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Resumen: El estudio analiza las características de la industria forestal en la Region de 
Ñuble, y su relación con el desarrollo territorial. Se examina la ocupación del espacio por 
parte de las plantaciones forestales en el periodo 2008-2015, principalmente de pino y 
eucalipto, y se vincula esta ocupación con la disminución de la población en zonas donde 
esta actividad es predominante. Para realizar el análisis se utilizaron datos e información 
de fuentes oficiales como la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Instituto Forestal 
(INFOR). También se emplearon datos de los censos de población. 

Se afirma que en aquellas zonas donde la actividad forestal es la principal forma de 
ocupación del espacio existen grados de degradación territorial, que repercuten en la 
dinámica demográfica de los mismos. Con ello se cuestiona la narrativa que asocia el 
desarrollo territorial con el crecimiento de la industria forestal, calificándola como una 
actividad extractivista que genera costos para las comunidades locales, en un escenario 
de concentración política, administrativa y económica. Concluimos que existe necesidad 
de regular esta industria para resignificar el desarrollo territorial como expresión de 
equidad, considerando la convivencia con otras actividades. 
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Abstract: The study analyzes the characteristics of the forestry industry in the Ñuble 
Region and its relationship with territorial development. It examines the occupation of 
space by forest plantations, mainly pine and eucalyptus, during the period 2008-2015, and 
links this occupation to the decrease in population in areas where this activity is 
predominant. To conduct the analysis, data, and information from official sources such as 
the National Forestry Corporation (CONAF) and the Forest Institute (INFOR) were used as 
well as population census data. 

It is asserted that in areas where forestry activity is the main form of land use, there are 
degrees of territorial degradation that impact the demographic dynamics of these areas. 
This challenges the narrative that associates territorial development with the growth of 
the forestry industry, characterizing it as an extractive activity that generates costs for 
local communities, in a scenario of political, administrative, and economic concentration. 
We conclude that there is a need to regulate this industry to redefine territorial 
development as an expression of equity, considering coexistence with other activities. 

Keywords: forestry management, regional development, population growth 

 

Introducción 

El estudio revisa la situación de la industria forestal en la Región de Ñuble como 

expresión de desarrollo territorial, se analizan las características que la actividad 

forestal tiene en la región, de acuerdo con datos e información de fuentes oficiales. El 

análisis muestra un crecimiento de las plantaciones en la Región de Ñuble cubierta en 

parte por el monocultivo de pino y eucaliptus, en un escenario de concentración política, 

administrativa y económica a nivel nacional. 

En aquellas zonas donde la actividad forestal es la preponderante, con porcentajes 

superiores al 50 %, en la ocupación del espacio, la dinámica demográfica presenta 

disminución de población. Cuestión que se explica por una degradación territorial que 

determina una caída de los indicadores ambientales como es la disminución de la 

biodiversidad y la cantidad (calidad) de recursos ecosistémicos disponibles para las 

comunidades, principalmente agua, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mismas 

frente a incendios. Del mismo modo existe una caída de los indicadores económicos 

evidenciándose en un aumento de la pobreza y la disminución de las oportunidades de 

empleo. 

Se incluye un examen de la narrativa que tiene la actividad forestal en el país. Se 

revisan autores nacionales e internacionales para la crítica del discurso asociado al 

crecimiento económico, el cual, como única verdad, construye una realidad que impone 

la sujeción del resto de las realidades del territorio. Con ello se intenta explicar el 

sentido de ocupación del espacio que tiene la actividad forestal y, como producto de 

ella, se le otorga un significado al territorio, el cual es sustentado en un discurso 

ideologizado sujeto a expresiones de poder, que no admiten conciliación con otros 

significados, cuestión que redunda en restricciones al desarrollo territorial. 
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Metodología   

El estudio emplea un enfoque metodológico mixto, integrando análisis 

cuantitativos y cualitativos para examinar la compleja relación entre la expansión 

de la actividad forestal y las dinámicas demográficas en la región de Ñuble. Se 

utiliza un diseño de investigación longitudinal que abarca el período 

comprendido entre 1970 y 2017, respecto de los datos demográficos y de 2008-

2015 respecto de los cambios en el uso del suelo. La elección de este marco 

temporal responde a la necesidad de capturar el proceso de transformación 

socioeconómica y paisajística experimentado en la región, coincidiendo con 

cambios en la estructura productiva y social del territorio (Andersson et al., 

2016). 

El componente cuantitativo de la investigación se fundamenta en la recopilación 

y análisis de datos provenientes de fuentes oficiales, principalmente el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF). La 

metodología incorpora técnicas de análisis espacial y estadístico para examinar 

los cambios en el uso del suelo, con énfasis en la proliferación de plantaciones 

forestales, y su potencial relación con las fluctuaciones demográficas a escala 

comunal y de distrito censal (Getis, Aldstadt y Getis, 2020).  

El análisis de series temporales constituye un pilar fundamental de la 

metodología, permitiendo examinar las tendencias demográficas en relación con 

la expansión de las plantaciones forestales a lo largo del tiempo. De esta forma 

se facilita la identificación de patrones de cambio y la evaluación de la influencia 

potencial de la actividad forestal en la dinámica poblacional de diferentes áreas 

de la región. La restricción la impone el acceso a datos de uso de suelo anteriores 

a 2008, el cual es complementado con el análisis cualitativo.  

La dimensión cualitativa de la metodología comprende una revisión sistemática 

de la literatura científica relacionada con los impactos socioeconómicos de la 

expansión forestal, en Chile principalmente. Este proceso de revisión sigue los 

principios metodológicos propuestos por Petticrew y Roberts (2006) para la 

síntesis de evidencia en ciencias sociales. La integración de este componente 

cualitativo permite contextualizar los hallazgos cuantitativos y proporcionar una 

comprensión de los mecanismos subyacentes que vinculan la actividad forestal 

con los cambios demográficos. 

Área de estudio 

La Región de Ñuble se inscribe en la cuenca que estructura el curso del río Itata, 

el cual conforma un valle de dirección este-oeste (Ministerio de Obras Públicas, 

2004), con una longitud aproximada de 230 km y con un caudal medio anual en 

su desembocadura de 140 m/s (Mardones, 2001). El rumbo E-O, se encuentra 
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condicionado por el intenso proceso de fallas que sufrió el territorio, sumado al 

volcanismo, el cual ha determinado el escurrimiento y la formación de abanicos 

aluviales en una extensa red hídrica conformada por tributarios principales que 

generan a su vez las principales subcuencas, estas son: río Ñuble, río Cato, río 

Chillán, río Diguillín (Mardones, 2001). 

El clima de la Región de Ñuble, corresponde a una transición entre el dominio 

mediterráneo y el templado húmedo, es decir, con una estación seca prolongada 

y otra invernal concentrada en unos pocos meses del año. En este territorio solo 

el efecto de las alturas tanto de la Cordillera de los Andes como de la Cordillera 

de la Costa, modifican el patrón climático. De acuerdo a la zonificación 

geomorfológica de Börgel (1983) (Errázuriz et al., 1998) el territorio se inserta en 

la agrupación regional denominada Región central de las cuencas y del llano 

fluvio-glacio-volcánico, que se extiende entre el río Aconcagua por el norte y el 

río Biobío por el sur (Figura 1). 

Figura 1. Área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MOP (2018), IGM (2008), NASA (2013) e INE (2017).  

El número de habitantes de la nueva región es de 480.609 personas (INE, 2017), 

este número ha ido variando al alza desde el censo realizado en 1970. Del mismo 

modo la proporción de la población urbana calculada con diferentes 
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metodologías se ha ido incrementando, respecto del total de población, en 1970 

era de 45,6 %, en 2002 llegó al 65,1 %, aumentando a 69,4 %, el 2017 (INE, 2017). 

Ñuble posee una población envejecida, en la que la edad promedio de sus 

habitantes es de 38 años, siendo la Provincia de Itata la que presenta el mayor 

promedio de edad, 40 años. Pero la tendencia demográfica más notable, es su 

baja tasa anual de crecimiento poblacional, 0,6 %, comparada con el 1,1 % a nivel 

nacional. 

Las estadísticas socioeconómicas para la Región de Ñuble no son alentadoras 

en cuanto a la pobreza, la cual (por persona) alcanza el 12,1 % con un 4 % de 

incidencia de la pobreza extrema; con el 10 % de los hogares en situación de 

pobreza. Según las cifras, la pobreza multidimensional –cuya medición 

considera el acceso a la educación, salud y vivienda, entre otras variables– a 

nivel de personas para el año 2022, fue de 15,5 % (Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia [MDSF], 2022). En promedio estos indicadores son más altos que el 

promedio nacional e inciden en que la estructura y funcionalidad productiva se 

cuestione, considerando que las actividades que actualmente se realizan en el 

territorio contravienen actividades productivas de subsistencia, encaminándose 

a la formación de conflictos ambientales. 

En cuanto a la densidad de ocupación del suelo, esta es relativa con 36,47 

hab/km2, por cuanto es considerada alta para el promedio nacional, pero en un 

espacio regional pequeño que incide en esa determinación. En la región 

predomina la población urbana, un 69,4 % (333.680 personas) mientras que en 

áreas rurales el porcentaje corresponde a 30,6 % (146.929 personas), siendo la 

región con mayor porcentaje de población rural en el país, con poca población 

migrante (0,8 %) (INE, 2017). Gran parte del territorio (60 %) se dedica a labores 

extractivas como la agricultura y la actividad forestal (Fawaz Yissi, 2007; 

SUBDERE-UDEC, 2014), cuestión que incide en la narrativa que asocia la 

importancia de la actividad agrícola con un supuesto ethos (regional) que la 

define, a pesar que solo represente un modesto 13,6 % del PIB regional, en 

conjunto con la ganadería, las plantaciones forestales y la pesca) (CORFO, 2022). 

Resultados 

Desarrollo forestal en Chile y la Región de Ñuble 

En el año 2020 el 23,8 % de la superficie nacional correspondía a la categoría 

bosques, la que reúne al bosque nativo, las plantaciones y los bosques mixtos. 

Con relación a la cifra de 2019, la superficie nacional de esta categoría 

experimentó una disminución de 9.422 hectáreas, concentrada casi en su 

totalidad en el bosque nativo, con una superficie que se redujo en 7.625 

hectáreas (INFOR, 2021).  
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Respecto a la estructura del bosque nativo en Chile: el 39,3 % corresponde a 

bosque adulto, seguido por los renovales que representan el 30,8 %, el bosque 

achaparrado 18,2 % y bosque adulto-renoval el restante 11,7 %. El tipo forestal 

dominante es el siempreverde, con una superficie de 3,72 millones de hectáreas, 

lo que representa el 25,3 % de la superficie nacional de bosque nativo. En 

segundo lugar, se destaca el tipo forestal Lenga, con 3,69 millones de hectáreas, 

un 25,1 % de la superficie nacional de bosque nativo. En la Región de Ñuble 

existen 247.883 ha de bosque nativo de las cuales solo 9.068 ha corresponden a 

bosque adulto y 201.786 a renoval, el resto corresponde a bosque achaparrado. 

Los tipos forestales predominantes corresponden a Ciprés de la Cordillera (6.076 

ha); Lenga (49.908 ha); Roble Hualo (13.375 ha); Roble-Raulí-Coihue (153.974 ha); 

Coihue-Raulí-Tepa (3.679 ha); Esclerófilo (19.390 ha) y Siempreverde (1.578 ha) 

(INFOR, 2021). 

Por otra parte, la superficie nacional acumulada de plantaciones a diciembre del 

año 2019, totalizó en 2.321.257 hectáreas, con un crecimiento de 0,8 % respecto 

de la superficie acumulada al año 2018. Pino radiata es la especie que concentra 

la mayor superficie, con una participación del 56 %. Le siguen los eucaliptos con 

el 36,8 % y otras especies con el restante 7,2 %. Por regiones, la superficie 

acumulada de plantaciones a diciembre del 2019 se distribuye principalmente en: 

Biobío con el 27,3 %, La Araucanía con 20,7 %, Maule 17,9 %, Ñuble 12 % y Los 

Ríos 7,9 % (Tabla 1). En tanto que los mayores incrementos respecto del 2018 se 

dieron en Maule con un 8,2 %, Biobío 6,1 % (considerando Ñuble, que en el 2018 

aún no era región) y O’Higgins con 5,5 %. La distribución del inventario de 

plantaciones por especie y región deja en evidencia el dominio de las regiones 

del Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde se concentra el 77,9 % de la 

superficie nacional de todas las especies, el 86,9% de la superficie de pino 

radiata, 77,4 % de Eucalyptus globulus, 66,4 % de Eucalyptus nitens, 51,4 % de pino 

oregón y el 48,4 % de otras especies (INFOR, 2021).  

Tabla 1. Superficie nacional y regional por tipo de uso de suelo (ha)  

 Áreas urbanas 
e industriales 

Terrenos 
agrícolas 

Praderas y 
matorrales 

Zonas 
húmedas 

Áreas sin 
vegetación 

Plantación 
Forestal 

Bosque 
nativo 

País 796.720 3.230.542 30.240.377 854.896 17.347.106 3.114.125 14.737.485 

Reg. 
Ñuble 
(2008) 

8.412,1 440.733,0 137.280,6 57.868,2 65.369,4 332.997,4 220.349,3 

Reg. 
Ñuble 
(2015) 

11.235.7 

 

387.850 157.127,4 

 

27.252,7 

 

79.585,86 

 

380.747,2 

 

247.883,6 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAF (2008, 2015). 

El análisis de los datos proporcionados por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) (Tabla 1) para los años 2008 y 2015 revela cambios en el uso del suelo 
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en la región. Uno de los aspectos más notables es el aumento de la superficie 

dedicada a plantaciones forestales, que pasó de 332.997,4 hectáreas en 2008 a 

380.747,2 hectáreas en 2015, lo que representa un incremento del 14,3 % 

(CONAF, 2008, 2015). 

Paralelamente, se observa una disminución en la superficie de terrenos 

agrícolas, que se redujo de 440.733,0 hectáreas en 2008 a 387.850 hectáreas en 

2015, lo que supone una reducción del 12 % (CONAF, 2008, 2015). Es interesante 

notar que la superficie de bosque nativo también experimentó un aumento, 

pasando de 220.349,3 hectáreas en 2008 a 247.883,6 hectáreas en 2015, lo que 

representa un incremento del 12,5 % (CONAF, 2008, 2015) (Figura 2).  

Figura 2. Uso del suelo (2008) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAF (2008). 

Respecto de las especies forestales plantadas en la región, indicar que las 

hectáreas plantadas con Eucaliptus globulus corresponden a 67.229 ha; 

Eucaliptus nitens 16.639 ha; Pinus radiata 187.632 ha (INFOR, 2021). El dato 2015 

es significativo en este uso, cuando se compara la superficie regional con 

plantaciones, se observa que casi equipara a la de terrenos destinados a la 

actividad agrícola, en este sentido sin embargo ambos usos, triplican la 

presencia de bosque nativo en la región (Tabla 1) (Figura 3).  

Figura 3. Uso del suelo (2015) 
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Fuente: Elaboración propia con base en CONAF (2015). 

El número de propietarios forestales a nivel nacional, según el INFOR (2018), 

indica que existen 3 actores con patrimonio individual superior a 30.000 

hectáreas (definidas como Gran Empresa Forestal), 11 actores con plantaciones 

sobre 5.000 ha y menor o igual a 30.000 ha (Mediana Empresa), 829 actores con 

plantaciones sobre 200 ha y menor o igual a 5.000 ha (Mediano Propietario) y 

23.146 actores con plantaciones sobre 5 y menor o igual a 200 ha (Pequeño 

Propietario). En la Región de Ñuble se constata la presencia de 3 grandes 

empresas; 3 empresas medianas; 80 medianos propietarios y 3038 pequeños 

propietarios (Cardemil Winkler, 2021; INFOR, 2021). 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), al año 2019 nuestro país es responsable del 2,24 % del valor 

total de las exportaciones de productos madereros comerciados a nivel mundial. 

Chile además exporta el 7 % del total mundial de pulpa para papel, 

posicionándonos en uno de los principales lugares luego de Brasil (24 %), 

Canadá (15 %), y Estados Unidos de América (11 %). Según el Anuario INFOR 

(2020), la contribución del sector forestal en el monto total exportado por Chile 

fue de 8,1 % en el año 2019. Después de haber alcanzado un monto récord 

histórico de exportaciones forestales el 2018 (US$6.838 millones), el año 2019 

los envíos forestales se contrajeron un 17,2 %, (hasta los US$5.661,7 millones), 
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atribuido principalmente a la caída generalizada de los precios internacionales 

de los diversos tipos de pulpas, pero se espera que al año 2025 se alcancen los 

US$ 10.000 millones. 

En el año 2017 el sector forestal representó el 1,9 % del PIB nacional, alcanzando 

los 3.373 mil millones de pesos (US$ 5.196 millones). En relación a la 

participación de los tres subsectores componentes de la actividad forestal 

(silvicultura; industria de la madera y productos de madera; y celulosa, papel y 

productos de papel) en el PIB sectorial, la industria de la celulosa, papel y 

productos de papel representa el 44,3 %, la silvicultura participa con el 29,4 % y 

la industria de la madera y productos de madera alcanza el 26,3 %. Desde una 

perspectiva regional, la Región del Biobío con Ñuble incluida como provincia, 

representa el 60,0 % del PIB forestal, seguida por la Región de La Araucanía con 

10,5 % y las regiones del Maule y de Los Ríos con 10,1 % cada una (INFOR, 2020). 

Estos rubros desglosados en 2020 con datos de 2017, presentan un sector 

primario cuyo segmento dedicado a la silvicultura y extracción (explotación, 

viveros, corta de madera, etc.) tiene a 1.229 personas trabajando en la región 

(25.302 nacional); la actividad forestal primaria (aserrío, astillas pulpa, etc.) 

totaliza 3.892 personas (33.542 nacional) y la industria forestal secundaria 

(barracas, muebles, etc.) 2.172 personas (28.853 nacional) concentrados 

principalmente en barracas. En los datos también destacan que la mayoría del 

empleo de la industria en la manufactura de muebles no se encuentra en ninguna 

región predominantemente forestal, si no que en la Región Metropolitana (INFOR, 

2021). 

La Corporación Chilena de la Madera (CORMA, 2015) levantó información sobre 

el 43 % de la dotación de los trabajadores del sector forestal en los procesos de 

silvicultura, cosecha y transporte; aserrío y remanufactura; tableros y chapas; y 

celulosa y papel. Y reveló que en términos de género la dotación es 

principalmente masculina, siendo la presencia femenina solo del 4,68 %. En 

términos de nivel educacional, la mayor parte de la dotación tiene un nivel de 

educación básico o medio, donde el menor nivel de educación se encuentra en 

el perfil trabajador forestal y el mayor nivel de educación (universitaria) se 

encuentra en el perfil profesional de planificación forestal. En relación a los 

procesos analizados el que presenta un mayor nivel de educación en sus 

trabajadores es el proceso de Celulosa y papel. La oferta formativa contabiliza 

que el 6,27 % corresponde a programas de formación orientados 

específicamente a perfiles forestales, con una matrícula de 22.771 alumnos, 

indicando que la formación de capital humano se encuentra asegurada hasta el 

año 2030 (Cardemil Winkler, 2021). 
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Variación demográfica en la Región de Ñuble 

La hipótesis del estudio plantea una posible relación territorial entre la 

continuidad de ocupación del espacio en el tiempo de la superficie con 

plantaciones forestales en la Región de Ñuble y la pérdida de población en 

aquellas unidades espaciales donde se supera el 50 % de ocupación con una 

esta actividad. En la Región de Ñuble, es la Provincia de Itata la que presenta una 

mayor proporción de su espacio ocupado con plantaciones (59,9 %%), le siguen 

en preponderancia la Provincia de Diguillín con 24,14 % y la Provincia de Punilla 

con (17,2 %), sin embargo, ambas provincias cuentan –cada una– con el doble 

de superficie que la Provincia de Itata, por lo que al revisar la superficie plantada 

la cantidad es parecida en cada una de las provincias (Tabla 2). 

Tabla 2. Superficie en hectáreas de Plantaciones forestales en la Región de Ñuble (ha) 

Provincia Superficie  Total Plantado Porcentaje ocupado 

Digüillín 522.950 126.259 24,14 % 

Itata 274.650  164.765 59.9 % 

Punilla 520.250 89.722 17.2 % 

Total há 1317.85 380.746 28.8 % 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAF (2015). 

La dinámica demográfica por provincia de la Región de Ñuble, muestra un 

aumento sostenido en el tiempo en el número de habitantes. Sin embargo, existe 

una marcada desaceleración y las disparidades entre provincias sugieren un 

proceso de reconfiguración demográfica. Este proceso podría estar influenciado 

por múltiples factores, incluyendo la expansión de la actividad forestal, pero 

también por tendencias más amplias de urbanización y cambios en la estructura 

económica regional (Aylwin, Yáñez y Sánchez, 2016). 

Cabe indicar el peso que tiene la comuna de Chillán y la ciudad homónima en la 

determinación demográfica de la región. Sin embargo, cuando el análisis se 

realiza midiendo la variación intercensal a partir el censo de 1970 hasta 2017 a 

escala provincial, se observa un desmejorado crecimiento de la población y 

destaca el crecimiento negativo que la Provincia de Itata tiene en las mediciones 

censales desde 1982 (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Evolución demográfica por provincia en la Región de Ñuble y variación porcentual 
entre censos 

Provincia 1970 1982 1992 2002 2012 2017 1970- 1982- 1992- 2002-
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1982 1992 2002 2017 

Digüillín 85111 94245 113009 121916 129496 135070 1.02 1.83 0.76 0.60 

Digüillín 
+Chillán 

189900 230741 262519 283869 304273 319809 1.96 1.29 0.78 0.69 

Itata 48101 60220 58667 55385 54476 53832 2.27 -0.26 -0.57 -0.16 

Punilla 78830 90336 96438 98479 101364 106968 1.37 0.65 0.20 0.28 

Region de 
Ñuble 

316831 381297 417624 437733 460113 480609 1.86 0.91 0.47 0.49 

Fuente: Elaboración propia con base en INE 1970, 1982, 1992, 2002 y 2017. 

De esta forma el análisis de la evolución demográfica en la región de Ñuble entre 

1970 y 2017 podría estar relacionado con la actividad económica que impulsa el 

sector forestal. La desaceleración en el crecimiento poblacional de la región, 

pasando de un 1.86 % anual entre 1970-1982 a un 0.49 % entre 2002-2017 

(Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 1970, 1982, 2002, 2017). Esta tendencia 

coincide con el periodo de expansión de la actividad forestal en la región, lo que 

podría sugerir una relación entre ambos fenómenos (González-Hidalgo y 

Zografos, 2017). 

La provincia de Itata muestra la tendencia más marcada de despoblamiento, con 

tasas de crecimiento negativas desde el periodo 1982-1992 hasta 2002-2017. 

Esta provincia pasó de 60.220 habitantes en 1982 a 53.832 en 2017, lo que 

representa una disminución significativa (INE, 1982, 2017). Estudios previos han 

señalado que las áreas con mayor expansión de plantaciones forestales en Chile 

central tienden a experimentar procesos de despoblamiento rural (Andersson et 

al., 2016). La situación en Itata podría ser un reflejo de este fenómeno. 

En contraste, la provincia de Diguillín, incluyendo la ciudad de Chillán, muestra un 

crecimiento poblacional sostenido, aunque con una clara desaceleración. La 

tasa de crecimiento anual pasó de 1.96 % en 1970-1982 a 0.69 % en 2002-2017 

(INE, 1970, 1982, 2002, 2017). Esta tendencia podría indicar un proceso de 

concentración urbana, posiblemente influenciado por la migración desde áreas 

rurales afectadas por la expansión forestal (Perfecto y Vandermeer, 2010). 

La provincia de Punilla muestra una situación intermedia, con un crecimiento 

poblacional positivo pero decreciente, pasando de una tasa de 1.37 % anual en 

1970-1982 a 0.28 % en 2002-2017 (INE, 1970, 1982, 2002, 2017). Esta tendencia 

podría reflejar un balance entre la influencia de la actividad forestal y otros 

factores económicos y sociales en la dinámica poblacional. 

Tabla 4. Datos de población y variación intercensal región de Ñuble censos 1970-2017 
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Comunas 1970 1982 1992 2002 2017 
1970-
1982 

1982-
1992 

1992-
2002 

2002-
2017 

Cobquecura 5667 6079 6257 5687 5012 0.70 0.29 -0.95 -1.26 

Trehuaco 5033 5960 5637 5296 5401 1.70 -0.56 -0.62 0.20 

Coelemu 13082 15638 16630 16082 15995 1.80 0.62 -0.33 -0.05 

Quirihue 9924 10936 11352 11429 11594 0.98 0.37 0.07 0.14 

Portezuelo 7580 7172 5970 5470 4862 -0.55 -1.82 -0.87 -1.17 

Ranquil 6815 7403 6404 5683 5755 0.83 -1.44 -1.19 0.13 

Ninhue  7032 6417 5738 5213  -0.91 -1.11 -0.95 

Coihueco 18264 22338 22585 23583 26881 2.03 0.11 0.43 1.32 

Ñiquen 10684 12395 13156 11421 11152 1.50 0.60 -1.40 -0.24 

San Carlos 37819 43736 47399 50088 53024 1.46 0.81 0.55 0.57 

San Fabian 4311 3862 3803 3646 4308 -1.09 -0.15 -0.42 1.68 

San Nicolas 7752 8005 9495 9741 11603 0.32 1.72 0.26 1.76 

Bulnes 16295 18136 19238 20274 21493 1.08 0.59 0.53 0.59 

Chillan 
Viejo 

s/d s/d 15715 22084 30907   3.46 3.42 

San Ignacio 13542 15003 16499 16106 16079 1.03 0.96 -0.24 -0.02 

El Carmen 13194 14076 14161 12845 12044 0.65 0.06 -0.97 -0.64 

Yungay 13747 14861 15290 16814 17787 0.78 0.28 0.95 0.56 

Pinto 7305 9045 8932 9826 10827 2.16 -0.13 0.96 0.97 

Pemuco 7594 8098 8413 8821 8448 0.64 0.38 0.47 -0.43 

Quillón 13434 15026 14761 15146 17485 1.13 -0.18 0.26 1.45 

Fuente: Elaboración propia con base en INE (1970, 1982, 1992, 2002 y 2017). 
 

Existe un tercer nivel de análisis, referido a la información demográfica de los 

distritos censales, que como unidad administrativa de carácter intracomunal, 

presenta una tipología con tres definiciones (rurales, mixtas, urbanas). La región 

de Ñuble tiene 146 distritos censales, de los cuales 80 son rurales, 59 mixtos y 7 

urbanos, al excluir a la comuna de Chillán (17 distritos), se observa que 76 

distritos tienen pérdida de población de ellos 57 son rurales, 18 mixtos y existe 

un solo distrito urbano que pierde población. La consideración propuesta se 

verifica por la variación de los censos de 2002 y 2017 (Figura 4). 
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Figura 4. Pérdida de población por distrito en la Región de Ñuble 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2002; INE, 2017). 

Las comunas costeras como Cobquecura, Trehuaco y Coelemu muestran una 

tendencia general de despoblamiento, especialmente marcada en los períodos 

más recientes. Por ejemplo, Cobquecura experimentó una disminución 

poblacional del 1.26 % anual entre 2002 y 2017 (INE, 2002; 2017), el caso de 

comunas como Portezuelo y Ninhue, que han experimentado un declive 

poblacional sostenido desde 1970. Portezuelo, muestra una tasa de 

decrecimiento del 1.17 % anual entre 2002 y 2017 (INE, 2002, 2017). En 

contraste, algunas comunas del valle central, como San Carlos, Bulnes y Chillán 

Viejo, muestran un crecimiento poblacional sostenido. Chillán Viejo, en particular, 

registra un crecimiento notable del 3.42 % anual entre 2002 y 2017 (INE, 2002, 

2017). En este sentido, el proceso de concentración urbana, es influenciado por 

la migración desde áreas rurales en la búsqueda de mejores oportunidades 

económicas (Perfecto y Vandermeer, 2010).  

Discusión 

La industria (extractivista) forestal 

El consumo creciente de materiales y energía, plantea una presión sobre los 

bienes naturales del espacio (rural), provocando una diversidad de conflictos 
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territoriales en todo el mundo. El proceso fue tempranamente descrito como 

extractivismo por Harvey (2004), en relación a las políticas de gobiernos, que 

buscan transferir la riqueza pública a un sector privado altamente concentrado 

(Silvetti y Cáceres, 2015). La demanda global de madera y sus derivados diseña 

desafíos para el país (y la región) (Paquette y Messier, 2010) al mantener y 

alentar una industria, que establece una narrativa de producción sobre el espacio, 

que vincula el desarrollo territorial, con el crecimiento de la industria forestal en 

ella, en una ecuación cuyo resultado delata que la primera es inversamente 

proporcional a la segunda, cuestión que permite calificar a la industria forestal 

como actividad extractivista (Mora Motta, 2018). 

La industria forestal en Chile fue propiciada por el Estado en el período 

desarrollista, los gobiernos de Eduardo Frei Montalba y Salvador Allende 

apoyaron la plantación de Pino Radiata con la adquisición (despojo), de tierras 

mapuche y, la construcción de plantas de celulosa, que luego serían privatizadas 

por la dictadura de Pinochet (Catalán y Valenzuela, 2021). Este proceso se 

reforzó con el subsidio y la bonificación pública de las plantaciones13 (Decreto 

de Ley N.º 701), promovido por la dictadura y los posteriores gobiernos 

democráticos, que entregaron incentivos del 75 % de los costos y eximió de 

impuesto territorial a sus propietarios (Nahuelpan, Martínez, Hofflinger y Millalen, 

2021). 

El tránsito desde la tradicional silvicultura con bosque nativo a la industria 

forestal con plantaciones exóticas, se ha realizado desconociendo los servicios 

que los bosques (de verdad) proporcionan. A los cuales se les reconoce valores 

de uso directo como los recursos genéticos, materiales, alimento y energía; y 

valores de no uso como la regulación de ciclos biogeoquímicos, la depuración 

del agua, estéticos, culturales, la protección frente a catástrofes, el control de la 

erosión, la regulación del ciclo hidrológico, la moderación frente a cambios 

bruscos en el clima, la recreación y el favorecimiento del turismo (Cordero, 2011). 

La relación asimétrica de la industria forestal con los territorios, establece la 

creación de una narrativa donde prevalece la opción del crecimiento 

(económico), por el incremento del volumen de las exportaciones y el aumento 

de retornos (dinero), como símil de desarrollo (Mora Motta, 2018). Sin embargo, 

el desbalance ecológico resultante por la continua extracción de bienes 

naturales, frente al incesante crecimiento de la industria, se traduce en una deuda 

que determina desequilibrios territoriales, expresados en el aumento de la 

pobreza de las comunas, donde la actividad forestal predomina (Kukulis y 

Larraín, 2018; Aylwin, 2000; Carrasco y Salas, 2016; Henríquez, 2013; Klubock, 

 
13 Se calcula que entre 1974 y 2013 se entregaron US$ 875 millones, de los cuales el 70 % habrían sido recibidos por 

los dos grandes grupos económicos del sector (Matte y Angelini). El DL 701 se encuentra no vigente, pero se ha 
prorrogado gobierno tras gobierno. 
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2014; Montalba-Navarro y Carrasco, 2003; Torres et al., 2016; Hofflinger, 

Nahuelpan, Boso y Millalen, 2021). 

Se observa en el tiempo, un aumento de la resistencia local a la instalación de la 

actividad forestal y un incremento en el número de conflictos territoriales por el 

acceso al agua, los cuales vistos desde una perspectiva económica –propio de 

la narrativa dominante– involucran altos costos para el Estado. Cabe indicar, que 

las manifestaciones de crisis, obedecen a procesos largamente ignorados, tales 

como los efectos de la sequía asociada al cambio climático, donde la industria 

forestal debe responder por su esquema de negocio que, traducido en enormes 

extensiones de plantaciones de pino (y eucaliptus), produce una fuerte presión 

sobre el agua. La sustitución del bosque nativo por plantaciones de árboles 

exóticos disminuyó el rendimiento hídrico de las cuencas entre un 50-60 % 

dependiendo del tamaño de la misma y, produjo un incremento en la salinización 

y acidificación del suelo (Oyarzún, Nahuelhual y Núñez, 2005; Torres et al., 2016). 

Diversos investigadores e instituciones, basados en evidencia científica, son 

concluyentes en demostrar que las plantaciones consumen más agua14 que el 

bosque nativo, disminuyendo el caudal de los cursos de agua (Álvarez, Lara, 

Boisier y Galleguillos, 2019; González, Sapiains et al., 2020), lo que redunda en 

una disminución de 5,8 % de la disponibilidad de agua –dependiendo del tamaño 

de la cuenca– por cada 10.000 ha nuevas de reemplazo del bosque nativo; de 

igual forma, aunque el bosque no sea desplazado, la resequedad continua, afecta 

el crecimiento de especies nativas contiguas (Lara, 2021) matando lentamente 

especies milenarias como la Araucaria, con la consiguiente pérdida de la 

biodiversidad (Cordero, 2011). 

Las plantaciones se encuentran concentradas en zonas donde hay población 

rural o pequeños asentamientos urbanos que requieren de agua potable (Imagen 

1), donde el abastecimiento es realizado por Comités de Agua Potable Rural 

(APR). En la Región de Ñuble hay 43.115 arranques que proveen de agua a las 

comunidades rurales, gracias a los 187 comités APR existentes15, de un total de 

2.239 comités APR a nivel nacional, que proveen de agua con 644.899 arranques. 

Aunque existen pocos estudios relacionados, en las últimas dos décadas, las 

dificultades de abastecimiento de agua potable rural en la región se explican, en 

parte, por la disminución de caudales y niveles de las napas freáticas que 

abastecen a los pozos, esto ocurre por la disminución de las precipitaciones a 

causa del cambio climático, y el aumento de la demanda de agua por la 

existencia de plantaciones y otras actividades, cuestión que implica la necesaria 

inyección de recursos para la extracción y traslado de agua en camiones aljibes 

 
14 Un pino de 16 m de alto y 22 cm de diámetro, consume 179 kg/día de agua (Wullschleger, Meinzer y Vertessy, 1998).  

15 4 (Bulnes); 13 (Chillán); 3 (Chillán Viejo); 4 (El Carmen); 5 (Pemuco); 7 (Pinto); 16 (Quillón); 1 (San Ignacio); 10 

(Yungay); 15(San Ignacio); 4 (Cobquecura); 6 (Coelemu); 13 (Portezuelo); 1 (Quirihue); 8 (Ránquil); 4 (Trehuaco); 17 
(Coihueco); 14 (Ñiquen); 6 (San Fabian); 14 (San Nicolas); 22 (San Carlos). 
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a zonas pobladas o en algunos casos subsidios a la actividad agrícola, que como 

solución no abordan el fondo del problema (Lara, 2021). 

Imagen 1. Pozo agua en provincia Itata 

   
Fuente: Archivo personal de los autores. Fotografía tomada el 2 de diciembre de 2021 en la 

localidad de San Nicolás. 
  

Resignificación territorial 

En Chile, la opción por el capital, define la privatización, extranjerización y 

concentración de la propiedad de la tierra, con ello la naturaleza deja de ser 

proveedora de recursos (bien público) para convertirse en materia prima (bien 

privado). El territorio entendido como un contenedor de significados, los cuales 

se articulan y relacionan sobre la base del poder, de una narrativa y de una 

ideología, transita entonces hacia el predominio de un significado por sobre 

otros, donde la coexistencia de ellos en el espacio se encuentra vedada o 

sesgada, es decir uno o un par de significados definen el espacio urbano, lo 

mismo para el espacio rural. La ampliación de las actividades extractivas es 

orientada por una política pública de desarrollo que cuenta con un “[…] lenguaje 

de legitimación”16 por parte del Estado (Grosser, 2021, p. 45) que favorece un 

discurso de la industria forestal, proclive a describir los ingresos millonarios que 

la actividad tiene como propios, indicando que son logrados para el país; así 

como la mitigación del cambio climático; la recuperación de las tierras degradas 

 
16 El DL 701 fue redactado por Fernando Leniz, ministro de Economía de la dictadura, gerente de producción de la 

Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 
El DL 701 fue puesto en práctica por Julio Ponce Lerou, ingeniero forestal y director ejecutivo de CONAF de la época 
(1974), yerno del dictador Pinochet, quien le entregó la gerencia general de CORFO, la presidencia de Celulosa 

Constitución y Celulosa Arauco, la dirección ejecutiva de INFORSA, la dirección de SOQUIMICH y de ENAMI, y la 
vicepresidencia de Endesa.  
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por la agricultura; la lucha contra la desertificación y la captura del carbono, 

dentro de un marco global vinculante, que apunta al desarrollo sustentable sobre 

la base de certificaciones17 en dicha actividad.  

La plantación (forestal) sin embargo, presenta un doble eufemismo, primero 

porque su apellido le despoja de la carga simbólica asociada a formas de 

producción del siglo XIX y segundo, porque considerado el concepto como un 

todo, esconde el monocultivo en un halo de diversidad, como si existieran varias 

especies forestales ‘plantadas’. Lo evidente es la consagración de un modelo de 

desarrollo que no ha variado en los últimos setenta años, donde el monocultivo 

(del pino) ocupa enormes extensiones como resultado de una mentalidad 

concentradora, rentista del espacio (como bien público), circunstancia que 

termina afectando a las economías locales donde esta actividad se desenvuelve 

(Camus, 2014; Grosser, 2021), cuestión contraria a la democracia y al propio 

capitalismo, al desincentivar la competencia y favorecer actos de colusión y 

corrupción18.  

La narrativa del esquema de desarrollo forestal plantea primero una promesa, 

generalmente de empleo y mejores condiciones de vida a las comunidades 

rurales, esto producto de las profundas transformaciones que significa el cambio 

en el uso de suelo, cuestión que ya había alertado Romero y Fuentes (2007). El 

significado construido entonces, se condice en primera instancia, con una alta 

contratación de mano de obra para “limpiar” las zonas –de bosque nativo– 

donde la industria requiere instalarse, cuestión que permite la legitimización y el 

afincamiento espacial, pero la actividad forestal no es estacional como la 

agrícola, presente en la actividad vitivinícola que existía en la Provincia de Itata o 

la turística, por lo tanto, cuando el empleo decae, la cesantía se vuelve norma, sin 

ingresos, sin agua y sin espacio, las familias son obligadas a emigrar a la ciudad 

o a vivir de la ayuda estatal. 

Es por esto que diversos autores son claros en manifestar que el monocultivo 

disminuye las opciones laborales, disminuye los ingresos19, la participación, la 

solidaridad, la cooperación, el apoyo y la hospitalidad de las comunidades 

(Andrade, 2013). El deterioro en la calidad de vida, produce migración de 

personas en edad de trabajar, lo que afecta la provisión de servicios y derechos 

 
17 Los dos sistemas de certificación más difundidos son el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), 

una iniciativa surgida en Europa de la mano de la industria forestal (y por ello denominada inicialmente PanEuropean 
Forest Certification), con más de 200 millones de hectáreas certificadas en el mundo, y el FSC (Forest Stewardship 
Council) con un poco más de 100 millones (FAO, 2009). 

18 En octubre de 2015, estalló el “Cartel del Confort”, colusión entre la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones 

(CMPC) del Grupo Matte, y la Empresa Sueca de Celulosa (SCA), los principales productores de papel higiénico y otros 
papeles de uso doméstico, pañales inclusive. Resultaron casi sin sanción porque en Chile no hay ley anticolusión, 
pagando una multa de US$150 millones frente a una ganancia de US$530 millones. 

19 Mientras el PIB per cápita (2017) de la región minera de Antofagasta corresponde a USD 40.534, las regiones forestales 

de Biobío y Ñuble muestran solo USD 10.210, muy por debajo del promedio nacional que es de USD 15.800, corregido 
a USD PPA 22.940. 
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en las comunidades. El manido discurso de combate a la pobreza (CONAF, 2014), 

se realiza dentro del mercado, donde el Estado actúa como otro agente del 

mismo, sin presentar regulaciones que permitan mitigar o compensar a las 

comunidades, así “[…] un aumento del 1 % en el área cubierta por plantaciones 

forestales está relacionado con un aumento del 0,16 % en la población que vive 

por debajo del umbral de pobreza” (Hofflinger et al. 2021; Frêne y Núñez, 2010).  

La actividad forestal es una actividad productiva que no se encuentra afectada 

por la evaluación ambiental20, por lo que su participación en la desaparición del 

bosque nativo y los ecosistemas que provee (Kukulis y Larraín, 2018) no está 

siendo medida por parte del Estado, tampoco la liberación a la atmosfera del 

carbono capturado por las prácticas de tala rasa (Álvarez, Lara, Boisier y 

Galleguillos, 2019); además de la afectación y modificación de los hábitats de 

especies endémicas; la alteración de los ciclos migratorios de aves que 

dependen para el descanso y alimentación de territorios con diversidad 

alimenticia; la afectación de la cadena trófica por la emisión de olores 

citronélicos, repelentes de insectos y por ende de los animales que se alimentan 

de estos y, en particular en la Región de Ñuble la “[…] pérdida de calidad del aire 

causada por el vertido de toxinas” de la planta de celulosa Nueva Aldea (ex Itata) 

(Romero y Fuentes, 2007). 

La resignificación espacial determinada por la imposición de narrativas, se 

encuentra asociada a la escasa información pública que las comunidades 

manejan, cuestión que incide en perspectivas centralistas y prejuiciadas 

respecto de la ocupación del espacio rural, se asume que en los sectores rurales 

viven pocas personas y que además son pobres, lo que es falso, además se le 

vincula con actos de violencia contra la actividad forestal en territorio mapuche 

(violencia rural) como si los espacios urbanos estuviesen libres de ella. De esta 

forma se vacía de personas y contenido el espacio rural y se puede resignificar 

con los contenidos de la actividad extractivista. La Región de Ñuble, es la región 

más rural de Chile, con el 30 % de su población viviendo en el campo, el resto 

(obviamente) en zonas urbanas, pero estas últimas son pueblos y ciudades 

pequeñas, vinculadas fuertemente a la producción del espacio rural en un 

continuum que impide su análisis por separado. Esto incide en la valoración 

positiva o no que hacia la industria forestal se tiene (Pino y Carrasco, 2019).  

Finalmente, mencionar que existe un peligro asociado para las comunidades, las 

cuales se encuentran vulnerables de acuerdo a su cercanía con las plantaciones, 

por la ocurrencia de incendios forestales (Imagen 2). El Estado se organiza con 

las empresas a través de sus instituciones para combatir, controlar o disminuir 

 
20 Sociedad de Ecología de Chile, la Sociedad de Botánica de Chile, el International Association for Landscape Ecology 

(IALE), el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), el Center of Applied Ecology & Sustainability (CAPES) y el Centro 
del Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas (FireSES) solicitan que se incorpore al SEIA. 
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la ocurrencia de incendios, pero los datos de CONAF muestran que las 

plantaciones de pinos y eucaliptus son altamente inflamables por cuestiones 

ecológicas y representan el 50 % de las áreas donde se producen mega-

incendios (6000 incendios por año) (Altamirano, Salas, Yaitul, Smith y Ávila, 2013; 

González, Lara, Urrutia y Bosnich, 2011; McWethy, Pauchard, Garcia, Holz, 

González, Veblen, Stahl y Currey, 2018; Peña y Valenzuela, 2004). Existe evidencia 

que la homogeneidad de los paisajes, con plantaciones extensas y continuas, 

promueve la propagación de los incendios y el área que afectan. Existe consenso 

en la necesidad de contar con paisajes heterogéneos, lo que invoca restaurar 

áreas cercanas a los cursos de agua (reconocidos por ley como bosques de 

conservación) o restaurar espacios en las cuencas proveedoras de agua a los 

APR, las cuales son prioritarias, porque aseguran el acceso de agua a las 

comunidades (Lara, 2020). Cambiando de este modo, el significado y la 

configuración territorial para el desarrollo de la región21 y abriéndose a otros 

significados como el planteado por la actividad turística o el desarrollo 

energético. 

Imagen 2. Incendios forestales  

  
Fuente: Registro del incendio forestal desde la comuna de Chillán. The Clinic (2 de febrero de 2023). 

https://static.theclinic.cl/media/2023/02/02-105350_peqf_bomberos-de-chile.jpg 

Conclusiones 

 
21 En julio de 2008 entró en vigencia en Chile la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
Esta ley llegó después de un largo proceso de discusiones parlamentarias, período durante el cual se talaron grandes 

extensiones de bosque nativo amparadas por el antiguo Decreto Ley 701 de 1974. El cual permitía la tala de bosques 
nativos sin necesidad de reforestar, cuando los terrenos se destinarían a cultivos agrícolas. El problema es que incluso 
después de aprobada la nueva ley en 2008, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) mantuvo la aplicación de las 

disposiciones del antiguo decreto hasta la actualidad (2020), alcanzando un total de 170.897 hectáreas de bosques 
nativos talados sin reemplazarlos, para dar paso a monocultivos frutícolas (Bazán, 2020). 

https://static.theclinic.cl/media/2023/02/02-105350_peqf_bomberos-de-chile.jpg
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El primer apartado del estudio muestra datos del volumen que tiene la actividad 

forestal en la Región de Ñuble, la información es concluyente en que esta 

industria tiene un tamaño considerable por la cantidad de recursos que maneja 

y la superficie regional ocupada. Cuestión que se condice con esquemas 

políticos e ideológicos que consideran que el desarrollo constituido como 

combate a la pobreza, se realiza mediante actividades que fomenten el 

crecimiento económico. Sin embargo, los datos del segundo apartado, 

demuestran que las zonas donde la actividad forestal tiene un carácter de mayor 

intensidad, en este caso la Provincia de Itata, se convierten en zonas con 

dificultades para alcanzar el desarrollo, producto de la escasez de recursos y 

bienes, desafectando a la población e incentivando la migración. 

Cabe cuestionarse entonces, las características que tiene la actividad forestal en 

la región, para ello desde la Geografía se recurre al concepto de Territorio, con él 

se identifica que las acciones transformadoras del sentido de ocupación del 

espacio en el tiempo, involucran cambios en las perspectivas políticas y 

económicas de la región toda, producto del significado que la actividad forestal 

imprime a los espacios que -al desarticular el nexo espacial del social- altera el 

desarrollo de otras actividades en los mismos y, la creación de nuevos 

significados en el territorio, frenando el desarrollo. 

El crecimiento de la actividad forestal plantea una relación que la vincula con el 

retorno de ingentes recursos económicos para el país, sin embargo, no estamos 

siendo más ricos en la Región de Ñuble, al contrario, los datos muestran mayor 

pobreza por el crecimiento de esta actividad. Es por ello que se hace necesaria 

su regulación por parte de la institucionalidad ambiental, gravarla con el pago de 

impuestos y, la restricción de la superficie ocupada por la seguridad nacional. Se 

necesita la plantación de bosque nativo para el combate a la sequía, la regulación 

climática y la disminución del riesgo de incendio, además del incremento de los 

recursos ecosistémicos para la región. 

Los cambios requieren de la asociación público-privada de acuerdo con una 

política de modernización productiva en el sector, un cambio de mentalidad que 

permita el respeto a la propiedad privada y pública en las comunas, que incentive 

la diversidad, que evite la tala rasa, que apoye el cambio en el tipo de celulosa 

exportada e incentive la producción local de productos elaborados por medio de 

la asociación de pequeños, medianos y grandes productores. Una estrategia que 

considere no solo los precios del producto, sino los costos sociales de una 

actividad para la creación de nuevas tipologías de conservación y explotación 

del bosque en beneficio de la nación, la región y el territorio, algo que podríamos 

llamar desarrollo. 
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