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INTRODUCCIÓN

A partir del informe de Infraestructu-
ra Crítica para el Desarrollo 2018-2027 
(CCHC, 2018), así como el Informe de In-
fraestructura para el Desarrollo Sosteni-
ble 2022-2031 (CCHC, 2022), entregaron 
importantes análisis y reflexiones sobre 
los déficit y requerimientos en mate-
ria de infraestructura para el desarrollo 
económico y productivo del país, dando 
cuenta de las brechas existentes a nivel 
interregional. Estas brechas, se expresan 
en vialidad, telecomunicaciones, disposi-
ción y almacenamiento del recurso hídri-
co, conexión a la red eléctrica o capaci-
dad de generación de energías limpias, 
proximidad y capacidad de puertos y ae-
ropuertos, entre otros aspectos.

Así entonces, en el marco de avanzar en 
el posicionamiento dentro del índice de 
competitividad global para alcanzar es-
tándares de desarrollo y bienestar para la 
población más próximo a los de los paí-
ses de la OCDE, se hace imprescindible 
apuntar adecuadamente en la focaliza-
ción y priorización de la inversión pública, 
pero también de la inversión privada. Lo 
anterior, no solo para avanzar en un ma-
yor equilibrio en la dotación y calidad de 
las infraestructuras entre regiones, par-
ticularmente en relación a la situación 
más de rezago que presentan el extremo 
sur y norte del país respecto a la zona 
central, sino también en razón de abor-
dar brechas intrarregionales existentes. 

En razón de los propósitos expuestos, e 
inspirados en dichos informes elabora-
dos por encargo de la CCHC, el presente 
trabajo plasma un esfuerzo de trabajo de 
casi tres años de un grupo de académi-
cos y profesionales del Núcleo de Investi-

gación sobre Gobernanza y Ordenamien-
to Territorial (NUGOT) del Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC) y profesionales de la Gerencia de 
Estudios y Políticas Públicas de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción (CCHC). Se 
trata del diseño y aplicación del denomi-
nado Índice de Soporte a la Infraestruc-
tura Territorial (ISIT), cuyos alcances y 
resultados a escala macrozonal y regional 
se presentan en este informe.

Finalmente, se considera que el aporte 
del ISIT como herramienta para apoyar la 
toma de decisiones públicas y privadas, 
no solo constituye una ayuda para visua-
lizar, focalizar y priorizar en materia de 
inversión pública a escala interregional e 
interregional, sino como una base de in-
formación de gran utilidad para el desa-
rrollo de la planificación urbana y regio-
nal, particularmente para la elaboración 
de la Estrategia Regional de Desarrollo 
(ERD), Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), Zonificación Uso Bor-
de Costero (ZUBC), Plan Regulador Inter-
comunal (PRI), entre otros instrumentos. 
En tal sentido, esperamos que esta he-
rramienta ISIT sume a estos propósitos.
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En el marco de los desafíos que impone 
el desarrollo del país para alcanzar los 
estándares de calidad de vida para su 
población al menos en el promedio de 
los países de la OCDE, se hace necesa-
rio poner el foco en la infraestructura, ya 
que este brinda los servicios necesarios 
que respaldan el crecimiento económico 
al aumentar la productividad del trabajo 
y el capital, reduciendo así los costos de 
producción y aumentando la rentabili-
dad, la producción, los ingresos y el em-
pleo (Zolfaghari et al., 2020). Al mismo 
tiempo, se reconoce cada vez más que la 
infraestructura juega un papel vital en la 
promoción del crecimiento y la reducción 
de la pobreza en los países subdesarro-
llados (Gramlich, 1994). Y, en particular, 
las posibilidades de alcanzar un desa-
rrollo regional con mayor prosperidad y 
el crecimiento, también dependen prin-
cipalmente de los efectos indirectos de 
la infraestructura (Chen & Haynes, 2015).

Adicionalmente, existe suficiente evi-
dencia empírica sobre la desigualdad 
regional y la inversión en infraestructura 
demostrando, por ejemplo, que mejo-
rar la infraestructura vial puede ayudar 
a aumentar la participación laboral para 
reducir la desigualdad de ingresos (Cal-
derón & Servén, 2014). De manera similar, 
otros tipos de infraestructura, como las 
comunicaciones, el agua potable y redes 
eléctricas, pueden promover el creci-
miento de los ingresos en los sectores 
rurales y reducir la brecha entre las áreas 
rurales y urbanas (Li et al., 2018). Desde 
el punto de vista de las brechas regiona-
les, autores como Straub (2008), señalan 
que la inversión en infraestructura incide 
directamente en el aumento o disminu-

ción de las brechas entre regiones ricas y 
pobres al interior de los países.

Hoy cada vez se hace más evidente, el he-
cho que la infraestructura es determinan-
te para conectar todo tipo de territorios, 
especialmente aquellos rezagados o con 
condiciones periféricas. Estas zonas sue-
len estar aisladas de otras zonas debido a 
factores físicos y humanos (Farole, 2013). 
Es decir, están separados de las zonas 
y circuitos de cabeza tanto física como 
económicamente (Brad et al., 2015). En 
tal sentido, la provisión de infraestructura 
representa una oportunidad crítica para 
mejorar las condiciones de retraso, lo que 
permite una mayor accesibilidad hacia y 
desde las zonas de rezago.

En el caso de Chile, si bien ha habido un 
aumento significativo del desarrollo de 
infraestructura en las últimas décadas, 
se siguen observando algunas brechas 
en forma de desigualdades regionales, 
expresadas en la calidad de la infraes-
tructura local y la mayor exposición de 
la población a externalidades negativas 
derivadas del crecimiento económico 
(OCDE, 2017). Resulta con cierta urgencia, 
apostar a una distribución más homogé-
nea en la provisión de infraestructura, 
particularmente en términos de carre-
teras, telecomunicaciones y reservas de 
agua. Tal es así, que el propio Ministe-
rio de Obras Públicas (2007) en su Plan 
Director de Infraestructura 2010-2025, 
indica que es necesario incrementar la 
competitividad del país, mejorar la cali-
dad de vida de la población y concentrar 
la inversión pública en sectores y territo-
rios donde la rentabilidad social sea ma-
yor, con equidad social y territorial. 

JUSTIFICACIÓN
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Ahora, cabe consignar que Chile toda-
vía es un país unitario y centralizado, en 
particular en lo que se refiere a aspectos 
relativos a las decisiones de inversión 
pública, donde la lógica de inversión a 
escala subnacional en infraestructura se 
enmarca principalmente en transporte y 
obras públicas, fundamentalmente deci-
dida centralizadamente por los ministe-
rios sectoriales en casi un 90% (Orellana 
et. al, 2021). Lo anterior, también se re-
laciona con el modelo actual de asigna-
ción de recursos públicos para efectos 
de suministrar y provisionar servicios de 
infraestructura básica, en especial res-
pecto al seguimiento de la demanda y la 
directa consecuencia de dejar territorios 
rezagados en el tiempo, condicionados o 
limitados en su potencial de desarrollo.

Ante esta situación, uno de los principa-
les desafíos que enfrenta el proceso de 
descentralización regional en Chile, es 
dotar de información de carácter objeti-
vo sobre el estado de la infraestructura 
para el soporte del desarrollo económico 
y productivo de las regiones y al interior 
de ellas, de modo de fortalecer la gober-
nanza multinivel y dar orientaciones so-
bre requerimientos de inversión al sec-
tor privado en términos de focalización 
y priorización. 

Finalmente, este trabajo aporta con la 
elaboración del Índice de Soporte a la 
Infraestructura Territorial (ISIT) que se 
presenta, una importante herramien-
ta para la planificación y gestión en la 
toma de decisiones de inversión pública 
y privada, particularmente en el marco 
del proceso de descentralización admi-
nistrativo y fiscal en que se encuentra el 

país. Lo anterior, resultado de un pro-
ceso de diseño, análisis y procesamien-
to de un índice multidimensional para 
medir y comparar entre y al interior de 
cada región la aptitud territorial para la 
localización de infraestructura y equipa-
mientos para el desarrollo económico y 
productivo, favoreciendo el crecimiento 
y la atracción de capital de inversión de 
las regiones del país.
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El Índice de Soporte a la Infraestructura 
Territorial (ISIT) refiere a la aptitud terri-
torial relativa a las infraestructuras de re-
des y servicios para el desarrollo y com-
petitividad de las diversas actividades del 
sistema económico-productivo nacional 
a escala provincial, medido y comparado 
en términos relativos por cada una de las 
seis dimensiones que la componen. Dado 
que toma en cuenta las características 
propias de cada territorio, sus resultados 
no son comparables en términos absolu-
tos entre zonas geográficas.

La definición y alcances de cada una de 
las seis dimensiones y las variables con-
templadas en cada una de ellas, son re-
sultado de un proceso de trabajo a través 
de mesas de expertos realizadas, inclu-
yendo la participación de integrantes de 
la Comisión de Infraestructura y de las 
Delegaciones Regionales de la Cámara 
Chilena de la Construcción. En cuanto a 
la especificidad de cada dimensión y sus 
alcances en cuanto a su contribución a 
la mayor o menor aptitud territorial, son 
los siguientes:

 ↘ Agua: relativo a la cobertura opera-
cional de los servicios de agua po-
table y rural, así como de la red de 
alcantarillado y sus precios.

 ↘ Energía: relativo a generación y dis-
posición de energía, así como pre-
cios de combustibles fósiles y con-
sumo de energía eléctrica.

 ↘ Telecomunicaciones: relativo a la co-
bertura y calidad de servicio de la red 
telefónica e de conexión a internet.

 ↘ Vialidad: relativo al cobertura y ca-
lidad de la red de caminos interur-
banos de nivel primario y secundario 
del país.

 ↘ Logística: relativo a la proximidad y 
cobertura de servicios transporte de 
carga y pasajeros aéreos y maríti-
mos, así como servicios de correo y 
financieros.

 ↘ Resiliencia: relativo a condición de 
exposición a riesgos, la proximidad y 
cobertura de equipamientos de ser-
vicios para asistir requerimientos por 
desastres naturales y antrópicos.

METODOLOGÍA

Agua

Vialidad

Energía

Logística

Telecomunica-
ciones

Resiliencia
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Para el cálculo y representación de los 
resultados para las seis dimensiones se 
han utilizado 39 indicadores relativos a 
las condiciones geográficas y climáticas 
de cada provincia. Además, se ha con-
templado indicadores de acuerdos a cri-
terios como dotación, cobertura o proxi-
midad a escala provincial. En cuanto al 
detalle de cada indicador, año de actua-
lización, fuente y formas de cálculo, así 
como su distribución por cada dimen-
sión, se puede ver el detalle en el Anexo 
de este informe.

El procesamiento estadístico utilizado, 
se basa en el Análisis de Componentes 
Principales (ACP), uno de los métodos de 
análisis de datos multivariantes más uti-
lizados que permite investigar conjuntos 
de datos multidimensionales con varia-
bles cuantitativas como es el caso del 
ISIT. Ahora, para el cálculo del resultado 
de cada dimensión, se ha procedido a 
normalizar la base de datos en una es-
cala de 0 a 100, para luego aplicar ACP 
a todos los indicadores que componen 
una dimensión, utilizando su pondera-
ción en el cálculo final del indicador de la 
dimensión, sin excluir ningún indicador.

De modo de establecer una comparación 
relativa por dimensión, se ha procedido a 
definir cuatro niveles de aptitud territo-
rial, según se indica en la figura siguiente:

Alto: Cuando el indicador por 
dimensión o sintético para una 
provincia está por sobre el pro-
medio más media desviación 
estándar.

Medio alto: Cuando el indicador 
por dimensión o sintético para 
una provincia está entre el pro-
medio más media desviación es-
tándar y el promedio.

Medio bajo: Cuando el indicador 
por dimensión o sintético para 
una provincia está entre el pro-
medio y el promedio menos me-
dia desviación estándar.

Bajo: Cuando el indicador por 
dimensión o sintético para una 
provincia está por debajo del 
promedio menos media desvia-
ción estándar. 

A partir de la determinación de cada ni-
vel de aptitud territorial por dimensión, 
se procedió a elaborar una cartografía a 
escala provincial correspondiente al te-
rritorio nacional por cada una de las seis 
dimensiones del ISIT, excluyendo Isla de 
Pascua, Juan Fernández y la Antártida 
Chilena. Adicionalmente, se consideró 
dos escalas de representación cartográ-
fica y análisis; macrozonas y regional. 
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Respecto a las macrozonas, se definieron 
cuatro: Norte (regiones de Arica y Pari-
nacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo); Centro-Norte (regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins); 
Centro-Sur (regiones del Maule, Ñuble, 
Biobío, Araucanía y Los Ríos), y; Sur (re-
giones de Los Lagos, Aysén y Magallanes). 
Estas macrozonas se han establecido en 
base a ciertos consensos en el grupo ex-
perto, intentando concentrar atributos y 
características climáticas, geográficas y 
económica-productivas más próximas. 
Particularmente en esta escala de aná-
lisis, se ha relevado el análisis interre-
gional, colocando especial énfasis en los 
grados de heterogeneidad, homogenei-
dad o polarización por dimensión del ISIT 
reflejado y comparado entre niveles por 
provincia.

Y, en cuanto, al nivel de análisis regional, 
se ha considerado un análisis comparado 
entre provincias respecto a sus resulta-
dos por nivel para cada una de sus di-
mensiones, expresando eventuales con-
trastes entre la aptitud territorial que 
pone en mayor o menor ventaja una pro-
vincia dentro de la región que otra para la 
localización de algún proyecto de inver-
sión pública o privada. 
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En este apartado, se ha procedido a reali-
zar un análisis por macrozonas, conside-
rando para ello cuatro macrozonas que 
permiten establecer un análisis interre-
gional por dimensión, siendo estas: Norte 
(regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo); Cen-
tro-Norte (regiones de Valparaíso, Metro-
politana, O´Higgins); Centro-Sur (regio-
nes del Maule, Ñuble1, Biobío, Araucanía y 
Los Ríos), y; Sur (regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes). 

Tales macrozonas han sido definidas en 
base a ciertos consensos en el grupo ex-
perto, intentando concentrar atributos y 
características climáticas, geográficas y 
económica-productivas más próximas. 
Particularmente, en esta escala de aná-
lisis, se ha relevado el análisis interre-
gional, colocando especial énfasis en los 
grados de heterogeneidad, homogenei-
dad o dispersión por dimensión del ISIT 
reflejado y comparado entre niveles por 
provincia.

Esta aproximación de escala territorial a 
través de las macrozonas, permite focali-
zar las necesidades de inversión pública y 
privada, especialmente relación a las in-
fraestructuras de redes, para potenciar el 
desarrollo económico productivo de las 
regiones y del país, desde una perspec-
tiva interregional, no solo reducido a una 
realidad provincial o regional específica.

ANÁLISIS POR  
MACROZONAS

1. En el caso de la 
región de Ñuble, 
no fue posible 
hacer el análisis 
intrarregional por 
la falta de indica-
dores desagrega-
dos por provincia.

↓
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Alto Capital Regional

Simbología

Medio alto Capital Provincial

Medio bajo

Bajo

La macrozona norte muestra una notoria 
diversidad en aptitudes territoriales en-
tre todas las provincias. No obstante, por 
regiones la situación tiende a ser algo 
más homogénea. La región de Antofa-
gasta se distingue por su uniformidad en 
términos de aptitud territorial, con todas 
sus provincias presentando una aptitud 
alta. Por otro lado, la región de Atacama 
presenta una situación contraria, con to-
das sus provincias mostrando una apti-
tud territorial media-baja. 

En cuanto a las demás regiones en la 
macrozona norte, se observa una división 
más marcada en términos de aptitud te-
rritorial. Las provincias que albergan las 
capitales regionales tienden a tener una 
aptitud territorial media-alta y alta. Sin 
embargo, las provincias restantes en es-
tas regiones muestran una aptitud terri-
torial media-baja y baja. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona norte 
tiende a ser heterogénea entre provin-
cias, aunque no del todo entre las pro-
vincias de las regiones de Antofagasta y 
Atacama.

Mapa 1: 

Dimensión agua - Aptitud territorial
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Alto

Simbología

Medio alto

Medio bajo

Bajo

La macrozona norte presenta cierta di-
versidad en cuanto a su aptitud territorial 
en la dimensión de energía. En general, 
se observa una predominancia media-al-
ta en la mayoría de las provincias. Sin 
embargo, existen algunas excepciones, 
como las provincias de Iquique, El Loa 
y las de la región de Arica y Parinacota, 
las cuales muestran una aptitud territo-
rial baja.

En relación al acceso, suministro y efi-
ciencia energética, se evidencia que en 
ciertos territorios de la macrozona norte 
existe una limitación en estos aspectos. 
Esto implica que la disponibilidad y cali-
dad de los recursos energéticos, así como 
la eficiencia en su distribución y uso, pre-
sentan desafíos en dichos territorios.

En resumen, la aptitud territorial en la 
macrozona norte se caracteriza por su 
heterogeneidad. Si bien la mayoría de 
las provincias poseen condiciones favo-
rables en esta dimensión, las provincias 
mencionadas anteriormente presentan 
limitaciones relevantes. 

Mapa 2: 

Dimensión energía - Aptitud territorial

Capital Regional

Capital Provincial
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Alto

Simbología

Medio alto

Medio bajo

Bajo

Capital Regional

Capital Provincial

La macrozona norte en la dimensión de 
telecomunicaciones muestra cierta di-
versidad relacionada con la aptitud terri-
torial. Provincias más periféricas tienden 
a presentar una aptitud baja y media-ba-
ja, mientras que otras provincias ligadas 
con capitales regionales, tienen una ap-
titud territorial media-alta y alta.

La cobertura y la calidad de los servicios 
de telecomunicaciones muestran mejo-
res condiciones donde hay más pobla-
ción salvo por la provincia de El Loa que 
a pesar de sus condiciones geográficas, 
tiene una aptitud alta al igual que su pro-
vincia vecina de Antofagasta. 

En resumen, la aptitud territorial en la 
macrozona norte, en términos de teleco-
municaciones, muestra una notoria he-
terogeneidad. Si bien las capitales regio-
nales y algunas provincias destacan por 
su rendimiento en las telecomunicacio-
nes, hay otras provincias con importan-
tes desafíos a enfrentar. 

Mapa 3: Dimensión telecomunicaciones - 

Aptitud territorial
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Alto

Simbología

Medio alto

Medio bajo

Bajo

Capital Regional

Capital Provincial

Mapa 4:  

Dimensión vialidad - Aptitud territorial

La macrozona norte en la dimensión de 
la vialidad muestra una predominancia 
media-baja y baja en cuanto a aptitud te-
rritorial. Todas las provincias presentan 
esta condición, salvo por la de Iquique 
que tiene una aptitud media-alta. Esto 
sugiere que casi la totalidad del territo-
rio de esta macrozona enfrenta desafíos 
significativos en cuanto a la infraestruc-
tura vial.

Las regiones de Antofagasta y Arica y 
Parinacota, en particular, enfrentan las 
mayores dificultades con respecto a la 
infraestructura vial. Todas sus provincias 
poseen una aptitud territorial baja en 
esta dimensión.

En términos generales, la macrozona 
norte presenta una aptitud territorial he-
terogénea, pero con una tendencia casi 
homogénea debido a la predominancia 
de las aptitudes territoriales media-ba-
ja y baja. Esto subraya los desafíos im-
portantes que enfrenta la mayoría de las 
provincias de la macrozona norte en tér-
minos de vialidad. 



índice de soporte de infraestructura territorial

23

Alto

Simbología

Medio alto

Medio bajo

Bajo

Capital Regional

Capital Provincial

La macrozona norte, en lo que se refie-
re a la dimensión logística, muestra una 
considerable diversidad en términos de 
aptitud territorial. Esta característica su-
giere que, a pesar de algunas fortalezas 
específicas, muchas provincias enfren-
tan desafíos considerables en cuanto a 
la infraestructura y servicios necesarios 
para apoyar el desarrollo económico y 
productivo relacionado con la logística.

La cobertura y proximidad de equipos y 
servicios requeridos para apoyar el desa-
rrollo económico-productivo vinculados 
a la logística están con mejores condi-
ciones en las capitales regionales, sal-
vo por la provincia de Antofagasta. To-
das presentan una aptitud media-alta y 
alta, mientras que Antofagasta tiene me-
dia-baja. Junto con esto, existen otras 
provincias con una aptitud territorial 
baja, como Tamarugal y El Loa. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona norte 
tiende a ser heterogénea. Si bien hay al-
gunas áreas de fortaleza, particularmen-
te en algunas de las capitales regionales, 
también hay provincias con importantes 
desafíos en esta área. 

Mapa 5: 

Dimensión logística - Aptitud territorial
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La macrozona norte en la dimensión de 
resiliencia predomina la aptitud territo-
rial baja. Solo en las provincias de Elqui 
y Limarí la aptitud es alta, mientras que 
en Iquique es media-alta y tanto en Ari-
ca como en Copiapó es media-baja. Esto 
sugiere que la mayoría de las provincias 
en esta macrozona enfrentan desafíos 
significativos en términos de su capa-
cidad para adaptarse y responder a los 
riesgos socioambientales.

La provisión de equipos y servicios que 
responden a la exposición a riesgos so-
cioambientales presenta condiciones 
críticas en gran parte de esta macrozona, 
lo que evidencia una necesidad urgente 
de mejora en estas áreas para fortalecer 
la resiliencia de estas comunidades.

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona norte en 
la dimensión de resiliencia tiende a ser 
heterogénea, con cierta tendencia a ser 
polarizada y con una clara predominan-
cia de una aptitud territorial baja. Esto 
sugiere que, si bien hay algunas provin-
cias que demuestran un alto grado de 
resiliencia, la mayoría enfrenta desafíos 
significativos. 

Mapa 6: 

Dimensión resiliencia - Aptitud territorial
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La macrozona centro-norte en la dimen-
sión agua presenta una aptitud territorial 
baja o media-baja, mayoritariamente en 
todas sus provincias, particularmente, 
para las regiones de Valparaíso y O´Hi-
ggins. En contraposición, para el caso 
de la región Metropolitana de Santiago, 
la situación se presenta mejor, dado que 
las provincias de Santiago, Maipo y Ta-
lagante alcanzan una aptitud territorial 
alta, mientras que solo las provincias de 
Melipilla y Cordillera presentan condición 
media-baja.

Se expresa en forma manifiesta la ap-
titud territorial en la dimensión baja y 
media baja en todas las provincias del 
litoral central, siendo relevante la falta 
de infraestructura y equipamiento en 
esta zona, atendiendo la alta demanda 
de población flotante por su proximidad 
al área metropolitana de Santiago, inclu-
so más allá del período estival.

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-norte tiende a ser heterogénea entre 
provincias, con una fuerte tendencia a 
mostrar mejores condiciones al interior 
de la zona metropolitana de Santiago 
que en las provincias de su periferia.

Mapa 1: 

Dimensión agua - Aptitud territorial
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La macrozona centro-norte en la di-
mensión energía presenta una aptitud 
media-baja mayoritariamente en todas 
sus provincias, contando con solo tres 
provincias con aptitud alta. Las provin-
cias con esta aptitud son Santiago, Ca-
chapoal y Valparaíso, es decir las capi-
tales regionales, las cuales son las más 
urbanizadas y concentran la mayoría de 
la población.

Es notoria la aptitud territorial me-
dia-baja en la dimensión, evidenciando 
un fuerte contraste entre las zonas más 
y menos urbanas. Lo anterior se vincula 
con un mayor desarrollo energético en 
territorios con mayor demanda de este 
tipo de infraestructura, marcando una 
brecha con aquellos menos poblados.

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-norte tiende a ser polarizada entre 
provincias, con una fuerte tendencia a 
mostrar mejores condiciones en las ca-
pitales regionales, que a su vez contie-
nen las principales áreas metropolitanas 
y conurbaciones de la macrozona. 

Mapa 2: 

Dimensión energía - Aptitud territorial
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La macrozona centro-norte, en lo que 
respecta a telecomunicaciones, presenta 
una variedad de niveles de aptitud terri-
torial. Un número significativo de provin-
cias exhibe una alta aptitud territorial, lo 
que indica una amplia cobertura y alta 
calidad de servicios de telecomunicacio-
nes, como la telefonía fija y móvil e in-
ternet. Sin embargo, existe también una 
cantidad considerable de provincias que 
muestran una aptitud territorial baja y 
media-alta, reflejando una distribución 
desigual de estos servicios.  

La cobertura y calidad de los servicios de 
telefonía fija y móvil, e internet presen-
ta un contraste importante entre pro-
vincias, con mejores condiciones en las 
áreas urbanas más pobladas y densas, y 
peores en aquellas más rurales y peri-
féricas. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-norte tiende a ser heterogénea entre 
provincias, con cierta predominancia de 
la aptitud territorial alta en provincias 
que albergan áreas metropolitanas.

Mapa 3: Dimensión telecomunicaciones - 

Aptitud territorial
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Mapa 4:  

Dimensión vialidad - Aptitud territorial

La macrozona centro-norte, cuando se 
examina desde la dimensión de la via-
lidad, presenta una aptitud territorial 
alta en la mayoría de su territorio. Solo 
cuatro provincias dentro de esta región 
muestran una aptitud ligeramente me-
nor, categorizada como media-alta, lo 
que aún sugiere un nivel bastante acep-
table de infraestructura vial. 

Esta evaluación de la infraestructura vial 
en la macrozona centro-norte está es-
trechamente vinculada a la cobertura y 
calidad de su red de infraestructura vial 
interurbana. Esta red incluye tanto ca-
rreteras primarias como secundarias, 
permitiendo un amplio alcance y una co-
nectividad sólida entre las distintas zo-
nas y provincias. 

Es relevante mencionar que, dado que la 
macrozona centro-norte presenta solo 
dos grados de aptitud territorial —alta y 
media-alta—, se puede deducir que hay 
una tendencia a la homogeneidad entre 
las distintas provincias. Esta consisten-
cia no solo facilita el tránsito interpro-
vincial, sino que también contribuye a 
la cohesión territorial y al desarrollo so-
cioeconómico de la zona en su conjunto. 



índice de soporte de infraestructura territorial

33

Alto Capital Regional

Simbología

Medio alto Capital Provincial

Medio bajo

Bajo

La macrozona centro-norte en la dimen-
sión logística muestra una aptitud me-
dia-alta y alta, estando esta última con-
centrada en las provincias que articulan 
las dos áreas metropolitanas de Santia-
go y Valparaíso. Por otro lado, las demás 
provincias con una aptitud media-alta 
tienen una lógica territorial periférica, 
aunque con un nivel cercano al alto.  

La aptitud territorial parte desde el ni-
vel medio-alto, lo que significa que esta 
dimensión tiene un nivel de desarrollo 
importante en esta macrozona del país. 
La cobertura y proximidad de equipos y 
servicios requeridos para apoyar el de-
sarrollo económico-productivo del terri-
torio presentes contribuyen a explicar el 
comportamiento de esta dimensión. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-norte tiende a ser homogénea entre 
provincias, con un nivel mayor en las 
provincias que articulan el sistema me-
tropolitano existente.

Mapa 5: 

Dimensión logística - Aptitud territorial
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La macrozona centro-norte en la dimen-
sión de resiliencia tiene diversas aptitu-
des territoriales, aunque la mayoría de 
las provincias tienen una aptitud alta, las 
cuales se encuentran localizadas en el 
centro. Estas forman una especie de co-
rredor con alta resiliencia. Por otro lado, 
unas cinco provincias presentan una ap-
titud media-alta, mientras que dos tie-
nen una aptitud media-baja y solo una 
aptitud media baja. 

Esta dimensión muestra múltiples ap-
titudes territoriales, demostrando que 
la provisión de equipos y servicios para 
responder a la exposición a riesgos so-
cioambientales tiende a distribuirse he-
terogéneamente en esta macrozona. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-norte tiende a ser heterogénea entre 
provincias, con predominancia de la ap-
titud territorial alta en una cantidad im-
portante de provincias.  

Mapa 6: 

Dimensión resiliencia - Aptitud territorial
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La macrozona centro-sur, en términos de 
infraestructura y acceso al agua, muestra 
una mezcla de aptitudes territoriales que 
van desde media-baja hasta alta. Se ob-
serva una distribución en la que tres pro-
vincias están categorizadas con una ap-
titud territorial media-baja, seis poseen 
una aptitud media-alta, y cuatro exhiben 
una aptitud territorial alta. Es notorio que 
las provincias con una aptitud territorial 
alta están predominantemente ubicadas 
en el centro de la macrozona, sugiriendo 
una concentración de recursos y accesi-
bilidad en estas áreas.

En general, la macrozona centro-sur 
muestra un nivel de dotación de infraes-
tructura de agua que puede considerar-
se como bueno. Sin embargo, hay dife-
rencias notables a nivel provincial. Las 
provincias más periféricas en particular 
tienden a tener desafíos en relación con 
la dotación de agua, presentando aptitud 
territorial media-baja.

En síntesis, se puede señalar que la apti-
tud territorial en la macrozona centro-sur 
tiende a ser heterogénea entre provincias, 
con una tendencia a mostrar mejores 
condiciones en el centro de la macrozo-
na, con aptitudes media-alta y alta.

Mapa 1: 

Dimensión agua - Aptitud territorial
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La macrozona centro-sur, cuando se 
observa desde la dimensión energética, 
presenta una bifurcación en términos 
de aptitud territorial, dividida en alta y 
media-baja. Las provincias con alta ap-
titud territorial comprenden una vas-
ta región que abarca desde Talca hasta 
Biobío, y luego la provincia de Cautín. 
Estas provincias se distinguen por tener 
una infraestructura y una disponibilidad 
de energía robustas y confiables, lo que 
permite un alto rendimiento energético.

Por otro lado, las provincias con una apti-
tud territorial media-baja se encuentran 
tanto en los extremos de la macrozona 
como en algunas áreas intermedias. Es-
tas provincias enfrentan desafíos en tér-
minos de acceso, suministro y eficiencia 
energética, lo que limita su desempeño 
en esta dimensión. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-sur tiende a ser polarizada entre pro-
vincias, teniendo prácticamente la mitad 
de estas con mejores condiciones y la 
otra mitad con una situación más regular 
en esta dimensión. 

Mapa 2: 

Dimensión energía - Aptitud territorial
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La macrozona centro-sur en la dimen-
sión de telecomunicaciones muestra va-
rias aptitudes territoriales, pero existe 
una cantidad mayor de provincias con 
aptitud territorial media-baja y baja. Solo 
la provincia de Concepción tiene una ap-
titud territorial alta y cuatro poseen una 
aptitud territorial media-alta.

Es importante notar que hay un contraste 
significativo en la cobertura y la calidad 
de los servicios de telecomunicaciones 
entre las provincias más urbanizadas y 
las menos urbanizadas dentro de cada 
región. Las provincias que albergan a las 
capitales regionales tienden a tener las 
mejores condiciones en esta dimensión, 
reflejando probablemente una mayor in-
versión en infraestructura de telecomu-
nicaciones en estas zonas.

En resumen, la aptitud territorial en la 
macrozona centro-sur, en términos de 
telecomunicaciones, tiende a ser bas-
tante heterogénea entre las provincias. 
Sin embargo, hay una clara predominan-
cia de provincias con aptitud territorial 
media-baja y baja, en contraste con las 
demás que poseen una aptitud me-
dia-alta y alta.

Mapa 3: Dimensión telecomunicaciones - 

Aptitud territorial
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Mapa 4:  

Dimensión vialidad - Aptitud territorial

La macrozona centro-sur en la dimen-
sión de la vialidad muestra una aptitud 
territorial que tiende a ser en su mayoría 
media-alta. Las excepciones son Con-
cepción que tiene mejores condiciones 
al poseer una aptitud alta y las provin-
cias de Biobío y Malleco con una aptitud 
media-baja.

La infraestructura vial en la macrozona 
centro-sur tiene un buen desarrollo en 
general, con mejores condiciones en el 
área metropolitana de Concepción. Por 
otro lado, las provincias de Biobío y Ma-
lleco representan los puntos más bajos 
en términos de aptitud territorial para 
vialidad en la macrozona centro-sur, ya 
que ambas presentan una aptitud me-
dia-baja. Esto sugiere que estas provin-
cias vecinas podrían enfrentar desafíos 
en términos de la calidad y el desarrollo 
de su infraestructura vial.

Si bien la predominancia en términos de 
aptitud territorial es media-alta, la ma-
crozona centro-sur posee una aptitud 
territorial heterogénea.
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La macrozona centro-sur en la dimensión 
logística muestra una aptitud media-ba-
ja y media-alta de forma predominante, 
con solo la provincia de Concepción y la 
región del Ñuble presentando una apti-
tud alta. Prácticamente toda la región de 
Maule presenta una aptitud media-baja, 
al igual que la provincia de Malleco. 

La cobertura y proximidad de equipos y 
servicios requeridos para apoyar el de-
sarrollo económico-productivo tienen un 
mejor desempeño y presencia en la re-
gión del Biobío, ya que todas sus provin-
cias tienen una aptitud media-alta y alta. 
Lo mismo se observa en la región de Los 
Ríos al sur de la macrozona.

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-sur tiende a ser heterogénea entre 
provincias, con un nivel mayor en las re-
giones Biobío y de Los Ríos, en contraste 
con las provincias de la región del Maule 
que presentan una aptitud media-baja. 

Mapa 5: 

Dimensión logística - Aptitud territorial
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La macrozona centro-sur, en términos de 
resiliencia, muestra un rango de aptitu-
des territoriales, con una tendencia clara 
a la alta aptitud territorial en las provin-
cias del norte y a lo largo del borde cos-
tero desde Arauco. Por otro lado, desde 
la provincia de Biobío y hacia el sur, la 
aptitud territorial es predominantemen-
te media-alta, sugiriendo una capacidad 
ligeramente inferior en estas áreas para 
soportar y recuperarse de eventos ad-
versos. Sin embargo, hay una excepción 
notable a esta tendencia: la provincia de 
Malleco, que presenta una aptitud terri-
torial media-baja.

Esta dimensión muestra aptitudes terri-
toriales predominantemente media-al-
tas y altas, explicado por una provisión 
de equipos y servicios que responden a 
la exposición a riesgos socioambientales. 
No obstante, una de las provincias tiene 
una aptitud media-baja. 

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona cen-
tro-sur tiende a ser heterogénea entre 
provincias, con predominancia de la ap-
titud territorial alta y media-alta en casi 
la totalidad de provincias. 

Mapa 6: 

Dimensión resiliencia - Aptitud territorial
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En la macrozona sur, la dimensión del 
agua presenta una variedad de aptitudes 
territoriales que se extienden a lo largo 
de su geografía, reflejando las diversas 
condiciones y circunstancias locales. 
Se observa que desde Última Esperan-
za hacia el sur en conjunto con Coyhai-
que tienen una aptitud alta. Asimismo, 
Osorno y Llanquihue tienen una aptitud 
media-alta. Las demás provincias tienen 
una aptitud media-baja y baja, como por 
ejemplo Chiloé y General Carrera.

Lo anterior sugiere que en ciertas capi-
tales regionales y en el extremo sur del 
país el agua y la infraestructura asociada 
tiene condiciones adecuadas para aten-
der su correspondiente demanda. 

En resumen, la aptitud territorial en la 
macrozona sur, en términos de la dimen-
sión del agua, tiende a ser bastante he-
terogénea. Las condiciones varían desde 
áreas con una infraestructura y gestión 
de agua robusta hasta aquellas con de-
safíos significativos en la satisfacción de 
la demanda de agua.

Mapa 1: 

Dimensión agua - Aptitud territorial
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La macrozona centro-sur en términos 
de aptitud territorial en la dimensión de 
energía, presenta un escenario en el que 
predomina una aptitud territorial baja en 
la mayoría de sus provincias. Esta situa-
ción se traduce en limitaciones y desa-
fíos significativos en la infraestructura 
energética existente y en la capacidad de 
satisfacer las necesidades energéticas de 
la población y de la actividad productiva.

Prácticamente toda la macrozona en-
frenta importantes desafíos en términos 
de acceso, suministro y eficiencia ener-
gética, lo que limita su desempeño en 
esta dimensión. Destacan de este pano-
rama general las provincias de Osorno, 
Llanquihue y Chiloé, donde se observa 
una aptitud territorial un poco mejor, 
pero aún insuficiente, clasificada como 
media-baja. 

En resumen, se puede observar que la 
aptitud territorial en la macrozona cen-
tro-sur, en lo que se refiere a la dimen-
sión de energía, tiende a ser bastante 
homogénea. Sin embargo, esta homo-
geneidad no es deseable, ya que se tra-
duce en una situación generalizada de 
limitaciones y desafíos en el ámbito de 
la energía.

Mapa 2: 

Dimensión energía - Aptitud territorial
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En la dimensión de telecomunicaciones, 
la macrozona sur presenta una amplia 
gama de aptitudes territoriales, reflejan-
do una diversidad significativa en la co-
bertura y calidad de estos servicios en-
tre las diferentes provincias. Coyhaique 
se destaca por ser la única provincia con 
una aptitud alta. 

En contraste, las otras provincias de la 
macrozona presentan una gama de ap-
titudes que van desde media-alta hasta 
baja. Esto sugiere una variabilidad en la 
infraestructura de telecomunicaciones, 
tanto en términos de cobertura como 
de calidad, lo que puede ser resulta-
do de una serie de factores como las 
características geográficas, el nivel de 
inversión en infraestructura de teleco-
municaciones. 

En resumen, la aptitud territorial en la 
macrozona sur, en términos de teleco-
municaciones, muestra una notoria apti-
tud territorial heterogénea. Esto significa 
que no se observa un patrón geográfico 
claro.

Mapa 3: Dimensión telecomunicaciones - 

Aptitud territorial
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Mapa 4:  

Dimensión vialidad - Aptitud territorial

La macrozona sur, en lo que respecta a la 
dimensión de la vialidad, muestra en su 
mayoría una aptitud territorial baja. Esto 
significa que la mayoría de sus provincias 
enfrentan serios desafíos en términos de 
infraestructura vial. Solo las provincias 
de Osorno y Llanquihue tienen una apti-
tud media alta.

La predominancia de una aptitud territo-
rial baja en la dimensión de la vialidad es 
un signo claro de que existen significati-
vos desafíos a superar en la macrozona 
sur. Estos desafíos pueden incluir el me-
joramiento de las condiciones de las ca-
rreteras existentes, la expansión de las 
redes viales para mejorar el acceso y la 
conectividad.

En general, la macrozona sur muestra 
una aptitud territorial que puede descri-
birse como polarizada en la dimensión 
de la vialidad. Aunque hay áreas con una 
aptitud media alta, estas son las excep-
ciones que se encuentran localizadas y 
más articuladas con el resto del país por 
vía terrestre. 
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La macrozona sur, en lo que se refiere a 
la dimensión logística, tiene diversas ap-
titudes territoriales. Al norte se observan 
mejores condiciones, con tres provincias 
con aptitud alta. No obstante, desde Pa-
lena hacia el sur se observa una predo-
minancia respecto a la aptitud territorial 
baja. Magallanes es otra excepción dado 
que su aptitud territorial es media-alta.

La cobertura y proximidad de los equipos 
y servicios necesarios para apoyar la ac-
tividad económico-productiva relaciona-
da con la logística parecen tener mejores 
condiciones en la parte norte de la ma-
crozona y en la provincia de Magallanes. 
Esto puede reflejar una concentración 
de recursos y esfuerzos en estas áreas, 
debido a su relevancia económica o a la 
presión de las demandas logísticas. 

En resumen, se puede señalar que la 
aptitud territorial en la macrozona sur, 
en lo que se refiere a la dimensión logís-
tica, tiende a ser heterogénea. Sin em-
bargo, la predominancia es de la aptitud 
territorial baja. 

Mapa 5: 

Dimensión logística - Aptitud territorial
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En la dimensión de resiliencia, la ma-
crozona sur se caracteriza por una ten-
dencia general hacia una aptitud terri-
torial baja. Esta predominancia implica 
que en la mayoría de las provincias de 
la región existen importantes desafíos 
para mejorar la capacidad de adaptarse 
y recuperarse de los riesgos y desafíos 
socioambientales.

Sin embargo, en este panorama general, 
existen provincias que destacan por te-
ner una mayor resiliencia. Este es el caso 
de Llanquihue y Coyhaique, que sobre-
salen con una aptitud alta. Por otro lado, 
las provincias de Osorno y Chiloé presen-
tan una aptitud media-alta. La provisión 
de equipos y servicios que responden a 
la exposición a riesgos socioambientales 
es regular en la mayoría del territorio de 
la macrozona.

En síntesis, se puede señalar que la ap-
titud territorial en la macrozona norte en 
la dimensión de resiliencia tiende a ser 
heterogénea, aunque con cierta predo-
minancia de la aptitud territorial baja. 

Mapa 6: 

Dimensión resiliencia - Aptitud territorial
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ANÁLISIS
POR REGIÓN
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El país está dividido en 16 regiones con 
altos grados de heterogeneidad en térmi-
nos de la distribución político-adminis-
trativo, ya que algunas de estas unidades 
territoriales se subdividen en dos provin-
cias (Arica y Parinacota, Tarapacá, Arau-
canía y Los Ríos) mientras que otra se 
subdivide en siete provincias (Valparaíso). 

Adicionalmente, existe un importante 
contraste en los tamaños de población 
alcanzando la región Metropolitana una 
población que supero los 8 millones, 
mientras que la región de Aysén apenas 
supera los 100 mil habitantes. Dicho con-
traste se acentúa, si consideramos que 
la región Metropolitana solo ocupa el 2% 
de la superficie (15,4 mil hectáreas) y la 
región de Aysén ocupa poco más del 14% 
(108 mil hectáreas). 

Desde el año 2021, se ha avanzado en la 
descentralización política a nivel regional 
al poder elegir directamente la población 
a su gobernador/a, situación que agre-
ga un desafío en materia de gobernanza 
multinivel. Por lo tanto, el análisis intra-
rregional a partir de los resultados del 
ISIT, entrega antecedentes importantes 
sobre el contraste en materia de apti-
tud territorial, cuyos desafíos se deben 
asumir concertadamente entre el sector 
público y privado.

ANÁLISIS POR
REGIÓN

Alto

Simbología

Medio alto

Medio bajo

Bajo
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Arica

Parinacota

Región de Arica y Parinacota

Se observa que la provincia que aloja la 
capital regional –y la mayoría de la po-
blación urbana- está relativamente me-
jor equipada que aquella que aloja la 
mayor parte de la población rural. En 
particular, en las dimensiones de agua, 
telecomunicaciones y logística. 

En contraposición, se observan condi-
ciones deficitarias en las dimensiones 
de energía y vialidad. En el caso de la 
dimensión de energía, si bien la región 
posee un gran potencial de generación 
fotovoltaica, tiene uno de los suminis-
tros eléctricos más precarios, tiene poca 
capacidad de generación y la conexión 
con el resto del país es deficiente.

Ahora, respecto a la condición deficita-
ria en vialidad se explica por el menor 
porcentaje de red pavimentada de doble 
calzada, y la menor red pavimentada y 
total, relativa a la superficie operacional. 
Por su parte, En la dimensión de resilien-
cia, también resalta la menor capacidad 
de respuesta ante interrupciones del su-
ministro eléctrico o cortes en la red de 
transmisión eléctrica.

Finalmente, la condición deficitaria en 
agua se explica por la mayor cantidad 
de población rural atendida por APR y la 
escasa superficie urbana sujeta a conce-
sión sanitaria.
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Iquique

Tamarugal

Región de Tarapacá

En la provincia que alberga la capital re-
gional y la mayoría de la población ur-
bana, se puede notar que está relativa-
mente mejor equipada en comparación 
con la provincia que aloja la mayor parte 
de la población rural, excepto en lo que 
respecta a la dimensión de energía. Esta 
deficiencia en energía se debe a la me-
nor generación de potencia energética y 
al menor número de subestaciones eléc-
tricas disponibles.

Además, en términos de resiliencia, tam-
bién es evidente la menor capacidad de 
respuesta ante interrupciones del su-
ministro eléctrico o cortes en la red de 
transmisión eléctrica en esta provincia. 

A diferencia de la mayoría del país, no se 
observa un notorio déficit de aguas lluvia 
en esta región. Sin embargo, la condición 
deficitaria en agua en la provincia rural se 
explica por la menor cobertura de alcan-
tarillado y la menor cobertura de territo-
rios operacionales en comparación con la 
provincia que alberga la capital regional. 
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Antofagasta

El Loa

Región de Antofagasta

A diferencia de la mayoría del país, esta 
región presenta condiciones favorables 
en cuanto a la dimensión del agua. Esto 
se debe a la alta cobertura de agua pota-
ble y alcantarillado, así como a la menor 
escasez de aguas pluviales. Sin embargo, 
a pesar de estas ventajas, existen impor-
tantes desafíos relacionados con la ex-
pansión de la superficie urbana conce-
sionada y la cobertura territorial.

En cuanto a la dimensión de vialidad, se 
observan condiciones deficitarias. Esto 
se debe principalmente al bajo nivel de 
pavimentación en relación con el tamaño 
total de la red vial o la superficie opera-
cional de la región.

En lo que respecta a la dimensión de re-
siliencia, las variables que explican los 
resultados varían entre las diferentes 
provincias de la región. Asimismo, en ge-
neral, se pueden observar disparidades 
intrarregionales en términos de ener-
gía, especialmente relacionadas con el 
número de subestaciones eléctricas en 
cada provincia.

Por último, la condición deficitaria en lo-
gística en dos provincias se explica por la 
mayor distancia a los terminales maríti-
mos en comparación con otras regiones 
del país. 

Agua

Energía

Telecomunicaciones

Vialidad

Logística

Resiliencia

Tocopilla
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Copiapó

Chañaral

Región de Atacama

En esta región se pueden observar con-
diciones más bien deficitarias en cuanto 
a la dimensión del agua. Esto se debe a 
la escasa superficie urbana sujeta a con-
cesión sanitaria, la baja cobertura de te-
rritorios operacionales y el severo déficit 
de lluvias anuales.

Sin embargo, en términos de energía, se 
pueden observar condiciones más bien 
favorables. A pesar de una generación de 
potencia energética relativamente baja, 
se compensa con el número de subes-
taciones eléctricas existentes y el gran 
potencial en la generación de energías 
renovables.

En cuanto a las dimensiones de vialidad y 
resiliencia, se pueden observar condicio-
nes más bien deficitarias. En la dimen-
sión de vialidad, esto se explica por el 
menor porcentaje de red pavimentada de 
doble calzada y la menor extensión de red 
pavimentada en comparación con la su-
perficie operacional. En la dimensión de 
resiliencia, esto se debe principalmente a 
la mayor recurrencia de desastres.

Agua

Energía

Telecomunicaciones

Vialidad

Logística

Resiliencia

Huasco
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Elqui

Limarí

Región de Coquimbo

Se observa que la provincia que alberga 
la capital regional y la mayoría de la po-
blación urbana está relativamente mejor 
equipada en comparación con las pro-
vincias que albergan la mayor parte de la 
población rural.

En términos de vialidad, se presentan 
condiciones más bien deficitarias, espe-
cialmente debido al menor nivel de pa-
vimentación de la red de carreteras en 
estas provincias rurales.

Por otro lado, se destacan condiciones 
más bien favorables en las dimensio-
nes de energía y logística. En cuanto a 
la energía, la región cuenta con un po-
tencial significativo en la generación de 
energías renovables, lo que contribuye 
a estas condiciones favorables. Además, 
en términos de logística, la proximidad 
al centro del país beneficia a la región 
en términos de conectividad y acceso a 
terminales marítimos.

La provincia del Elqui se destaca por 
presentar condiciones más bien favora-
bles en cinco de las seis dimensiones 
analizadas, excepto en vialidad. Esto 
contrasta con la realidad de las otras 
provincias de la región ya que muestran 
condiciones deficitarias en la provisión 
de servicios básicos como agua y teleco-
municaciones, así como en vialidad y re-
siliencia. Estas provincias se ven rezaga-
das en términos de potencia energética 
autogenerada y niveles de aislamiento en 
comparación con el resto de las provin-
cias de la región.

Agua

Energía

Telecomunicaciones

Vialidad

Logística

Resiliencia

Choapa
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Agua

Agua

Agua

Energía

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Resiliencia

San Antonio

Los Andes

Petorca

Región de Valparaíso

Las provincias de esta región se carac-
terizan por enfrentar los desafíos de la 
sequía y el déficit de aguas lluvia, lo cual 
se agrava con importantes dificultades 
en cuanto a la cobertura de territorios 
operacionales.

Sin embargo, la región en su conjunto 
cuenta con una infraestructura relati-
vamente bien equipada en términos de 
vialidad y logística. Esto se debe a una 
inversión constante que busca dar solu-
ciones a una demanda consolidada y en 
crecimiento en la zona central del país.

A excepción de la provincia que alberga 
la capital regional y la mayoría de la po-
blación urbana, se observan condiciones 
más bien deficitarias en la dimensión de 
energía. Esto se explica, en parte, por 
la menor cantidad relativa de subesta-
ciones eléctricas en esas provincias en 
comparación con otras.

En la mayoría de las provincias, se pue-
den apreciar condiciones más bien favo-
rables en las dimensiones de telecomu-
nicaciones y resiliencia. Esto indica que 
la infraestructura de comunicaciones y 
la capacidad de respuesta ante interrup-
ciones en el suministro eléctrico o de-
sastres son áreas en las que la región ha 
tenido un buen desempeño.
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Vialidad
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Resiliencia

Resiliencia Resiliencia

Resiliencia

San Felipe de Aconcagua

Valparaíso

Quillota Marga Marga
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Agua

Agua

Agua

Energía

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Resiliencia

Maipo

Chacabuco

Cordillera

Región Metropolitana

Las provincias de esta región se encuen-
tran marcadas por la sequía y el déficit 
de aguas lluvia, pero al mismo tiempo se 
destacan por tener la mayor cobertura 
de agua potable y alcantarillado del país.

En términos de vialidad y logística, la 
región se encuentra relativamente bien 
equipada. Esto es el resultado de una 
inversión constante que busca dar solu-
ciones a una demanda consolidada y en 
constante crecimiento en la zona central 
del país.

Aunque en general la región muestra una 
aptitud media alta-alta, también se pue-
den observar disparidades intrarregiona-
les que enriquecen el análisis territorial 
de las necesidades de inversión.

En cuatro provincias, se observan ciertas 
condiciones más bien deficitarias en la 
provisión de algunos servicios básicos, 
como el agua y la energía. Esto se expli-
ca por la menor cobertura de alcantari-
llado, la menor generación de potencia 
energética, el menor consumo de energía 
eléctrica, la menor cobertura de territo-
rios operacionales, y la menor cantidad 
de conexiones a redes fijas e internet, 
respectivamente.

Por otro lado, las provincias de Santiago y 
Maipo presentan condiciones favorables 
en la mayoría o prácticamente todas las 
dimensiones analizadas. Esto indica que 
estas provincias tienen un mejor des-
empeño en términos de infraestructura 
y servicios en comparación con el resto 
de la región.
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Resiliencia

Melipilla

Talagante

Santiago
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Cachapoal

Cardenal Caro

Región de O’Higgins

En esta región, se puede observar que la 
provincia que alberga la capital regional 
y la mayoría de la población urbana está 
relativamente mejor equipada que las 
provincias que albergan principalmente 
a la población rural. Esto es especial-
mente notable en las dimensiones de 
energía y telecomunicaciones.

En general, la región cuenta con una in-
fraestructura vial y logística relativamen-
te bien equipada. Esto se debe a una 
inversión constante que busca abordar 
la demanda consolidada y en constante 
crecimiento en la zona central del país.

Sin embargo, las provincias de la región 
están marcadas por la sequía y el défi-
cit de aguas lluvia, y también enfrentan 
importantes desafíos en términos de co-
bertura de territorios operacionales.

En las provincias de Cardenal Caro y 
Colchagua, se destacan condiciones 
deficitarias en la provisión de servicios 
básicos, como el agua, la energía y las te-
lecomunicaciones. En particular, se ob-
serva la necesidad de mejorar el acceso 
a soluciones de calidad en agua potable 
y saneamiento.

Por otro lado, la provincia de Cachapoal 
muestra condiciones favorables en cin-
co de las seis dimensiones analizadas, 
lo que contrasta con la realidad de las 
otras provincias de la región.
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Curicó

Talca

Región del Maule

En general, la región muestra un buen 
posicionamiento en dimensiones como 
vialidad y resiliencia, lo cual contribuye a 
la calidad de infraestructura y capacidad 
de respuesta ante adversidades.

Sin embargo, se pueden observar condi-
ciones deficitarias en logística de manera 
generalizada en toda la región, especial-
mente debido a la lejanía relativa de los 
terminales aeroportuarios. Esto afecta el 
acceso y la conectividad en términos de 
transporte aéreo.

En cuanto a otras dimensiones, se evi-
dencian disparidades significativas den-
tro de la región, lo que resalta la diversi-
dad de desafíos territoriales.

En términos generales, Talca muestra un 
buen equipamiento en relación con la 
mayoría de las dimensiones evaluadas. 
Esto indica que la provincia ha logrado 
desarrollar una infraestructura sólida en 
comparación con otras.

En cambio, en las provincias de Cauque-
nes y Linares se observa un déficit en 
telecomunicaciones, influenciado por el 
limitado acceso a internet mediante re-
des fijas en la provincia. 

En el caso de Curicó, se identifican dé-
ficits relativos en cuanto a la cantidad 
de beneficiarios a través de sistemas de 
Agua Potable Rural (APR) y la capacidad 
de generación eléctrica. 
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Agua

Energía

Telecomunicaciones

Vialidad

Logística

Resiliencia

Ñuble

Región del Ñuble

En general, la Región de Ñuble no pre-
senta una aptitud especialmente defi-
citaria en ninguna de las dimensiones 
analizadas. Sin embargo, se pueden ob-
servar condiciones relativamente defici-
tarias en el ámbito de las telecomuni-
caciones, especialmente en cuanto a las 
conexiones fijas a internet.

Por otro lado, prevalecen las condiciones 
más bien favorables en las dimensiones 
de agua y vialidad. Esto indica que la re-
gión ha logrado desarrollar una infraes-
tructura sólida en términos de abaste-
cimiento de agua y estado de las vías de 
transporte.

No obstante, en la dimensión de agua 
se destaca una escasa superficie urbana 
sujeta a concesión sanitaria, lo que indi-
ca la necesidad de ampliar la cobertura 
y mejorar el acceso a servicios sanitarios 
en áreas urbanas.

Finalmente, se mantienen condiciones 
favorables en las dimensiones de ener-
gía, logística y resiliencia. Sin embargo, 
en la dimensión de energía se destaca 
una baja generación de potencia ener-
gética, lo cual señala la importancia de 
impulsar inversiones y mejoras en la ge-
neración de energía en la región.
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Resiliencia

Resiliencia

Concepción

Arauco

Región del Biobío

En la Región del Biobío, ninguna provincia 
presenta una baja aptitud en ninguna de 
las dimensiones analizadas. Sin embargo, 
se pueden observar condiciones relati-
vamente deficitarias en el ámbito de las 
telecomunicaciones, especialmente en 
cuanto a las conexiones fijas a internet.

Por otro lado, prevalecen las condiciones 
más bien favorables en las dimensio-
nes de logística y resiliencia. Esto indica 
que la región ha logrado desarrollar una 
buena infraestructura en términos de 
conectividad y capacidad de respuesta 
ante situaciones adversas.

La provincia de Concepción se desta-
ca al mostrar condiciones favorables en 
las seis dimensiones analizadas, lo cual 
contrasta claramente con la realidad de 
las otras provincias de la región.

En la provincia de Arauco, en cambio, se 
pueden identificar condiciones deficita-
rias en lo que respecta a la provisión de 
algunos servicios básicos como el agua, 
la energía y las telecomunicaciones. 

En la provincia de Biobío, se observan 
condiciones más bien deficitarias en via-
lidad debido a la menor extensión de su 
red vial en comparación con su superfi-
cie operacional. 
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Resiliencia

Malleco

Cautín

Región de la Araucanía

En la región de La Araucanía, se pueden 
observar fuertes disparidades entre las 
provincias de Malleco y Cautín en casi 
todas las dimensiones analizadas.

Específicamente, se pueden identificar 
condiciones especialmente deficitarias 
en el ámbito de las telecomunicaciones, 
particularmente en cuanto a las conexio-
nes fijas a internet. Esta situación refleja 
la necesidad de mejorar la infraestructu-
ra y el acceso a servicios de comunica-
ción en ambas provincias.

En contraste, prevalecen las condicio-
nes más bien favorables en la dimensión 
del agua, lo que indica que la región ha 
logrado desarrollar una infraestructura 
sólida en términos de abastecimiento y 
calidad del recurso hídrico.

La provincia de Malleco muestra condi-
ciones desfavorables en cinco de las seis 
dimensiones analizadas, lo cual contras-
ta claramente con la realidad de la pro-
vincia aledaña. Esto señala la existencia 
de desafíos significativos en términos de 
infraestructura y servicios en Malleco, 
que requieren atención y medidas para 
su mejora.

Por otro lado, en la provincia de Cautín 
se observan condiciones relativamen-
te favorables en todas las dimensiones 
analizadas. 
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Valdivia

Ranco

Región de los Ríos

En general, se puede apreciar que la re-
gión presenta dimensiones bien equi-
padas, destacándose especialmente la 
provincia de Valdivia.

Sin embargo, se observan condiciones 
especialmente deficitarias en el ámbi-
to de las telecomunicaciones, especial-
mente en cuanto a las conexiones fijas a 
internet. Esta situación se extiende tam-
bién, aunque en menor medida, al sector 
de la energía, donde se identifica una ne-
cesidad de aumentar el número de sub-
estaciones y mejorar la generación total.

En contraste, prevalecen las condiciones 
más bien favorables en las dimensiones 
restantes analizadas, lo que indica que 
la región ha logrado desarrollar una in-
fraestructura satisfactoria en la mayoría 
de los aspectos evaluados.

La provincia de Valdivia muestra condi-
ciones favorables en cinco de las seis di-
mensiones analizadas, lo cual refleja un 
nivel de equipamiento y servicios desta-
cado. Por otro lado, la provincia de Ranco 
es similar a Valdivia en muchos aspec-
tos, aunque enfrenta fuertes déficits en 
el área de las telecomunicaciones.



índice de soporte de infraestructura territorial

76

Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Osorno

Llanquihue

Región de Los Lagos

En la región, se pueden observar fuer-
tes disparidades y distintas realidades 
dependiendo de la dimensión analizada.

Específicamente, se identifican condi-
ciones especialmente deficitarias en el 
ámbito de la energía, con un enfoque en 
la capacidad de generación eléctrica en 
la zona. 

En contraste, prevalecen las condiciones 
más bien favorables en las dimensiones 
de logística y resiliencia, con excepción 
de la provincia de Palena. Esto indica 
que la región ha logrado desarrollar una 
buena infraestructura y capacidad de 
respuesta en términos de conectividad y 
resiliencia, aunque se requieren mejoras 
específicas en la provincia de Palena.

Las provincias de Llanquihue y Osorno 
destacan al mostrar condiciones favo-
rables en cinco de las seis dimensiones 
analizadas. Esto refleja un nivel de equi-
pamiento y servicios satisfactorio en es-
tas áreas.

La realidad territorial cambia drástica-
mente cuando nos adentramos en la par-
te insular de la región y hacia el sur. En la 
provincia de Palena, se observa un déficit 
en todas las dimensiones analizadas. 
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Agua

Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Coyhaique

Aysén

Región de Aysén

Dadas las dificultades que presenta el 
territorio de la región, en general se ob-
servan déficits de manera transversal, a 
excepción de las zonas más urbanas que 
muestran condiciones más favorables.

Específicamente, se identifican condi-
ciones especialmente deficitarias en las 
dimensiones de energía, vialidad y logís-
tica. Esto se refleja en la capacidad de 
generación eléctrica en la zona, la falta 
de vialidad pavimentada y la baja cober-
tura de servicios.

En contraste, prevalecen condiciones 
más bien favorables en las zonas más 
urbanas, aunque aún exhiben disparida-
des importantes en relación a servicios y 
calidad de infraestructura.

La provincia de Coyhaique muestra re-
sultados disímiles, ya que presenta di-
mensiones bien posicionadas en cuanto 
a la provisión de servicios básicos y un 
menor número de poblados en condición 
de aislamiento.

Sin embargo, a medida que revisamos 
provincias con características diferentes, 
las dimensiones van deteriorándose en 
su posición, como es el caso de Aysén.

La situación tiende a ser más deficitaria 
cuando pasamos a zonas característica-
mente más rurales de la región, como la 
provincia de General Carrera. En esta pro-
vincia, al igual que en la provincia de Ca-
pitán Prat, se observa una situación simi-
lar con desafíos en distintas dimensiones.
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Agua

Energía

Energía

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Vialidad

Vialidad

Logística

Logística

Resiliencia

Resiliencia

Última Esperanza

Magallanes

Región de Magallanes

Dadas las dificultades que presenta el 
territorio, en general la región muestra 
déficits en diversas dimensiones, excep-
to en las zonas más urbanas.

Específicamente, se pueden identificar 
condiciones especialmente deficitarias 
en energía, vialidad y resiliencia. Esto 
se refleja en la capacidad de generación 
eléctrica en la zona, la falta de vialidad 
pavimentada y los altos niveles de aisla-
miento de los poblados.

En contraste, prevalecen condiciones 
más bien favorables en lo que respecta 
a los niveles y cobertura de agua potable 
y alcantarillado. Esto indica que la región 
ha logrado desarrollar una infraestructu-
ra sólida en este aspecto.

La provincia de Última Esperanza exhibe 
dimensiones relativamente mejor equi-
padas en materia de agua y telecomuni-
caciones, pero se encuentra rezagada en 
el resto de las dimensiones analizadas.

Por su parte, Magallanes muestra me-
jores niveles de conectividad con otros 
medios de transporte y equipamiento, 
así como menores niveles de aislamiento 
de sus poblados.

La realidad territorial cambia drástica-
mente cuando nos adentramos en zo-
nas característicamente más rurales de 
la región, como la provincia de Tierra del 
Fuego. En esta provincia, al igual que en 
la provincia de la Antártica Chilena, se 
observa una situación similar con desa-
fíos significativos en varias dimensiones.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo permite establecer 
con claridad las importantes brechas en 
materia de infraestructura existentes en 
el país, expresada entre regiones como 
al interior de cada una. En tal sentido, 
queda de manifiesto que, a pesar del sig-
nificativo aporte que en materia de ex-
portaciones genera el sector minero en el 
norte, como el sector forestal y de la sal-
monicultura en el sur del país, la aptitud 
territorial se expresa alta o media-alta 
preferentemente en la macrozona cen-
tro, particularmente donde hay altos ni-
veles de concentración de población y 
predomina el sector comercio y servicios.

Adicionalmente, existen contrastes signi-
ficativos en materia de aptitud territorial 
al interior de gran parte de las regiones 
del país, siendo la tendencia que presen-
tan un panorama más positivo provincias 
donde están alojadas las capitales regio-
nales. Si bien, resulta consistente con el 
hecho que es donde se concentra mayor 
población regional, la paradoja es que las 
posibilidades de desarrollo económico y 
productivo del país, se presentan espe-
cialmente favorables en provincias me-
nos pobladas por sus importantes stoc-
ks de recursos naturales, pero también 
por condiciones óptimas de localización 
para el desarrollo de industrias verdes, 
así como también incluyendo sus valio-
sos paisajes naturales para la atracción 
del turismo de intereses especiales.

A partir de lo anterior, se evidencia que la 
lógica de inversión pública predominan-
temente con enfoque sectorial más que 
territorial debe ir en retirada, porque se 
requiere una gobernanza distinta y con 
un enfoque más prospectivo e integral, 
pensando en los desafíos que significan 

el potencial que significará el desarrollo 
de la industria del litio y del hidrógeno 
verde, localizadas en territorios con im-
portantes déficits de infraestructura, es-
pecialmente en vialidad, logística, ener-
gía y agua. Adicionalmente, los procesos 
de descentralización administrativa y fis-
cal con los resguardos correspondientes 
para una buena administración de los re-
cursos a escala local y regional, sin duda 
pueden fortalecer un enfoque territorial 
por sobre uno sectorial, favoreciendo 
decisiones de inversión pública y priva-
da que aporten a disminuir las brechas 
en materia de infraestructura y equipa-
mientos existentes para un desarrollo 
regional más sostenible.

Finalmente, los requerimientos de infor-
mación territorial constituyen una exi-
gencia cada vez más urgente, conforme 
existen amplias posibilidades que activi-
dades económicas-productivas, no solo 
asociadas a la explotación de recursos 
naturales, como industrias tecnológicas 
asociadas a datacenter, energías lim-
pias, turismo de intereses especiales, 
entre otras, potencialmente encuentren 
su óptima localización en provincias con 
bajos niveles de población, así como ac-
tualmente con importantes déficit en 
infraestructura. Y, sumado a lo anterior, 
los gobiernos regionales en el proceso de 
avance en materia de descentralización 
y regionalización en que se encuentra el 
país, deberán asumir los desequilibrios 
existentes al interior de las regiones, en 
los estándares de provisión en cobertura 
y calidad de bienes y servicios públicos y 
privados, asociados a las decisiones en 
inversión en infraestructura las dimen-
siones de agua, energía, telecomunica-
ciones, vialidad, logística y resiliencia.
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ANEXOS

Dimensión Variable Descripción Año Fuente institucional

Agua % Cobertura Agua 
Potable

Porcentaje de población 
provincial con cobertura de 
agua potable

2020 SISS

% Cobertura 
Alcantarillado

Porcentaje de población con 
cobertura de alcantarillado

2020 SISS

Población Total por 
APR

Relación de la población total 
provincial respecto al número 
de APR

2017 DOH

% Beneficiarios sobre 
Población Rural

Porcentaje de beneficiarios de 
APR respecto a la población 
total

2017 DOH

Déficit de lluvias 
anuales 

Promedio de precipitaciones 
anuales de los últimos cuatro 
años respecto al promedio 
histórico

2018-
2021

DGA

Superficie urbana 
concesionada

Superficie concesiones 
sanitarias respecto a la 
superficie urbana provincial

2015 SISS

Cobertura territorios 
operacionales

Superificie territorios 
operacionales respecto a la 
superficie provincial

2017 SISS

Precio promedio m3 
agua

Precio m³ agua [No Punta 
(invierno)]

2022 SISS

Energía Precio promedio Litro 
Petróleo

Precio promedio petróleo al 
consumidor

2021-
2022

CNE

Generación potencia 
energética total

Sumatoria potencia energética 
disponibles por provincia 
(Biomasa, hidroeléctrica, eólica, 
térmica y solar)

2021 CNE

Número de 
Subestaciones 
Eléctricas

Cantidad de subestaciones SIC/
SING/SEM/SEA 

2019 Ministerio Energía

Consumo de energía 
electrica

Consumo de energía electrica 2020 CNE
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Dimensión Variable Descripción Año Fuente institucional

Telecomu-
nicaciones

% Llamadas inicio 
exitosas

Porcentaje de llamadas 
establecidas con éxito

2018 SUBTEL

% Llamadas término 
exitosas

Porcentaje de llamadas 
finalizadas con éxito

2018 SUBTEL

Conexión redes 
fijas por cada 1.000 
habitantes

Número de conexiones de Red 
Fija por cada mil habitantes

2020-
2021 
(sept)

SUBTEL

Número habitantes 
por cada antena de 
telecomunicaciones

Número de habitantes por cada 
antena de telecomunicaciones

2019 SUBTEL

Conexión red internet 
por cada 1.000 
habitantes

Número de conexiones de 
Red de Internet por cada mil 
habitantes

2020-
2021 
(sept)

SUBTEL

Vialidad % Red pavimentada 
doble calzada

Porcentaje de red pavimentada 
doble calzada

2021 MOP

% Red principal 
pavimentada

Porcentaje de red principal 
pavimentada

2021 MOP

% Red secundaria 
pavimentada

Porcentaje de red secundaria 
pavimentada

2021 MOP

Kms a autopista 
interurbana

Distancia a autopistas 
interurbanas, desde centroide2 
o punto con mejor conectividad 
de la provincia

2021 MOP

Red pavimentación 
respecto superficie

Red pavimentada respecto a la 
superficie provincial

2021 MOP

Mins a autopista 
interurbana

Tiempo (mins) a autopista 
interurbana, desde centroide o 
punto con mejor conectividad 
de la provincia

2021 MOP

Red total respecto 
superficie operacional

Red vial provincial respecto a la 
superficie operacional

2021 MOP

2. Es el punto 
donde se consi-
dera concentrada 
el área total de 
una figura, donde 
se supone está 
ubicado el centro 
geométrico de 
cada provincia.

↓
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Dimensión Variable Descripción Año Fuente institucional

Logística Cobertura territorial 
por oficina de correo 
(Hás)

Oficinas de correos respecto a 
la superficie provincial

2022 Correos de Chile

Cobertura territorial 
sucursales banco del 
Estado (Hás)

Sucursales Banco Estado 
respecto a la superficie 
provincial

2022 Banco del Estado

Distancia a red de 
aeropuertos (kms)

Distancia (kms) a red de 
aeropuertos, desde centroide o 
punto con mejor conectividad 
de la provincia

2016 MOP

Distancia a red de 
aeropuertos (minutos)

Tiempo (mins) a red de 
aeropuertos, desde centroide o 
punto con mejor conectividad 
de la provincia

2016 MOP

Distancia a 
terminales marítimos 
(kms)

Distancia (kms) a terminales 
marítimos, desde centroide o 
punto con mejor conectividad 
de la provincia

2016 CNE

Distancia a 
terminales marítimos 
(min)

Distancia (mins) a terminales 
marítimos, desde centroide o 
punto con mejor conectividad 
de la provincia

2016 CNE
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Dimensión Variable Descripción Año Fuente institucional

Resiliencia Horas de aislamiento 
promedio

Acceso (horas) promedio a 
capital provincial

2019 OCUC basado en 
Metodología SUBDERE

Kms de promedio de 
aislamiento

Distancia (km) promedio 
a capital provincial, desde 
centroide o punto con mejor 
conectividad de la provincia

2019 OCUC basado en 
Metodología SUBDERE

Distancia salud 
primaria (kms)

Distancia (km) promedio a 
centros de Salud Primaria, 
desde centroide o punto con 
mejor conectividad de la 
provincia

2022 IDE Chile/MINSAL

Distancia a salud 
primaria (min)

Distancia (min) promedio a 
centros de Salud Primaria, 
desde centroide o punto con 
mejor conectividad de la 
provincia

2022 IDE Chile/MINSAL

Cobertura territorial 
de Carabineros de 
Chile (Hás)

Cuarteles de carabineros de 
Chile respecto a la superficie 
provincial

2019 CARABINEROS

Recurrencia Desastre Suma de la cantidad de 
desastres por año (incendio, 
deslizamientos, tsunamis, 
actividad volcánica, marejadas, 
inundaciones, actividad sísmica)

2015-
2019

ONEMI

Cobertura territorial 
de compañía de 
bomberos (Hás)

Compañías de bomberos 
respecto a la superficie 
provincial

2018 BOMBEROS

Población por cada 
aérodromo 

Población provincial respecto al 
número de aérodromos

2019 MOP

% Potencia Autogene-
rada sobre total

Porcentaje de potencia autoge-
nerada (biomasa, eólica, solar), 
respecto a la potencia total

2021 CNE




