana, que en la práctica 
se une con los cerros de Paine, provenientes de la cordillera de la Costa.



 Al sur del cordón Chacabuco, que corresponde al límite meridional 
del último valle transversal (esto es, el del río Aconcagua), 
comienza la depresión intermedia, que se mantiene hasta Puerto 
Montt, para hundirse allí y formar los archipiélagos chilotes.

 La depresión intermedia presenta rasgos de relieve que 
determinan una serie de cuencas. La primera de ellas es la del río 
Maipo, que ha sido modelada por el depósito de sedimentos 
glaciales, aluviales y fluviales, y por potentes capas de cenizas 
provenientes sobre todo de las erupciones del volcán Maipo, 
ubicado en el límite con Argentina. En ciertos sectores estas 
alcanzan los 20 m de espesor. Como cerros islas emergen las 
cumbres más prominentes de antiguos cordones montañosos 
preexistentes, como los cerros Santa Lucía , Blanco y Renca, hoy 
insertos en la capital.



 Este accidente geográfico, que solo presentaba 
algunas serranías aisladas en la Región de 
Coquimbo, de nuevo adquiere continuidad y 
algunas alturas sobrepasan los 2.000 msnm. 
Hacia el sur, este cordón montañoso comienza a 
ser menos importante; va perdiendo altura y sus 
cumbres nunca más pasarán de los 2000 msnm. 
Los puntos más altos de la cordillera de la Costa 
son el macizo de Cantillana, donde destaca el 
cerro Cantillana, con 2.318 msnm, y el cerro El 
Roble, con 2.222 msnm, ubicado en el límite con 
la Región de Valparaíso, en la localidad de Caleu.



 La Región Metropolitana es una de las más alteradas del país. La Depresión intermedia ha sido 
muy modificada por la acción del hombre, quien ha destinado esos terrenos a cultivos de riego o a 
empastadas para ganado, con lo que el paisaje florido de movimiento original ha desaparecido, 
transformándose en un paisaje agrícola y ganadero. No obstante, en los faldeos australes del 
cordón de Chacabuco y en las laderas se han mantenido condiciones que, aunque modificadas por 
la acción del hombre, recuerdan lo que fue el paisaje original de la región. En las laderas y partes 
altas de la cordillera de los Andes continúan sin grandes variaciones las formaciones que ya 
venían de la Tercera Región y Cuarta Región, aun cuando en la zona central, en especial en las 
cercanías de Santiago, presentan un grave deterioro.

 En lo relativo a la fauna, esta tiende a ser más escasa que en otras regiones, debido sobre todo a 
las modificaciones del entorno y al exceso de población. Otra característica relevante es el gran 
número de especies introducidas, muchas de las cuales son consideradas plagas, como es el caso 
del conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus capensis) y el caso extraordinario del guarén 
(Rattus norvegicus), traído desde Europa; codorniz (Callipepla californica) y avispa chaqueta 
amarilla (Vespula germanica), entre otras. Desde la vertiente sur de cordón Chacabuco hasta los 
valles situados al norte de Santiago predomina un bosque espinoso ralo. Esta formación está 
dominada por arbustos altos y árboles, distribuidos en forma abierta, con un denso estrato de 
plantas herbáceas. La especie leñosa dominante es el espino (Acacia caven). Como especies 
acompañantes se mencionan el algarrobo (Prosopis chilensis), el sauce (Salix chilensis), etcétera.



 El clima de la Región Metropolitana es mediterráneo continentalizado (Csb), con veranos secos y 
templados, e inviernos lluviosos y frescos. Las precipitaciones se concentran en los meses de 
invierno; estas tienden a ser en forma de nieve sobre los 2.000 msnm.

 Los meses de verano suelen ser sumamente secos y calurosos. La Cordillera de la Costa actúa 
como biombo climático y se opone a la propagación de la influencia marina, lo que exagera el 
grado de continentalidad del clima. Esta situación queda de manifiesto si se comparan las 
precipitaciones promedio de una localidad costera como Valparaíso (90 mm) con la de Santiago 
(60 mm). Las precipitaciones medias anuales alcanzan en promedio los 67 mm. La temperatura 
media anual llega a los 20,5 °C, con una media máxima de 28 °C y una media mínima de 13 °C.

 Por sobre los 2.000 msnm las condiciones son más extremas, siendo frecuentes las temperaturas 
bajo los 5 °C. Estas características, unidas a la precipitación nival, generan condiciones óptimas 
para el desarrollo de deportes de nieve, existiendo en la región varios centros de esquí. En el valle 
longitudinal, la presencia de buenas tierras asocidas a un clima fresco y a buenas disponibilidades 
de agua de riego, posibilitan el desarrollo de una activa agricultura, orientada a la producción de 
hortalizas y frutales, y de actividades pecuarias basadas en el ganado bovino.



 La Región del Libertador General Bernardo O'Higgins es una de las 
quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al 
norte con la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana de 
Santiago, al sur con la Región del Maule, al este con la República 
Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. La región fue 
denominada en honor a Bernardo O'Higgins, considerado como 
Libertador y Padre de la Patria en el país; debido al largo del 
nombre, muchas veces es denominada simplemente como Región 
de O'Higgins .

 Cuenta con una superficie de 16,387.0 km²y una población 
estimada al año 2010 de 883.368 habitantes. La región está 
compuesta por las provincias de Cachapoal, Cardenal Caro y 
Colchagua y la capital regional es la ciudad de Rancagua.



 La Región del Maule (mapudungún: contracción de mau
leuvu, río de lluvia ) es una de las quince regiones en las 
que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la 
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur 
con la Región del Biobío, al este con la República 
Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. El nombre de 
la región proviene del río Maule, cuya cuenca ocupa gran 
parte de la superficie regional.

 Cuenta con una superficie de 30 269,1 km² y una población 
de 968 336 habitantes según el censo de 2012.1 La región 
está compuesta por las provincias de Cauquenes, Curicó, 
Linares y Talca, siendo la ciudad de Talca la capital 
regional. Cada 30 de julio se celebra el Día de la Región del 
Maule.3



 Su territorio ocupa una superficie de 30.269 km², por lo que su extensión puede compararse con 
la de Bélgica.

 El relieve de la región se divide en las siguientes zonas geomorfológicas: cordillera de los Andes, 
depresión intermedia,cordillera de la Costa y planicies Litorales.

 Los Andes presentan una altura promedio de 3.500 msnm. Sus máximas alturas son el Volcán 
Peteroa (4.101 msnm), el Descabezado Chico (3.250 msnnm) y el Descabezado Grande (3.830 
msnm). Sigue presente el sector precordillerano, iniciado en San Fernando. En esta última zona 
se encuentran sectores turísticos como el Parque Nacional Radal Siete Tazas

 La Depresión Intermedia, también conocida como llano central, se encuentra entre la Cordillera 
de los Andes y la Cordillera de la Costa, con el aspecto de una planicie suavemente ondulada, que 
ha sido rellenada con sedimentos provenientes del vulcanismo, la acción fluvial y los procesos 
glaciares.

 La Cordillera de la Costa se presenta con una altura promedio de 800 msnm. En ella hay presencia 
de actividades silvoagropecuarias y forestales. Al sur del Río Maule, esta macroforma se divide en 
cordones que van paralelamente formando entre ellos distintos tipos de valles. En tanto, las 
planicies litorales son extensas y dan vida a actividades como la pesca en el sector de 
Constitución. En el litoral desembocan ríos como el Mataquito y el Maule y existen lagos como el 
Vichuquén, atractivo para el sector turístico. Asimismo, en el borde marino existen numerosos 
centros de veraneo que son polos de atracción para gran cantidad de turistas, tanto del interior de 
la región, como de otras regiones. Entre ellos, destacan: Iloca, Constitución, Pelluhue y Curanipe.



 La Región del Maule presenta clima Mediterráneo Templado de 
Estación seca y lluviosa de igual duración, la cual marca el inicio de 
la zona centro sur de Chile. Los veranos son comúnmente cálidos y 
secos, al contrario de los inviernos que suelen ser lluviosos y 
frescos, con frecuentes Heladas influidos por el efecto continental. 
Las precipitaciones van desde 700 mm en los valles hasta 2140 mm 
en la cordillera Maulina. Las medias generales de temperatura en 
verano es 20 °C que muestra gran cantidad de días soleados y gran 
cantidad de horas de luz. Los inviernos son temlados con 
temperaturas medias de 7 °C en los valles, pudiendo llegar a 
temperaturas como -5 °C en ciudades como Talca o Linares. La 
Nieve es común en los sectores precordilleranos y cordilleranos, 
las cuales son el principal afluente de riego, para la agricultura 
durante el periodo estival.



 La economía de esta región se ha especializado en las actividades silvoagropecuarias, que 
aportan más de un 32% del producto geográfico bruto regional, y en la generación eléctrica.

 Los cultivos tradicionales, como el trigo y las papas, han presentado un decrecimiento en 
beneficio de los cultivos industriales, como es la remolacha. Otro cultivo de gran desarrollo 
regional es el arroz.

 La fruticultura se desenvuelve en condiciones climáticas privilegiadas. Del total de la superficie 
regional destinada a frutales, un 90% corresponde a huertos industriales, con especies como 
manzanas rojas y verdes, peras, cerezas y uva de mesa. También en la Región del Maule se 
encuentra el 40% de la superficie plantada de viñas y parronales del país.

 En el área de la silvicultura, la región se caracteriza por la exportación de bosque en pie (madera 
sin elaboración, tales como rollizos y metro ruma) y por productos industrializados. En este rubro, 
la planta de Celulosa Constitución ha significado un estímulo para la producción de madera en la 
región.

 La actividad industrial es un rubro importante, porque fluctúa entre el segundo y tercer lugar del 
producto interno bruto regional. En el ámbito pesquero, la pesca se practica sobre todo para el 
autoconsumo y tiene carácter artesanal.

 La energía es una fuente de actividad importante. En la región existen siete plantas de 
generación eléctrica, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, las que en conjunto tienen una 
capacidad de producir, aproximadamente, unos 4.952,3 GWh, lo que la convierte en el primer 
generador nacional de electricidad.



 La Región del Biobío es una de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido Chile. 
Limita al norte con la Región del Maule, al sur 
con la Región de la Araucanía, al este con la 
República Argentina y al oeste con el océano 
Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 37 068,7 km² y una 
población de 1 971 998 habitantes en el censo de 
2012.1 La región está compuesta por las 
provincias de Arauco, Biobío, Concepción, Ñuble 
y la capital regional es la ciudad de Concepción.



 El clima de esta región es mediterráneo con 
estaciones semejantes, sin embargo al sur, la 
influencia mediterránea cambia a oceánica. Se 
desarrolla en una franja longitudinal, pero al 
interior y al sur se deja sentir la influencia 
mediterránea lluviosa, llegando a más de 2.400 
mm de precipitaciones concentradas en 
invierno. Hacia la precordillera, el clima frío 
presenta una alta oscilación térmica, con un 
promedio de 1.850 mm de precipitaciones. En el 
sector costero predomina un clima 
mediterráneo con influencia oceánica.



 Con un promedio de 3300 msnm y fuerte 
actividad volcánica como el volcán Callaqui
(3164 msnm), el volcán Antuco (2979 msnm), 
el volcán Chillán (3212 msnm) y el volcán 
Copahue (2965 msnm). Otras cimas 
relevantes son la sierra Velluda (3585 msnm) y 
de menor altura la cordillera de Polcura. 
Continúa el relieve precordillerano La 
Montaña.



 Se encuentran diferencias como una mayor 
anchura en el sector norte de la Región y más 
cercano a Chillán. Aquí se concentra gran 
cantidad de Recursos Hídricos que permiten 
actividad forestal, agrícola y ganadera, a partir 
de los sistemas fluviales del río Itata y del río 
Biobío, que con sus 380 kilómetros de extensión, 
es uno de los ríos más caudalosos del país, lo que 
favorece la instalación de plantas de energía 
hidroeléctrica. El asentamiento humano se 
encuentra en menor proporción que en otras 
regiones, ya que esta se concentra en la Costa.



 La región del Biobío es una zona cuyas actividades económicas principales son la forestal y la pesca, y en forma 
secundaria la agricultura, la industria manufacturera y los servicios.

 La conurbación del Gran Concepción es el núcleo urbano más grande de la región del Biobío, con más de un 
millón de habitantes, que ofrece servicios comerciales, turísticos, educacionales y sanitarios.

 En Talcahuano se concentra la industria pesada, con plantas siderúrgicas, astilleros y refinería de petróleos 
(Enap). También es un puerto militar del país y alberga a los astilleros de Asmar y a la flota de submarinos de la 
Armada.

 En el sector agrícola, se producen cultivos tradicionales como cereales, hortalizas, forrajes y leguminosas y 
ganadería vacuna, destinada a la producción de leche y carne.

 La región también tiene una industria de calzado y pieles (Concepción y Chillán), textiles, especialmente de lana 
(Concepción y Tomé), azucareras (Chillán y Los Ángeles), metalúrgicas, químicas, cementeras, papeleras y de 
construcción naval.

 La industria forestal dispone de un millón de hectáreas plantadas de eucaliptus y pino radiata, lo que sustenta 
aserraderos, fábricas de paneles, enchapados e industrias de celulosa y papel, entre las que destacan las 
ubicadas en Nacimiento (Santa Fe I y II, y Papeles Río Vergara, propiedad de CMPC), en Laja (Celulosa Laja, 
también de CMPC), en Arauco (Complejo Horcones, propiedad de CELCO) y Nueva Aldea (Complejo Forestal e 
Industrial Nueva Aldea, propiedad de CELCO).

 En generación de energía, la Región del Biobío tiene varias centrales hidroeléctricas que aprovechan los ríos 
Biobío y sus afluentes. Entre ellas las centrales del Lago Laja: El Toro, El Abanico, Antuco; y las del Alto Biobío: 
Pangue y Ralco, todas de la empresa Endesa Chile. En construcción, también en la cuenca del Biobío, se 
encuentra la central Angostura, propiedad de Colbún. También existen centrales termoeléctricas, como la central 
Bocamina de Coronel, que opera con carbón. En los últimos concursos Silvoagropecuarios la mayor incidencia lo 
han adquirido los productos con valor agregado, conservas, deshidratos, congelados (berries), productos 
orgánicos, aceites vegetales, entre otros.





 La Araucanía
 Los Ríos
 Los Lagos



 La Región de la Araucanía es una de las quince 
regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita 
al norte con la Región del Biobío, al sur con la Región 
de Los Ríos, al este con la República Argentina y al 
oeste con el Océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 31 842,3 km² y una 
población estimada al año 2010 de 970 419 
habitantes.y se estima que para el año 2012 supere el 
millón de habitantes. La región está compuesta por 
las provincias de Cautín y Malleco y la capital regional 
es la ciudad de Temuco.



 La región es muy rica en recursos naturales, servicios, explotación 
forestal, ganadera, agrícola y con un gran auge en el turismo 
internacional, debido a sus bellezas naturales (volcanes, bosques 
milenarios, centros de ski, lagos, ríos, pesca, centros termales, 
montañas, etc). A pesar de las riquezas es una de las regiones más 
pobres del país con altos índices de pobreza y desigualdad socio-
económica. En la región se viven constantemente conflictos entre 
mapuches y empresas forestales y agrícolas por causa de los 
eventos históricos donde muchas tierras mapuches fueron 
expropiadas ilegalmente y posteriormente vendidas a privados y 
empresas. Hoy hay muchos programas en marcha en la región de 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para tratar de 
resolver muchos de los conflictos de tierra e incentivar a 
comunidades mapuches para mejorar las condiciones económicas.



 Se encuentra ubicada entre las regiones del Bio Bío y de Los Ríos, desde los 
35°35' y los 39°37' de latitud sur, y entre Argentina y el Océano Pacífico. Su relieve 
se caracteriza por la presencia, de oeste a este, de planicies costeras, la cordillera 
de la Costa, la depresión intermedia, la precordillera y la cordillera de los 
Andes.10

 El clima de la región se caracteriza por la transición, de norte a sur, entre los 
climas de tipo mediterráneo y oceánico lluvioso. Siendo posible observar los 
siguientes tipos de clima: a) templado cálido con estación seca corta; b) templado 
cálido lluvioso con influencia mediterránea; c) templado frío lluvioso con 
influencia mediterránea; y d) de hielo de altura.10

 La configuración hidrográfica de la región se caracteriza por la presencia de 3 
grandes ríos que corren de este a oeste, el río Imperial, el Toltén y el Bio Bío, el 
cual se extiende en dirección nor-oeste, desembocando en la Región del Bio Bío. 
Los principales afluentes del río Imperial son el Cautín, el Chol Chol y el Quepe, y 
los del río Tolten son el Allipen y el lago Villarrica. Además presenta algunas 
cuencas costeras de menor magnitud, como los ríos Moncul y Queule. La región 
cuenta con una serie de lagos, entre los que destacan el Villarrica, el Caburga, el 
Budi y el Collico.11

 Dos de los volcanes más activos del país y de Sudamérica se encuentran en esta 
región: el Volcán Llaima y el Volcán Villarrica.



 La principal actividad económica de la región es la agricultura 
destacando los cultivos de plantas como avena, cebada, y centeno 
además de lupino y la papa. Estos cultivos, con excepción de la papa, 
representan las mayores superficies cultivadas del país. Cabe destacar el 
incremento de producción de avellanas y bayas (berries), por ejemplo 
arándanos, de exportación, estos cultivados principalmente en la zona de 
Gorbea. Además, es destacable la producción ganadera, especialmente 
en el rubro bovino, el cual la convierte en la segunda región de mayor 
producción en Chile ascendiendo a más de 700.000 cabezas de ganado 
anuales.12 En los últimos años, ha experimentado un considerable 
crecimiento la actividad forestal, de pinos y eucaliptos, principalmente 
en la provincia de Malleco.10

 Además, la región posee un gran potencial turístico debido a la belleza 
de su paisaje, conformado por bosques, lagos, ríos, volcanes y montañas. 
Para lo cual, cuenta con una amplia oferta de servicios de hoteles y 
complejos turísticos.



 La celebración del We Tripantu (Año Nuevo 
Mapuche) celebrada durante el solsticio de 
invierno, actividad en que participan más de 
30 comunidades indígenas del sector. Esta 
fiesta da inicio a un nuevo año para los 
mapuches, que es celebrado con comidas 
típicas y rogativas que tienen como propósito 
pedir que la próxima temporada sea 
abundante en alimentos y cosechas, y que la 
naturaleza esté protegida.



 La Región de Los Ríos es una de las quince regiones en 
las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con 
la Región de la Araucanía, al sur con la Región de Los 
Lagos, al este con la República Argentina y al oeste 
con el Océano Pacífico.

 Cuenta con una superficie de 18 429,5 km² y una 
población estimada al año 2011 de 380 707 habitantes; 
la región está compuesta por dos provincias: Valdivia 
y del Ranco; la capital regional es la ciudad de 
Valdivia. La Región de Los Ríos surgió tras ser 
segregada de la antigua Región de Los Lagos el 2 de 
octubre de 2007, al entrar en vigor la ley Nº 20174.1



 La Región de los Ríos está dominada por los valles de la Depresión Intermedia, interrumpidos 
apenas por la Cordillera de la Costa, que en la zona alcanza baja altura y es denominada como 
Cordillera Pelada, lo que permite el amplio desarrollo de la agricultura y de la ganadería. La 
Cordillera de los Andes mantiene su característico vulcanismo con una altitud que supera los 2000 
metros sobre el nivel del mar (MSNM), destacando en la zona los volcanes Villarrica (2814 msnm) 
en el límite norte (de hecho, está en la región de la Araucanía) y el Mocho-Choshuenco (2422 
msnm).

 Una de las principales características de la geografía corresponde a los cursos hidrográficos. Dos 
cuencas dominan la región: la del río Valdivia y la del río Bueno. En ambos casos, los ríos se 
originan en la zona cordillerana y, debido a la acumulación de morrenas de origen glacial que han 
detenido el paso de las aguas, diversos lagos se han formado. En el caso del río Valdivia, éste se 
origina en el lago argentino Lácar cuyas aguas cruzan la frontera y dan forma a los Siete Lagos, un 
conjunto en el que destacan el Panguipulli, el Calafquén y el Riñihue; desde este último, las aguas 
bajan por el río San Pedro y el Calle-Calle, hasta que sus aguas se juntan con las del río Cruces para 
formar el Valdivia, el cual desemboca en la bahía de Corral. En el caso del río Bueno, es el lago 
Ranco el que da vida a su cauce.

 La geografía de la Región ha dado vida a diversos ecosistemas, como el bosque valdiviano 
especialmente la zona costera y que se caracteriza por la presencia de alerces. Por otro lado, el 
terremoto de 1960 que cambió gran parte del entorno regional provocó la inundación de zonas 
fértiles por cauces fluviales, generando grandes humedales como el del Santuario de la 
Naturaleza Carlos Andwanter, hogar de diversas especies de fauna como el cisne de cuello negro 
(aunque la población de cisnes es bajisima producto de su muerte masiva, indicandose como 
culpable a la industria celulósica).



 El clima de la Región es oceánico húmedo, con una temperatura 
promedio de 11 °C con una baja oscilación térmica en la costa 
producto de la influencia marítima; aunque en invierno hay 
temperaturas bajo cero. Las precipitaciones son realmente 
considerables y en la zona costera superan anualmente los 2000 
mm de agua caída, durante todo el año y principalmente durante 
los meses de invierno, lo que la convierte en una de las zonas más 
lluviosas del país.

 Si bien las variaciones de relieve no son suficientes para producir 
variaciones significativas en la distribución de las temperaturas, sí 
generan diferencias en los montos de las precipitaciones, las que 
además se ven influenciadas por la altura y la latitud. En Valdivia se 
superan los 2400 mm; descienden a alrededor de 1.300 mm en en
la depresión intermedia ( Paillaco, La Unión, Río Bueno).



 La economía regional se sustenta principalmente en el rubro 
silvicultor, tanto por la extracción de maderas (principalmente 
pino insigne y en menor medida, eucalipto) como del 
procesamiento de celulosa en plantas como la de CELCO, ubicada 
en las cercanías de San José de la Mariquina, además existe 
producción papelera. El desarrollo agrícola de cereales y bayas, y 
de la ganadería también son importantes actividades realizadas en 
los sectores interiores de la región.

 En esta región existen actividades industriales, teniendo algunas 
origen en la inmigración de colonos alemanes a mediados del siglo 
XIX, siendo un ejemplo la cervecera.

 El turismo es importante para el desarrollo de la región, en la zona 
costera hay balnearios como Niebla, en el interior está el sector de 
los Siete Lagos y las riberas del lago Ranco. En la zona 
cordillerana, los principales atractivos son centros termales y 
reservas naturales existentes.



 La Región de Los Lagos es una de las quince regiones en 
las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la 
Región de Los Ríos, al sur con la Región de Aysén, al este 
con la República Argentina y al oeste con el océano 
Pacífico. Su sector sudeste (Provincia de Palena) 
pertenece a la Patagonia chilena.

 Cuenta con una superficie de 48 583,6 km² y una población 
estimada al año 2010 de 836 256 habitantes. La región 
está compuesta por las provincias de Chiloé, Llanquihue, 
Osorno y Palena y la capital regional es la ciudad de 
Puerto Montt. Hasta el 2 de octubre de 2007, la X Región 
de Los Lagos también incluyó a la antigua provincia de 
Valdivia, que fue segregada en esa fecha para formar la 
actual Región de Los Ríos.



 En la Región de Los Lagos es posible distinguir dos grandes sectores, separados por el Canal de 
Chacao. El sector norte, que corresponde a las provincias de Osorno y Llanquihue, se caracteriza 
por el predominio de la depresión intermedia, ubicada entre la Cordillera de la Costa y Cordillera 
de los Andes. En el sector sur, dicha depresión se encuentra sumergida en el mar, dando origen a 
gran cantidad de islas, fiordos y canales que conforman el Archipiélago de Chiloé, donde la 
Cordillera de la Costa se presenta bajo la forma de lomajes suaves que caracterizan el paisaje de 
esta Provincia. Palena, la más austral de las Provincias de la Región, está conformada 
básicamente por la Cordillera de los Andes. El clima es templado lluvioso, las temperaturas varían 
en rangos moderados, suavizadas por la presencia de grandes masas de agua; los índices de 
pluviometría aumentan de mar a cordillera, con valores que oscilan, según la zona, entre los 1.600 
mm./año a 2.500 mm./año, con precipitaciones durante casi todo el año.1

 Los ríos de la región se caracterizan por sus bajas torrenciales de origen andino y por las 
irregularidades de sus cursos. Entre los cuales destacan el Petrohué, Puelo, el Yelcho y Palena. 
Algunos de los Lagos más importantes de la región son : el Llanquihue, Puyehue y Rupanco entre 
otros.

 La cordillera de los Andes se muestra como un relieve deprimido cuyas mayores altitudes 
corresponden a volcanes de alrededor de 2000 msnm; como el Puntiagudo, Osorno, Calbuco
Michinmahuida y Corcovado. La región, en general, posee un clima templado lluvioso. La parte 
costera, salvo el sur de la isla de Chiloé, goza de un clima templado frío con lluvias invernales. Por 
otra parte, hacia el sur, el clima se caracteriza por no poseer estaciones secas, además de 
constantes lluvias.



 La economía regional se concentra en actividades agrícolas-pecuarias, 
silvícola, acuícola y pesca, en las cuales se integran procesos de 
industrialización.

 En la Región se encuentran las centrales hidroelécticas de Canutillar, que 
aprovecha las aguas del Lago Chapo al oriente de Puerto Montt, y 
Pilmaiquén en la comuna de Puyehue.

 Destacan la ganadería de especialización lechera, conservas, 
principalmente de mariscos, alguicultura (algas marinas), miticultura, 
salmonicultura, industria marítima (astilleros y navieras), agricultura 
extensiva de cereales, explotación forestal y, especialmente, el turismo, 
el cual se caracteriza por tener una variada gama de atracciones. En la 
zona existen espectaculares paisajes naturales, contando con numerosos 
lagos, bosques, ríos, playas, volcanes y cascadas. Esta región atrae 
también a los turistas, por su peculiar combinación de culturas, siendo 
estas la mapuche, española, alemana y siria, que reflejan sus influencias 
en comidas, bailes, dichos y costumbres.





 Aysén del General 
Carlos Ibáñez del 
Campo

 Magallanes y Antártica 
Chilena



 La Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo2 (conocida 
simplemente como Región de Aysén, Aysén, Aisén o XI Región) es 
una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. 
Limita al norte con la Región de Los Lagos, al sur con la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, al este con la República 
Argentina y al oeste con el Océano Pacífico.

 Ubicada en la Patagonia occidental, Aysén cuenta con una 
superficie de 108.494,4 km², convirtiéndola en la tercera más 
grande del país (tras Magallanes y Antofagasta). Su población 
estimada al año 2010 fue de 104.843 habitantes, siendo así la 
menos poblada del país y también la menos densa.

 Administrativamente, la región está compuesta por las provincias 
de Aysén, Capitán Prat, Coyhaique, General Carrera, que en total 
suman 10 comunas. La capital regional y principal ciudad es 
Coyhaique, mientras Puerto Aysén es la segunda ciudad en 
importancia.



 a desgarrada fisonomía de las regiones australes es el producto de diversos factores tectónicos y 
glaciales. En primer término, en el pasado existió un hundimiento del territorio, originado sobre 
todo en la tectónica provocada por la conjunción, frente a la península de Taitao, de tres placas: la 
de Nazca y la Antártica, que se desplazan hacia el este, y la Sudamericana, que mueve hacia el 
oeste- Este tectonismo ocasionó un apreciable hundimiento del borde de la placa Sudamericana, 
que trajo consigo una baja en el nivel de los suelos, fenómeno palpable en la fragmentación del 
territorio y en la invasión del mar en los sectores hundidos, generándose un sinnúmero de islas.

 Un segundo elemento modelador del paisaje fue la intensa actividad glacial, de la cual aún 
quedan evidencias en los Campos de Hielo Norte y Sur. La potente acción de los hielos esculpió 
profundos valles, que después del hundimiento originaron los múltiples fiordos existentes en las 
orillas de los canales. Las principales cumbres de la región son: cerro San Valentín (3.910 msnm), 
Cochrane o San Lorenzo (3.707 msnm), Fitz Roy (3.406 msnm); volcán Lautaro (3.380 msnm); 
cerros Hyades (3.100 msnm), O'Higgins (2.910 msnm), Baker (2.730 msnm), Jeinemeni (2.600 
msnm); volcán Hudson (1.905 msnm); cerros Melimoyu (2.400 msnm) y Alto Nevado (2.255 
msnm).

 La cordillera de la Costa desaparece como tal al sur de la Isla de Chiloé y luego solo se manifiesta 
en sus partes altas, que corresponden a las islas del archipiélago de los Chonos. Resurge en la 
península de Taitao, desapareciendo en la península de Tres Montes. Los archipiélagos al sur del 
golfo de Penas ya no corresponden a las partes altas de la cordillera de la Costa, sino que 
estribaciones fragmentadas de la cordillera de los Andes, modeladas por la acción glacial.



 Hay dos tipos de clima: uno es el clima oceánico lluvioso, existente en los 
archipiélagos y fiordos, y otro estepárico, más frío y seco, a medida que 
se avanza hacia al oriente.24

 Avanzando hacia el oriente, el clima se torna más extremo en lo referido 
a las temperaturas y se produce un fuerte decrecimiento en las 
precipitaciones (homologable al fenómeno de continentalidad de 
Santiago de Chile en el clima mediterráneo). Esta continentalidad, 
también se manifiesta por inviernos rigurosos con frecuentes nevadas y 
escarchas. Así, en Coyhaique, las temperaturas y precipitaciones 
promedio son de 8,2º C y 1.206 mm, y en Balmaceda, ubicado sólo unos 
30 km más al este, las mismas mediciones arrojan 6,4º C y 612 mm, 
respectivamente. De las misma manera las temperaturas mínimas 
extremas pueden alcanzar -19º C y -37º C respectivamente.

 En la región está incluido en su totalidad el Campo de Hielo Norte y una 
porción menor del Campo de Hielo Sur, que se extiende por más de 500 
kilómetros en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los que 
presentan un clima subpolar.



 Debido a su lejanía de los centros más poblados del país y 
su tardía incorporación al quehacer nacional, Aysén tiene 
una escasa actividad económica en relación a la zona 
central, pero de buen y creciente desarrollo. Además del 
turismo, el sustento económico está dado por la 
ganadería, por la industria forestal y por algo de minería y 
de extracción e industrialización de productos marinos. 
Otro gran potencial local es la generación de energía 
eléctrica, ya que es la región más rica en recursos 
hidroeléctricos de todo el territorio nacional; pero el costo 
de su conducción a zonas más pobladas y la pérdida 
energética que tal conducción generaría son muy altos. 
Actualmente hay un proyecto muy discutido, llamado 
Hidroaysén, cuyo impulsor es Endesa y Colbun.



 Dada la conformación del relieve, las gélidas condiciones climáticas y la 
delgadez y pobreza de los suelos, la región no ha podido desarrollar una 
vocación agrícola; sólo se ha podido realizar esta actividad productiva en 
algunos sectores, en especial del este, que tienen mejores condiciones 
microclimáticas, como es el caso de Chile Chico, al sureste del lago 
General Carrera, o Puerto Ibáñez, en la ribera norte del mismo lago. Otra 
forma en que se ha desarrollado la agricultura, sobre todo para consumo 
local, es en cultivos de invernadero. Los principales cultivos regionales 
son la papa, avena, arvejas, habas, lechugas, ruibarbo y algunos 
berries.En el rubo frutícola, existe producción de ciruelos, guindos, 
manzanas y peras. En las localidades de Chile Chico y Puerto Ibáñez 
destacan también los damascos y cerezos.

 El rubro pecuario es la principal actividad económica de la Undécima 
Región. Destaca producción ganadera, en especial de ovinos, con 
alrededor de 1.000.000 de cabezas, las que producen alrededor de 
13.000.000 litros de leche al año. Existe, además, producción de equinos, 
con un número cercano a las 20.000 cabezas; porcinos, con escasas 8.000 
cabezas, y de aves de corral, con alrededor de 100.000 cabezas.



 A pesar de que más del 45% de la superficie regional tiene aptitud 
forestal, este sector aún no tiene todo el desarrollo que podría 
potencialmente tener, debido sobre todo a que los fletes encarecen la 
producción de madera elaborada. No obstante, existe utilización local del 
bosque nativo y algunas plantaciones de especies, sobre todo del género 
Pinus, adaptadas al clima. El total de superficies de bosque entre nativo, 
renoval, adulto y mixto asciende a las 4.823.55,7 ha. Los incendios 
forestales, en cuanto a la ocurrencia y superficie afectada, son bajos. El 
sector silvoagropecuario satisface casi el 22,5% de la mano de obra de 
Aysén.

 La zona de los canales es pródiga en productos del mar, tales como 
mariscos y pescados, en especial los primeros, entre los que destacan los 
choritos (Mytilus chilensis) y erizos comestibles (Loxechinus albus). Entre 
los peces destacan, por su captura, el congrio dorado (Genypterus
blacodes), brótula (Salilota australis) y el salmón plateado 
(Oncorhynchus kisutch). La mayor parte de la pesca regional se destina a 
la industrialización, para la posterior exportación.



 La región de Aysén tiene un creciente desarrollo industrial, 
favorecido con la apertura de la Carretera Austral y con la 
reciente nominación de la región como puerto libre. 
Destaca la actividad industrial ligada al rubro pecuario, 
tales como mataderos, curtiembres y frigoríficos, packing
de carne de exportación, en especial de cordero y liebre; 
planteles lecheros y laneros.

 El sistema de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica de Aysén es operado por una única 
empresa, Edelaysén S.A, atendiendo a un total cercano a 
los 90.000 clientes. La capacidad instalada de Edelaysén
es, a diciembre de 2005. de 23,41 MW, constituido en un 
63,86% por centrales termoeléctricas, 27,68% por 
hidroeléctrico y 8,46% por generadores eólicos.



 Una de las actividades económicas de crecimiento 
más acelerado en Aysén es el turismo, gracias a sus 
parajes patagónicos y al carácter prístino de éstos. La 
mayoría de los numerosos atractivos naturales que 
posee no han sido desarrollados (Campos de Hielo e 
Islas vírgenes). La llegada de turistas promedió en 
2005 las 58 000 personas.

 En Coyhaique está el Museo Regional de la Patagonia. 
Posee muestras de paleontología, arqueología y 
antropología regional, geología y mineralogía y de 
historia natural, aunque de bajo nivel museológico. 
También tiene fotografías y muestras de los 
elementos usados por los inmigrantes de la región.



 En la región existen 78 establecimientos 
educacionales que permiten la formación de 
23 416 educandos (2002) de los niveles 
prebásico, básico, especial y medio. Esta cifra 
representa el 0,7 por ciento de los 3601 
institutos profesionales y centos de 
formación técnica, los que forman un total 
159 educandos.



 La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena o comúnmente conocida como Región de 
Magallanes, es la más austral y más grande de las quince regiones en las que se encuentra 
administrativamente dividido Chile.1 2 Ubicada en el extremo meridional del continente 
sudamericano, en la parte sur de la Patagonia, limita al norte con la Región de Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, al este con la República Argentina, al oeste con el océano Pacífico y al 
sur con el polo sur si se incluyen los territorios de soberanía reclamada, mientras que si solo se 
trata de los territorios bajo soberanía efectiva el límite austral es el paso Drake. Asimismo, en el 
meridiano del cabo de Hornos contactan las aguas chilenas con las del océano Atlántico, aunque 
esto no es reconocido oficialmente.

 Con una población estimada en 2010 de 158 657 habitantes, la región está compuesta por cuatro 
provincias: Antártica Chilena, Magallanes, Tierra del Fuego, y Última Esperanza. La capital 
regional es la ciudad de Punta Arenas.

 La Región de Magallanes y Antártica Chilena está compuesta por dos zonas. La zona continental 
tiene una superficie de 132 033,5 km² y en ella habita casi la totalidad de la población. Esta zona 
está separada por el Paso Drake del Territorio Chileno Antártico, delimitado por los meridianos 
90º y 53º de longitud oeste, el paralelo 60ºS y el Polo Sur, que es considerado oficialmente como 
el límite meridional del país. Con una superficie de 1 250 257,6 km², el Territorio Antártico es una 
reclamación realizada por el gobierno chileno desde 1940 y está subordinada a las disposiciones 
del Tratado Antártico, quedando suspendida de manera indefinida al igual que las reclamaciones 
de otros países firmantes.



 La región pese a su escasa población es bastante dinámica en lo económico, presentando en los últimos años una diversificación de las actividades 
económicas así como una consolidación de las actividades históricas.

 Ciertamente toda la región se ha orientado en su estructura hacia la actividad ganadera, la que cuenta con sobre los 3 000 000 de cabezas de 
ganado ovino (más del 50% del total nacional) , así como con cerca de 400 000 cabezas de ganado bovino, donde ambos tipos representan un área 
de aislamiento genético que le da características codiciadas a los productos derivados en los mercados europeos y asiáticos. La ganadería equina, 
porcina y avícola son menores, aunque el potencial de los caballares ha ido en aumento. La ganadería ha incitado la instalación en los últimos años 
de numerosas empresas relacionadas al área textil y de la industria alimentaria, sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego.

 La minería constituye uno de los principales recursos económicos en la región, destacándose el petróleo, gas y carbón. El petróleo fue descubierto 
en la región en 1945, y consolidó toda una infraestructura principalmente en la región esteparia norte de la provincia de Magallanes y en el norte 
de Tierra del Fuego, cuyas instalaciones dieron lugar a la formación de nuevos poblados como Cerro Sombrero o Posesión, sin embargo en los 
últimos años la producción regional de ENAP Magallanes ha declinado, dando paso a la producción únicamente de gas. En cambio, el 2006 fue 
aprobado el proyecto de extracción y producción de gas desde el Lago Mercedes en la zona sur de Tierra del Fuego, lo que reimpulsa el carácter 
energético de la región. Asimismo, en torno a la actividad minera se ha creado en la región un inmenso polo petroquímico industrial en la zona de 
Cabo Negro (30 km al norte de Punta Arenas), donde se han hecho grandes inversiones y se ha formado la más grande Planta de Metanol del 
mundo. En el mismo ámbito se han reactivado las labores extractivas de carbón en el Seno Otway, debido a la demanda nacional. En la Isla 
Guarello se extrae piedra caliza.

 En el sector pesquero la región representa una gran exportadora de mariscos, pescados (merluza austral, congrio, etc.), destacando entre los 
crustáceos por su importancia culinaria, la centolla y el centollón, de los cuales la región es el principal exportador nacional.

 El sector forestal también se ha revitalizado en los últimos años y se ha reglamentado de manera bastante eficiente logrando una gran exportación 
de maderas de Nothofagus.

 Junto a las actividades productivas anteriores, los servicios y el comercio caracterizado por la presencia en la región de Zona Franca, han apoyado 
al turismo regional, siendo este una de las actividades que más se ha desarrollado en los últimos años, apoyado por las inigualables bellezas 
naturales de la zona, con glaciares y hielos milenarios, imponentes formaciones andinas, extensos bosques de lenga y coigue, grandes lagos y ríos 
navegables, interminables planicies de bellísimos colores, así como también una historia cosmopolita, abierta al mundo, distante del resto del 
país, pero con un sentido de pertenencia únicos. Con ello se han abierto nuevos espacios de desarrollo en la región, con nueva infraestructura y 
respeto por el medio ambiente.

 Destacan como destinos turísticos en la región: el poblado de Puerto Edén, los canales patagónicos, los Campos de Hielo Sur, el mundialmente 
conocido Parque Nacional Torres del Paine, los ventisqueros Serrano y Balmaceda, el Fuerte Bulnes, Puerto Williams, el canal de las Montañas, la 
comarca de Río Verde, las Estancias Ganaderas, la ciudad de Puerto Natales, el cabo Froward (punto más austral de América Continental), el 
Parque Marino Francisco Coloane con avistamiento de ballenas, las pingüineras del seno Otway y la isla Magdalena, los faros de punta Delgada, 
punta Dungeness y San Isidro, grandes ríos para la pesca —río San Juan, río Tranquilo, río Serrano, río Paine, río Las Chinas, río Baguales, río 
Vizcachas, río Penitente, río Rubens, río Pérez, río Pescado, río San Juan, río Grande, río Marazzi, río Rasmussen, río del Oro, río Verde, río 
O'Higgins, río Azopardo, etc.—, así como también imponentes y bellísimos lagos — lago Pingo, laguna Azul, laguna Amarga, lago Grey, lago 
Sarmiento, Lago Nordenskjöld, lago Pehoe, lago del Toro, lago Porteño, laguna Verde, lago Dickson, laguna Figueroa, laguna Sofía, laguna Diana, 
lago Balmaceda, lago Aníbal Pinto, laguna Blanca, laguna del Toro, laguna de los Cisnes, laguna Santa María, laguna Parrillar, lago Lynch, lago 
Chico, lago Blanco, lago Deseado, lago Fagnano, lago Mercedes, lago Navarino, lago Windhond.

 Así de importante como el Parque Nacional Torres del Paine, son de relevancia mundial los Canales Fueguinos, la cordillera Darwin, el canal Beagle 
y el mítico cabo de Hornos.




