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PRESENTACIÓN 
 
 
La I. Municipalidad de Cabo de Hornos junto con el apoyo del Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes a través del Programa Red Cultura y mediante asesoría externa, ha desarrollado 
el Plan Municipal de Cultura (PMC) de la comuna de Cabo de Hornos 2017-2021, el cual se 
constituye como el primer instrumento de planificación cultural comunal que permitirá 
guiar el trabajo del Municipio en esta área, por medio de estrategias de acción de mediano 
y largo plazo, cuya característica principal es haber sido elaboradas de manera abierta, 
participativa, democrática y consensuada entre todos sus participantes. 
 
Un Plan Municipal de Cultura corresponde a un instrumento de planificación estratégica 
que surge como una manera de abordar el desarrollo, administración y ejecución de 
proyectos locales en materia cultural, en concordancia con las políticas culturales 
nacionales. Este Plan, es un documento que integra un conjunto ordenado de ejes de 
acción, programas y proyectos, definidos por la institución municipal local mediante un 
proceso de diagnóstico y participación ciudadana, para llevar adelante objetivos culturales 
e impulsar el desarrollo cultural en el territorio en beneficio de su comunidad. 
 
Para la elaboración de este Plan se desarrolló una importante fase de diagnóstico mediante 
el levantamiento de antecedentes y métodos de investigación cualitativa a través de la 
ejecución de talleres participativos, ǘŀƳōƛŞƴ ƭƭŀƳŀŘƻǎ άŎŀōƛƭŘƻǎ ŎǳƭǘǳǊŀƭŜǎέΣ realizados 
durante los meses de mayo, junio y julio de 2017, permitiendo la interacción y encuentro 
de distintos actores presentes en la comuna.  
 
Quienes participaron de este proceso, han facilitado entrever la situación actual de la 
diversidad de elementos que componen el desarrollo cultural, artístico y patrimonial de la 
comuna de Cabo de Hornos, identificando problemáticas y a la vez, generado propuestas 
de solución a las mismas. De los cabildos culturales, surgieron una importante cantidad de 
opiniones y expectativas de actores, organizaciones culturales, pueblos originarios, y 
público en general. Sueños que este plan pretende visualizar e impulsar. 
 
El proceso de elaboración participativa del plan, finalizó con una jornada abierta con todos 
los participantes, instancia que permitió a los vecinos de la comuna conocer y validar el 
PMC, y por otro lado, la presentación del documento al honorable Concejo Municipal. 
 
La implementación de este plan, permitirá fortalecer la gestión cultural municipal, desde 
una perspectiva de planificación local estratégica; facilitando la superación de las 
debilidades, la consolidación de las fortalezas, el aprovechamiento de las oportunidades y 
la mitigación de las amenazas observadas. 
 
El documento tiene por objeto establecer las orientaciones para una gestión cultural local 
sistematizada, ordenada y planificada, donde la propia comunidad a través sus formas de 
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organización y autogestión se empoderen del desarrollo cultural local, siendo el Municipio 
el ente facilitador de diversas iniciativas, de manera que la utilización de los recursos 
materiales y humanos se vean optimizados para beneficiar a distintos públicos y a la mayor 
cantidad de personas en la comuna, respecto a programas, proyectos, y cualquier acción 
que tenga relación con la cultura local en Cabo de Hornos. 
 
Es importante tener en cuenta que los planes estratégicos en materia cultural no son 
documentos estáticos o rígidos, sino que, se van modificando en la medida que las 
necesidades culturales y las dinámicas territoriales cambian. Su éxito, dependerá de un 
trabajo coordinado entre la gestión municipal y la integración de la ciudadanía por medio 
de una participación social activa en los programas y proyectos, que guíen el accionar de 
este ámbito de desarrollo. 
 
Cabe señalar, que el PMC de Cabo de Hornos, no sería posible sin la participación de vecinos, 
artistas, cultores, como gestores culturales, funcionarios públicos, profesionales de la 
educación, miembros de la comunidad Yagán, organizaciones comunitarias, organización 
Mapuche ς Huilliche, la asesoría de las profesionales y la coordinación constante de la 
municipalidad, quienes fueron impulsores de este proceso. 
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SALUDO DIRECTOR REGIONAL DEL CONSEJO REGIONAL DE LA 

CULTURA Y LAS ARTES 
 
 
Una de las medidas más importantes en el campo cultural del Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet Jeria, de su período 2014-2018, ha sido promover la elaboración y 
ejecución participativa de Planes Municipales de Cultura a lo largo del país. A través de 
éstos, se busca diseñar y desarrollar un conjunto de acciones estratégicas que, ordenadas y 
coherentes entre sí y con financiamiento adecuado en su implementación, puedan impulsar 
y afianzar el desarrollo humano, social y económico, a partir de las riquezas que entrega la 
historia, las identidades, las artes, el patrimonio y el trabajo cotidiano de vecinos y vecinas 
de un territorio definido, mediante sus lindes de comuna. 
 
En ese contexto gubernamental, me complace presentar el Plan Municipal de Cultura de 
Cabo de Hornos. Herramienta de planificación liderada por la Ilustre Municipalidad, cuyo 
fundamento y orientación a la acción lo proponen las y los habitantes de la propia comuna. 
Se trata de un texto que contiene las ideas, sueños y expectativas de desarrollo cultural de 
quienes viven, estudian y trabajan en Isla de Navarino y en sus inmensos alrededores. 
El Plan Municipal de Cultura de Cabo de Hornos es un instrumento de gestión que ha sido 
construido colectivamente por los vecinos y vecinas de la comuna Cabo de Hornos. Es 
menester que en su implementación, ejecución y evaluación, se contemple de igual modo 
la participación activa de la ciudadanía; sólo de ese modo, las fuerzas de la comuna se 
movilizarán de manera concertada hacia el logro de sus propias aspiraciones en el campo 
cultural.   
 
Por su parte, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la región de Magallanes y 
Antártica Chilena, junto con apoyar la generación de este Plan, acompañará y asesorará 
para impulsar de la manera más profesional que sea posible, la instalación de la unidad de 
cultura al interior del Municipio; porque se entiende que sin una gestión local de calidad, 
los propósitos del Plan difícilmente podrán brindar satisfacción a la comunidad que 
pertenecen. 
 
Cabe reconocer que los principios subyacentes, tanto al proceso de elaboración del Plan 
Municipal de Cultura de Cabo de Hornos, como a la gestión del mismo, son: la participación 
autónoma y democrática de la comunidad local en toda su diversidad, el diálogo social 
permanente, la historia y la memoria del lugar, el respeto a los derechos humanos y al 
territorio, y todo aquello que favorece la vida y la existencia en este remoto lugar del 
mundo, donde para muchos termina y donde para otros comienza.  
 
El Plan Municipal de Cultura de Cabo de Hornos es una contribución al desarrollo de la 
comuna. Para ello, y en todo nivel, se deberán adoptar decisiones responsables y 
respetuosas que inspiren un comportamiento comunitario sustentado en los valores y 
principios que se han establecido en él y que favorezcan el cumplimiento de los propósitos 
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de desarrollo cultural que persigue; y que en su concomitancia hagan de Puerto Williams y 
su entorno, un lugar reconocido por su cultura y bondadoso para vivir y trabajar.  

 
 

Gonzalo Bascuñán Vargas 
Director  Regional 
Consejo Nacional De La Cultura Y Las Artes 
Región De Magallanes Y Antártica Chilena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN MUNICIPAL DE CULTURA CABO DE HORNOS 2017 - 2021 
 

 
 

9 

SALUDO ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 
 
 
Estimadas vecinas y vecinos: 
 
Les presento el Plan Municipal de Cultura (PMC) para los próximos 4 años, el cual regirá el 
accionar cultural para nuestra comuna de Cabo de Hornos. La idea de este plan es por una 
parte, mostrarles el diagnóstico realizado a la comunidad y por otra, entregar respuestas 
del comportamiento futuro en base a los requerimientos y perspectivas que manifestaron 
en sus expresiones. 
 
Para mí como Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, es de gran satisfacción 
poder contar con esta necesaria herramienta de planificación, ya que nos permite conocer 
los lineamientos que Cabo de Hornos quiere para valorar y fortalecer nuestra cultura 
Comunal. 
 
Con el apoyo de la comunidad esperamos seguir adelante con el proceso, en cuanto a la 
realización de los programas que queremos entregar a todas las personas que viven en 
nuestra comuna. Especialmente, agradecemos a cada uno de ustedes quienes participaron 
en las consultas, diálogos y reuniones en donde se reunió la información necesaria para 
elaborar esta primera estrategia comunal para el desarrollo cultural. 
 
Atentamente  
 
 
Jaime Patricio Fernández Alarcón 
Alcalde y Presidente del Concejo Municipal 
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos 
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I. ANTECEDENTES REGIONALES Y COMUNALES 
 
 

1.1. Antecedentes regionales  
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena, comprendida entre los paralelos 48° 37' S y el 
Polo Sur, se sitúa en el geo sistema templado húmedo frío, oceánico o subantártico, cuyo 
rasgo más característico lo constituye el hundimiento de la depresión intermedia y el 
predominio irregular de la Cordillera de los Andes, que se presenta englaciada y 
fragmentada en islas, archipiélagos y penínsulas. 
 
La región de 1.382.033 km está integrada por dos sectores: el de Magallanes, con 132.035 
km, y el Antártico con 1.250.000 km. Las provincias que la componen son las de Última 
Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica Chilena, las cuales agrupan un total de 
once comunas, constituyéndose de esta manera en la región más extensa del país y además 
de carácter bicontinental. Cabe señalar que aproximadamente el 50% de su superficie 
corresponde a áreas silvestres protegidas, estratificadas en reservas, monumentos 
naturales y parques nacionales. 
 
La posición geográfica de la región le otorga una importante gravitación en el cono sur del 
continente, ejerciendo control sobre los pasos marítimos que unen los océanos Pacífico y 
Atlántico, y constituyendo un punto de apoyo decisivo para acceder a la Antártica. 
 
Antes de la llegada de los colonizadores, este territorio estuvo habitado por los tehuelches 
(o aónikenk), nómadas que pastoreaban en las faldas orientales de los Andes y que 
mediante el intercambio de pieles comerciaban con los primeros colonos. Hacia el siglo 
XVIII, estos llegaron a domesticar caballos salvajes que capturaban en el sur de la pampa. 
Las enfermedades transmitidas por los colonos y la dificultad en los desplazamientos 
condujeron a este pueblo a su casi desaparición. 
 
También habitaban en la región los onas o selk'nam, cazadores de guanacos, de los cuales 
se estima su llegada a la zona hace 10.000 años. En la zona del canal Beagle vivían los 
Yámanas o Yaganes, dedicados a la pesca; los Qawascar o Alacalufes, cuya actividad 
económica era la pesca y la caza de focas y lobos marinos, se movían entre el Golfo de Penas 
y el Estrecho de Magallanes. 
 
El 20 de noviembre de 1520 Hernando de Magallanes descubrió el estrecho que lleva su 
nombre. Los dos primeros asentamientos españoles en la región fueron las ciudades de 
Nombre de Jesús y Rey don Felipe, fundadas por Sarmiento de Gamboa en 1584, cuya 
población desapareció por inanición y enfermedades. Los intentos de poblamiento no se 
reanudaron hasta el siglo XIX, cuando se fundó en 1843 el Fuerte Bulnes, cuya población 
fue más tarde trasladada a Punta Arenas. 
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En 1867 Punta Arenas fue declarada como puerto libre de aduanas, lo que propició el 
desarrollo de la zona. A principios del siglo XX la colonización de la región cobró mayor 
impulso debido a la consolidación de Punta Arenas como puerto franco y la resolución de 
las diferencias fronterizas con Argentina. La cría de ovejas y la explotación petrolera, 
iniciada tras el descubrimiento del Pozo Manantiales, actuaron como incentivos 
demográficos. 
 
La comunidad de la región de Magallanes y Antártica Chilena presenta una fuerte influencia 
multicultural. Esto debido a los sucesivos procesos de migración generados desde el siglo 
XIX y principios del siglo XX, territorio que acogió principalmente a inmigrantes croatas (ex 
yugoslavos), ingleses, así como una fuerte corriente migratoria proveniente desde la Isla de 
Chiloé; todo lo cual ha contribuido históricamente a la generación de una riqueza 
multicultural e identitaria Magallánica. 
 
 

1.2. Políticas y planes regionales y sectoriales 
 
 

Estrategia Regional de Desarrollo  
 
Imagen-objetivo de la ERD Región de Magallanes y Antártica Chilena 2012 -  2020 

 
Al 2020, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, habrá logrado un crecimiento y 
desarrollo económico sostenido y sustentable, contará con un sistema de leyes e incentivos 
especiales que articulará una visión integrada de desarrollo, lo que habrá permitido superar 
la pobreza, respetando la diversidad sociocultural, con empoderamiento ciudadano y una 
valoración del patrimonio natural y cultural, que otorgará un sello multicultural de la 
Patagonia chilena. Ello, redundará en una alta integración territorial, con una conexión 
expedita con el territorio nacional, permitiendo que la Región sea una puerta de entrada 
nacional e internacional a la Antártica, insertando así a Magallanes al ámbito científico y 
tecnológico mundial. 
 
El Componente Nº de 2 de la Estrategia Regional de Desarrollo es Desarrollo Social y 
Cultural, expresa en su ƛƳŀƎŜƴ ƻōƧŜǘƛǾƻ ά¦ƴŀ ǊŜƎƛƽƴ ǎƛƴ ǇƻōǊŜȊŀΣ Ŏƻƴ ǊŜŎƻƴƻŎƛƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ǎǳ 
diversidad sociocultural y una ciudadanía cohesionada, empoderada y con capacidad de 
incidir en ƭƻǎ Řƛǎǘƛƴǘƻǎ łƳōƛǘƻǎ ǉǳŜ ǎŜ ǾƛƴŎǳƭŀƴ ŀ ǎǳ ōƛŜƴŜǎǘŀǊΦέ 
 
Dentro de diversos temas desarrollados en este componente, se despliegan los ámbitos de 
Cultura y Patrimonio, y Pueblos Originarios. En el ámbito Nº3 de Pueblos Originarios se 
ŜǎōƻȊŀ ά¦ƴŀ ǊŜƎƛƽƴ Ŏƻƴ reconocimiento de su condición de Patagonia Multicultural y de 
ŎƻƴǾƛǾŜƴŎƛŀ ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ǇǳŜōƭƻǎ ƛƴŘƝƎŜƴŀǎΦέ ȅ ŀ ǇŀǊŀƭŜƭŀƳŜƴǘŜ Ŝƴ Ŝƭ łƳōƛǘƻ bȏп ŘŜ /ǳƭǘǳǊŀ 
ȅ tŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ǎŜ ǇƭŀƴǘŜŀ ά¦ƴŀ ǊŜƎƛƽƴ Ŏǳȅƻ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ƴŀǘǳǊŀƭ ȅ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ƭŜ ƻǘƻǊƎŀ ǳƴ ǎŜƭƭƻ 
distintivo de ƭŀ tŀǘŀƎƻƴƛŀ /ƘƛƭŜƴŀΦέΦ 
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Ámbitos Lineamientos 
Estratégicos 

Objetivos 

3. PUEBLOS 
INDÍGENAS 

L12. Contribuir al 
desarrollo y 
disminución de la 
vulnerabilidad social 
en la población 
indígena regional 

O.12.1 Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo en 
las demandas sociales de los pueblos indígenas. 
O.12.2. Acrecentar la coordinación de los distintos 
servicios para la atención de los pueblos indígenas y el 
aumento de sus oportunidades de desarrollo 
sustentable. 

L13. Fortalecimiento 
prioritario a la 
Población Indígena 
que habita en la 
Región 

O.13.1. Promover la utilización efectiva de 
instrumentos públicos y legales dirigidos a los pueblos 
indígenas. 
O.13.2. Fomentar el rescate de las tradiciones 
culturales de los pueblos indígenas en la región. 
O.13.3. Fortalecimiento identitaria y vinculante con las 
nuevas generaciones descendientes indígenas y las 
tradiciones de su cultura. 

4. CULTURA Y 
PATRIMONIO 

L14. Fortalecimiento 
del patrimonio 
cultural y natural. 

O.14.1. Reconocer, proteger y fomentar la diversidad 
cultural de la Región y sus habitantes. 
O.14.2. Apoyar y difundir las distintas expresiones 
artísticas culturales de los habitantes locales. 
O.14.3 Incorporar de manera activa a la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena a la celebración de los 
500 años del descubrimiento del estrecho de 
Magallanes el 2020. 

 
 
Una de las características más distintivas de Magallanes es su diversidad, tanto geográfica 
como cultural, que la posicionan como única en el mundo. Además, sus características 
climáticas y geográficas, junto con la forman en que sucedió la ocupación de su territorio, 
constituyen elementos explicativos del arraigo y sentido de pertenencia que distingue a sus 
habitantes del resto de la población chilena. 
 
Dada las características únicas de la región es que se plantea como fundamental el 
fortalecimiento del patrimonio cultural y natural de Magallanes, reconociendo, protegiendo 
y fomentando la diversidad cultural asociada a cada una de las identidades, sus prácticas y 
trascendencia. Además, se considera necesario un apoyo a las distintas expresiones 
culturales de los habitantes de la región, particularmente en términos de desarrollo, 
gestión, difusión y acceso. 
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Política cultural regional CNCA 
 
Actualmente, las políticas culturales regionales se encuentran en proceso de actualización 
para los años 2017-2021. Las cuales deberán ser consideradas una vez publicadas. 
 

Plan regional para la revitalización cultural indígena y afrodescendiente con 
pertinencia territorial CNCA 
 
Este Plan se enmarca en el Programa de Fomento y difusión de las Culturas y las Artes de 
los Pueblos Indígenas, ejecutado por el Departamento de Pueblos Originarios del CNCA, que 
plantea su ejecución para los años 2016 al 2017, destinado a contribuir a la revitalización y 
fomento de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios con enfoque 
territorial, tiene como objetivos los siguientes lineamientos: 
 
ω Velar por la incorporación del enfoque de derechos de los pueblos indígenas en las 

políticas, planes y programas del CNCA. 

ω Poner al centro de los objetivos del programa a los pueblos indígenas como sujeto 

colectivo. 

ω Promover la relación integral existente entre los pueblos originarios y el territorio. 

ω Fortalecer las dinámicas, prácticas y expresiones culturales y artísticas ya existentes, 

para visibilizarlas y ponerlas en valor, facilitando su ejercicio al interior de las culturas 

originarias y afrodescendiente.  

Este documento que cuenta con 3 líneas de trabajo, siendo la primera de participación 
cultural indígena, instancia de diálogo que durante el primer trimestre del 2016, contó con 
la presencia de 20 organizaciones a nivel regional en donde participaron también 
organizaciones de la comuna de Cabo de Hornos con la comunidad yagán de Bahía 
Mejillones y la asociación Mapuche Huilliche de Puerto Williams fue una instancia 
consultiva en donde se abordaron las temáticas a trabajar, validando las propuestas 
programáticas del plan de revitalización.  
 
La segunda línea de fomento de las artes y las culturas indígenas en donde al mes de agosto 
del año 2017, se ejecuta en la región un plan por medio de la Universidad de Magallanes a 
través del cual se implementan tres instancias bianuales de revitalización cultural con 
enfoque territorial, financiadas con recursos propios del Consejo de la Cultura y las Artes, 
de acuerdo a las prioridades señaladas y validadas en la primera instancia y finalmente una 
tercera etapa de difusión e intercambio cultural, en donde trata del apoyo y/o 
implementación de instancias de difusión e intercambio de experiencias y expresiones 
artístico-culturales, elemento que se traduce en acciones de difusión y puesta en valor de 
las culturas y las artes de pueblos originarios. En la región de Magallanes y la Antártica 
Chilena para esta última línea en el año 2016, se realizó un encuentro con fecha 9 de agosto 
con ocasión del día internacional de los pueblos originarios. Y durante el mes de enero y 
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ƳŀǊȊƻ ŘŜƭ ŀƷƻ нлмтΣ ǎŜ ǇǊŜǎǘŀ ŀǇƻȅƻ ŀ ƭŀ ƳǳŜǎǘǊŀ ŦƻǘƻƎǊłŦƛŎŀ άaŀǊǘƛƴ DǳǎƛƴŘŜέ Ŝƴ tǳŜǊǘƻ 
Williams. 
 
Además de esto y por ejecución de la Universidad de Magallanes cuyo convenio se 
encuentra en vigencia hasta el 31 de agosto del 2017, se encuentran enmarcada dentro de 
varias actividades, la realización de acciones tales como: 

¶ 3 talleres de enseñanza-aprendizaje de la lengua yagán entre otras, en formato de 
clases expositivas y prácticas en donde se abarca la comuna de Cabo de Hornos. 

¶ El rescate y difusión de gastronomía de los tres pueblos, incluido el Yagán y Mapuche 
Huilliche, por medio del registro fotográfico de los platos que se relacionan con la 
gastronomía ancestral. De manera particular con la comunidad yagán de Bahía 
Mejillones, se realizó un encuentro gastronómico en Villa Ukika el primer fin de 
semana del mes de abril y un taller de cestería yagán durante el mes de marzo del 
presente año en curso.  

 
 

1.3. Antecedentes comuna de Cabo de Hornos 
 
 

Antecedentes históricos 
 
Comuna de Cabo de Hornos 
 
El territorio en el que se emplaza la comuna de Cabo de Hornos, durante varios siglos fue 
habitado por los Yámanas o Yaganes, uno de los grupos indígenas más importantes de 
América Latina. Los Yaganes eran navegantes que circulaban por la península de Brecknok, 
a través de la zona de los canales hasta expandirse por todas las costas de la Isla Navarino. 
Fueron descubiertos alrededor de 1830 por el capitán inglés Robert Fitz Roy, quien dio 
nombre a los canales e islas que constituyen la zona. 
 
Hacia 1881, las fronteras de la Tierra del Fuego fueron delimitadas con Argentina, con lo 
que la Gobernación de Magallanes se encargó de la administración de los territorios que 
hoy comprenden la comuna, la que a partir de ese momento presentó un explosivo 
crecimiento poblacional. En una primera instancia este fenómeno se originó producto del 
descubrimiento de yacimientos auríferos en las islas Nueva, Lenox, Picton y en Puerto Toro 
de Isla Navarino y más adelante, hacia fines del siglo, con el inicio de la venta o arriendo de 
tierras fiscales, para el desarrollo de la ganadería. 
 
Estas migraciones dieron origen a la comuna, creada por el Decreto con Fuerza de Ley N° 
8583 del 30 de diciembre de 1927 y dependiente del Departamento de Tierra del Fuego de 
la Provincia de Magallanes hasta el 4 de noviembre de 1975 cuando es creada la Provincia 
de la Antártica Chilena, pasando a ser Navarino el centro administrativo de la nueva 
provincia, la que nuevamente, en el año 2001 cambiaría de nombre pasando a llamarse 
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Comuna de Cabo de Hornos, en referencia al punto geográfico situado dentro de su 
jurisdicción, constituido por el mítico Cabo de Hornos, siendo su primer alcalde José 
Andrade Urzúa, seguido de Gonzalo Castro Vergara, Vicente Caselli Ramo,  José Soto Passek, 
Hugo Henríquez Matus y Pamela Tapia Villarroel. Actualmente, quien administra la comuna 
es el Sr. Patricio Fernández Alarcón, alcalde para el período 2016 -2020. 
 
Historia de la localidad de Puerto Williams 
 
El lugar donde actualmente se encuentra Puerto Williams fue creado el 21 de noviembre de 
1953 con el nombre de Puerto Luisa, según algunos apuntes históricos, era llamado por los 
Yámana como Usphashun. 
 
El primer poblador que llegó a vivir a ese lugar fue Federico Lawrence, a principio del siglo 
XX, quién junto a su esposa, que era descendiente directa de los Yámana, se estableció en 
ese puerto. Tuvieron una hija, que a los pocos años de vida falleció, siendo sepultada en ese 
mismo lugar. En memoria de su hijita Luisa, que así se llamaba, denominó a ese lugar como 
Puerto Luisa. Ese puerto se llamó así hasta el 22 de agosto de 1956, fecha en que se cambió 
su denominación por Puerto Williams, en recuerdo y homenaje al marino irlandés Juan 
Williams Wilson, oficial de la Armada quien al mando de la goleta Ancud, concretó a nombre 
del Gobierno de Chile la patriótica misión de la toma de posesión del estrecho de 
Magallanes, el 21 de septiembre de 1843, fundando el Fuerte Bulnes.1 
 
Los YŀƎŀƴŜǎ ŀŎǘǳŀƭŜǎ ǊŜŎǳŜǊŘŀƴ ŀǉǳŜƭƭƻǎ ǘƛŜƳǇƻǎ ŎƻƳƻ άŘŜ ōƻƴŀƴȊŀέΦ /ƘƛƭŜ ǉǳƛǎƻ ǊŜŎŀƭŎŀǊ 
que las islas australes que reclamaba Argentina desde 1904 τPicton, Lennox y Nuevaτ le 
pertenecían, y se decidió poblar la zona ofreciendo regalías especiales, como parte de una 
estrategia geopolítica. La Armada llevó a cabo una amplia asistencia a los pobladores, 
preocupándose por el traslado de las personas y de los víveres. Se construyó además un 
aeródromo, que mejoró las comunicaciones y disminuyó las distancias con Punta Arenas2. 
 
A partir de 1930, los comandantes de las naves de la Armada tenían, además del patrullaje, 
la misión de ubicar un puerto para reemplazar al puerto de Navarino. Sus informes 
recomendaban que el lugar más apropiado era Puerto Luisa. Con el Gobierno del presidente 
Juan Antonio Ríos Morales, desde 1943, y del presidente Gabriel González Videla, desde 
1948, se reiniciaron las gestiones en orden a la colonización definitiva del extremo austral 
de Chile; este último nombró una comisión para tal efecto. Esa comisión elaboró un extenso 
informe, en el que se indicaba que el lugar más apropiado para establecer la futura capital 
del departamento era Puerto Luisa. Ese bien documentado informe se elevó a las altas 
esferas del Gobierno y, por algún motivo especial, no dio ningún resultado inmediato. 
 
Se tuvo que esperar hasta la llegada a la Presidencia del general Carlos Ibáñez del Campo, 
en su segundo mandato. Este ilustre militar, de gran clarividencia geopolítica, fue quien 

                                                      
1 Cárcamo, Elsio. 
2 Serrano (2006), pp. 45-49 
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determinó impulsar fuertemente la presencia y soberanía chilena en las Islas situadas al sur 
del canal Beagle, hasta el cabo de Hornos, dándose comienzo al Plan Austral, tarea 
encomendada a la Armada de Chile, el cual se puso en marcha a través de la Comandancia 
en Jefe de la III a. Zona Naval, al mando, en esa época, del contraalmirante Donald Mac 
Intyre Griffiths, quien ordenó, a principios de octubre de ese año, la fundación del primer 
centro habitacional en Puerto Luisa, comisionando a las barcazas Grumete Díaz y 
Guardiamarina Contreras para que transportaran al personal y el material necesario para 
erigir la primera casa que se convertiría en: posta sanitaria, radio estación y puesto de vigía 
y señales, zarpando para estos efectos la barcaza Díaz desde Punta Arenas, el día 13 de 
octubre de 1953. 
 
Ya en 1956 se estaba iniciando la construcción de una escuela mixta con internado para 80 
alumnos; este establecimiento fue dotado de gimnasio cerrado, capilla y teatro. También 
en ese año empezaron a funcionar varios servicios públicos, como fueron: Sub Delegación 
Civil, Correos y Telégrafos, hospital, un pequeño almacén, aserradero y varadero. También, 
se terminaron los estanques o depósitos de combustibles y agua potable. En forma regular 
empezaron a recalar los buques tanques Polargas y Australgas, proveyendo del combustible 
necesario para la población. En esa misma época se efectuaron otras construcciones, como 
ser: el segundo refugio, panadería, generador de energía eléctrica, y pista de aterrizaje, la 
que fue inaugurada el 22 de febrero de 1957, con asistencia del presidente de la República, 
general Carlos Ibáñez del Campo. 
 
En la década de 1960 las autoridades navales impulsaron el traslado de las familias que 
residían en Bahía Mejillones a la Villa Ukika3, a un kilómetro de la base naval de Puerto 
Williams. Durante estos años, los Yaganes podían continuar navegando por los canales y 
trabajar por periodos en las estancias, recibiendo al mismo tiempo diversos beneficios y 
cuidados por parte de la Armada de Chile4. Allí, poco a poco y por diversos motivos (como 
la escuela e internado, por ejemplo), se fueron instalando las últimas familias residentes en 
Mejillones y en distintos lugares del archipiélago. Con ello se buscó estructurar el pequeño 
poblado, pues la población yagán aún constituye la principal población oriunda del área.5 
 
Tras este importante cambio, en 1969, también con miras al venidero conflicto y futuro 
ŀǊōƛǘǊŀƧŜ ŘŜƭ Ŏŀƴŀƭ .ŜŀƎƭŜΣ Ŝƭ 9ǎǘŀŘƻ ŘŜ /ƘƛƭŜ ŘŜŎƛŘŜ ŎǊŜŀǊ Ŝƭ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ά9ŘǳŀǊŘƻ CǊei 
aƻƴǘŀƭǾŀέ ŘŜ ƭŀ /ƻǊǇƻǊŀŎƛƽƴ ŘŜ wŜŦƻǊƳŀ !ƎǊŀǊƛŀ ό/hw!ύΦ  tŀǊŀ Ŝƭƭƻ ǎŜ ǊŜŦǳƴŘƽ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛŘŀŘ 
de Puerto Toro, sobre la costa este de la isla Navarino, incorporando aquella costa y las tres 
islas en disputa (Picton, Lennox y Nueva) en una unidad administrativa, para la cual se trajo 
a nuevos pobladores. De esta forma se levantaba un nuevo asentamiento en la zona de 
conflicto, marcando la soberanía chilena con familias que venían a repoblar la zona desde 
Punta Arenas y otros lugares del país.  
 

                                                      
3 Comisionado Presidencial para asuntos Indígenas (Presidential Commission for Indigenous Affairs). (ed.) (2009), p. 352 
4 Serrano (2006), p. 85 
5 Serrano, A. 
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Para 1970, Puerto Williams se encontraba cercano a tener mil habitantes6. Un fuerte 
proceso de transculturación de la población yagán fue constatado en 19717. Uno de los 
factores determinantes fue su traslado a Ukika. En Puerto Williams se construyó un hospital 
y una escuela. Los Yaganes, al asistir a estos centros, se relacionaban con personas 
provenientes de todo el país, ya que se realizaba un continuo recambio de personal en la 
base naval8. Rosa Yagán, cuyo testimonio de vida fue rescatado por Patricia Stambuk en el 
sƛƎƭƻ ··Σ ŎƻƳŜƴǘƽΥ άƭƻǎ Ǉŀƛǎŀƴƻǎ ŘŜ ¦ƪƛƪŀ ƴƻ ǉǳƛŜǊŜƴ ǎŀōŜǊ ƴŀŘŀ Ŏƻƴ su raza. Son 
descendientes de Yaganes, pero ya perdieron su sangre. Muy pocos hablan su idioma y 
ƴƻǎƻǘǊƻǎ ƭƻ ǾŀƳƻǎ ƻƭǾƛŘŀƴŘƻέ9. Actualmente Cristina Calderón es la única persona que 
habla fluidamente en yagán, su lengua nativa; aprendió español a los nueve años10. 
 
Luego del golpe de Estado acaecido en Chile en 1973, dicho asentamiento bajo la dirección 
de la CORA, fue desarticulado. El territorio fue traspasado al Servicio Agrícola y Ganadero y 
ŦǳŜ ƭƭŀƳŀŘƻ ά9ǎǘŀƴŎƛŀ {ƻōŜǊŀƴƝŀέ11. Contaba con un escaso número de pobladores12. Varios 
de los campesinos fueron detenidos y expulsados del territorio.13 
 
En 1978 Chile y Argentina estuvieron a horas de entrar en guerra, situación que fue evitada 
por la mediación del Papa Juan Pablo II. Ambos países reclamaban, entre otras diferencias, 
el dominio de las islas Picton, Lennox y Nueva, las que fueron finalmente adjudicadas a 
Chile14. Lo que quedó del asentamiento fue regido por el Servicio Agrícola Ganadero, 
enfrentando la peor etapa del conflicto con Argentina. Esta lamentable etapa de la historia 
ŘŜƭ ŀǊŎƘƛǇƛŞƭŀƎƻΣ ǎƛƎƴƛŦƛŎƽ ǇǊłŎǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǇŞǊŘƛŘŀ ǘƻǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŀƴǘƛƎǳŀ άǾƛŘŀ ŘŜ ŎŀƴŀƭέΣ ǇǳŜǎ 
la situación de excepción implicó la absoluta intromisión militar en el territorio. Se 
produjeron diversos trastornos en la vida local, tales como la masiva llegada de 
contingentes militares, quienes devoraron el ganado de los diferentes campos, 
intervinieron distintos lugares para implementar campos minados, trincheras, atracaderos, 
entre otras cosas. Asimismo, se introdujeron fuertes trabas a la navegación por los canales, 
se instalaron múltiples puestos de vigilancia de la Armada de Chile y se entregaron 
gigantescas porciones de terreno a las diferentes ramas de las fuerzas armadas.15 La 
actividad ganadera se vio sumamente perjudicada y grandes extensiones de terreno fueron 
traspasadas a la Armada y a las otras instituciones de Defensa Nacional16. La vida de la 
comuna comenzó entonces a centrarse en Puerto Williams17. Posteriormente, en 1986, se 
crearon la Municipalidad de Navarino y la Gobernación de la Provincia Antártica Chilena, 

                                                      
6 Martinic (2005), p. 185 
7 Ortiz-Troncoso (1973), p. 94 
8 Ibid, p. 94 
9 Stambuk (2011), p. 129 
10 Serrano (2006), p. 39 
11 Información otorgada por Alberto Serrano. 
12 Serrano (2006), p. 57 
13 Serrano, A.; 2006. El día que se celebra el aniversario es el día 21 de noviembre, sin embargo se fundó el día 15 de dicho mes y año. Ver 
ǇǊŜƴǎŀ ŘŜ ƭŀ ŞǇƻŎŀΤ ȅ /h±!/9±L/IΣ ²ƭŀŘƛƳƛǊΤ ά!ƴǘŜŎŜŘŜƴǘŜǎ ǎƻōǊŜ tǘƻΦ Williams 1948ς мфртέΦ tǳƴǘŀ !ǊŜƴŀǎΣ мфтрΦ 
14 Following the intervention of Pope John Paul II, boundaries were laid down, and the Treaty of Peace and Friendship was ratified, which 
acknowledged Chilean sovereignty over Picton, Lennox, and Nueva islands. 
15 Serrano, A. 
16 Martinic (2005), p. 242 
17 Serrano (2006), p. 63 
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que impulsó medidas de privatización18. De esta forma fue cambiando la relación de los 
yaganes que existía con la Armada. 
 
Hoy, la población del archipiélago se concentra casi en su totalidad en Puerto Williams. En 
Puerto Toro, que mantiene actividad pesquera estacional, residen unas pocas familias, en 
su mayoría de uniformados, y a lo largo del territorio se encuentran los puestos de vigilancia 
de la armada en cada uno de los cuales vive una familia. En Puerto Williams la población 
civil ya no está regida formalmente por los mandos navales, aunque éstos siguen teniendo 
una fuerte presencia en la vida cotidiana. Por otro lado, la instalación de una serie de 
autoridades y servicios públicos que antes no estaban, han conformado un pueblo de 
particulares características ante el escaso número de habitantes.  
 
En Puerto Williams viven los descendientes Yaganes, que suman alrededor de 50 personas. 
La mayoría de ellas tiene sus casas en Villa Ukika19. 
 
La comunidad yagán realiza diversas actividades orientadas a la recuperación de los 
elementos de su cultura ancestral. Los artesanos actualmente confeccionan pequeñas 
canoas de tres piezas de corteza de coigüe y desarrollan la cestería en junco. Sin embargo, 
experimentan una serie de limitaciones para el desarrollo de otras actividades. La 
navegación tradicional se les ha restringido20 y está supeditada a las actividades de pesca 
artesanal τextraen centolla y centollónτ, sujeta a normas y a cuotas y a una alta carga de 
exigencias para recorrer los canales. La recolección de mariscos, por otra parte, se ve 
sumamente perjudicada por la constante presencia de marea roja. Además, el costo de la 
leña es muy alto, y se ha incrementado en los últimos años. Esto representa un grave 
problema, puesto que en Puerto Williams la temperatura media anual es de 6° Celcius. 
 
En lo que respecta al territorio, en 1994 se restituyeron a la comunidad yagán 1.972 
hectáreas de la reserva de Puerto Mejillones21.  
 
El año 2005 Cabo de Hornos fue nominado Reserva de la Biosfera, abarcando un terreno de 
4.884.274 hectáreas, que comprende áreas marinas y terrestres. En ellas se encuentran 
glaciares y ventisqueros, formaciones de tundra y bosques templados no invadidos, que 
ofrecen refugio para especies amenazadas como el pájaro carpintero negro, el más grande 
del mundo, y para varias especies marinas endémicas. La reserva es de gran atractivo 
turístico a nivel nacional e internacional, y abarca la totalidad del territorio yagán.  
 
El año 2006 la comuna de Cabo de Hornos fue declarada Área de Desarrollo Indígena (ADI). 
[ŀǎ !5L ǎƻƴ άΧŜǎǇŀŎƛƻǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ŝƴ ǉǳŜ ƭƻǎ ƻǊƎŀƴƛǎƳƻǎ ŘŜ ƭŀ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ 
focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus 

                                                      
18 Información otorgada por Alberto Serrano. 
19 Estimated figure by Alberto Serrano, who also pointed out that it has not yet been possible to give a more exact number. 
20 Información otorgada por Alberto Serrano. 
21 Martinic (2005), p. 247 
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ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎέ22. Sin embargo, los Yaganes no han recibido mayores beneficios concretos, 
lo que se aprecia en que tienen un acceso restringido a la propiedad de la tierra. Por otra 
parte, con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
por el Estado chileno en 2008, se estipulan derechos de los Pueblos Indígenas, muchos de 
los cuales tampoco han sido efectivos en la práctica, como el derecho a recorrer el territorio 
ancestral. En dicho convenio también se indica que se debe realizar una consulta obligatoria 
a las comunidades indígenas que puedan verse afectadas por decisiones gubernamentales 
sobre el territorio, lo que no se ha respetado debidamente en la provincia. Un ejemplo de 
ello es que en el proceso de la macrozonificación del borde costero local, no se ha tomado 
debidamente en consideración la negativa de la comunidad yagán a la instauración de la 
salmonicultura23. 
 
Se estima que la población actual bordea las 2.500 personas, las que en su mayoría residen 
Puerto Williams, capital de este hermoso y vasto territorio. 
 
El puerto es un importante lugar estratégico para el tráfico entre el Océano Pacífico y el 
Océano Atlántico. También funciona como rampa para las políticas chilenas en el Territorio 
Antártico Chileno, dada la cercanía de Puerto Williams con el llamado Continente Blanco. 
 
Villa Ukika 
 
En Villa Ukika, ubicada a 1 km. de Puerto Williams, viven cerca de sesenta descendientes 
del pueblo Yagán o Yamana, junto con Cristina /ŀƭŘŜǊƽƴΣ ƭŀ άŀōǳŜƭŀ /Ǌƛǎǘƛƴŀέ ŎƻƳƻ ǘƻŘƻǎ ƭŀ 
conocen, quien es la última persona Yagan y la única que habla la lengua de su pueblo en 
forma fluida, lo que la convierte en la exclusiva portadora de una forma de concebir e 
interpretar el mundo propia de esta etnia milenaria, encarnando así un patrimonio nacional 
y de toda la humanidad. Dicha condición, sumada al valor de su producción artesanal con 
singulares técnicas originarias, llevaron al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a 
otorgarle el año 2009 el reconocimiento como uno de los Tesoros Humanos Vivos de Chile. 
 
Villa Ukika se considera un lugar histórico, hogar de los últimos descendientes del pueblo 
Yagán. Hasta aquí fueron trasladados a fines de la década del 60 desde Mejillones, Róbalo 
y Punta Truco para otorgarles mayor bienestar por parte del Estado. Sin embargo, hoy sus 
habitantes realizan esfuerzos por recuperar y mantener su idioma e identidad, dedicándose 
a la pesca y artesanía (cestería y madera), la cual se expone y comercializa (aunque no de 
manera constante) en el Centro de Artesanía Yámana Kipa-Akar. 
 
 
 
 
 

                                                      
22 Article 26. Law N° 19,253. 
23 Información otorgada por Alberto Serrano. 
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Ubicación y límites comunales 
 
La comuna de Cabo de Hornos, ubicada en la Provincia de la Antártica Chilena alcanza una 
extensión de 15.578,7 km2 en la que se emplaza una población que se acerca a los 2.828 
habitantes de acuerdo a las proyecciones 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
Limita al norte con el Canal Cockburn, desde su desembocadura en el mar chileno hasta la 
Punta Pirámide; la línea de cumbres que separa las hoyas que, en general, vierten sus aguas 
a los canales Magdala y Cascada y a los Senos Keats y Almirantazgo. Al sur con los Canales 
Balleneros, Pomar y Beagle; desde la Punta Pirámide hasta la frontera con Argentina; y la 
frontera con Argentina, desde la línea de cumbres citada anteriormente hasta el Océano 
Pacífico. Al este, sur y oeste con el Océano Pacífico, desde la frontera con Argentina hasta 
la desembocadura del Canal Cockburn. Las Islas Diego Ramírez pertenecen a esta Comuna. 
 

Imagen N°1. Mapa comuna de Cabo de Hornos 

 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 

 

Superficie 
 
La Superficie total de la comuna es de 2.155.110 ha (11.6% de la Región). Se caracteriza por 
ser una zona muy desmembrada, con una sucesión de islas, archipiélagos y penínsulas, 
recortadas por una infinidad de canales y fiordos. La gran concentración de población en la 
Comuna de Cabo de Hornos se encuentra en Puerto Williams, que se emplaza en la Isla 
Navarino, sobre cerrillos formados entre el Río Róbalo y el Río Ukika. 
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Clima 
 

El clima de la región es generalmente frío debido a su latitud austral. La Armada de Chile ha 
dotado a la alcaldía de mar de modernos equipos, que permiten transmitir por Internet y 
en tiempo real los datos meteorológicos del lugar que interesan a los navegantes, tales 
como presión barométrica, temperatura, humedad relativa, dirección e intensidad 
del viento, estado del mar y altura de las olas. Todo lo anterior es procesado por el Servicio 
Meteorológico de la Armada de Chile, que emite por internet la carta sinóptica y 
el pronóstico meteorológico para las áreas marítimas de todo el país. Un estudio realizado 
entre 1882 y 1883 estableció una precipitación anual de 1357 milímetros y una 
temperatura anual promedio de 5,2 °C. El promedio del viento es de aproximadamente 
30 km/h, con ráfagas que llegan a sobrepasar los 100 km/h, fenómenos que ocurren a lo 
largo de todas las estaciones del año.  
 
En la actualidad, las mediciones meteorológicas de Ushuaia, Argentina (ubicada 
146 kilómetros al norte) registran veranos (enero y febrero) con temperaturas en el rango 
entre los 5 °C y los 14 °C, mientras en el invierno (julio) las temperaturas varían entre los 
4 ϲ/ ŀ ҍн °C. La nubosidad es generalmente densa, con rangos entre 5,2 octavos entre mayo 
y julio y de 6,4 octavos en diciembre y enero. Las precipitaciones son altas a lo largo del año: 
en la estación meteorológica de las islas Diego Ramírez, ubicadas 109 kilómetros al suroeste 
en el Pasaje de Drake, muestran una concentración de lluvias en el mes de marzo con un 
promedio de 137,4 milímetros, mientras en octubre se presenta la menor tasa con un 
promedio de 93,7 milímetros. Las condiciones del viento son generalmente severas, 
principalmente en invierno. En la temporada estival, los vendavales están presente durante 
un 5 % del tiempo, aumentando a un 30 % durante el período invernal, a lo que se suma 
una baja visibilidad. 
 
 

Aislamiento 
 
La Región de Magallanes presenta un alto índice de aislamiento estructural, esto es dado 
por variables: morfológicas, clima y demográficas. Lo anterior también se asocia a una débil 
accesibilidad, poca y dispersa población (GORE Magallanes, 2012). 
 
En la Provincia de Antártica Chilena, la comuna de Cabo de Hornos aparece como la más 
aislada a nivel regional ocupando el primer lugar, con un índice de aislamiento negativo de 
-0,1804. (SUBDERE). 
 
 

Indicadores Demográficos 
 
La información extraída del Censo de Población y Vivienda del año 2002 del Instituto 
Nacional de Estadísticas, indica que la población nacional estaba compuesta por 15.116.435 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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personas, de éstas 2.262 pertenecen a la comuna de Cabo de Hornos, con una proyección 
de aumento al año 2015 de un 25,02% en su población. 
 

Tabla N° 1 Población año 2002 y proyección año 2015 
Territorio  Año 2002 Proyección  

Año 2015 
Variación % 

Comuna de Cabo de Hornos 2.262 2.828 25,02 

Región de Magallanes y  
Antártica Chilena 

150.826 164.661 9,17 

País 15.116.435 18.006.407 19,12 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE. 

 
Distribución de la población comunal según género de los años 2002 al 2015 y su 
comparación regional y nacional: 

 
Tabla N° 2 Distribución de población por género (sexo) 

Territorio Año 2002 Año 2015 Índice Masculinidad 

Hombre Mujer Hombre Mujer 2002 2015 

Comuna de Cabo de 
Hornos 

1.403 859 1.816 1.012 163,33 179,45 

Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

78.907 71.919 84.852 79.809 109,72 106,32 

País 7.447.695 7.668.740 8.911.940 9.094.467 97,12 97,99 

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
 

Distribución de la población por grupos etarios del año censal 2002 y proyectada al 2015, 
hombre y mujeres, sin distinción por sexo: 
 

Tabla N° 3 Distribución de población por grupos de edad 2002 y proyectada 2015 
Edad 2002 2015 % según Territorio 2015 

Comuna Región País 

0 a 14 632 695 24,58 20,05 20,36 

15 a 29 615 760 26,87 21,92 23,79 

30 a 44 758 891 31,51 22,22 21,36 

45 a 64 225 423 14,96 25,76 24,17 

65 y más 32 59 2,09 10,05 10,32 

Total 2.262 2.828 100 100 100 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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Índice de dependencia demográfica e índice de adultos mayores presentes en la comuna de 
Cabo de Hornos años 2002 y proyección 2015, en comparación a la situación regional y 
nacional: 
 

Tabla N° 4 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores 

Territorio Indice Dependencia 
Demográfica 

Índice de Adultos 
Mayores 

2002 2015 2002  2015  

Comuna de Cabo de Hornos 41,55 36,35 5,06 8,49 

Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena 

45,67 43,06 33,54 50,12 

País 51,03 44,25 31,30 50,66 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 
Según la composición étnica de los habitantes de la Comuna Cabo de Hornos, se destaca 
que este territorio era y es todavía habitado desde 6.500 años por los descendientes del 
pueblo originario Yagán. Actualmente en Chile, según el CENSO 2002 se encuentra 
declarado un total de 1.685 personas de la etnia Yagán de las cuales 65 todavía habitan las 
tierras de sus ancestros en la Comuna de Cabo de Hornos. Por otra parte 180 habitantes de 
la comuna se declara indígena. 
 

Tabla N° 5 Población Según Etnia Declarada año 2002 
Etnia Cantidad de Personas 

Total Porcentaje 

Alacalufe 9 0,4 

Atacameño 1 0,04 

Aimara 1 0,04 

Colla 0 0 

Mapuche 103 4,55 

Quechua 1 0,04 

Rapa Nui 0 0 

Yámana 65 2,87 

Ninguno de los anteriores 2.082 92,04 

Total 2.262 100 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, INE. 

 
 

Indicadores Sociales 
 
La información que se encuentra aquí plasmada, corresponde al porcentaje de personas en 
situación de pobreza por ingresos, según la Encuesta de Caracterización Social (Casen) del 
Ministerio de Desarrollo Social de los años 2011-2013 y los indicadores de hacinamiento y 
saneamiento de la Ficha de Protección social (FPS). Dentro de los principales cambios 
incorporados se destaca la Actualización de la Línea de pobreza y pobreza extrema, 
realizada a partir de una actualización de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta 
Básica de Bienes y Servicios no alimentarios (Base VII Encuesta de Presupuestos Familiares 
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de 2011-2012); también, en vez de tener una única línea de pobreza y pobreza extrema 
expresada en valores Per capita, se definen distintas líneas de pobreza y de pobreza 
extrema que dependen del tamaño del hogar. 
 
Tabla N° 6 Población según pobreza por Ingresos CASEN 2011 y 2013, Metodología SAE 

CASEN 2011-2013 
Territorio % de Personas en Situación de 

Pobreza por Ingresos 

2011 2013 

Comuna de Cabo De Hornos 20,30 13,47 

Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena 

7 5,60 

País 22,20 14,40 
Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 Nueva metodología (SAE e imputación 

de medias por conglomerados) CASEN, Ministerio de desarrollo social. 

 
 

Tabla N° 7. Índices de hacinamiento de hogares FPS cierre julio 2013 e Índice de 
saneamiento de hogares FPS cierre julio 2013 

Indicadores Porcentaje de Hogares 

Comuna Región País 

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio 19,71 13,26 19,88 

Porcentaje de hogares con hacinamiento critico 0,24 0,82 2,32 

Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario 6,33 5,87 16,98 
Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 
 

Educación 
 
Estos indicadores permiten tener una visión resumida de la realidad comunal, de acuerdo a 
la información entregada por el MINEDUC al año 2014, la que puede ser comparada con 
datos más actualizados del municipio de la comuna de Cabo de Hornos. 
 
Se encuentra dentro de la información insumada, los tipos de establecimientos 
educacionales que imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven 
para comparar la comuna con la región y el país, entender cómo se distribuyen los 
establecimientos por dependencia municipal, particular subvencionado, particular pagado- 
y si han existido variaciones en los últimos dos años. 
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Tabla N° 8. Establecimientos educacionales por dependencia 2012-2014 
Establecimientos Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 0 0 41 41 1.131 1.106 

Municipal DAEM 2 2 13 13 4.383 4.225 

Particular Subvencionado 0 0 32 33 5.965 6.065 

Particular Pagado 0 0 5 5 625 595 

Corporación de Administración 
Delegada 

0 0 0 0 70 70 

Total 2 2 91 92 12.174 12.061 
 Fuente: Base de establecimientos educacionales, MINEDUC.  
 
 

Según la Información del MINEDUC, en la comuna de Cabo de Hornos, la matrícula ha 
aumentado al año 2014: 
 

Tabla N° 9. Matrícula por dependencia 2012-2014 
Matrícula según Dependencia Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 0 0 15.978 15.629 451.091 429.479 

Municipal DAEM 429 436 1.490 1.494 908.804 875.155 

Particular Subvencionado 0 0 12.075 12.270 1.887.180 1.919.392 

Particular Pagado 0 0 2.504 2.517 254.719 270.491 

Corporación de Administración 
Delegada 

0 0 0 0 49.473 46.802 

Total 429 436 32.047 31.910 3.551.267 3.541.319 
Fuente: Base de Matrículas, MINEDUC. 

En la siguiente tabla, se puede demostrar el aumento de la matrícula por nivel educacional, 
lo que se refleja en sus niveles parvulario, enseñanza básica y media para niños: 

Tabla N° 10. Matrícula por nivel de educación 2012-2014 
Mat. según Nivel de Educacional Comuna Región 

2012 2014 2012 2014 

Educación parvulario 59 70 351.589 378.052 

Enseñanza básica niños 291 275 1.962.255 1.939.926 

Educación de adultos 0 0 19.666 17.491 

Educación especial 0 0 159.517 176.818 

Enseñanza media niños 79 91 938.936 909.674 

Enseñanza media adultos 0 0 119.304 119.358 

Total 429 436 3.551.267 3.541.319 
Fuente: Base de Matrículas, MINEDUC. 

 

 
Según datos informados por la Dirección de Educación Municipal, en la actualidad la 
comuna de Cabo de Hornos posee una matrícula de 447 estudiantes, desagregados en 65 
alumnos en pre básica, 292 en enseñanza básica y 86 en enseñanza media del Liceo Donald 
Mc Intyre Griffiths. Además, la Escuela rural localizada en el poblado de Puerto Toro registra 
una matrícula de 4 niños(as). 
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Antecedentes económicos 
 
La ubicación de Puerto Williams, sumado a las dificultades de conectividad, presentan un 
gran desafío para la economía de la comuna y la localidad.  
 
La cantidad de Empresas y trabajadores dependientes según rubro económico, es una 
información extraída del Servicio de Impuesto Internos (SII) para los años 2011-2013-2015. 
En donde se puede plasmar el crecimiento, decaimiento y asentamiento de las empresas 
en la comuna de Cabo de Hornos, en el año 2011 en la comuna había 109 empresas y el año 
2015 123, lo que representa un crecimiento de 12,8%. 
 
Dentro de los principales rubros productivos en la comuna de Cabo de Hornos, registrados 
según el número de empresas los años 2011-2013-2015, se encuentran: 
 

Tabla N° 11. Número de empresas por rama de actividad 2011-2013-2015 
Comuna de Cabo de Hornos Nº de empresas por año 

2011 2013 2015 

A - agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 13 10 

B - pesca 19 19 20 

C - explotación de minas y canteras 0 0 1 

D - industrias manufactureras no metálicas 10 9 7 

E - industrias manufactureras metálicas 3 2 2 

F - suministro de electricidad, gas y agua 0 0 0 

G - construcción 15 19 17 

H - comercio al por mayor y menor, rep. Veh. automotores/enseres 
domésticos 

30 28 28 

I - hoteles y restaurantes 11 16 17 

J - transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 5 7 

K - intermediación financiera 0 0 0 

L - actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 3 5 

M - adm. Publica y defensa, planes de seg. Social afiliación obligatoria 1 1 1 

N - enseñanza 0 0 0 

O - servicios sociales y de salud 1 1 1 

P - otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales 2 2 7 

Q - consejo de administración de edificios y condominios 0 0 0 

R - organizaciones y órganos extraterritoriales 0 0 0 

Sin información 0 0 0 

Total 109 118 123 
Fuente: Servicios de Impuestos Internos (SII) 

 
 

Los principales sectores económicos y fuentes laborales de la comuna de Cabo de Hornos 
son la actividad ganadera, pesca artesanal y procesamiento de productos marinos, 
explotación de madera a través de leña para calefacción, turismo (alojamiento, 
alimentación, navegación por los canales y al Cabo de Hornos), construcción, comercio al 
por mayor y menor, servicios públicos. 
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Respecto al número de trabajadores dependientes por rama de actividad 2011-2013-2015 
en la comuna de Cabo de Hornos, se informa: 

 
Tabla N° 12. Número de trabajadores por rama de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen Comuna de Cabo de Hornos 

2011 2013 2015 

Industrias manufactureras no metálicas 704 566 651 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 

234 238 283 

Adm. Pública y defensa, planes de seguridad 
social afiliación obligatoria 

76 102 104 

Pesca 13 17 26 

Construcción 7 13 25 

Comercio al por mayor y menor, repuestos, 
vehículos, automotores/enseres domésticos 

21 12 22 

Hoteles y restaurantes 0 32 21 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

8 16 21 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0 11 0 

TOTAL 2.011 2.013 2.015 
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II. ANTECEDENTES CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
 
 

2.1. Cartografía cultural comunal 
 
 

Patrimonio Cultural 
 

Monumentos Nacionales 

 
Desde su origen en 1925 el Consejo de Monumentos Nacionales es el organismo encargado 
de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental de 
Chile. Para que los diversos bienes culturales o naturales sean considerados Monumentos 
Nacionales (MN), el CMN debe identificarlos y declararlos como tales. Para ello cuenta con 
una herramienta legal: la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales de 1970, que distingue 
cinco categorías: 
 

¶ Monumento Histórico. 

¶ Monumento Público. 

¶ Zona Típica. 

¶ Monumento Arqueológico. 

¶ Santuario de la Naturaleza. 
 
Al respecto, la comuna de Cabo de Hornos posee 6 monumentos nacionales declarados en 
la categoría de Monumentos Históricos, los que se caracterizan a continuación: 

 
Tabla N° 13. Monumentos Nacionales de la comuna de Cabo de Hornos 

Denominación Categoría Ubicación Uso Inmueble Tipo Norma / 
Número 

Fecha 
Declaratoria 

Casa Naval N° 1 Monumentos 
Históricos 

Av. Miramar 1, 
Puerto 
Williams. 

Defensa Decreto 
203_2011 

01-jun-2011 

Casa Stirling (Museo 
Martín Gusinde) 

Monumentos 
Históricos 

Aragay 1. 
Puerto 
Williams. 

Casa, Museo 
Martín Gusinde 

Decreto 
Exento 
121_2003 

27-feb-2003 

Cementerio de 
Mejillones 

Monumentos 
Históricos 

Ruta Y-905 S/N, 
Bahía 
Mejillones. 

Funerario Decreto 
Supremo 
556_1976 

10-jun-1976 

Colecciones de todos los 
museos dependientes de 
la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y 
Museos (Museo Martín 
Gusinde) 

Monumentos 
Históricos 

Aragay. Aragay 
esq. Gusinde, 
Puerto 
Williams. 

Colección 
Mueble 

Decreto  
Supremo 
192_1987 
650_1990 
76_2004 
 

 
 
07-may-1987 
27-ago-1990 
05-feb-2004 
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(Continuación) 
Denominación Categoría Ubicación Uso Inmueble Tipo Norma / 

Número 
Fecha 
Declaratoria 

Ex Comandancia del 
Distrito Naval Beagle 

Monumentos 
Históricos 

Subida Aragay 
s/n, Puerto 
Williams. 

Defensa Decreto 
203_2011 

01-jun-2011 

Proa del Escampavía 
"Yelcho". 

Monumentos 
Históricos 

 Colección 
Mueble 

Decreto 
Supremo 
12_1974 

07-ene-1974 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Monumentos Nacionales. 

 
La Casa Stirling 
 
La Casa Stirling o Iron House (Casa de Hierro), es una casa habitacional que tiene la 
característica única de ser la primera edificación de su tipo erigida por el hombre europeo 
en Tierra del Fuego.24 Tras haber estado en las islas Falkland (Malvinas), la South American 
Missionary Society de Londres inaugura en 1871 la Casa Stirling en Ushuaia. El inmueble 
llegó desde Inglaterra, desarmado. En 1892 se trasladan, con la casa, a territorio chileno. 
Primero, a bahía Tekenika en isla Hoste, y en 1907 a bahía Douglas. La labor misionera se 
extendió hasta 1916, cuando la actividad ganadera se apoderó de bahía Douglas. 
 
La Casa Stirling es encargada por el obispo de la misión anglicana W. Stirling. Su estructura 
- fabricada en Inglaterra - de madera forrada con gruesas planchas de fierro galvanizado 
soportó los embates del clima. 
 
El año 1998 Dennis Chevallay trae a la luz pública la presencia de la casa Stirling en Bahía 
Douglas durante el IV Congreso de Historia de Magallanes. En el 2003 la Casa Stirling es 
declarada Monumento Histórico, al año siguiente la trasladan y restauran en Puerto 
Williams. 
 

Imagen N°2. Casa Stirling 

 
Fuente: Museo Antropológico Martín Gusinde 

                                                      
24 Decreto Exento 121_2003. 
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Rutas Patrimoniales 

 
El Ministerio de Bienes Nacionales en concordancia con su política de gestión del 
patrimonio fiscal, entre cuyos lineamientos estratégicos se encuentra el disponer de 
terrenos fiscales para la habilitación y gestión de espacios públicos patrimoniales, se crea 
Ŝƴ Ŝƭ ŀƷƻ нллм Ŝƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ άwǳǘŀǎ tŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜǎέΣ Ŏƻƴ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ǎƻŎƛŀƭƛȊŀǊ ŜǎǇŀŎƛƻǎ 
fiscales de alto valor social, natural, paisajístico y/o histórico culturales, desarrollando en 
ellos recorridos transitables en vehículo, a pie, bicicleta y cabalgata. Valorizando, 
conservando el paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible. 
 
Reconocer el patrimonio sociocultural, y natural de nuestro territorio nos permite crecer 
como sociedad y nos ayuda a entender la relación entre ésta y la naturaleza, la de los 
pueblos indígenas, las tradiciones ancestrales y nos plantea el desafío de comprometernos 
a mantenerlo vivo, valorarlo y conservarlo para las futuras generaciones.25 
 
Cabo de Hornos está inserto en 3 Rutas Patrimoniales: 

¶ Dientes de Navarino Cabo de Hornos ς Ruta Patrimonial Nº1 

¶ Cabo de Hornos: Lago Windhond ς Ruta Patrimonial N°7 

¶ Cabo de Hornos: Caleta Wulaia ς Ruta Patrimonial N°16 
 

Patrimonio Cultural Yagán 

 
El patrimonio Yámana está formado por su legado material e inmaterial. La lengua, 
cosmovisión, los cantos, las danzas, la historia, la toponimia y el hecho de ser el pueblo 
indígena aún existente más austral del mundo, constituyen su legado inmaterial. 
 
Por su parte, el legado material está constituido por la arquitectura de viviendas y 
embarcaciones que posibilitaron su subsistencia, donde la canoa fue el elemento central, 
las que fabricadas a partir de tres largos pedazos de corteza eran unidas con tendones o 
tiras de cuero de lobo, alcanzando dimensiones de entre los 5 a 6 mt. de largo, y 1 mt. de 
ancho, y una capacidad para transportar de seis a diez personas. 
 
La vivienda de forma cupular o cónica, de armazón de maderos, se cubría con cueros de 
lobo marino, ramas y cortezas, al interior se construía el fogón. El vestuario consistió en 
cueros de lobo marino o nutria sobre sus hombros, atados en el cuello y en la cintura, 
utilizando, además, otros cueros que cubrían sus genitales. Las mujeres usaron collares 
elaborados de huesos de ave, o de caracoles pequeños unidos por tiras de nervios o 
tendones de ballena, además, de pulseras y tobilleras. 
 

                                                      
25 http://rutas.bienes.cl/#Quehacemos 
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Los instrumentos de caza y pesca se confeccionaron de hueso, madera y piedra, y 
desarrollan hasta la actualidad una cestería de fibras vegetales. Los sitios arqueológicos 
dejados por el poblamiento Yámana en la Isla Navarino, alcanzan a 523, de los cuales 411 
están localizados en la costa norte y los 112 restantes se ubican en el Sur, en Seno Grandi e 
islas inmediatas y Bahía Winhond y en el Oeste, en Canal Murray, Wulaia, Río Douglas, y 
Seno Ponsomby. La mayor parte de los sitios arqueológicos se caracterizan por una alta 
visibilidad desde la costa, donde destacan montículos de concha que alcanzan en algunos 
casos hasta 5 m de espesor.26 
 
Las prospecciones arqueológicas evidencian el temprano poblamiento en Cabo de Hornos, 
específicamente en el sector de Punta Guerrico, fechado mediante carbono 14 en 6.495 
A.P. Otros estudios revelan la presencia de grupos canoeros en el Seno Grandi, costa sur de 
Navarino, hacia 6.120 A.P., y en la costa argentina del Canal de Beagle en 6.400 A.P. 
(Orquera y Piana 1999, Legoupil 1994, Ocampo y Rivas, 2000).27 
 

Artesanía Yagán 

 
La cestería, artesanía tradicional Yagán, se ha transmitido de generación en generación, 
incluyendo conocimientos sobre la adecuada recolección del junco y las dinámicas de su 
hábitat, los turbales del paisaje austral.  
 
La cestería es un arte que las niñas Yaganes aprendían de las mujeres mayores. La base del 
tejido es la fibra de junco o junquillo (Marsippospermum grandiflorum) una planta nativa 
que crece en los humedales y turberas, en la zona del Cabo de Hornos. 
 
La fabricación de piezas se realiza con elementos extraídos de la naturaleza como el junco, 
y un sencillo punzón denominado ami. El procedimiento de recolección, preparación y 
tejido de la fibra vegetal que emplean los Yaganes para elaborar sus cestos se ha transmitido 
de generación en generación, preferentemente entre las mujeres de las familias.28 La 
artesanía se desarrolla y comercializa a baja escala, por las características que involucra el 
proceso: Recolección de la materia prima, Cocido y Torcido, y Tejido. 
 
En el año 2010, la Agrupación Kipashituwako recibió el reconocimiento de Sello Artesanía 
de Excelencia de Unesco29 ǇƻǊ ǎǳ ŎǊŜŀŎƛƽƴ Ŝƴ ŎŜǎǘŜǊƝŀ ¸ŀƎłƴ Ŏƻƴ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ŘŜ ƳŀŘŜǊŀ ŘŜ 
ŎƻƛƎǳɉŜ ȅ ŦƛōǊŀ ǾŜƎŜǘŀƭ ƧǳƴŎƻ ƻ ushkulampi.  
 

                                                      
26 Guía de antecedentes territoriales y culturales de los pueblos indígenas de Chile. P.62. 
27 Para más información visitar la página del Museo Antropológico Martín Gusinde. 
28 Ibídem 
29 El Sello de Excelencia Unesco es un programa piloto iniciado en 2001 por esta entidad, en conjunto con la Asociación para la Promoción 
y el Desarrollo de la Artesanía de la Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. Su objetivo es establecer estándares de calidad e 
introducir en el mercado internacional nuevos productos artesanales de los diferentes países de la región. Debido al creciente interés 
que despertó el sello en los artesanos y en los actores del mundo de la artesanía, en 2004 este reconocimiento se extendió a todos los 
países de Asia, creándose nuevas alianzas con instituciones como el Consejo Mundial de Artesanía (WCC) y la Asociación de Asia Central 
para la Promoción de la Artesanía (CACSA). 
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Imagen Nº4 Cestería Yagán. 

 
Fuente: CNCA 

 
 

Tesoros Humanos Vivos30 

 
La denominación Tesoros Humanos Vivos es la instancia oficial, por medio de la cual el 
Estado chileno reconoce a personas y comunidades portadoras de manifestaciones y 
saberes de alta significación para el país y las comunidades locales, o bien, a aquellas 
expresiones en peligro de desaparecer. Esta iniciativa busca establecer las mejores 
herramientas para la puesta en valor de nuestro patrimonio, así como promover su registro, 
transmisión y salvaguarda. La acción del reconocimiento se enfoca en relevar y fomentar la 
pluralidad y diversidad cultural de la comunidad nacional. La denominación de Tesoro 
Humano Vivo es decisión de un Comité de Expertos, asociado al programa, pero 
independiente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es el responsable de evaluar y 
seleccionar las expresiones postuladas al proceso anual de convocatoria. 
 
Dentro de este programa, surge el Reconocimiento de Cristina Calderón en el Año 2009. 
Cristina Calderón es una mujer yagán, destacada particularmente por el conocimiento de 
esta lengua. Cristina, además de difundir las tradiciones y formas de vida de los habitantes 
del archipiélago fueguino, contribuye de esta forma a que perviva la cultura del pueblo 
yagán. /ƻƴƻŎƛŘŀ ǇƻǊ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘ ŎƻƳƻ άƭŀ ŀōǳŜƭŀ /ǊƛǎǘƛƴŀέΣ Ŝs narradora de cuentos e 
historias vinculadas con las memorias familiares. 
 

                                                      
30 Tesoros Humanos Vivos, propuesta de la Unesco a sus países miembros que en Chile implementa el CNCA, entrega cuatro distinciones: 
dos en las categorías de cultor individual y dos en cultor colectivo o comunidad local. 
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Imagen N°3. Cristina Calderón 

 
Fuente: www.portalpatrimonio.cl 

 
 
 

Patrimonio Natural 
 

Áreas Silvestre Protegidas 

 
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), es conocido 
principalmente por su protección de ecosistemas, suelos, bosques, fauna y paisajes. Sin 
embargo, en las últimas décadas, se ha avanzado en el reconocimiento de rasgos y 
elementos culturales de gran significación para el país, dado que en muchos de nuestros 
parques y reservas nacionales encontramos evidencias materiales de procesos históricos 
conducidos por hombres y mujeres que han habitado nuestro territorio nacional. 
 
La comuna de Cabo de Hornos está inserta en el SNASPE mediante 3 parques nacionales, el 
Parque Nacional Alberto de Agostini, Parque Nacional Cabo de Hornos y Parque Nacional 
Yendegaia. 
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Tabla N°14. Nómina, superficie (en hectáreas) de los parques nacionales según comuna 
de Cabo de Hornos. 2015 

Nombre del ASPE Comunas Superficie (há) Tipo de 
Norma 

Fecha 
Declaratoria 

Parque Nacional 
Alberto de Agostini 

Punta Arenas, Timaukel 
y Cabo de Hornos 

1.460.000   

Parque Nacional Cabo 
de Hornos 

Cabo de Hornos 63.093 Decreto 995 26-ABR-1945 

Parque Nacional 
Yedegaia 

Timaukel y Cabo de Hornos 150.587 Decreto 118 24-DIC-2013 

Fuente: CNCA. Estadísticas Culturales. Informe Anual 2015 

 
La única área protegida de la comuna que registra visitantes es el Parque Nacional Cabo de 
Hornos con un indicador de 8.333 visitas el año 2015. 
 

Tabla N°15. Visitantes totales en la comuna de Cabo de Hornos según unidad del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 2011-2015 

Nombre del ASPE 2011 2012 2013 2014 2015 

Parque Nacional Alberto de 
Agostini 

- - - - - 

Parque Nacional Cabo de Hornos 5.728 6.605 10.159 7.543 8.333 

Parque Nacional Yedegaia - - -  - 

Totales 5.728 6.605 10.159 7.543 8.333 
Fuente: CNCA. Estadísticas Culturales. Informe Anual 2015 

 
El Parque Nacional Cabo de Hornos tiene una superficie de 63 mil hectáreas que componen 
las Islas Wellington y las pequeñas islas Hermite. En las últimas, se encuentra un 
monumento que recuerda a todos los hombres de mar que perdieron la vida luchando con 
el testarudo mar austral. La escultura se instaló en 1992, para el aniversario número 500 
del descubrimiento de América. 
 
La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como la foca leopardo, 
delfines, ballenas, lobos marinos y chungungos. Entre las aves están la gaviota dominicana 
y petrel gigante. En cuanto a flora está el coigüe de Magallanes, canelo, leñadura y ñirre. 
El archipiélago y el Parque corresponden administrativamente a la Antártica Chilena. 
 
El Parque Cabo de Hornos, por su geografía, permite pasear en bote entre los islotes que la 
conforman. Al mismo tiempo, por supuesto, se puede fotografiar el maravilloso paisaje que 
aparece tras cada isla, donde la cordillera de los Andes ha desaparecido por completo. 
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Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos 

 
La Reserva de la biosfera Cabo de Hornos (RBCH) creada en el año 2005 es un área protegida 
de Chile, declarada así por el programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. 
 
[ŀ wŜǎŜǊǾŀ ŦƻǊƳŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ŜŎƻǊŜƎƛƽƴ ŘŜ .ƻǎǉǳŜǎ [ƭǳǾƛƻǎƻǎ {ƛŜƳǇǊŜ ǾŜǊŘŜ {ǳōǇƻƭŀǊŜǎ όƻ 
{ǳōŀƴǘŀȳǊǘƛŎƻǎύ ŘŜ aŀƎŀƭƭŀƴŜǎΣ ǇǊŜǎŜƴǘŀƴŘƻ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǎǘŀƴǘŜ ƳƻǎŀƛŎƻ ŘŜ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀǎΣ Ŏƻƴ 
características singulares y únicas a nivel mundial. 
 

Imagen N° 5. Zonificación de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 

 
Fuente: Iniciativa Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos 2005 

 
 
[ƻǎ ǘƛǇƻǎ ŘŜ ŜŎƻǎƛǎǘŜƳŀǎ Ƴłǎ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƻǎ ǎƻƴΥ .ƻǎǉǳŜǎ ƭƭǳǾƛƻǎƻǎ ǎƛŜƳǇǊŜ ǾŜǊŘŜǎ ǎǳōπ
ǇƻƭŀǊŜǎ ŘŜ aŀƎŀƭƭŀƴŜǎΣ .ƻǎǉǳŜǎ {ǳōŀƴǘŀȳǊǘƛŎƻǎ ŘŜ ƴɃƛǊǊŜΣ .ƻǎǉǳŜǎ ŘŜŎƛŘǳƻǎ ŘŜ ƭŜƴƎŀΣ 
.ƻǎǉǳŜǎ ƳƛȄǘƻǎ ŘŜ ƭŜƴƎŀ ȅ ŎƻƛƎǳɉŜ ŘŜ aŀƎŀƭƭŀƴŜǎΣ Iłōƛǘŀǘ ŀƭǘƻ-andinos y Complejo de tundra 
de Magallanes. 
 


































































































































