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Resumen

La discusión sobre la producción de periferias urbanas en Chile ha estado centrada en la capi-
tal. Se propone una lectura de dicho proceso desde San Pedro de la Paz, una ciudad del Área 
Metropolitana de Concepción, al sur del país. La hipótesis propone que la política habitacional 
ha sido el actor determinante en la producción de distintos urbanismos periféricos. En parti-
cular, se trata de un territorio donde las relaciones centro-periferia son híbridas y fuertemente 
influenciadas por la relación que construyen con el paisaje y la naturaleza. Se moviliza una 
metodología que combina el análisis geográfico de cobertura y el uso del suelo, el análisis do-
cumental y normativo y la observación de distintos conjuntos de vivienda social construidos 
en distintas épocas. Los resultados muestran la confirmación histórica del territorio como una 
zona periférica y suburbana, consolidada por la acción del Estado, que produce un espacio 
difuso dominado por los valores de las clases medias.

AbstRAct

The discussion on producing urban peripheries in Chile has focused on the capital. An under-
standing of this process is proposed for San Pedro de la Paz, a city in the Metropolitan Area 
of Concepción in the country’s south. The hypothesis is that housing policy has been the 
most relevant actor in producing peripheral urbanisms. It is a territory where center-periphery 
relations are hybrid and strongly influenced by the relationship built with the landscape and 
nature. The methodology combined geographical analysis of land cover and use, documentary 
and normative analysis, and observation of different social housing complexes built at differ-
ent times. The results show how the territory has historically been shaped as a peripheral and 
suburban area, which is consolidated by the action of the State, producing a diffuse space 
dominated by the values promoted by the middle classes.

Resumo

A discussão sobre a produção das periferias urbanas no Chile tem se concentrado na capital 
nacional. Propõe-se uma leitura desse processo a partir de San Pedro de la Paz, cidade da Área 
Metropolitana de Concepción, no sul do país. A hipótese propõe que a política habitacional 
tem sido o ator mais relevante na produção de diferentes urbanismos periféricos. Em particu-
lar, que é um território onde as relações centro-periferia são híbridas, fortemente influencia-
das pela relação que constroem com a paisagem e a natureza. É mobilizada uma metodologia 
que combina análise geográfica da cobertura e uso do solo, análise documental e normativa 
e observação de diferentes conjuntos de habitação social construídos em diferentes épocas. 
Os resultados mostram como o território historicamente tem se configurado como uma área 
periférica e suburbana, que se consolida pela ação do Estado, produzindo um espaço difuso 
dominado pelos valores promovidos pelas classes médias.
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Introducción

La producción de conocimiento crítico 
sobre el crecimiento, el poblamiento y la 
expansión de las ciudades chilenas ha si-
do dominado por el análisis de la Región 
Metropolitana de Santiago (de Mattos, 
1999; Hidalgo et al., 2008; Hidalgo, 
2016; 2019). Si bien desde el 2010 se 
observa una proliferación de estudios 
de caso centrados en ciudades grandes e 
intermedias de regiones distintas a la me-
tropolitana (Morales-Soto & Maturana-
Miranda, 2019; Maturana et al., 2021, 
entre otros), el centralismo de la capital ha 
invisibilizado otros análisis sobre las diná-
micas de crecimiento urbano, en particu-
lar la construcción de periferias. En este 
artículo se buscará comprender cómo los 
procesos de urbanización y poblamien-
to de San Pedro de la Paz, una comuna 
del Área Metropolitana de Concepción 
(Amc), Chile, han producido distintos 
tipos de periferias urbanas, impulsadas 
en gran medida por el Estado. Además, 
todos estos fenómenos son relevantes 
dentro del contexto constituyente que el 
país está construyendo, donde aspectos 
como el derecho a la vivienda adecuada 
y a la ciudad son dos de los ejes centrales 
del debate nacional.

En Chile, las periferias han sido re-
presentadas con una forma urbana difu-
sa (Jiménez et al. 2018), caracterizadas 
por la polarización de la distribución de 
clases sociales en el espacio, influenciada 
por la acción (o inacción) de dispositivos 

estatales y la satisfacción de intereses pri-
vados (Borsdorf & Hidalgo, 2008; Lukas 
et al., 2020). De este modo, la configu-
ración de las periferias en las áreas me-
tropolitanas chilenas, como si fueran una 
unidad, han sido explicadas a partir de la 
contradicción entre “ciudades valladas o 
amuralladas” o “periferias”. La princi-
pal diferencia entre estas dos tipologías 
no es geográfica. Ambas se localizan en 
los “márgenes” del área urbana, en lo 
periurbano (Naranjo, 2009), rururbano 
(Robles et al., 2021) o las zonas distan-
tes a las centrales, producto de la ciudad 
fragmentada (Janoschka, 2002). La di-
ferencia fundamental es que las ciudades 
valladas representan el imaginario y la 
aspiración del suburbio estadounidense: 
zonas altamente residenciales, tipologías 
de vivienda unifamiliar con amplios jar-
dines y modernas carreteras y autopistas 
que disminuyen los tiempos de conexión 
con los centros urbanos, rodeadas de 
amenidades ambientales y dotadas de 
infraestructura urbana (como centros 
comerciales, colegios y establecimientos 
de salud privados) dirigida a un perfil 
de consumidor —no de habitante— so-
cioeconómico específico. Por su parte, la 
“periferia”, palabra que en la mayoría de 
las ocasiones porta un significado nega-
tivo, se asocia a la producción “popular”, 
“informal” y “marginal” de la ciudad, es-
pecialmente en el Sur Global (Roy, 2005; 
Caldeira, 2017).

En América Latina existe una ex-
tensa tradición intelectual que busca 

⇒
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comprender las causas, formas y diná-
micas de la periferia, con especial énfasis 
en los sectores populares. En la segunda 
mitad del siglo xx la periferia es abordada 
desde la teoría de la marginalidad, cuyos 
principios han persistido en los estudios 
urbanos y políticos latinoamericanos 
(Treacy, 2022). Por un lado, desde una 
lectura desarrollista, las periferias estarían 
al margen de los procesos modernizado-
res de las ciudades y los pobres urbanos 
relativamente marginados del funciona-
miento de la sociedad moderna (Germani, 
1980). Por otro lado, el análisis marxista 
dependentista sugiere que la marginalidad 
es un proceso estructural, donde existen 
elementos macrosociales y macroeconó-
micos que actúan como barreras para la 
inserción de ciertos grupos sociales a la 
economía formal y al esquema de produc-
ción capitalista. Desde esta perspectiva, 
los marginales, despojados de la ciudad 
dominante, se localizarían a las afueras 
de los centros políticos, económicos y 
culturales (Lomnitz, 1980).

Lukas y Reis (2022) reconocen un 
segundo periodo en los procesos de urba-
nización periférica latinoamericana, que 
coincide con el auge de regímenes dicta-
toriales en la región y la neoliberalización 
de los Estados y las sociedades. Durante 
este periodo, que abarca desde 1980 hasta 
principios de los 2000, los análisis privi-
legian el rol de la ciudad en los procesos 
de acumulación y circulación global de 
capital y la metropolización de las ciu-
dades (Duhau, 2014), concentrándose 

en las políticas habitacionales, la plani-
ficación territorial, los dispositivos de 
“formalización”, la propietarización de 
los pobres urbanos, la promoción inmo-
biliaria, la especulación y explotación del 
suelo, la transformación y el decaimiento 
de los espacios públicos, y el crecimiento 
expansivo y desequilibrado de la ciudad, 
cuyas periferias representan una evidente 
separación de clases en el espacio.

El actual periodo está marcado por la 
convivencia entre lecturas estructuralistas 
que surgen del análisis de la financiari-
zación, el neoextractivismo, las movili-
zaciones sociales, la ecología política y 
las postestructuralistas donde trabajos 
feministas y postcoloniales abren paso a 
observar fenómenos estructurales des-
de la perspectiva de la experiencia, las 
prácticas cotidianas y las subjetividades. 
Estas reflexiones no solo ponen el foco 
en los modos de habitar (Imilán et al., 
2020), sino también en cómo las lógicas 
de opresión, dominación y poder perfi-
lan la vida en las periferias y los espacios 
suburbanos de distintos grupos sociales 
(Vergara et al., 2022; Linz & Soto Vi-
llagrán, 2022).

Este artículo propone una lectura de 
los procesos de urbanización periférica 
de la comuna de San Pedro de la Paz. La 
hipótesis propone que se trata de un terri-
torio donde las relaciones centro-periferia 
son híbridas y fuertemente influenciadas 
por la relación que construyen con el pai-
saje y la naturaleza. El Estado se posiciona 
como un actor relevante en la producción 
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urbana periférica de San Pedro de la Paz. 
En términos metodológicos, se combina 
información documental y observación 
directa con un levantamiento de las co-
berturas de uso de suelo bajo imágenes 
satelitales.

Urbanismos periféricos

El análisis de los urbanismos periféri-
cos está en el corazón del debate de la 
geografía urbana del centro y la peri-
feria. Extensos han sido los esfuerzos 
para definir esta relación, especialmente 
en un contexto de “revolución urbana” 
producto de la expansión del capitalismo 
global (Lefebvre, 1970). Actualmente, 
fenómenos como la financiarización han 
estimulado el resurgimiento de estos de-
bates, que desdibujan la concepción tra-
dicional de periferia. Pensar la periferia 
es fundamental para los países del Sur 
Global, especialmente Chile, cuya élite in-
telectual ha fetichizado la densificación de 
los centros con escasos cuestionamientos 
conceptuales y políticos sobre la produc-
ción de periferias.

Proponemos que para analizar las pe-
riferias, al igual que en el urbanismo se-
gún Roy (2011), es necesario considerar 
cuatro procesos interrelacionadamente. 
Primero, comprender cómo aquellos ele-
mentos históricos, políticos, económi-
cos, coyunturales y de poder producen 
ese tipo de espacio. Segundo, entender 
los conflictos, las contradicciones y los 
antagonismos, teniendo en cuenta que 

la periferia es una experiencia política. 
Tercero, las periferias son producto de la 
acción pública, a través de la acción de las 
prácticas de planificación y de las flexibi-
lidades normativas. Cuarto, que se trata 
de un fenómeno mundial, característico 
de las ciudades del Sur Global.

A continuación se exponen dos líneas 
de discusión sobre la periferia urbana que, 
a partir del análisis del caso de San Pedro 
de la Paz, se buscará aunar. Por un lado, 
la periferia entendida como suburbio y, 
por otro, como espacio de relegación, 
resistencia y producción del hábitat de 
las clases populares.

La periferia como suburbio

La noción de suburbio ha sido movilizada 
por la literatura internacional para carac-
terizar un tipo de periferia urbana (Hirt, 
2007). Desde la geografía, el suburbio 
ha sido definido en base a tres variables: 
la ubicación periférica de asentamientos 
respecto de un centro dominante, el ca-
rácter casi totalmente residencial de estos 
asentamientos y su baja densidad. Sin 
embargo, actualmente la expansión de 
las áreas urbanas hace que la distinción 
entre ciudad y suburbio sea una definición 
arbitraria, por tanto las características 
de estos espacios tienden a generalizarse 
(Phelps, 2012). Para evitar esta generali-
zación, el trabajo de Phelps (2012) mues-
tra la relación entre suburbio e industria a 
través de las economías subcreativas, una 
dimensión poco abordada en los trabajos 
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sobre estos espacios, que tienden a ser 
dominados por una lectura puramente 
residencial. Para el autor, dependiendo del 
contexto, el suburbio puede ser un estilo 
de vida popular y masivo o representar 
áreas residenciales con más comodidades. 
Cualquiera que sea, se trata de una “uto-
pía burguesa” movilizada por imaginarios 
y representaciones (Skrede & Andersen, 
2021), donde el perfil ocupacional y so-
cioeconómico de los residentes afecta la 
economía local. Por tanto, ya no son solo 
espacios “dormitorio”, sino impulsores 
de economías urbanas. De este modo, 
el suburbio se concibe como un espacio 
complejo, donde se comienzan a replicar 
las dinámicas de las ciudades y es cada vez 
más difícil su identificación.

En esta línea, con la intención de 
explicar las dinámicas de crecimiento y 
transformación de las ciudades contem-
poráneas, el trabajo de Keil (2018a) afir-
ma que vivimos en la “era suburbana”. 
Se trata de un proceso que surge de la 
expansión desproporcionada de las ciu-
dades, donde la paradoja de la baja den-
sidad de los espacios se diluye. Si bien el 
crecimiento urbano se ha explicado tradi-
cionalmente en su relación y dependencia 
con el centro, esta tendencia cambió. En 
palabras del autor “estamos comenzando 
a ver la disolución de la centralidad tal 
como la conocíamos. En cambio, la forma 
urbana se vuelve policéntrica y los subur-
bios mismos aparecen más como unidades 
flotantes” (2018a, p.16). El suburbanis-
mo aparece como un fenómeno global, 

donde centralidades y descentralidades 
confluyen (Keil, 2018b).

El suburbio no solo representa una 
imagen clásica de viviendas unifamilia-
res, conectadas con autopistas al centro 
y aeropuertos, dotadas de centros comer-
ciales, donde además se construye infraes-
tructura de mitigación para proteger a los 
nuevos asentamientos del ciclo natural de 
las áreas rurales. Tampoco es un deriva-
do o rezago de la ciudad ni un espacio 
problemático o carente de vida social y 
sostenibilidad ambiental ni uniforme en 
su imagen construida. Los suburbios, 
especialmente del Sur Global, también 
pueden ser grandes edificios modernis-
tas, barrios marginales horizontales y 
asentamientos “informales”. Se trata de 
múltiples formas urbanas y de vida que 
confluyen en espacios más densos, mix-
tos y multiculturales (Charmes & Keil, 
2015). En el caso chileno, ha devenido en 
un espacio producido por y para las clases 
medias (de Mattos, 2007; Hidalgo, 2007; 
Méndez & Gayo, 2019), una categoría 
sociodemográfica y ocupacional a la vez 
amplia y difusa.

La periferia como espacio (re)
producción de las clases populares

Los estudios urbanos latinoamericanos 
han consolidado una línea de trabajo 
sobre la producción de periferias urba-
nas por, para y con las clases populares. 
Caldeira (2017) ofrece una lectura sobre 
la urbanización periférica diferente a las 
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teorías dominantes del Norte Global. Al 
afirmar que no existe una única forma de 
urbanización periférica del Sur Global, 
que varía de una ciudad a otra, Caldeira 
(2017) identifica cuatro procesos interre-
lacionados en su producción: funcionan 
con una forma específica de agencia —por 
parte de sus habitantes— y temporalidad; 
se movilizan en los bordes y atraviesan 
las lógicas oficiales —de propiedad, de 
trabajo, del mercado, de regulación esta-
tal—; generan nuevas formas de política 
que a su vez producen nuevos tipos de 
ciudadanos, tensiones, contestaciones, 
y crean ciudades altamente desiguales y 
heterogéneas.

Lo relevante de esta propuesta es que 
no asocia la periferia a su ubicación espa-
cial en los márgenes de la ciudad, lo que 
la distingue de gran parte de los estudios 
sobre la temática. Se trata de un espacio 
que puede ser producido en cualquier 
parte. La clave está en el papel que toman 
los habitantes en su producción y cómo 
se desarrolla transversalmente con las 
lógicas oficiales. En ese sentido, la urba-
nización periférica no supone la ausencia 
de Estado ni de planificación territorial. 
Por el contrario, los dispositivos esta-
tales, habitantes y agentes territoriales 
interactúan y se relacionan de manera 
compleja, definiendo los límites entre lo 
legal e ilegal, lo legítimo e ilegítimo y lo 
permitido y lo prohibido en la producción 
urbana (Roy, 2005).

En Chile, el estudio de las periferias 
como espacio de re(producción) de las 

clases populares ha sido históricamente 
abordado desde la acción de los pobla-
dores y las respuestas del aparato estatal 
a las crisis económicas y habitacionales 
(Fuster-Farfán, 2021a; 2021b). En un 
país fuertemente dependiente de su in-
dustria extractiva, el éxodo a las grandes 
ciudades se evidenció claramente durante 
el siglo xx. Esto impactó su demogra-
fía y urbanización. La población urbana 
aumentó y la escasez de viviendas tam-
bién, por lo que la mitigación del déficit 
estaba en el centro de la agenda política. 
Especialmente durante la segunda mitad 
del siglo xx, se pusieron en marcha insti-
tuciones, programas y prestaciones para 
producir viviendas en propiedad desti-
nada a la clase trabajadora formalmente 
empleada. Los que quedan fuera de este 
sistema desencadenaron una de las crisis 
políticas, urbanas y sociales de la época. 
Los “pobres urbanos” (pobladores) se 
asentaron “informalmente” en la peri-
feria, lo que contribuyó a la expansión 
incontrolada de las grandes ciudades (de 
Ramón, 1990). Si bien estos asentamien-
tos comenzaron siendo una excepción a 
la regla, más tarde se convirtieron en un 
medio alternativo de acceso a la vivienda 
y a la tierra para esta población, lo que 
posteriormente fue apoyado por distintos 
dispositivos estatales (Rodríguez, 2015).

El Estado chileno por tanto no es 
neutro a los modos de urbanización pe-
riférica. En efecto, durante la dictadura 
cívico-militar se desarrolló un proceso co-
nocido como desplazamiento subsidiario. 
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El desplazamiento subsidiario fue un dis-
positivo de gobierno destinado a expulsar 
a los pobladores de ciertos barrios de la 
ciudad a través de subsidios de vivienda 
intercambiables en el mercado hacia las 
periferias urbanas y rurales (Ducci, 1997; 
Hidalgo, 2019). Este proceso fue acom-
pañado por la instalación de la política 
subsidiaria de vivienda social, vigente 
hasta el siglo xxi, que responsabilizó a las 
familias y al mercado de la localización 
de la vivienda de las clases populares. Si 
bien esta localización se mantuvo en los 
márgenes, los movimientos sociales y 
las políticas y corrientes de pensamiento 
internacionales, además de la ampliación 
de las clases medias, han cuestionado 
esta tendencia, presionando al Estado a 
modificar su accionar sobre la producción 
de periferias. El resultado de esto ha sido 
la instauración de la integración social y 
urbana como un horizonte de deseo de 
la política, cuyos incipientes efectos en 
ciudades satélite ha sido replicar el mode-
lo de urbanización periférica suburbana. 
Este artículo analizará dicho proceso en 
la comuna de San Pedro de la Paz.

Metodología

En las últimas décadas, la construcción 
de las periferias de las ciudades chilenas, 
especialmente pequeñas, intermedias o 
satélite, se explica por cuatro fenómenos. 
Primero, la expansión tradicional desde 
los centros de las ciudades, ya sea en forma 
de anillos o de ciudades satélite; en los 

centros ocurre la vida urbana y se concen-
tran los servicios y espacios de consumo. 
Segundo, como resultado de la política 
habitacional, especialmente después de la 
agresiva producción masiva de viviendas 
sociales después de la dictadura militar 
que se consolidó en democracia. Tercero, 
los procesos de periurbanización, fuerte-
mente caracterizados por la laxitud nor-
mativa en zonas rurales, consolidaron a la 
naturaleza como espacio de especulación 
inmobiliaria. Clases medias y acomodadas 
se instalaron en estos espacios buscando 
replicar modos de vida suburbanos. Cuar-
to, la división político-administrativa que 
se vio intensificada durante la dictadura 
producto de la división de los territorios 
y la municipalización de las políticas pú-
blicas. Finalmente, los instrumentos de 
planificación territorial norman o flexi-
bilizan el uso del suelo de los territorios, 
donde las periferias suelen ser espacios 
de rezago.

Teniendo en cuenta estos elementos, 
este trabajo analiza el caso de la comuna 
de San Pedro de la Paz, ubicada en la re-
gión del Bío Bío, Chile. El territorio es 
además una comuna vecina de Concep-
ción, capital regional, que hace parte de lo 
que conocemos como Área Metropolitana 
de Concepción (figura 1). San Pedro de 
la Paz reúne estas formas de urbanización 
periférica, donde la política habitacional 
ha tenido un rol crucial en dicho proceso.

La metodología utilizada en este es-
tudio se basó en cuatro ejes, determi-
nados por el origen de la información. 
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metros, durante la estación seca (noviem-
bre-febrero). Las imágenes fueron prepro-
cesadas con el software qgis a través de 
la función scp en el cual se llevó a cabo 
la corrección atmosférica y topográfica 
que, según Aguilar-Arias et al. (2015), 
es un paso clave para mejorar el análisis 
final de la imagen satelital y obtener un 
resultado con mejor detalle y resolución. 
La evaluación del cambio de uso y cober-
tura se realizó siguiendo el método de 
clasificación supervisada con un análisis 
de precisión, herramienta que permite la 

El primero se basó en la delimitación 
y evaluación de los cambios de uso del 
suelo observados en la comuna de San 
Pedro de la Paz. Se realizó un levanta-
miento de imágenes satelitales que buscó 
determinar el crecimiento de la mancha 
urbana durante el periodo estudiado. 
Para realizar este análisis se interpreta-
ron imágenes satelitales multiespectrales 
lAndsAt 4-5 y 8 de 1990, 2000, 2010 
y 2020, descargadas desde el visor del 
United States Geological Services (usgs), 
con una resolución espacial de 30 x 30 

Figura 1. Área de estudio

Fuente: elaboración propia.
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comparación de puntos de muestra alea-
torios en el mapa clasificado con píxeles 
de referencia. Se identificaron coberturas 
o usos de suelo en cada una de las esce-
nas, centradas en la variabilidad de uso 
del suelo destinado a suelo urbano. Por 
último, se realizó el análisis multitempo-
ral de los cambios de uso que, de acuerdo 
con Alawamy et al. (2020), consiste en 
un análisis comparativo entre diferentes 
periodos para identificar los cambios en 
la naturaleza y el alcance de diferentes 
cambios en el uso y cobertura del suelo.

Un segundo eje utiliza la información 
pública disponible de capas de informa-
ción vectorial de la vivienda subsidiada 
por el Estado entre 1990 y 2020, según 
los datos entregados por la plataforma de 
Información de Datos Espaciales (ide) 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(minvu). A partir de esta información se 
construyeron cartografías de la ubicación, 
concentración y densidad de la vivienda 
subsidiada de la comuna de San Pedro 
de la Paz.

El tercer eje se basó en análisis de 
archivos y documentos, donde se revisa-
ron trabajos disponibles que abordaran 
la historia urbana y de vivienda de San 
Pedro de la Paz. Esto fue complemen-
tado con el análisis de instrumentos de 
planificación territorial, como los planes 
reguladores metropolitanos (1963, 1980, 
2002) y los planes reguladores comunales 
y seccionales de la comuna (2002, 2011).

El cuarto eje metodológico fue la ob-
servación en terreno durante 2022, donde 

se visitaron diversos conjuntos de vivienda 
subsidiada con especial énfasis en aque-
llos que se configuran como las nuevas 
periferias urbanas de San Pedro de la Paz.

Una periferia que busca ser 
centro: la vivienda social en 
el contexto de industrialización

El río Bío Bío es una representación geo-
gráfica de la construcción de identidad 
nacional. Fue —y es— una barrera física 
y un espacio fronterizo hispano-chileno-
indígena (Albizú, 2009). Este espacio 
de conflicto repercute en el diseño de la 
ciudad colonial. Concepción, la capital 
regional, tomó la posición de resguardo y 
lejanía de la ribera, dando la espalda al río 
y abrazando su expansión hacia los cerros. 
No fue sino hasta la mitad del siglo xix, 
cuando intereses económicos obligaron 
a concebir este espacio de frontera como 
un eje de circulación para el comercio 
de trigo y los yacimientos de carbón en 
la ciudad de Lota (Hernández,1984). El 
territorio donde actualmente se encuentra 
San Pedro de la Paz fue un fuerte espa-
ñol hasta las guerras de la independencia 
(1813-1819), que posteriormente derivó 
en grandes hacendados agrícolas (Rivera, 
2014). La ciudad, perteneciente adminis-
trativamente a la comuna de Coronel, fue 
urbanizada hasta 1950, mucho después de 
la construcción del primer puente ferro-
viario que la conectaba con Concepción, 
inaugurado en 1889. Debido al auge in-
dustrial y minero que vivían las ciudades 
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de Coronel y Lota, San Pedro de la Paz 
se configuró como una periferia lejana 
de estos centros económicos; era un lu-
gar de paso y conexión con Concepción. 
Las actividades agrícolas, industriales, de 
ocio y de movilidad desde Concepción a 
Coronel y Lota generaron la necesidad de 
construcción del conocido “puente viejo” 
(1943), actual puente Chacabuco, que 
conecta a Concepción con la zona más 
antigua de San Pedro (Vergara, 2019).

Durante el auge de la industria nacio-
nal en la década de 1950, se propuso pla-
nificar el rol de las empresas, la creación 
de infraestructura y la construcción de 
vivienda, lo que decantó en los primeros 
planes intercomunales y metropolitanos 
del Gran Concepción —1963-1980— 
(Burotto, 1968). Dichos instrumentos 
de planificación confirman la relación 
del área metropolitana de Concepción 
con el río, destinando esos espacios a la 
instalación de la industria, lo que ter-
minó consolidando a la rivera como un 
espacio límite y periférico de la ciudad. 
Se planteó además extender Concepción 
hacia su periferia natural, cruzando el 
río hacia San Pedro de la Paz. Este últi-
mo comenzó a ser concebido como área 
de desarrollo residencial, especialmente 
después de la búsqueda de terrenos para 
cubrir la necesidad de vivienda después 
de dos grandes catástrofes (terremotos de 
1939 y 1960) que intensifican la necesi-
dad de construcción de vivienda (Franck 
& Pérez, 2009).

Así, la ciudad como zona habitacio-
nal se fundó en el marco de la industria 
paternalista y la extensión residencial del 
centro metropolitano de Concepción, 
procesos fuertemente apoyados por la 
acción del Estado. Este espacio urbano 
consolidado se configuró en dependen-
cia con las grandes infraestructuras de 
transporte, que siguen siendo fundamen-
tales en la expansión de la ciudad y su 
relación con la capital regional. De este 
modo, durante este periodo se observó 
el desarrollo de dos zonas en San Pedro 
de la Paz. Por un lado, una zona indus-
trial que se construyó de la mano de la 
Papelera Biobío (1954), que se asentó 
entre la ribera del río Bío Bío y la línea 
del tren. La papelera se diseñó como un 
clúster urbano basado en la existencia de 
residencias, la industria y los servicios en 
un mismo espacio (Pérez-Bustamante & 
Fuentes-Hernández, 2019). La apuesta de 
esta zona es consolidar un centro (hasta 
entonces inexistente) en San Pedro de la 
Paz para revertir su condición de perife-
ria, otorgando todos los espacios urbanos 
necesarios para que los trabajadores no 
se trasladen al centro de Concepción. 
Otras industrias siguen la tendencia de 
la papelera; en 1972 se construyeron la 
Villa Llacolén (Compañía de Acero del 
Pacífico, cAp) y la Villa Spring Hill (Em-
presa Nacional del Petróleo, enAp); am-
bas soluciones habitacionales destinadas 
a obreros y trabajadores.

Por otro lado, se construyó una zona 
residencial bajo el alero de la Corporación 
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de la Vivienda (coRvi). Se trata de un 
programa de 600 viviendas sociales Villa 
San Pedro (1962), que nace como una 
solución habitacional para funcionarios 
públicos de la ciudad de Concepción. Si 
bien no es un proyecto destinado a las 
clases populares, propuso la integración 
social entre la clase obrera y clase asala-
riada profesional (Franck & Pérez, 2009). 
Además, lo novedoso del proyecto es que 

su arquitectura se integró a los espacios 
naturales de la zona, especialmente a ce-
rros y lagunas, atributo excepcional en 
el contexto de la vivienda social chilena 
(Fuster-Farfán, 2021a; Hidalgo et al., 
2021).

Estos conjuntos, que buscaron cons-
truir centralidad en la comuna, se vieron 
influenciados por las ideas de la ciudad 
moderna, donde los espacios residencia-
les se piensan en torno a la relación con 
el trabajo, a una economía de servicios, 
a la disminución de largos viajes, a la re-
lación con la naturaleza y a los espacios 
cívicos que cumplen una función inte-
gradora (Hunter, 2007). A pesar de los 
esfuerzos por dejar de ser una comuna 
periférica, el proyecto moderno no logró 
consolidarse. La ciudad sigue mantenien-
do su dependencia con Concepción, y la 
infraestructura de transporte se expande 
aún más. En 1970 se construyó un nuevo 
puente (Juan Pablo II) y se pavimentó la 
ruta Concepción-Lota, que fueron los 
inicios de la actual ruta 160 que conecta 
a Concepción con la zona sur de la región 
(figura 2).

Construyendo periferias 
en la periferia: desplazamiento 
subsidiario

Con la entrada de 1980 el rol de la indus-
tria como creadora de ciudad se diluyó. 
El plan metropolitano volvió a extender 
el límite del Plan Regulador Interco-
munal de Concepción (1983). El eje de 

Figura 2. Mapa de crecimiento urbano de San Pedro 
de la Paz (1963-1980) y vías estructurantes

Fuente: elaboración propia.
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metropolitana de Concepción. En parti-
cular, se identificaron tres conjuntos de 
vivienda: Candelaria, Villa Venus y Boca 
Sur. Estos barrios aparecieron a inicios 
de 1980 y fueron producto de programas 
de construcción de vivienda progresiva y 
erradicaciones de tomas de terreno que 
antiguamente se ubicaban en los sectores 
aledaños al centro de Concepción, como 
Agüita de la Perdiz, Pedro de Valdivia 
bajo y Colo-Colo, entre otros (minvu, 
2010).

Los barrios Candelaria y Villa Venus 
se encuentran unidos por el río Bío Bío 
y el humedal de los Batros, que constan-
temente se inunda. Si bien en la actua-
lidad los humedales son considerados 
zonas de protección,1 en el contexto de 
urbanización de esta naciente ciudad, 
eran concebidos como un elemento que 
dificultaba su expansión. Como se trata 
de terrenos en zonas de riesgo y de difí-
cil mantenimiento, el precio del suelo es 
menos costoso, por lo que devino en un 
espacio fértil para la instalación de vivien-
da social. La respuesta de diseño de estos 
conjuntos ante los cuerpos acuáticos fue, 
nuevamente, negar su existencia a través 
de la no proyección de una trama que se 
vinculara con ellos. La relación con la 
naturaleza es un factor clave en el análi-
sis del comportamiento de la diferencia 
de clase en este periodo, que trascendió 
hasta el siglo xxi y favorece a las clases 
más acomodadas.

Boca Sur, por su parte, fue el produc-
to de un proceso de erradicación durante 

la dictadura. Su origen arquitectónico 
es el de “casetas sanitarias” que poste-
riormente se transformaron en viviendas 
unifamiliares. Ahora bien, durante 1990 
esta zona se consolidó como periferia 
densa de vivienda subsidiada. De hecho, 
en los 2000 se construyó el conjunto 
habitacional Michaihue compuesto por 
30 edificios y 600 departamentos, popu-
larmente conocido como los “bloques de 
lata” (Suazo, 2014). Este tipo de edificios 
periféricos y de mala calidad reflejan la 
crisis del modelo subsidiario de vivien-
da social, periodo que en la sociología 
de la vivienda en Chile fue llamado “el 
problema de los con techo” (Rodríguez 
& Sugranyes, 2005); es decir, que el pro-
blema de la política habitacional no son 
solo las familias sin viviendas, sino quie-
nes habitan las viviendas construidas con 
subsidios estatales. Tal es la complejidad 
del caso de Michaihue, que actualmente 
los edificios están siendo demolidos.

La zona de Boca Sur se localiza geo-
gráficamente entre el océano Pacífico y la 
desembocadura del río Bío Bío. Al igual 
que los otros dos conjuntos, sus barrios 
no se conectan con los espacios naturales 
y su única vía de conexión con el resto de 
la ciudad y Concepción es la actual ruta 
160. Si bien hasta 1990 San Pedro de la 
Paz proyectaba un crecimiento periférico 
hacia la costa que tiende a la concentra-
ción de las clases populares, durante el 
mismo periodo las clases acomodadas de 
Concepción comenzaron a interesarse 
en habitar los espacios naturales. Esto 

1 Según la Ley 21.202 de 
protección de humedales 
urbanos.
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coincide con la independencia de San Pe-
dro de la Paz de Coronel, que en 1995 fue 
reconocido como comuna. Las lagunas 
fueron un espacio de atracción inmobi-
liaria que se consolidó hasta la actualidad, 
donde se localizan los barrios Andalué, 
El Venado e Idahue.

Esta zona de clases acomodadas se 
desarrolló en 1992 después de la venta de 
antiguos latifundios. Fue la inmobiliaria 
Andalué la encargada de urbanizar el sec-
tor, que produjo nuevos modos de vida 
en San Pedro de la Paz. Se trazó la calle 
Michimalongo que atraviesa la antigua 
Villa Llacolén (construida por la cAp), 
con lo que se renovó su perfil de obrero 
a inmobiliario (Fuentes & Pérez, 2018). 
El deterioro de los recintos comerciales 
que estaban concebidos como pequeños 
núcleos de intercambio fue reemplazo por 
pequeños mercados, automotoras, restau-
rantes y otros servicios (Salinas, 2015). 
El proceso de renovación de las clases 
medias terminó por presionar la construc-
ción del puente Llacolén en 1998, la calle 
Michimalongo y el acceso a estos barrios. 
Aparte de instalar una red de servicios, la 
producción inmobiliaria no solo ofreció 
una vivienda dirigida a clases acomoda-
das, sino que puso en valor la conexión 
con la naturaleza. Su urdimbre se posa en 
las cotas de la meseta de la cordillera Na-
huelbuta con vista al río y las lagunas, que 
comenzaron a funcionar como espacios 
de esparcimiento y donde se instalaron 
exclusivos clubes sociales y deportivos. 
La belleza arquitectónica y paisajística de 

estos productos inmobiliarios los posicio-
nó como espacios patrimoniales, lo que se 
confirmó en el 2011 con la promulgación 
del plan seccional de El Venado, el cual 
manifiesta la protección a la tipología y 
fachada del barrio (Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, 2011).

Los datos del Censo 2002 muestran 
el impacto de este proceso de renovación 
sobre el poblamiento del territorio. En 
ese entonces, San Pedro de la Paz era la 
segunda comuna de la región (después de 
Alto Biobío) y la primera del Amc, cuyos 
habitantes residían en otras comunas en 
abril de 1997 (21 %), lo que evidencia un 
proceso migratorio superior al de sus co-
munas vecinas como Concepción (16 %), 
Coronel (11 %) y Chiguayante (18 %).

Con un centro aún difuso, en este 
periodo se produjo una periferia en tor-
no a la clase social, cuyos protagonistas 
son el Estado y el mercado. La periferia 
popular se caracteriza por la construcción 
de espacios subsidiarios, homogéneos, 
desprovistos de servicios y desconectados 
de las incipientes zonas de centralidad que 
emergieron alrededor de los ejes estruc-
turantes. La periferia acomodada es ex-
clusiva y excluyente, se separa y distingue 
del funcionamiento de la ciudad, recibe 
apoyo estatal a través de la normativa y 
la construcción de infraestructura que 
le permite estar fácilmente conectada al 
centro de Concepción y al aeropuerto. 
En la figura 3 se puede observar el creci-
miento de la ciudad y la evolución de la 
trama urbana de este periodo.
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La periferia como espacio 
de deseo: policentrismo 
subsidiado para la clase media

El análisis de cobertura de uso del sue-
lo determinó que el área urbana de San 

Pedro de la Paz se duplicó entre 1990 y 
2020 (figura 4). En 1990 la mancha ur-
bana cubría 936.2 hectáreas de un total 
de 12 500, lo cual representa un 7,5 % de 
la superficie comunal. Hacia el 2000 el 
suelo urbano ocupaba 961.3 hectáreas, 

Figura 3. Crecimiento y trama urbana de San Pedro de la Paz en el periodo 1980-2003

Fuente: elaboración propia.
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un 7,6 % de la superficie comunal. En 
2010 la superficie de suelo urbano cubría 
1430.8 hectáreas, lo que corresponde a 
un 11,4 % de la superficie total comunal. 
Finalmente, en 2020 la superficie de suelo 
urbano es de 2019.9 hectáreas, un 16,5 % 
de la superficie total de la comuna de San 
Pedro de la Paz.

La superf icie de suelo urbano fue 
creciendo de forma sustancial, con un 
aumento leve en el periodo 1990-2000, 
el cual fue seguido de un fuerte creci-
miento a partir de la primera década de 
los 2000, que la consolidó como una de 
la comunas con mayor crecimiento ur-
bano y demográfico de la región del Bío 

Figura 4. Mapa de cobertura de suelo urbano en la comuna 
de San Pedro de la Paz en el periodo 1990-2020

Fuente: elaboración propia.
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Bío. Al respecto, la población comunal 
se incrementó desde los 67 817 habitan-
tes en 1992 (Salinas & Pérez, 2011) a 
los 131 808 habitantes en 2017 (Censo, 
2017), aumentó un 94 %. A escala resi-
dencial también se pudo identificar este 
aumento. Según el Censo, en 1992 San 
Pedro de la Paz contaba con 15 916 vivien-
das, que aumentaron a 21 699 en 2002 
para registrar 47 511 viviendas en 2017 
(figura 5). En ese año, un 49 % de los ha-
bitantes ha estudiado entre 12 y más de 
18 años, lo que evidencia el atractivo de 
la comuna para las clases medias.

Para hacer frente a esta explosión de-
mográfica, los planes comunales (2003-
2011) e intercomunales (2003-2011) 
reconocieron a San Pedro de la Paz como 
una comuna casi exclusivamente habita-
cional. Su carácter industrial se redujo al 
máximo y las únicas zonas que prohíben 
la instalación de residencias es donde se 
identifican riesgos naturales. El sector 
que presentó mayor desarrollo urbano 
durante esta época es conocido como 
“El Escuadrón”, que nació en torno a la 
infraestructura de la ruta 160 finalizada 
en 1995 y a la extensión del Biotren en 
2005.2 Esta zona alcanzó una rápida ur-
banización a través de la venta de vivien-
das unifamiliares que intentaron replicar 
un proyecto de suburbio (figura 6). En 
efecto, entre el 2017 y 2019 fue la se-
gunda comuna de la región de Bío Bío 
con más ventas de inmuebles, después del 
centro de Concepción, razón por la cual 
las inmobiliarias continúan proyectando 

su inversión (Thompson, 2020). Esta ex-
pansión, aunque geográficamente podría 
considerarse como periférica respecto 
de la tendencia del periodo anterior de 
urbanización cercana a los puentes, no 
está destinada a las clases populares. Gran 
parte de las tipologías de vivienda están 
dirigidas a grupos medios y jóvenes pro-
fesionales con acceso a crédito hipotecario 
(Novoa, 2009). En concreto, quienes son 
convocados a ocupar estos espacios son 
las clases medias beneficiarias de un subsi-
dio estatal, donde el precio de la vivienda 
oscila entre los usd 35.500 (950 uf) y 
usd 89.100 (2.400 uf).

La figura 7 muestra el contraste de 
localización de la vivienda subsidiada di-
rigida a clases populares concentradas en 
los sectores de Boca Sur y Michaihue, 
que siguen siendo concebidas como zo-
nas periférica de San Pedro de la Paz, y 

Figura 5. Distribución de población y viviendas en 
la comuna de San Pedro de la Paz 1992-2017

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
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Fuente: con base en los datos de Censo (2002; 2017) y Salinas & Pérez (2011).

2 Esta extensión va desde 
el centro de la ciudad de 
Concepción hasta Lomas 
Coloradas en San Pedro 
de la Paz; utiliza el an-
tiguo trazado del ramal 
ferroviario Concepción-
Curanilahue. Recién 
en el 2016 se completó el 
trazado hasta la vecina 
comuna de Coronel, pro-
yecto que contempló la 
construcción de una do-
ble vía ferroviaria entre 
las estaciones Juan Pablo 
II y Coronel, además de 
la habilitación de nuevas 
estaciones.
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Figura 6. Viviendas subsidiadas destinadas a clases medias, San Pedro de la Paz

Fuente: archivo personal.

Figura 7. Emplazamiento y clasificación de la vivienda subsidiada en San Pedro de la Paz

Fuente: elaboración propia
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el reciente desarrollo inmobiliario subsi-
diado para clases medias al sur de la co-
muna. Se puede también observar cómo 
la ciudad continúa creciendo en torno a la 
ruta 160 y a la línea del tren sin construir 
mayor vinculación con el borde del mar.

De esta manera, la expansión residen-
cial y subsidiada de mano de la clase me-
dia de San Pedro de la Paz consolidó una 
nueva periferia que desdibujó su relación 
con un centro tradicional. Se trata de una 
periferia lejana del proyecto original de 
centro urbano de la comuna y de Con-
cepción. Pero es una lejanía abastecida 
con acceso a pequeños comercios espe-
cializados, establecimientos educacionales 
primordialmente privados y a una movili-
dad dependiente de una estructura única, 
cuyos bordes ofrecen espacios de consu-
mo, como grandes supermercados, Strip 
Centers y Outlets que no se encuentran 
en otras zonas de la comuna. Representa 
entonces un policentrismo similar al de 
otros territorios pertenecientes al Amc 
(Rojas et al., 2009; 2013), pero impul-
sado por dispositivos estatales.

Discusión de resultados: 
las periferias de la periferia

Como fue evidenciado, San Pedro de la 
Paz nació como un territorio periférico 
en términos económicos, políticos y es-
paciales. Si de relación centro-periferia 
se trata, sus orígenes la posicionan en 
una lejanía ostensible con el centro de su 
ciudad matriz, Coronel. También fue un 

límite con la capital regional, Concepción. 
Era un lugar de paso al servicio de la cir-
culación de mercancías y del desarrollo 
capitalista de la región. De ser una zona 
caracterizada por parcelaciones, durante 
el siglo xx mostró intentos para consoli-
dar un centro de la mano de la industria, 
aunque aún dependiente de sus comunas 
vecinas. Como el centro cívico se man-
tiene en Coronel y los centros político y 
cultural en Concepción, continúa siendo 
una zona casi completamente residencial. 
Esta vocación es acentuada aún más por la 
acción del Estado en materia de vivienda 
social, conformándose tempranamente 
como una zona de ambigüedad entre 
la centralidad y la descentralidad (Keil, 
2018b).

Esta incipiente periferia suburbana 
que busca consolidarse como centro, re-
cibe los efectos de la neoliberalización 
de la política habitacional y acoge altas 
densidades de población expulsadas de la 
capital regional. Su zona costera comienza 
a conformar una periferia producida para 
y por las clases populares, que será el re-
flejo de la relación clasista que San Pedro 
de la Paz ha construido con la naturale-
za. Así, la vivienda social construyó una 
periferia altamente desigual (Caldeira, 
2017), próxima en términos de distancia, 
pero con dinámicas urbanas y cotidianas 
propias y distintas a como se perfilaba la 
comuna.

Durante 1990 y principios del 2000, 
San Pedro de la Paz mostró un proceso de 
poblamiento similar al que comenzaban a 
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producir las clases medias y acomodadas 
del Gran Santiago (Hidalgo et al., 2008). 
Se construyeron barrios de viviendas de 
alto valor para población que en su ma-
yoría migra de otras comunas del Gran 
Concepción. En este caso, la relación con 
la naturaleza cambió: se localizaron en las 
áreas boscosas a los pies de los cerros que 
rodean la comuna de cara a humedales y 
lagunas, zona que se volvió fructífera para 
la instalación de clubes sociales exclusivos. 
San Pedro de la Paz consolidó su carácter 
residencial, de ocio y de servicios aso-
ciados al consumo de sus habitantes. La 
imagen de centro tradicional, claramen-
te identificable y concentrado, se diluyó 
aún más. Por este motivo, Concepción 
sigue siendo un centro económico, po-
lítico y cultural de San Pedro de la Paz, 
lo que hace que sus residentes presenten 
una alta dependencia al automóvil y a la 
infraestructura pública destinada para la 
circulación.

Esta apropiación de la naturaleza y 
las múltiples formas de vida suburbana, 
densa y mixta (Charmes & Keil, 2015) 
desencadenaron el devenir de la comuna 
en un “territorio deseado” para otras cla-
ses sociales, especialmente para quienes 
se benefician de subsidios habitacionales 
(Fuster-Farfán, 2020). Considerando que 
la actual política de vivienda busca la “in-
tegración social y urbana”, interpretada 
como la proximidad espacial de clases y 
acceso a servicios (Rojas & Silva, 2021), 
San Pedro de la Paz consolida una nue-
va periferia subsidiada, destinada a la 

población que busca el proyecto de vida 
suburbano. En la figura 8 se evidencia 
cómo el Estado contribuye a la densifi-
cación de esta periferia.

Conclusiones

Este artículo tuvo por objetivo compren-
der cómo los procesos de densificación y 
poblamiento de San Pedro de la Paz pro-
dujeron distintos tipos de urbanización 
periférica, fuertemente impulsada por 
el Estado, en particular por su política 
habitacional. Desde un contexto inte-
lectual más amplio, se buscó reflexionar 
empíricamente sobre territorios distintos 
a los hegemónicos y dominantes en los 
estudios urbanos chilenos, que tienden a 
centrarse en el Gran Santiago.

La discusión conceptual sobre urba-
nismos periféricos permite entender las 
tendencias sobre el uso y la producción 
del espacio en los territorios del Sur Glo-
bal. Se trata de ampliar la representación 
binaria de la periferia, donde las clases 
populares y acomodadas producen dos 
espacios antagónicos. Es una lectura si-
tuada, en línea con lo propuesto por Aal-
bers et al. (2020), que intenta dar luces 
sobre lo que ocurre en una ciudad ubicada 
en la periferia de la capital regional, que 
a su vez es periferia del centro nacional.

El caso de San Pedro de la Paz es 
ejemplar para mostrar cómo un territo-
rio, que en sus orígenes se constituyó co-
mo periferia, decantó en la convergencia 
de urbanismos periféricos que parecen 
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seguir produciendo una ciudad distinta 
a la tradicional, que se aproxima más a la 
descrita en la obra Keil (2018a). Por este 
motivo, es difícil categorizar si se trata de 
una comuna completamente periférica o 
suburbana. En efecto, el artículo mues-
tra cómo un territorio se vuelve cada vez 
más difuso e híbrido. Se evidencia que 
el Estado tiene un rol preponderante en 
dicho proceso, especialmente después del 
“giro cualitativo” de las políticas urbano-
habitacionales (Fuster-Farfán, 2021a), 
donde la integración social y urbana ha 

sido presentada como un medio y un fin 
para luchar contra la segregación de las 
ciudades chilenas (Sabatini et al., 2012; 
Sabatini & Vergara, 2018). Por ello, ve-
mos que la nueva periferia subsidiada de 
San Pedro de la Paz busca reproducir un 
espacio suburbano, volcado al consumo, 
impulsor de nuevas economías y habitado 
por clases medias y populares. En palabras 
de Fishman (1989), esta política repre-
senta el triunfo de los valores de la clase 
media, basados paradójicamente en la 
exclusión y la exclusividad (Tarrés, 1999).

Figura 8. Concentración de la vivienda subsidiada en la comuna de San Pedro de la Paz

Fuente: con base en datos de ide minvu.
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El caso analizado muestra cómo la po-
lítica habitacional es incapaz de integrar a 
la naturaleza, propia de la identidad de la 
zona y de los modos de vida suburbanos 
promovidos por sus clases acomodadas. 
Si bien la política subsidiaria ha mostra-
do cierta expertise en producir periferias, 
estas replican las lógicas de un modelo 
centralizado, estandarizado y centrado 
en un mercado que busca maximizar sus 
ganancias.
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