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SECCIÓN ARTÍCULOS 

 
Variación demográfica y uso del suelo en la cordillera de la costa de la región de la Araucanía Chile 

(1960-2017). Estudio del Distrito Censal Rural Maitenrehue, Comuna de Angol  

 
Resumen: El distrito censal Maitenrehue (37°47′55″ Lat. Sur, 72°42′30″ Long. Oeste) se ubica en la 
cordillera de la costa de la región de la Araucanía, Chile. En la segunda mitad del siglo XIX se inició la 
colonización, modificando la zona para uso agrícola. Las comunidades agrarias basan en sistemas de 
producción en esquemas de subsistencia (explotación del bosque, ganado y cereales) en suelos con escasa 
capacidad productiva. Desde la década de 1970 la superficie de suelo con uso agropecuario y el bosque 
nativo disminuyeron en un 87% y 16% respectivamente, siendo reemplazados por plantaciones forestales 
con fines industriales, que aumentaron en un 2869%; al mismo tiempo (1960-2017) la población del distrito 
disminuyó en un 78,3% aumentando la población adulta mayor y masculina.  
Los antecedentes permiten concluir que a partir de la década de 1970 la dinámica económica incidente en 
el territorio direcciono el uso del suelo hacia las plantaciones forestales con fines industriales aumentando 
significativamente su superficie utilizando un sistema de producción no integrativo y ajeno a los 
campesinos que habitaban el territorio; asimismo, bajo contexto social y económico de vulnerabilidad 
presente en las comunidades rurales se acelera, desde entonces, el proceso de migración de la población y 
el despoblamiento continuo del distrito. 

Palabras clave: Migración, despoblamiento, cordillera de la costa, Araucanía, industria forestal. 

 

Demographic variation and land use in the coastal mountain range of the Araucanía Región of 
Chile (1960-2017). Study of the rural census-district “Maitenrehue”. Angol-Chile 

 
Abstract: The Maitenrehue census district (37°47′55″ Lat. South, 72°42′30″ Long. West) is located in the 
coastal mountain range of the Araucanía region, Chile. In the second half of the 19th century colonisation 
began, modifying the area for agricultural use. The agrarian communities based their production systems 
on subsistence schemes (exploitation of the forest, livestock and cereals) on soils with little productive 
capacity. Since the 1970s, the area of land under agricultural use and native forest decreased by 87% and 
16% respectively being replaced by forest plantations for industrial purposes which increased by 2869%; 
at the same time (1960-2017) the population of the district decreased by 78.3%, with an increase in the 
older adult and male population. The background allows us to conclude that from the 1970s onwards the 
economic dynamics of the territory directed land use towards industrial forestry plantations significantly 
increasing its surface area using a non-integrative production system that was alien to the peasants who 
inhabited the territory; also under the social and economic context of vulnerability present in rural 
communities the process of migration of the population and the continuous depopulation of the district 
accelerated from that moment. 

Keywords: Migration, depopulation, coastal mountain range, Araucanía, forestry industry. 
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IDEAS CLAVE / HIGHLIGHTS / IDEES CLAU 

 

1. El territorio configura 
la realidad social y 
define un 
“nosotros/as” 
(identidad) frente a 
otros “nosotros/as” 
(alteridad). 

2. Los bandos son 
agrupaciones sociales 
vinculadas real o 
simbólico-
afectivamente a 
segmentos 
territoriales. 

3. Los bandos rivalizan 
mediante las fiestas de 
verano, recurso para 
el ocio del turismo, en 
un juego de emulación 
y reequilibrio. 

4. El reparto simbólico 
del territorio y del 
tiempo estival genera 
tensiones, conflictos y 
pactos. 

5. El desarrollo 
territorial, el cambio 
social y las tendencias 
de la modernidad 
tardía transforman el 
inicial dualismo en 
triadismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The territory 
configures the social 
reality and defines an 
"us/as" (identity) as 
opposed to other 
"us/as" (otherness). 
 

2. The factions are social 
groupings linked real 
or symbolically-
affectively to 
territorial segments.. 

3. The factions compete 
with each other 
through summer 
festivals, a resource for 
the leisure of tourism, 
in a game of emulation 
and rebalancing. 

4. The symbolic 
distribution of 
territory and summer 
time generates 
tensions, conflicts and 
pacts. 

5. Territorial 
development, social 
change and the 
tendencies of late 
modernity transform 
the initial dualism into 
triadism. 
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1. INTRODUCCION  
Entre las transformaciones de la estructura económica de Chile, a partir de la década del 
701, se encuentra orientar la producción a la exportación de materias primas promovidos 
por el Decreto Ley 600 que incentiva la inversión extranjera y el Decreto Ley 701 de 
fomento forestal; está última normativa dio un impulso fundamental para el crecimiento 
y consolidación de la industria forestal en Chile; de forma paralela, se inicia un 
significativo proceso de modificación del paisaje en el centro sur de Chile, desde un 
paisaje tradicional (mosaico bosque-pradera) a plantaciones forestales con fines 
industriales (Aguayo et al., 2009; Garín y Albers, 2011; Heilmayr et al.,2016). Desde 
1974 a 1994 las plantaciones forestales se incrementaron un 571% en su superficie, de 
las cuales un 92,3%, corresponden a las especies pino (78,7%) y eucaliptus (13,6%). 
Comparativamente, en 1974 el rubro forestal produjo ingresos por un monto de US$ 
103,9 millones, llegando en 1995 a casi US$ 2.000 millones (Wilken, 1998).   A inicios 
del Siglo XXI, las plantaciones industriales (pino y eucalipto) son la base del subsector 
económico forestal, representando un 3,5% del Producto Interno Bruto Nacional y un 
13% de las exportaciones (Donoso y Otero, 2005).  
 
El proceso de incentivos para impulsar la industria forestal comienza el año 1931 cuando 
se promulga la Ley de bosques dónde el Estado aboga la idea de combatir la deforestación 
y aportar al freno de procesos de erosión de los suelos, y simultáneamente de investigar 
y promover la introducción de especies exóticas motivando a los particulares a forestar 
por sus propios medios. En 1943 se inicia el “Plan Chillan” que aborda el fomento de las 
plantaciones en la cordillera de la costa de la provincia de Concepción; posteriormente 
en la década de 1950 fomenta la forestación nuevamente con el objetivo de frenar 
procesos erosivos en la cordillera de la costa. Uno de los planes más relevantes fue el 
Plan Nacional de Forestación (1965) que promueve la expansión del pino insigne (Pinus 
radiata) cuya adaptabilidad y productividad se destaca sobre otras especies especialmente 
en el secano costero; el paso siguiente fue la promulgación y aplicación del Decreto Ley 
701 de 1974 donde el Estado inició el subsidio monetario basado en cubrir parte de los 
costos fijos de plantación por hectárea (75%) como inversiones privadas bajo el sentido 
principal  o espíritu de la Ley de frenar los procesos erosivos crecientes en el centro sur 
de Chile y particularmente en la cordillera de la costa mediante la forestación 
(Oyarzún,1993; Cisternas et al., 1999; Toro y Gessel,1999). 
 
Las plantaciones forestales constituyen el cultivo industrial más importante dentro del 
sector silvoagropecuario de Chile ocupando el 37% del total de la superficie del país, en 
segundo y tercer lugar se encuentran los cereales con un 21% y las forrajeras con un 20%.  
A su vez, los suelos con cultivos no forestales han bajado de 4,4 millones de hectáreas en 
1965 a 2,3 millones de hectáreas en 1997.  En la actualidad plantaciones cubren, a nivel 
nacional, aproximadamente 3.084.354 hectáreas de las cuales 632.289 se encuentran en 
la Región de La Araucanía convirtiéndose principal factor de modelación del paisaje en 
centro sur de chile, en particular, en la cordillera de la costa (CONAF, 1999; Aguayo et 
al., 2009; Salas et al., 2016). 
 
 
1.1 DISTRITO CENSAL RURAL MAITENREHUE, COMUNA DE ANGOL 
La cordillera de la costa corresponde a una serranía de lomajes suaves y mesetas que se 
extienden de forma interrumpida a lo largo de la costa de Chile hasta la Isla de Chiloé por 

 
1 Economía liberal emergente en Chile desde la década del 70.  
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el sur (43° Lat. Sur); en la región de La Araucanía recibe el nombre de Cordillera de 
Nahuelbuta (“gran tigre” en lengua Mapuche) (37°43′ Lat. Sur 73°02′ Long. Oeste).  El 
basamento rocoso principal de este cordón montañoso es de origen paleozoico o 
precámbrica, presenta características geológicas propias que la diferencian de la 
cordillera de los Andes, en cuanto a suelos, clima, historia post glacial, regímenes de 
perturbación natural y antrópica (Armesto et al., 1995; Villagrán, 2001; Smith-Ramírez, 
2004); estos factores determinaron que las trasformaciones provocadas por la actividad 
humana tuvieran alto impacto, originando procesos de degradación, principalmente 
erosión (Klein y Saavedra, 1992; Schlatter et al.,1993; Luebert y Pliscoff, 2004). 
 
El distrito censal Maitenrehue se ubica en la cordillera de la costa y es parte de la comuna 
de Angol, tiene una superficie de 21.664 hectáreas, siendo su centro el lugar llamado 
“Casas de Maitenrehue” donde se ubicaba antaño la casa principal de la antigua hacienda 
a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Angol; Maitenrehue es una palabra de origen 
Mapuche que significa rehue o rewe de madera de Maiten (Maytenus boaria especie 
arbórea nativa de Chile), siendo rehue o rewe la definición de una estructura de madera 
de significado simbólico de naturaleza totémica colocado erguido en una explanada que 
antaño se describía como un distintivo político o pabellón; asimismo en la actualidad  
tiene un significado chamánico cuando se realiza el rito del Guillatun o Nguillatun 
(rogativa) donde la Machi (medica Mapuche) interacciona en su espiritualidad alrededor 
de la estructura; por tal, se puede relacionar que en alguna parte del lugar un espacio 
ceremonial que congregaba a las familias indígenas de la zona para sus reuniones 
religiosas y de ahí proviene la toponimia que tomo la hacienda primeramente y luego el 
espacio como distrito censal (Guevara, 1902; De Agusta, 2017); fisiográficamente gran 
parte del área que constituye el distrito está compuesto de pendientes que forman lomajes 
suaves y escasos lugares planos principalmente a orillas de esteros.  
 
Existen registros que la población indígena se asienta principalmente en los sectores 
planos y valles en el piedemonte oriental y occidental de la cordillera de la costa 
(Cordillera de Nahuelbuta); aun cuando detalles de los asentamientos humanos 
prehispánicos precisos son insondables en información científica, autores indican que las 
poblaciones debieron recorrer los sectores montañosos como parte del espacio de caza y 
recolección; asimismo, la materialidad arqueológica prehispánica señalan presencia de 
asentamientos humanos avanzados en cerámica finamente laborados antes de la presencia 
de los Mapuche y con influencia andina; las dataciones del asentamiento más cercano 
señalan poblaciones en el año 1000 D.C. como el complejo arqueológico El Vergel que 
se ubica en el valle de la zona (Bullock, 1970: Bahahmondes, 2009); posteriormente, hay 
registros que a partir de la colonización en la segunda mitad del Siglo XIX e inicios del 
Siglo XX comienza el asentamiento de familias provenientes de sectores más al norte 
como las Provincias de Ñuble, Biobío, Arauco y Concepción (centro sur de Chile).  
 
A partir de1862 el Estado de Chile comienza la ocupación del territorio motivado por 
factores geopolíticos y económicos estableciendo una serie fuertes militares desde la 
ciudad de Angol hacia el sur conformándose asentamientos civiles en su vecindad. En la 
misma época se inicia la habilitación (quema y destronque) de suelos para la agricultura 
junto a la construcción de vías ferroviarias, fajas y caminos laterales que cubren la 
mayoría de la región (Verniory, 2001; Lara et al., 2012).   En 1887, al crearse la Provincia 
de Malleco, donde se inserta la comuna de Angol y el distrito censal Maitenrehue, los 
terrenos tenían más valor monetario mientras más despejados y en cercanía de las vías 
del ferrocarril (Elizalde, 1970). Las prácticas agrícolas arraigada en los colonos, muchos 
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de ellos originarios del valle central dedicados al cultivo de cereales y crianza de ganado, 
fueron reproducidas en muchos casos en suelos no aptos utilizando el fuego y destronque 
para su habilitación provocando procesos de degradación (Donoso, 1993; Otero, 2006).  
 
La historia del espacio territorial donde se inserta el distrito censal Maitenrehue denota 
registros desde la segunda mitad del Siglo XIX, previo a la ocupación de La Araucanía 
por parte del Ejército chileno, donde “Maitenrehue” es adquirido a un Cacique indígena 
perteneciente a la etnia Mapuche por parte del Coronel del Ejército Bartolomé Sepúlveda 
en 1853 el cual se extendía por una superficie aproximada de 30 mil hectáreas cubiertas 
de bosque nativo y sectores de húmedos; a partir de entonces familias migrantes de la 
zona centro sur de Chile se asientan para criar ganado y sembrar cereales; la habilitación 
consiste en la quema y despeje de grandes extensiones y su uso posterior (Sánchez, 1953). 
 
El proceso de habilitación de terrenos e inmigración de familias al lugar se incrementa a 
partir del año 1862 donde el Ejército de la República de Chile inicia la incorporación del 
territorio hacia el sur con la fundación de la ciudad de Angol, que al crecer su población 
comienza un creciente intercambio comercial con el Fundo Maitenrehue (trigo, madera y 
ganado); incluso muchas familias de la hacienda son las primeras en asentarse en la 
ciudad de Angol (Sánchez, 1953; Sepúlveda, 1960; Donoso y Lara, 1995).  Cabe indicar 
que el “fundo” o “hacienda”, como espacio social y cultural, era un factor de unificación 
para las familias integradas bajo el sistema de dependencia y jerarquía vigente en la 
antigua sociedad rural de Chile denominado “inquilinaje” (Góngora, 1960; Sepúlveda, 
1960).  A partir de la década del 40, Maitenrehue inicia el cambio generacional de los 
dueños de la hacienda provocando fragmentación y venta parcial de la propiedad. En la 
década del 60 se produce la reforma agraria distribuyendo la propiedad en parcelas a los 
campesinos adscritos a la antigua hacienda (Sepúlveda, 1960; Garrido et al.,1988).  
 
Luego de 100 años de intervención agrícola y ganadera, a partir de la década de 1970 se 
inicia en la zona la compra masiva de terrenos por parte de la industria forestal, 
específicamente para realizar plantaciones industriales de Pinus radiata con el fin de 
abastecer las industrias de papel y celulosa cercanas, principalmente en la ciudad de Laja 
y Nacimiento; esta última, distante esta última aproximadamente a 30 kilómetros de la 
hacienda (Sepúlveda, 1960; Echeverría et al., 2007; Altamirano y Lara, 2010; Sepúlveda-
Varas et al., 2019).  
 
El impacto de las plantaciones industriales con fines de abastecer de materia prima a las 
industrias forestales ha sido investigado a escala ambiental y social; según Carámbula y 
Piñeiro (2006), al determinar el impacto demográfico y laboral del incentivo forestal 
impulsado en la década del 80 en Uruguay, observan que los modelos de desarrollo 
forestal implementados generan resultados diversos; positivos cuando hay integración 
local y generación de valor del producto maderero y negativos cuando la orientación en 
la producción maderera es exclusivamente la extracción de materias primas para la 
industria de celulosa, lo cual origina tendencia a empleos temporales y precarización del 
trabajo; de igual forma, autores indica efectos similares, en cuanto a la modificación del 
paisaje, conflictos ambientales y generación de tensiones sociales producto de la 
instalación y funcionamiento de plantas de celulosa en el Río de La Plata, en la frontera 
entre Argentina y Uruguay, y en la zona del bosque Atlántico de Brasil (Fig, 2007; 
Gauterau, 2008).  
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En Chile, investigaciones han evidenciado la magnitud del procesos de transformación 
del uso del suelo durante las últimas cuatro décadas, principalmente en cuanto a la 
sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales con fines industriales y 
ocupación de suelo de uso agrícola (Cisternas et al., 1999; Aguayo et al., 2009; 
Nahuelhual et al., 2012); asimismo se ha investigado el contexto económico y sociales 
negativos originados por la masificación de las plantaciones forestales con fines 
industriales e instalación de las industrias de celulosa durante las últimas décadas 
(Sepúlveda-Varas et al., 2019; Cerda et al., 2020; Monje-Hernández, 2020). 
 
En base en los antecedentes recopilados, el objetivo del artículo es investigar las causas 
del cambio demográfico que ha tenido lugar en el distrito censal de Maitenrehue; 
asimismo comprender porque la población total y la población joven han disminuido y 
ha existido un incremento de la población anciana, ocurriendo este fenómeno a medida 
que el territorio ha experimentado cambios significativos en el uso del suelo, orientándose 
hacia las plantaciones industriales; este análisis tiene un espacio temporal de 57 años 
(1960 hasta 2017), a través de cortes temporales unificados de acuerdo al recurso de datos 
disponibles. 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
2.1 ÁREA DE ESTUDIO 
El distrito Censal Maitenrehue es una clasificación formal como unidad censal para 
seguimiento del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile; se ubica en la ladera oriental 
de la cordillera de la costa (37°38′55″ Lat. Sur, 72°45′31″ Long. Oeste) (Figura 1).  
 

Figura 1. Ubicación del distrito censal Maitenrehue, comuna de Angol, Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.2 DATOS ESPACIALES ANALIZADOS 
 
2.2.1 COBERTURAS 
• Coberturas de uso de suelo: para realizar las comparaciones de coberturas de uso 

del suelo se utilizaron indicadores de la transformación ocurrida en el uso del suelo 
entre 1960 a 2017. Se utilizó como fuente el material del Proyecto Aéreo 
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fotogramétrico (OEA/BID) a escala 1:20.000. El material fotográfico en papel-
mosaico con información a 1962-1987 fue digitalizado y trasformado en formato 
vectorial de acuerdo a la calidad de la carta; junto con lo anterior se utilizaron 
digitalizaciones del Catastro de Bosque Nativo de versiones 1997, 2007 y 2017. Estos 
materiales permitieron contar con cortes temporales útiles. Se utilizó el software de 
digitalización y ajustes visuales (Mapmaker®, GPS TrackMaker®) para el 
procesamiento de imágenes, construcción vectorial de los polígonos y procesamiento 
de las bases de datos (CIREN-CORFO, 1983; IDE, 2022).   

 
• Indicadores variación de uso del suelo: se utilizó como la tasa anual de crecimiento 

forestal modificada que permite determinar la tasa de crecimiento forestal o 
deforestación (Sanden y Armond, 1988); este indicador es una referencia frente al 
ritmo de incremento o detrimento de la superficie con bosque/plantación; se atribuye 
a fenómenos locales que señalarían aceleración o disminución de la tendencia 
cuantificada como absoluta.  

 
2.2.2 DATOS POBLACIONALES ANALIZADOS 

 
Se presentan los indicadores utilizados y sus fórmulas (Tabla 1).  
 

• Datos censales de población: se utilizaron los datos de los censos 1960-1970-1982-
1992-2002 y 2017 para analizar el distrito Maitenrehue (Código Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile INE 09201-08). Las variables poblacionales a considerar fueron 
población total, femenina-masculina y rangos de edad, formando, a partir de esos 
datos, indicadores para su análisis y comparación (INE, 1960; INE, 1970; INE, 1982; 
INE, 1992; INE, 2002; Rodríguez, 2004; INE, 2017).  

 
• Tasa de crecimiento absoluto (TCA): conociendo el crecimiento absoluto, se 

determinó el crecimiento relativo entre censos. Con el cálculo de este indicador se 
pretende hallar un valor que refleje el comportamiento del crecimiento de la población 
del distrito expresado en %. Se empleó este indicador para conocer la variabilidad de 
la población a escala nacional, regional, comunal y distrital en cortes temporales 
1960-1970, 1970-1982, 1982-1992, 1992-2002, 2002-2017; esto deriva en Tasa de 
crecimiento anual relativo (TCAR): esta tasa homogeneiza el ritmo de crecimiento de 
una población. 

 
• Variación en la estructura de edades: el análisis de edades se realizó a partir de los 

datos porcentuales de población emanados de los censos de población de 1960, 1970, 
1982, 1992, 2002 y 2017. La clasificación se realizó de la siguiente manera: Población 
joven (0-14 años), Población adulta-joven y adulta (15-45 años) y población adulta y 
adulta mayor (45-65, y mayor o igual a 65 años); estos según los rangos disponibles 
por los datos censales. 

 
• Índice de dependencia demográfica (IDD): es la relación de la población 

dependiente, es decir entre 0-14 años y sobre 65 años, frente a la población activa 
como fuerza de trabajo (15-65 años); esto según los rangos establecidos en las 
definiciones censales.  
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2.2.3 CORRELACION 
 
• Correlación entre variación poblacional: se correlacionó la variación de las 

poblaciones en los cortes temporales 1960-1970, 1970-1982, 1982-1992, 1992-2002 
y 2002-2017 con datos de la población rural a escala nacional, regional, comunal y 
distrital, de acuerdos a los datos del INE; de este modo es posible conocer si el 
comportamiento a las distintas escalas relaciona tendencias de crecimiento o 
decrecimiento en el tiempo en comparación con la superficie de plantaciones; se 
utilizó un indicador correlacional (Rho). 

 
Tabla 1. Indicadores y formulas consideradas en el análisis. 

Indicador Indicador 

Tasa anual de crecimiento forestal 
modificada (TACF) (%) 

TACF= !"!"#!$
%

#𝑥100' 
F0: área inicial en ha 
F1: área final en ha 
n: número de años del periodo de referencia. 

Tasa de crecimiento absoluto (TCA) TCA = 𝑃𝑛 − 𝑃0 

Tasa de crecimiento anual relativo 
(TCAR)(%) 

TCAR = !+"&%
&$
# ∗ ""

%
# − 1- 𝑥	100' 

Pn: Población final 
P0: Población inicial 
n: número de años existentes entre los extremos de cada 
serie. 

Índice de dependencia demográfica  
(IDD)(%) IDD = !"&(()%*+	$#"-)/(()%*+	012)

&(()%*+	"2#1-)
# 𝑥100' 

Correlación (Rho) 
Variación de las poblaciones en los cortes temporales 
1960-1970, 1970-1982, 1982-1992, 1992-2002 y 2002-
2017 con superficie de plantaciones (ha). 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3. RESULTADOS  
 
3.1 VARIACION DE LA POBLACION EN EL DISTRITO CENSAL 
 
Los cambios ocurridos en el distrito censal Maitenrehue son de elevada magnitud. La 
Tabla 2 indica que la población del distrito ha declinado un 78,3%, disminuyendo en 1678 
habitantes desde 1960, de los cuales un 54% de hombres y 46% de mujeres, con una tasa 
anual negativa de 2,64% en los últimos 57 años.   El periodo de menor variación y 
magnitud de cambio demográfico fue en la década de 1960 a 1970 con una tasa anual de 
crecimiento -1,2% y con mayor variación y magnitud en el periodo 1982-1992 con -
3,03% y 1992-2002 con -4,77%. 
 

Tabla 2. Datos de la población del distrito y tasas de crecimiento desde 1960-2017. 

Periodo censal  Hombres Mujeres Población 
Tasa 

crecimiento 
absoluto 

Tasa 
crecimiento 

relativo 
(%) 

Tasa 
crecimiento 
anual (%) 

Tasa 
crecimiento 

anual 
relativo (%) 

1960-1970 
1158 985 2143 

-245 -11,4 -1,21 -1,21 
1043 855 1898 

1970-1982 1043 855 1898 -367 -19,3 -1,79 -1,77 
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873 658 1531 

1982-1992 
873 658 1531 

-405 -26,5 -3,07 -3,03 
630 496 1126 

1992-2002 
630 496 1126 

-435 -38,6 -4,88 -4,77 
405 286 691 

2002-2017 
405 286 691 

-226 -32,7 -2,64 -2,61 
260 205 465 

1960-2017 
1158 985 2143 

-1678 -78,3 -2,68 -2,64 
260 205 465 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La Figura 2 muestra el indicador de dependencia demográfica de los últimos 40 años con 
datos censales 1982-2017. La población del distrito evoluciona desde un periodo de alto 
índice de dependencia (84%) según los datos de 1982 donde el mayor peso relativo se le 
atribuye a la población joven (menor o igual a 14 años) y en menor medida a la población 
mayor (mayor o igual a 65 años); luego el índice baja a un 55,7% en 1992, con 
participación mayoritaria de la población joven y un 47,3% el año 2002 donde sube el 
peso relativo de la población mayor producto de una disminución significativa de la 
población joven. El censo 2017 indica un alza en el índice de dependencia a un 73,5% 
atribuible al incremento de la población adulta y la disminución de los grupos de menores 
edades. 
 
Los datos, además de evidenciar el declive persistente de la población en su conjunto, 
determinan la existencia de una dinámica donde la población de edad laboral (fuerza de 
trabajo de rango de 15-64 años) migra constantemente desde el distrito provocando una 
resta significativa de población y un efecto ante la sucesión poblacional entre los censos. 
 

Figura 2. Evolución de la población en los distintos rangos de edad y dependencia espacial en el 
distrito Maitenrehue en el periodo 1980-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La Figura 3 muestra la estructura por rango etario, sexo y variabilidad en la pirámide 
demográfica a partir de los datos disponibles; se puede observar el tránsito desde una 
estructura piramidal progresiva (1982) que presupone una tasa de natalidad alta, tasa de 
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mortalidad alta, baja esperanza de vida y población relativamente joven a estructuras de 
pirámides estacionarias (1992) con procesos de reducción de la población joven y 
aumento de población madura pasando a pirámides regresivas (2002 y 2017) donde se 
refleja baja natalidad, migración, población mayor (adulto mayor), resultando la 
inexistencia de un proceso de renovación generacional definido (natalidad y población 
joven) y por ende resulta en un proceso constante de despoblamiento del espacio.  

 
Figura 3. Pirámide poblacional/ año en el distrito censal Maitenrehue (1982-2017) 

  
1982 1992 

  
2002 2017 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Comparativamente la tasa de crecimiento anual relativa (TCAR) desde 1960 al 2017 a 
nivel nacional, regional, comunal y distritito fue negativa (Figura 4) en todas las escalas 
con mayores valores en Maitenrehue (-4,77) y la comuna de Angol (-3,04), y con menor 
intensidad a nivel regional (-0,73) y nacional (-0,85).  
 
Cabe indicar que la comuna de Angol también presenta áreas de valle plano con sistemas 
agrícolas de mayor intensidad asociados a infraestructura de riego, calidad de suelos y 
conectividad lo cual genera condiciones más favorables para las comunidades rurales y 
retención de la población; por otro lado, se encuentra la población rural en sectores de 
ladera y montaña (cordillera de la costa), donde se inserta el distrito estudiado, con lo cual 
se evidencia que no es posible uniformar la realidad rural ni sus dinámicas demográficas 
y que difieren localmente ante una tendencia regional (Garín y Albers, 2011).  
 
Al realizar una comparación mediante la correlación (Rho), los datos normalizados de 
población en escala distrital, comunal, regional y nacional se determinó que no existe 
relación en lo ocurrido en el distrito con la dinámica de la población rural del país, pero 
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si con la cantidad población rural de la región (0,94; p<0,01) y de la comuna (0,99; 
p<0,01) en el periodo 1960-2017.  

 
Figura 4. Tasa de crecimiento anual relativo de la población rural por cortes temporales a escala 

distrital (Maitenrehue), comuna (Angol), región y país 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.2 PATRÓN DE CAMBIO DE USO DEL SUELO  
 
Bajo el análisis, el uso del suelo existente en 1960 es resultado de los procesos de 
habilitación de suelos ocurridos históricamente en el sur de Chile en base a la tala y quema 
continua para destinar el espacio para el pastoreo y cultivos. El constante rebrote de la 
vegetación nativa obligaba a repetir de manera constante el ciclo de habilitación hasta 
dejar el sector intervenido bajo un sistema de rotación cultivo–pradera estable, luego de 
lo cual en sectores no intervenidos se originó el bosque nativo secundario de manera 
espontánea (Donoso, 1993).   
 
En la Figura 5 se puede observar que durante cerca de seis décadas la transformación 
ocurrida en el territorio es drástica: suelos de uso agropecuario son mayormente 
transformados en plantaciones; en el caso del bosque nativo se observa una disminución 
continua ya sea en condición de fragmentado, baja densidad o densos, y que luego fueron 
sustituidos y ese espacio ocupado con plantaciones industriales; esto de acuerdo a la 
información proporcionada por las imágenes utilizadas; los cambios ocurridos con el 
bosque nativo ha sido consideradas por autores en cuanto a la disminución de superficie, 
reemplazo por plantaciones forestales para la industria y alteraciones en su dinámica de 
crecimiento, particularmente a partir de la década del 70 e inicio de  vigencia del Decreto 
Ley 701 de fomento forestal (Zamorano et al., 2015; Maestriperi et al., 2017; Vergara et 
al., 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 

1960-1970 1970-1982 1982-1992 1992-2002 2002-2017
Maitenrehue -1,21 -1,77 -3,03 -4,77 -2,61
Angol -0,74 -1,84 -3,04 -1,17
Región -0,05 0,04 -0,73 -0,06
Pais -0,77 0,93 -0,85 0,39
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Figura 5. Variación de uso del suelo (periodo 1962-2014) en cuanto a Bosque nativo, Plantaciones 
industriales y Uso agropecuario 

1962  1987  

1995  2007  
 

2014  

Leyenda 

 
Bosque nativo: bosque compuesto por especies nativas, en 
sucesión y afín al bosque originario, en condición de adulto y 
renoval en distintas densidades. 
Plantaciones industriales: Pinus radiata, Eucaliptus 
globulus bajo esquema industrial de plantación manejo y 
producción de madera. Materia prima cuyo destino son las 
industrias de celulosa y papel de la cuenca del río Biobío. 
Uso agropecuario: rotación cultivo-pradera-ganadería 
extensiva. Praderas naturalizadas (etapa sucesional a la 
rotación de cultivos) abandonadas, con uso esporádico por 
ganado mayor y menor, espacios despejados o con 
vegetación dispersa o baja.  
Fuentes: interpretación de los ortofoto mosaicos 1962, cartas 
territoriales. Archivos digitales catastro vegetacional 1997, 
2007 y 2014.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 3 se muestra las variaciones en el uso del suelo en la superficie del distrito en 
tres definiciones: uso agropecuario, plantaciones industriales y bosque nativo. Entre 1962 
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al 2014 el suelo destinado a un uso agropecuario disminuyó un 87%; de igual forma el 
bosque nativo disminuyó un 16% y las plantaciones industriales aumentaron un 2869%. 
 

Tabla 3. Variación en superficie (ha) y variación en el periodo 1962-2014 (%) 
Año  Uso agropecuario Plantación exótica Bosque nativo 

1962 9873 362 11429 

1987 8862 2002 10800 

1997 3869 7590 10205 

2007 1079 11416 9169 

2014 1319 10749 9596 
Variación (%)  

1962-2014 -87 2869 -16 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La Figura 6 muestra la tasa anual de crecimiento forestal evidenciando la ocupación 
sostenida de plantaciones industriales sobre terrenos de uso agropecuario y bosque nativo. 
Los datos indican que la sustitución se evidencia con mayor énfasis desde fines de la 
década del 80 y durante la década del 90.  Siguiendo la dinámica de rotaciones que siguen 
las plantaciones industriales, a partir de la década del 2000 se producen las primeras 
rotaciones; cabe indicar que las plantaciones industriales de Pinus radiata son cosechadas 
a los 18 años y Eucaliptus globulus entre 12 a 15 años de acuerdo a la calidad del sitio; 
esto último se refleja en el periodo anual 2007 -2014 donde hay espacios abiertos que han 
sido cosechados y serán plantados nuevamente; esto último evidencia que la tasa de 
crecimiento en superficie se ralentiza y no ocupa espacios tan significativos como en las 
décadas anteriores. 
 

Figura 6. Tasa anual de crecimiento forestal modificada por corte temporal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
4. DISCUSIÓN  

 
El distrito Censal Maitenrehue ha sufrido desde 1960 al 2017 un proceso constante de 
disminución de su población; de manera paralela se ha ido transformando el paisaje de 
manera de uso agropecuario y bosque nativo a plantaciones industriales, principalmente 
de Pinus radiata destinado a la industria de celulosa y papel. La superficie de suelo 

Corte temporal
(1962-1987)

Corte temporal
(1987-1997)

Corte temporal
(1997-2007)

Corte temporal
(2007-2014)

Uso agropecuario -0,4% -5,6% -7,2% 3,2%
Plantación forestal 18,1% 27,9% 5,0% -0,8%
Bosque nativo -0,2% -0,6% -1,0% 0,7%
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utilizado para fines agropecuario disminuyó cerca de un 60% y las plantaciones subieron 
de 1,67% (1962) de la superficie original a un 35% del total del distrito (2017). 
 
Autores han utilizado correlaciones y agregaciones tipo clúster de una serie de variables 
para explicar y representar la variabilidad demográfica (población principalmente) al 
ocurrir cambios en el uso del suelo en los territorios (Umezaki et al., 2000; National 
Research Council, 2005; Kroll y Haase, 2010; Shi et al., 2010); al respecto, la población 
del distrito Maitenrehue (dato censal) y la superficie de plantaciones industriales  se 
correlacionó negativamente  (r= -0,955; p<0,01) y presentan una relación lineal negativa 
con un coeficiente de determinación elevado (R2=0,9121) (Figura 7).  
 

Figura 7. Relación habitantes y superficie de plantaciones industriales en el distrito censal 
Maitenrehue en 57 años de datos2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El fenómeno migratorio y despoblamiento observado en el distrito rural Maitenrehue ha 
ocurrido en otras regiones de Chile, es el caso de la región de Ñuble y Biobío donde la 
expansión de la superficie de plantaciones forestales industriales y su impacto han sido 
atribuidos como causas principales de los fenómenos de migración de segmentos jóvenes 
y disminución de la población de las zonas rurales, el aumento de la tasa de pobreza y el 
ajustes en la vida cultural de los asentamientos o poblados, bajos contextos complejos de 
adaptación a los nuevos escenarios de dinámica económica que incide en el territorio 
(Andersson et al., 2016; Cerda et al., 2020).  
 
La decisión de migrar, por parte de los habitantes de un lugar, tiene su origen en variables 
sociales, culturales y particularmente económicas; Clapp (1998) señala que la agricultura 
familiar en la región de La Araucanía tiene tres vías de movilidad producto del proceso 
de expansión de la industria forestal en el medio rural: 1° el desplazamiento (migración), 
2° la proletarización in situ como venta de la fuerza de trabajo o 3° mantener el sistema 
tradicional agrícola en el territorio; a lo anterior, se suman perspectivas de participación 
e integración económica de la familia campesina en la industria forestal como productores 
independientes; en el caso del distrito Maitenrehue, según la evidencia, se produce la vía 
de la movilidad y por ende la migración, y de forma simultanea aumento de la superficie 
de plantaciones industriales como constante; se suma a lo anterior que se trata de un 

 
2 Datos ajustados a cortes temporales. 
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despoblamiento acelerado sin que permanezcan los troncos familiares de origen en el 
lugar, como población estable en el tiempo, como ocurre en las migraciones tradicionales 
dentro de la dinámica migratoria rural-urbana documentada (Donoso y Otero, 2005; 
Bendini y Steimbreger, 2010; Garín et al., 2011; Fawas, 2013; Maturana-Miranda et al., 
2016).  
 
Asimismo, una de las variables incidentes en la expansión de la industria forestal en el 
territorio es la presencia de plantas industriales de celulosa que requieren un suministro 
constante de materia prima (plantaciones); al respecto, Uribe et al. (2020), al considerar 
factores incidentes en la disminución de la superficie de bosque nativo en una zona de 
expansión de plantaciones industriales en la costa de la región del Biobío, señala que la 
presencia de plantas industriales incrementa la probabilidad del cambio del uso del suelo 
desde bosque nativo a plantaciones forestales; ante esto la ubicación del  distrito censal 
Maitenrehue configura un comportamiento similar dado que tiene ventajas comparativas, 
desde el punto de vista logístico, por la cercanía a los centros de procesamiento (industrias 
de celulosa) y otras razones estructurales como adecuada conectividad.  
 
Maestripieri y Selleron (2015), en un análisis cronológico en cuanto a la variación 
espacial del incremento de las plantaciones industriales y disminución del bosque nativo 
en la localidad de San Juan de la Costa (cordillera de la costa de la región de Los Lagos 
Chile), determinan que la vigencia del Decreto Ley 701, subsidio de fomento forestal es 
un factor altamente incidente en los procesos de cambio del uso del suelo de bosque 
nativo a plantaciones industriales, coincidiendo en temporalidad con las nuevas 
orientaciones política-económicas que ocurren en Chile durante la década del 70 lo cual 
coincide en temporalidad y efecto a lo ocurrido en el distrito Maitenrehue. 
 
Los resultados sugieren entonces que el proceso de transformación del uso del suelo, 
expansión de la industria forestal y la migración producida durante los 57 años de datos 
recopilados obedecen a las siguientes inferencias: 
 

1) A partir de la década del 70 se producen dinámicas de mayor cambio demográfico 
y uso del suelo. El desarrollo de la industria forestal promovió la adquisición de 
terrenos a la población campesina del distrito con el fin de contar con patrimonio 
propio y vías de flujo controlables para el abastecimiento de materia prima 
(árboles) a las plantas de celulosa cercanas.  

 
2) El incentivo económico a la forestación vigente hasta 1996 (subsidio del Decreto 

Ley 701 del año 1974 para empresas) fue un estímulo incidente en el territorio 
desde su promulgación y puesta en marcha; es decir en incentivo fue un 
desencadenante que provoco la expansión de la industria forestal sobre el distrito 
y toda la cordillera de la costa. 

 
3) Las modificaciones en el uso del suelo en el periodo 1960-2017 coinciden en 

temporalidad con la ocurrencia de condiciones sociales y culturales de la sociedad 
campesina del territorio complejas como la fragmentación de la estructura de la 
propiedad tradicional producto de la reforma agraria, formación de nuevo 
propietarios con propiedades de menor superficie (post-reforma agraria, década 
del 60-70) y cambios generacionales. 
 



158 
 

4) La estructura productiva del sistema campesino tradicional de la cordillera de la 
costa basado en crianza extensiva de ganado, siembra de cereales y productos del 
bosque como leña y carbón vegetal junto a una capacidad de uso productivo del 
suelo limitada e información asimétrica de las dinámicas económicas incidió en 
procesos de decisión como el traspaso de la tierra, migración de la fuerza de 
trabajo, disminución de la población y envejecimiento. 

 
 
5. CONCLUSIONES 
Según los antecedentes recopilados existe una correlación negativa entre el incremento 
de la superficie plantada y la disminución de la población en el distrito censal 
Maitenrehue en el periodo 1960 a 2017; asimismo, se produjeron modificaciones en la 
estructura demográfica a medida que la población disminuía como la disminución de la 
población joven, incremento de la población adulta, migración de la población 
considerada como fuerza de trabajo e incremento de la población anciana y masculina.  
 
En lo referente a la dirección del cambio de uso del suelo, se observa una clara tendencia 
de pasar de los suelos con uso agropecuario y bosque nativo a plantaciones industriales, 
lo cual es más notorio a partir de la década del 70; estableciéndose relaciones evidentes 
al interactuar las variables espaciales (plantación, uso agropecuario y bosque nativo) y 
temporal (años) desde 1960 al año 2017. 
 
Por lo cual, se concluye que el impulso de la industria forestal no integro a la población 
rural campesina del sector en el periodo temporal estudiado; al respecto, se configura que 
el sentido de la industria forestal fue transformar el territorio en un espacio proveedor de 
materias primas para fines industriales ajeno a la población existente bajo un sentido 
integrador como sumarla a la dinámica económica industrial emergente; coincidente a ese 
periodo, factores coyunturales tales como posesión de la tierra, estructura social, baja 
rentabilidad de los sistemas productivos, vulnerabilidad social, asimetría de la 
información, entre otros, dieron espacio para la migración continua de la fuerza de 
trabajo, venta de la propiedad, entre otros, generando efectos como envejecimiento de la 
población y despoblamiento continuo. 
 
La escasa información acerca del despoblamiento rural, la transformación del uso del 
suelo y sus relaciones con los cambios demográficos protagonizados por los habitantes 
de dichos espacios hacen necesario incrementar la investigación en esta temática. 
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