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GLOSARIO 
 

Actividades Estratégicas: Son aquellas actividades concretas concordantes con las realidades locales para 
enfrentar las causas de la deforestación, devegetación, degradación de los recursos vegetacionales y promover la 
conservación, la restauración de ecosistemas degradados y el manejo sustentable de los recursos vegetacionales. 

Adaptación: Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al 
cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se 
pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la 
autónoma y la planificada1. 

Biodiversidad o Diversidad Biológica: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte de todos los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre 
ecosistemas2. 

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetacionales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie 
de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que 
supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más 
favorables3. 

Cambio Climático: Se entiende como un  cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables3. 

Causales: Corresponden a las causas que generan deforestación, devegetación, degradación de bosques y 
formaciones xerofíticas, así como también que impiden o interfieren negativamente en la ejecución de actividades 
de restauración, conservación, manejo sustentable y plantación de bosque nativo y formaciones xerofíticas. 

Varias de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes (CoP) en el marco de la CMNUCC hacen 
referencia a las causales, solicitando que los países en desarrollo las identifiquen y caractericen con la finalidad de 
abordarlas en sus estrategias nacionales o planes de acción y garanticen que la respuesta a esas causales esté 
adaptada a las circunstancias nacionales. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC): La Convención se adoptó el 9 de 
mayo de 1992 en Nueva York, y más de 150 países y la Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la 
Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro. Su objetivo es la ‘estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 
climático.’ Contiene compromisos para todas las Partes4. 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD): Es un acuerdo Internacional 
universal cuyo fin es promover una respuesta global para la desertificación. La Cumbre para la Tierra celebrada en 
Río de Janeiro en 1992, fue la génesis de esta Convención, la cual entró en vigor en 1996. La Convención tiene 194 
Partes. Su objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por 
sequía grave o desertificación5. 

Degradación de las tierras: Se entiende como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica 
y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío o las dehesas, los pastizales, los 
bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de 

                                                                 
1 https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf 
2 Ley N° 19.300, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 
3 Ley N°20.283, Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
4 https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf 
5 http://www.onu.cl/onu/unccd/ 
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utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades 
humanas y pautas de poblamiento6. 

Degradación Neutral de la Tierra (LDN): Es un estado en el que la cantidad y la calidad de los Recursos sanos y 
productivos de la tierra, necesarios para apoyar los servicios del ecosistema, permanezcan estables o se 
incrementen en escalas de tiempo y espacio específicas7. 

Desertificación: Degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas, y zonas subhúmedas secas como el 
resultado de diversos factores, que incluyen variaciones climatológicas y actividades humanas8. 

Devegetación: Disminución de la cubierta vegetal o de superficie de formaciones xerofíticas por acción humana o 
causas naturales, incluida la pérdida de cobertura que genera deterioro del ecosistema y conversión de las tierras 
ocupadas por formaciones xerofíticas a otro de uso de la tierra15. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recusos Vegetacionales (ENCCRV): Conjunto de medidas de acción 
operacionales y facilitadoras que con base a un proceso de formulación técnico y participativo de carácter nacional 
se centran en enfretar el cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía (DDTS) 
mediante una adecuada gestión de los recursos vegetacionales con la finalidad de evitar o disminuir las tasas 
históricas de deforestación, devegetación y degradación de bosques nativos y formaciones xerofíticas, así como 
también fomentando la restauración, forestación, revegetación y manejo sustentable de éstos recursos nativos de 
Chile. 

Formaciones Xerofíticas: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o 
suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la 
Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII9. 

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Se entiende aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales 
como antropógenos, que absorben y re-emiten radiación infrarroja10. 

Mitigación: Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 
invernadero8. 

Recursos Vegetacionales: Incluye la definición legal de bosques vigente en Chile, así como también las 
formaciones xerofíticas según su definición contenida en la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal. 

REDD+: Enfoques de política e incentivos positivos sobre aspectos relacionados con la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de bosques en países en desarrollo; y el rol de la conservación, manejo sustentable de 
bosques y el mejoramiento de las reservas de carbono en países en desarrollo11 

Salvaguardas: Se entenderá como el conjunto de compromisos, directrices, medidas y orientaciones nacionales e 
internacionales, obligatorias y voluntarias, que adaptadas a las circunstancias nacionales, incluidas las leyes y 
reglamentos relacionados, tienen por objeto prevenir los potenciales riesgos y mitigar, revertir y/o compensar los 
impactos socio-ambientales que se podrían generar con implementación de la ENCCRV, maximizando al mismo 
tiempo, los potenciales beneficios y asegurando el respeto pleno de los derechos de los grupos vulnerables, 
especialmente de las comunidades locales y Pueblos Indígenas. 

Sequía: Fenómeno que se produce cuando la precipitación ha estado muy por debajo de los niveles normalmente 
registrados, causando unos serios desequilibrios hidrológicos que afectan de manera adversa a los sistemas 
terrestres de producción de recursos8. 

                                                                 
6 http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/conventionText/conv-spa.pdf 
7 http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/LandDegradationNeutrality_SP_web.pdf 
8 https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf 
9 Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
10 ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992 
11 http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf 
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Servicios Ambientales: aquellos que brindan los bosques nativos y las plantaciones que inciden directamente en la 
protección y mejoramiento del medio ambiente12. 

Sistema de Distribución de Beneficios (SDB): Se refiere a la forma en que los beneficios, monetarios y no 
monetarios, que se generen tras la implementación de las medidas de acción de la ENCCRV se proporcionan a las 
personas de forma directa e indirecta. Como principio básico se estipula que el SDB sea claro, efectivo y 
transparente, junto con respetar los derechos consuetudinarios sobre las tierras y los territorios, reflejando un 
amplio apoyo comunitario con el respaldo de otros actores involucrados. 

  

                                                                 
12 Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
VEGETACIONALES 

1.1. Marco Internacional  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 
 

En el marco de las directrices internacionales adoptadas recientemente a nivel global con la que se debe alinear la 
ENCCRV se encuentran los ODS, los que se adoptaron en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se llevó a 
cabo en septiembre de 2015. En dicha instancia los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la que incluye 17 ODS. 

Chile, como parte de los estados miembros de la ONU debe apoyar la implementación de acciones que 
contribuyan al cumplimiento de estos objetivos. En este sentido la ENCCRV será una herramienta clave para el 
cumplimiento principalmente de los objetivos número 13 y 15, en particular el ODS-13 en donde se menciona 
explícitamente que los países que formen parte del acuerdo deberán:  

“Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático)”  y “Proteger, 
restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica”13.  

 

 Convenciones a las que Chile ha adherido (CMNUCC; CNULD; CDB; RAMSAR; Reservas de la Biósfera de 
la UNESCO; CITES)  

 
En la ENCCRV confluyen de manera directa dos grandes instancias internacionales, sustentadas en la calidad de 
Punto Focal Nacional que posee la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ante la Convención de Lucha Contra la 
Desertificación (CNULD)14 y del enfoque de política e incentivos positivos para reducir las emisiones por 
deforestación y degradación forestal, y promover el aumento de las reservas forestales, así como la conservación y 
el manejo sustentable de los bosques, más conocido como REDD+ (por sus siglas en inglés), el cual ha sido 
adoptado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)15.  

Es en este marco, e igualmente alineada con los ODS previamente descritos, que la ENCCRV posee una lógica 
orientada a la vulnerabilidad, mitigación, adaptación, daño y perdida del cambio climático, así como también al 
combate contra la Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía (DDTS).  

Asimismo, considerando el rol de CONAF en otras instancias internacionales, la ENCCRV contribuirá de forma 
directa e indirecta a la Convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional especialmente como 
Hábitat de las Aves Acuáticas, conocida como Convención RAMSAR16, así como al Programa El Hombre y la Biosfera  
(MaB por sus siglas en inglés) que integra a la Red de Reservas de la Biosfera de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés)17. Es importante igualmente 
destacar el rol de CONAF como Punto Focal Nacional ante la Convención sobre el Comercio Internacional de 

                                                                 
13 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
14 http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx 
15 http://newsroom.unfccc.int/ 
16 http://www.ramsar.org/ 
17 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-reserves/ 
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Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES por sus siglas en inglés)18, el cual se aprobó en Chile a través 
del Decreto N°573 de 1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En este marco, la ENCCRV contempla una serie de actividades estratégicas y medidas de acción que además de 
aportar en el cumplimiento de diversos compromisos internacionales asumidos por Chile como se describe en 
detalle en las secciones respectivas de este documento, las cuales será un aporte concreto a la Convención de 
Diversidad Biológica (CDB)19, instancia que en Chile es coordinando nacionalmente por el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) en calidad de Punto Focal Nacional. 

 

 Enfoque REDD+ y Degradación Neutral de la Tierra (LDN) en el marco de la ENCCRV 
 
Entre las principales directrices internacionales que considera la ENCCRV, es posible destacar el enfoque REDD+ 
asociado a la CMNUCC, así como también el concepto de Degradación Neutral de la Tierra (LDN, siglas en inglés) 
adoptado por la CNULD, el que se releva por su mención explícita en los ODS. 

Así, la formulación de la ENCCRV considera el marco de REDD+ y LDN en la definición de las medidas de acción 
estratégicas que se exponen en este documento y que satisfacen a plenitud lo dispuesto internacionalmente para 
el enfoque REDD+, ya que la ENCCRV busca de manera concreta disminuir las tasas de deforestación y degradación 
forestal, promover el manejo forestal sustentable y la conservación de los bosques, así como también aumentar 
los sumideros de carbono forestal del país, basándose a su vez, en el cumplimiento de las exigencias globales que 
el enfoque establece para los países en desarrollo, que lo abordan en términos de contabilidad y monitoreo de los 
flujos de carbono forestal y el resguardo de salvaguardas ambientales y sociales.   

Por su parte, de forma complementaria a lo dispuesto para REDD+ y con un alcance claramente más centrado en 
acciones de adaptación al cambio climático, particularmente en lo referente al recursos hídrico y de conservación 
de suelos y biodiversidad, así como también para enfrentar la DDTS, el concepto de LDN de la CNULD que se 
aborda en la ENCCRV con diversas medidas de acción, está centrado en los bosques y otros recursos 
vegetacionales que se asocian a estos como lo son las formaciones xerofíticas y otra vegetación singular en Chile, 
entre las que se puede señalar a halófitas, humedales o bofedales, las que se asocian principalmente a las tierras 
secas del país, donde no necesariamente los bosques en su definición legal constituyen los principales recursos 
naturales a considerar en un contexto de lucha contra el cambio climático y sus impactos en DDTS, pero sí estos 
otros recursos vegetacionales que igualmente representan un importante patrimonio natural. Es así como la 
ENCCRV igualmente contempla reportar sus avances integrando los indicadores de seguimiento internacionales 
que se han dispuesto para el concepto de LDN, los cuales incluyen contabilidad de carbono del suelo, cobertura 
vegetacional y productividad de la tierra, generándose en este marco un esquema de seguimiento integral y 
alineado con los compromisos internacionales asumidos por Chile en estas materias. 

1.2. Marco Nacional  

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2008-2012 
 
Previo a la formulación de la ENCCRV, se contaba en Chile con la denominada estrategia nacional de cambio 
climático, la que abarcaba diversos sectores de la economía, más allá de los recursos vegetacionales. Esta 
estrategia se presentó el año 2006 por parte del Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global20, estrategia que fue 
la base de sustentación para la formulación y posterior lanzamiento público el año 2008 del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático 2008-2012. 

                                                                 
18 https://cites.org/ 
19 https://www.cbd.int/ 
20 http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54779.html 
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A partir de esta estrategia, se elaboró el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2008-201221, con la 
finalidad de articular diversos lineamientos de política pública organizados en tres ejes de acción, los que 
correspondían a: 1) Adaptación a los impactos del cambio climáticos; 2) Mitigación de las emisiones; y 3) Creación 
y fomento de capacidades. En términos generales la temática de los recursos vegetacionales y forestales se incluyó 
sólo como acciones específicas en la línea de acción relativa a la mitigación de gases de efecto invernadero GEI del 
PANCC 2008-2012, debido a que a nivel internacional en aquel período aún no se alcanzaba el consenso que existe 
hoy respecto a la importancia de los recursos forestales y vegetacionales en materia de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario 
 
Este Plan22, elaborado por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en el marco del PANCC 2008-2012, data de 
octubre del año 2013, en el cual se detalla una serie de medidas de diversa índole que se vinculan a temáticas de 
adaptación al cambio climático, destacando, desde el ámbito de los recursos vegetacionales y forestales, los 
objetivos de: desarrollar métodos silviculturales que permitan enfrentar el cambio climático, adoptar sistemas de 
alerta y control integrado de plagas y enfermedades, y desarrollar un programa de conservación genética ex situ 
de recursos forestales para la adaptación al cambio climático, entre otros. 

Las medidas contenidas en el Plan, evidencian importantes avances a la fecha, por lo que se han considerado de 
forma integral en la formulación de la ENCCRV con la finalidad de fortalecer su implementación, dada la actual 
coyuntura nacional e internacional que destaca a los recursos vegetacionales en la lucha contra el cambio 
climático. 

 

 Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad 
 
Este Plan23 fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad el 21 de julio de 2014, en el marco del 
PANCC 2008-2012 y de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Chile, incluyendo la primera 
mención al proceso de formulación de la ENCCRV en un documento oficial del Estado, donde se señala a la ENCCRV 
como una de las acciones concretas para el cumplimiento de uno de los objetivos del Plan, específicamente el 
denominado: “Promoción de prácticas productivas sustentables para la adaptación al cambio climático en 
biodiversidad y la mantención de los servicios ecosistémicos”, en concordancia con la línea estratégica asociada a: 
“Fomento de buenas prácticas de manejo sustentable en los sistemas productivos y de gestión, integrando criterios 
de protección de la biodiversidad y adaptación al cambio climático”. 

Es a partir de esta mención, que el proceso de formulación de la ENCCRV comienza a tener un rol más protagónico 
como instrumento específico para la mitigación y adaptación al cambio climático, como así también para la lucha 
contra la DDTS.  

 

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC-II) 

 
El anteproyecto del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 (PANCC-II)24, actualmente en proceso 
de formulación y consulta pública, constituye una de las metas comprometidas en el actual Programa de Gobierno, 
cuyo propósito es establecer un instrumento de políticas públicas que integre y oriente las medidas  adoptar como 
país en relación a cambio climático. 

Este anteproyecto, a diferencia del PANCC 2008-2012, se ha desarrollado en un escenario de mayor conocimiento 
técnico en la materia, enmarcándose a su vez en un escenario de mayor compromiso político con la problemática 

                                                                 
21 http://www.mma.gob.cl/1304/articles-49744_plan_01.pdf 
22 http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55879_InstrumentoFinalCC_Silvoagropecuario.pdf 
23 http://www.mma.gob.cl/1304/articles-55879_Plan_Adaptacion_CC_Biodiversidad_Final.pdf 
24 http://portal.mma.gob.cl/plan-de-accion-nacional-de-cambio-climatico-2017-2022-pancc-ii/ 
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del cambio climático. Este Plan se encuentra orientado a la implementación efectiva acciones que se han 
identificado como prioritarias, en términos de adaptación a los efectos concretos del cambio climático y con ello 
reducir la vulnerabilidad del país. En el PANCC-II, la ENCCRV se encuentra posicionada como una línea de acción 
prioritaria que abarca ejes de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector Silvoagropecuario (forestal y 
agrícola), fortaleciendo con esto a la Estrategia desde un ámbito político-institucional. 

 

 Compromisos Nacionales 
 

Desde el año 2010, Chile ha establecido compromisos voluntarios a nivel internacional en materia de reducción de 
emisiones de GEI a alcanzar al año 202025, se destaca más recientemente la Contribución Nacional Determinada 
(NDC, siglas en inglés), presentada el año 2015 a la Secretaría de la CMNUCC, donde se menciona explícitamente 
que la ENCCRV es una de las principales herramientas para el cumplimiento del compromiso de reducción de 
emisiones asociado al sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), compromiso que 
contempla acciones de manejo forestal sustentable en 100.000 hectáreas de bosque nativo y la forestación, 
principalmente con especies nativas de 100.000 hectáreas, metas que se deberían concretar al año 2030 con 
revisiones permanentes en cuanto a la posibilidad de aumentar estas cifras en el futuro según las circunstancias 
nacionales26.  

 

 Política Forestal 2015-2035 
 
En mayo de 2016, el Ministerio de Agricultura de Chile presentó formal y públicamente la Política Forestal 2015-
203527, en la cual se establecen los lineamientos del desarrollo forestal bajo criterios de sustentabilidad 
económica, social y ambiental. Esta política pública es el resultado de un proceso que incluyó al conjunto de 
actores y agentes institucionales, productivos y sociales vinculados al sector forestal chileno. Comprende la 
mayoría de las áreas temáticas sectoriales, las que se encuentran comprendidas en cuatro ejes estratégicos: 
institucionalidad forestal, productividad y crecimiento económico, equidad e inclusión social, y protección y 
restauración del patrimonio forestal. Múltiples reuniones de trabajo, talleres participativos y sesiones del Consejo 
de Política Forestal, realizadas en distintas ciudades del país, permitieron identificar desafíos y elementos de visión 
compartidos, y luego, a partir de éstos, definir los objetivos y las metas de la política forestal de corto, mediano y 
largo plazo.  

Así, estrechamente vinculado al proceso de construcción de la política forestal, la CONAF alineó las diversas 
medidas de acción de la ENCCRV con dicha iniciativa, la que busca direccionar el accionar forestal de Chile por los 
próximos años.  

 

 Marco Normativo y de Fomento  
 

En Chile existe un marco normativo y de fomento forestal que data desde el año 1931, a través del Decreto 
N°4.363 más conocido como la Ley de Bosques. Posteriormente, el año 1974, se aprobó el Decreto de Ley N°701 
con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal de Chile, en una segunda etapa se establecen incentivos a la 
forestación y recuperación de suelos degradados y áreas en proceso de desertificación mediante la Ley N° 19.561 
de 1998. Al Decreto de Ley N°701 se le atribuye gran parte de la superficie de plantaciones forestales exóticas 
existentes en el país, las que originalmente tuvieron una finalidad primordialmente de abastecimiento a la 
industria de madera aserrada y de celulosa, pero que con la promulgación de la Ley N° 19.561 se amplió 
significativamente el propósito de la forestación a la recuperación de suelos degradados y áreas en procesos de 
desertificación orientada a pequeños y medianos propietarios forestales, recogiendo además muchas de las 
disposiciones de protección contenidas en la Ley de Bosques de 1931.   

                                                                 
25 http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1443623122NotaInformativaN%C2%B01.pdf 
26 http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDC-web.pdf 
27 http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1462549405politicaforestal201520351.pdf 
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Más recientemente, el año 2008, se aprobó la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento 
forestal, la que contempla incentivos para el manejo forestal, la investigación en temáticas afines y la regulación 
de las intervenciones sobre los suelos, aguas y humedales.  

Es en este contexto normativo y de fomento nacional, que se plantean una serie de medidas de acción de la 
ENCCRV, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las metas contempladas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como también de lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y 
la sequía.  
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2. DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS VEGETACIONALES DE CHILE 

2.1. Descripción general de los Recursos Vegetacionales de Chile 

Chile continental posee extensos y variados recursos vegetacionales, muchos de ellos únicos a nivel mundial, 
donde su diversidad está determinada por la amplia distribución latitudinal y altitudinal del país que abarca 
aproximadamente desde el paralelo 17° hasta el 56° y desde el nivel del mar hasta los 6.893 m.s.n.m. Esta 
condición geográfica genera una gradiente de unidades naturales que comienza con ambientes de régimen xérico, 
hiperárido o árido, dominados por climas desérticos en el extremo norte (norte grande y norte chico), pasando a 
ambientes mediterráneos en la zona central de régimen árido, semiárido o sub-húmedo seco y por climas 
templados oceánicos de régimen húmedo, hiper-húmedo y subantártico o polar, a medida que se avanza hacia el 
extremo austral. Esta gradiente, combinada con una fisiografía principalmente montañosa en el 80% del territorio, 
ha generado condiciones idóneas para el desarrollo de una rica diversidad de ecosistemas forestales y otras 
formaciones nativas, compuestos por comunidades discretas y continuas que se distribuyen a lo largo del territorio 
nacional ocupando una superficie superior a los 36,7 millones de hectáreas, de las cuales 13.599.610 hectáreas 
corresponden a Bosque Nativo (CONAF, 2011).  

Estas mismas condiciones, sumadas a procesos históricos de trasformación del paisaje, como la deforestación de 
5,83 millones de hectáreas solo entre los 35° - 42 ° Latitud Sur (Lara, 2012) han generado también en Chile una 
superficie de 3,3 millones de hectáreas de terrenos de uso agrícola, y también cerca 3 millones de hectáreas de 
plantaciones forestales, concentradas principalmente en la zona templada, y que en su gran mayoría están 
destinados a la industria de la madera y la celulosa (INFOR, 2015). 

El territorio nacional posee un 23% de superficie en la categoría de tierras forestales, además de un 27% de su 
superficie con formaciones de praderas y matorrales (Ver Tabla 2.1.a). Una proporción importante de estos 
matorrales son bosques en estados avanzados de degradación, pero que poseen potencial para su restauración, al 
igual que otras tierras degradadas que actualmente están sin vegetación arbórea y que poseen potencial para su 
forestación. 

 

Usos de la Tierra Superficie (ha) % 

Áreas Urbanas-Industriales              354.135  0 

Terrenos Agrícolas           3.335.157  4 

Praderas y Matorrales         20.320.990  27 

Bosques Nativos y Plantaciones Forestales         17.473.699  23 

Humedales           3.596.533  5 

Áreas desprovistas de Vegetación         24.675.320  33 

Nieves Y Glaciares           4.156.261  6 

Cuerpos de Agua           1.343.762  2 

Áreas No Reconocidas              283.198  0 

Total         75.539.056  100 

Tabla 2.1.a. Usos de suelo en Chile. Fuente: sit.conaf.cl 
 

 Bosque Nativo 
 

La importante porción del territorio cubierta por bosques nativos y formaciones xerofíticas, ha sido descrita y 
tipificada, existiendo en el país diversas clasificaciones de las comunidades forestales. Sin embargo, la 
categorización más utilizada es la que está especificada en la normativa forestal vigente, donde se definen para 
Chile 12 Tipos Forestales conforme al Decreto Supremo N°259, 1980. Esta tipología, que tiene más de 3 décadas de 
existencia, es una simplificación práctica de la enorme diversidad de condiciones de los bosques naturales, y que 
ha permitido regular el uso de estos recursos, siendo además la base de clasificación para los sistemas de 
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monitoreo forestal del país. La distribución de los Tipos Forestales posee también gradientes de transición entre 
los diferentes tipos, donde las especies predominantes van cambiando conforme se modifican las condiciones 
ambientales según latitud y altitud. Actualmente producto de un nuevo levantamiento de mayor escala en la 
Región de Arica y Parinacota, se incluye un decimotercer tipo de formación boscosa, correspondiente a los 
bosques de altura, denominado “queñoa o bosque altiplánico” (CONAF, 2015). 

En el Norte Grande, existe una superficie de formaciones boscosas y semi boscosas, principalmente de especies del 
genero Polylepis, Polylepis rugulosa y Polylepis tarapacana, la primera se distribuye solamente en la precordillera 
de la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota, en altitudes que van desde los 3.000 hasta los 4.000 m.s.n.m. 
aproximadamente, la segunda especie es el árbol que crece a mayor altitud en el mundo y se distribuye desde el 
altiplano de la Región de Arica y Parinacota hasta el altiplano de la Región de Antofagasta, por sobre los 4.000 
m.s.n.m. La superficie de Polylepis, según el Catastro Vegetacional 2014, indica de acuerdo al sub uso “Bosque 
Nativo” la especie Polylepis tarapacana constituye el 90,1% de este sub uso, seguido por Polylepis rugulosa con un 
9,3% de un total de 46.870 hectáreas, sin embargo es necesario tener en cuenta que dado los aspectos 
metodológicos del catastro, no toda la superficie de Polylepis  ha sido considerado “Bosque”, existe una parte que 
fue clasificada en el uso “Praderas y matorrales” (CONAF, 2014). 

Por otra parte, en la Región de Tarapacá, se encuentra la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal que posee 27.000 
hectáreas de plantaciones con especies del género Prosopis, iniciativa de forestación del Estado de Chile que ha 
prosperado en el desierto más árido del mundo desde hace varias décadas. Este recurso ha generado un oasis de 
diversidad biológica en la zona, y una fuente de productos madereros y no madereros para las comunidades 
aledañas, principalmente combustible (leña), miel, productos para la alimentación humana y forraje para el 
ganado. La extracción de estos bienes, se hace por medio de planes formales de manejo forestal apoyados por la 
CONAF. 

En cuanto a las formaciones xerofíticas estas corresponden a formaciones vegetales, constituida por especies 
autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, que predominan en todo el norte grande existiendo 
diferentes pisos de vegetación, entre ellos está el Piso prepuneño, que corresponde a un matorral de bajas 
coberturas; el Piso Puneño, el cual llegaría hasta los 4.000 m.s.n.m. donde se incluyen las formaciones arbustivas 
conocidas como “tolares”, representadas por los géneros Baccharis, Fabiana, Diplostephium, incluyendo los 
géneros Parastrephia, Chuquiraga, que forman comunidades de transición hasta el piso superior. A continuación, 
por sobre los 4.000 m.s.n.m, se ubica el Piso Altoandino, lugar donde predominan las gramíneas cespitosas y las 
plantas en cojín, como las festuca orthophylla y las llaretas (Azorella compacta). Además especies de los géneros 
Baccharis y Parastrephia y los humedales de altura o bofedales (Trivelli y Valdivia, 2009). 

Al sur del Norte Chico, comienzan a aparecer formaciones de vegetación esclerófilas cuya característica principal 
son hojas duras y cerosas con desarrollo de esclerénquima, como adaptación a la sequía. Estas especies dan su 
nombre al Tipo Forestal Esclerófilo, dominados por especies adaptadas al clima mediterráneo con períodos 
estivales prolongados. Gran relevancia posee en esta zona y en la zona central, las formaciones dominadas por 
Acacia caven (Espino), especie colonizadora cuya morfología corresponde a un árbol espinoso de baja altura y 
habito arbustivo que cubre grandes superficies del ambiente semiárido, colonizando especialmente aquellos 
terrenos forestales que fueron deforestados, habilitados para el uso agropecuario y que posteriormente fueron 
abandonados a la producción por la pérdida de fertilidad de los suelos.  En mejores condiciones de disponibilidad 
hídrica y estos bosques esclerófilos alcanzan importantes dimensiones y niveles de cobertura (Lubert y Pliscoff, 
2006). En algunos sectores muy localizados del Norte Chico aún es posible observar individuos de especies 
esclerófilas de grandes dimensiones que dan una idea de la extensión y desarrollo que alcanzaron los bosques 
esclerófilos en la Macrozona Norte, donde la explotación intensiva por siglos de estos recursos vegetacionales ha 
generado una extinción local de estas especies, devastación que explica por sí sola los cambios en el régimen de 
temperatura y precipitación que evidencia esta zona (Álvarez, 2015).   

Es importante mencionar que los ecosistemas mediterráneos presentan uno de los mayores niveles de 
biodiversidad en el país, y a la vez una fuerte alteración antrópica, esto último debido a la presión por cambio de 
uso de suelo, principalmente desde el sector agrícola, así como los constantes incendios que afectan la zona, el 
sobrepastoreo, y por el uso insustentable de los bosques, matorrales y formaciones xerofíticas, que han sido por 

https://scholar.google.cl/citations?user=Bv_GuQYAAAAJ&hl=es&oi=sra
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décadas fuente de combustible (leña y carbón), tierra de hojas, y otros bienes primarios de bajo valor económico. 
Es necesario destacar que la mayor parte de este uso se hace en la informalidad, lo que genera procesos de 
degradación evidentes en el tiempo, y dificultades para dimensionar este fenómeno. A pesar de existir un enorme 
potencial en estos ecosistemas para generar productos madereros y no madereros bajo esquemas de un manejo 
forestal sustentable, especialmente productos farmacéuticos de alto valor como por ejemplo saponinas de Quillaja 
saponaria o boldinas de Peumus boldus, esto no ocurre debido al estado actual de degradación de los bosques, y la 
limitada inversión pública y privada destinada a la recuperación de estos recursos vegetacionales, que constituyen 
por lo demás una barrera natural contra el avance de la desertificación (Honeyman et al., 2009). 

Siguiendo hacia la Zona Sur, la influencia del clima templado húmedo va dando paso a las formaciones forestales 
dominadas por especies colonizadoras ustralásicas y sub-antárticas, muchas de ellas caducifolias, del género 
Nothofagus, donde los Tipos Forestales Roble–Hualo, Coihue-Raulí-Tepa y Roble-Raulí–Coihue, dominan el paisaje 
forestal con complejas transiciones ecotonales. Estos tipos forestales se encuentran en su mayoría en estado de 
renoval, es decir, son bosques secundarios jóvenes, establecidos de forma posterior a procesos de explotación 
forestal, incendios, o recolonización de suelos abandonados por la agricultura. Otro fenómeno que afectó 
gravemente importantes superficies de este tipo de bosques hasta la dictación de la Ley N° 19.561 en 1998, fue la 
substitución por el cambio de uso de suelo a plantaciones forestales, especialmente en la zona costera de las 
regiones del Maule y Biobío (Donoso et al., 2014).  

En general, los bosques dominados por Nothofagus son bosques densos, alcanzando grandes dimensiones en 
altura (más de 40 metros) y coberturas de copa cercana al 100%. Por ser especies colonizadoras estas formaciones 
son en su mayoría coetáneas, es decir individuos de edades similares que tienden a formar bosques puros o de 
pocas especies dominantes, por lo tanto su manejo es de mayor simplicidad en comparación a bosques de 
estructuras más complejas. La estructura relativamente simple de estos renovales facilita las actividades 
silviculturales de manejo formal, por lo que constituyen la principal fuente de abastecimiento de maderas nativas 
para el mercado interno, incluido el mercado de astillas para la industria de paneles. No obstante el uso intensivo 
de los bosques nativos, su contribución al volumen total del mercado comercial es marginal en comparación al 
volumen de producción de la industria forestal basada en el uso de especies exóticas de rápido crecimiento 
(Donoso, 2015). 

En el límite altitudinal de los bosques de la Zona Sur, domina el Tipo Forestal Lenga, conformando bosques de esta 
especie caduca, también perteneciente al género Nothofagus, que en la zona norte de su distribución crece junto a 
Nothofagus antárctica (Ñirre) en forma achaparrada con hábito arbustivo (formación tipo Krummholz), como 
adaptación a las adversas condiciones ambientales de altura. A medida que aumenta la latitud, la Lenga se 
distribuye en altitudes más bajas, adquiere dominancia en las formaciones australes llegando hasta el nivel del mar 
(Donoso, 2015). Aparecen también en la Zona Sur, formaciones boscosas dominadas por coníferas milenarias 
como Araucaria araucana (Araucaria), Fitzroya cupressoides (Alerce), y Pilgerodendron uviferum (Ciprés de la 
Guaitecas), especies que dan origen a los respectivos tres Tipos Forestales. Las tres especies se encuentran 
protegidas por la convención CITES y Dos de estas (Araucaria y Alerce) están actualmente protegidas por ley, 
debido a la condición crítica de conservación en que se encuentran después de décadas de sobrexplotación, 
incentivada por la alta calidad y durabilidad de sus maderas. Incluso al día de hoy existen explotaciones ilegales de 
estas especies para abastecer un supuesto mercado negro (Donoso, 2015).  

Avanzando hacia el sur, aparece el Tipo Forestal Siempreverde, es característico de la zona sur de clima templado 
oceánico y uno de los 2 Tipos Forestales más importantes en superficie, en el cual predominan especies perennes 
de diferentes géneros y familias, conformando lo que se conoce como la Selva Valdiviana, dada su alta 
biodiversidad y estratificación. Estos son bosques de gran tamaño, en general de alta densidad y cobertura, 
acumulan altos niveles de biomasa por hectárea. Estos bosques son extensos, de estructura compleja y de gran 
variabilidad, razón por la cual se distinguen 5 subtipos, los bosques en suelos Ñadís, los bosques de Olivillo 
Costero, los bosques Siempreverdes con intolerantes emergentes,  los bosques Siempreverdes de tolerantes, y los 
renovales de Canelo, todos ellos cubren grandes superficies en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, 
especialmente en la zona costera de canales y archipiélagos (Donoso, 2015). Las formaciones Siempreverdes 
también presentan estados significativos de alteración antrópica, procesos causados por la sobreexplotación, los 
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incendios, el sobrepastoreo y el cambio de uso de la tierra, existiendo también fenómenos de sustitución por 
plantaciones forestales y habilitación de tierras forestales para el uso agropecuario.  

A pesar de su complejidad, estos bosques igualmente son manejados para la extracción de productos madereros y 
no madereros, principalmente la leña, ocurriendo también una práctica frecuente denominada a nivel nacional 
como 2floreo”, en que la extracción de los individuos de mejor calidad y mayores dimensiones destinados a la 
industria de la madera es muy selectiva. Al igual que en los tipos anteriores, la informalidad del manejo es un 
problema relevante en el contexto del manejo y conservación del recurso (Donoso et al., 2014). 

Por último, en la Zona Austral cobran importancia los Tipos Forestales Lenga (Nothofagus pumilio) y Coihue de 
Magallanes (Nothofagus betuloides), ambos formando bosques puros o mezclas de ambas especies. Estos bosques 
también pueden alcanzar grandes dimensiones y altas coberturas, pero considerando las condiciones adversas del 
clima sub-antártico tienen menor biodiversidad que los tipos forestales presentes en la zona templada y 
mediterránea. Cubren grandes extensiones de un territorio donde la presión antrópica es significativamente 
menos intensa, debido a la baja densidad poblacional. Sin embrago, grandes incendios que afectaron la Región de 
Aysén en el siglo pasado, devastaron importantes superficies de estos bosques para dar paso a estancias 
ganaderas (Donoso, 2015). El manejo de estos bosques, en especial los dominados por Lenga, generan 
actualmente el principal volumen de madera aserrada nativa de exportación del país, producto del valor en 
mercados extranjeros por las características estructurales y estéticas de esta madera (INFOR, 2015). 

En síntesis, a pesar de que Chile posee extensos y muy diversos recursos vegetacionales nativos, su uso actual no 
representa un aporte significativo para el Producto Interno Bruto (PIB) y alcanza solo el 3% de las exportaciones 
forestales del país. Incluso se desconoce cuál es la real dimensión de su uso, ya que existe una alta informalidad 
que podría superar el 80% según datos extraoficiales. El principal uso de los bosques y matorrales es la extracción 
de leña, la cual constituye cerca de un 20% de la matriz energética del país, así como la función de refugio y 
alimentación para el ganado, acciones que sumadas a otras causales como el fuego, han generado procesos de 
degradación en una importante superficie del territorio nacional (INFOR, 2015).   

Este fenómeno ha ocurrido por décadas, lo que ha generado una pérdida importante del valor ecológico y 
económico de dichos bosques y recursos vegetacionales, perdiendo en cierta medida su capacidad para proveer 
bienes y servicios ambientales, entre ellos la captura y almacenamiento de carbono, y por lo tanto, generando una 
perdida sustancial del capital natural del país con sus respectivas emisiones de GEI asociadas. Este fenómeno 
además ha provocado el abandono de los bosques, y en algunos casos, su deforestación y definitivo cambio a otros 
usos productivos de mayor rentabilidad privada, incrementando aún más las emisiones asociadas al mal uso del 
recurso (Donoso et al, 2014). 

En este escenario, cobra relevancia el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), en 
que una superficie significativa de bosques nativos y recursos vegetacionales se encuentran en estado formal de 
conservación y preservación bajo administración como Parques y Reservas Nacionales. A pesar que la superficie 
total bajo SNASPE, supera los 14,7 millones de hectáreas (19,5% alta en relación a estándares internacionales), la 
mayor crítica que se le hace a este sistema, es la dispar representatividad de protección que le da a los diferentes 
tipos de bosque, en especial a aquellos que se encuentran en aéreas de alta presión antrópica. 

Por otra parte, existe en Chile una creciente conformación de Áreas Protegidas Privadas (APP), las que son creadas 
por diferentes motivaciones, que van desde el altruismo hasta el desarrollo del ecoturismo. Estas áreas 
actualmente no poseen una regulación clara y se encuentran en un estado incipiente de formalización. 

 

 Plantaciones forestales  
 
Por su parte, las plantaciones forestales en Chile cubren una superficie cercana a los 3 millones de hectáreas, y se 
han concentrado en la Zona Central, principalmente en la Cordillera de la Costa de las Regiones del Maule, el 
Biobío, y la Araucanía, donde se acumula el 80% de la superficie de plantaciones nacionales.  Las dos principales 
especies que componen la masa de plantaciones forestales del país son Pinus radiata (Pino insigne) y el Eucalyptus 
globulus, con un 60 y 23% de la superficie plantada respectivamente. Ambas especies son utilizadas en la industria 
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de la pulpa de celulosa, del aserrío, tableros y manufactura, todos estos constituyen, los principales productos de 
exportación del sector forestal, que a la vez representan el segundo poder exportador del país tras la minería de 
cobre (INFOR, 2015). Existen otras plantaciones productivas de otras especies de coníferas o eucaliptus en la zona 
sur, que en su conjunto suman cerca de un 10% de la superficie nacional.    

En la zona árida, a través de un esfuerzo de más de 10 años del Estado, se realizaron plantaciones en 60.000 
hectáreas con especies arbustivas del genero Atriplex, cuyo objetivo fue recuperar suelos degradados, y entregar 
una fuente de combustible y alimentación para la ganadería extensiva de la zona. 

Existen también en Chile plantaciones compensatorias y experimentales, las cuales no están catastradas de forma 
oficial por lo tanto sus dimensiones y estado actual son desconocidas. 

El gran patrimonio existente de plantaciones forestales productivas, fue el resultado de 40 años de fomento 
público a las plantaciones. Esta política de fomento permitió el desarrollo de una importante industria, que como 
ya se mencionó, tiene una participación relevante en las exportaciones nacionales (CONAF, 2013). La 
concentración económica, el empobrecimiento rural, la contaminación de las cuencas, la sobreexplotación hídrica, 
y la substitución de bosques nativos, son algunas de las principales críticas que se hace a las plantaciones 
forestales industriales. 
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2.2.  Vulnerabilidad de los Ecosistemas y Recursos Vegetacionales frente al Cambio 
Climático, la Desertificación, la Degradación de las Tierras y la Sequía 

La vulnerabilidad al cambio climático se ha definido como el “nivel al que un sistema (natural o humano) es 
susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y 
los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación 
climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación”  

La vulnerabilidad al cambio climático es determinada por la exposición, establecida en función a la geografía; la 
sensibilidad, el grado en cual un ecosistema se ve afectado por el estrés climático; y la capacidad de adaptación 

https://scholar.google.cl/citations?user=Bv_GuQYAAAAJ&hl=es&oi=sra
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https://books.google.cl/books?hl=es&lr=&id=Q6TQdlb6bEwC&oi=fnd&pg=PA13&dq=bosque+esclerofilo&ots=i3BnrRIr25&sig=zheWhKBOnHM5BATFZhd4dSG2n5w


 

24 
 

para ajustarse al cambio climático a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias positivas o 
soportar las consecuencias negativas28  

Los principales indicadores de reducción de la vulnerabilidad y aumento de la capacidad de adaptación de los 
recursos vegetacionales al cambio climático son la biodiversidad, los bienes y servicios ecosistémicos, incluyendo el 
suministro y regulación de los caudales y calidad de agua, y la productividad de los suelos. 

Según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio29, el Cambio Climático puede convertirse en uno de los impulsores 
más importantes de pérdida de biodiversidad antes de finales de siglo. Algunos estudios sugieren una posible 
pérdida en diversidad de especies, de entre un 15 y 37% de aquí al 2050, como consecuencia del Cambio Climático. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC siglas en inglés) resumió algunos de los 
principales impactos del Cambio Climático sobre los ecosistemas: 

- Se espera que el Cambio Climático afecte a todos los aspectos de la Biodiversidad y se le considera como  
una presión adicional a las múltiples actividades humanas que han causado y seguirán causando una 
pérdida en Biodiversidad, a nivel mundial. 

- El efecto general del Cambio Climático, provocado por el hombre, muestra que los hábitats de muchas  
especies se desplazarán hacia los polos o hacia altitudes mayores respecto de sus emplazamientos 
actuales. 

- Es probable que se modifique la composición de la mayoría de los ecosistemas actuales, ya que es difícil  
que las especies que componen dichos ecosistemas cambien de emplazamientos todos a la vez. 

- Cambios en la frecuencia, intensidad, extensión y emplazamiento de las alteraciones, tanto climáticas 
como no climáticas, van a afectar la forma y el régimen ambiental actual de los ecosistemas, los que  
serán  probablemente remplazados por nuevos grupos de plantas y animales. 

- El riesgo de extinción va a aumentar para muchas especies que ya son vulnerables. 
- El Cambio Climático ya está forzando a la Diversidad Biológica a adaptarse a través de cambios en su ciclo 

de vida o el desarrollo de nuevos rasgos físicos. 
 

Con respecto a la interdependencia de los impactos del Cambio Climático sobre la Diversidad Biológica, se planteó 
que los cambios en la Biodiversidad, a escala de ecosistemas y paisajes naturales, como respuesta al cambio  
climático y otras presiones tales como la deforestación, devegetación y los incendios forestales, podrían afectar 
aún más al clima mundial y regional. 

Como se documenta en el Diagnóstico del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, de acuerdo al 
artículo 4.8.de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Chile es parte de los países 
especialmente vulnerables al Cambio Climático por cumplir con 7 de las 9 características de vulnerabilidad, de las 
cuales dos corresponden al contexto ecosistémico: 

 
1) Posee  zonas  áridas  y  semiáridas,  zonas  con  cobertura  forestal  y  zonas  expuestas  al  deterioro 

forestal.  
2) Posee zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos. 

 
Uno de los componentes asociados al valor de un ecosistema es su biodiversidad en especies, cuya  alteración por  
efectos del Cambio Climático no solamente afecta la integridad ecosistémica sino también los valores económicos 
asociados a ella. En materia de conservación de la Biodiversidad, Chile se caracteriza por poseer un alto nivel de 
endemismo, que se explica por las características y evolución de su relieve. Gran parte del territorio ha sido 
reconocido como zona crítica (“hotspot”) en materia de  conservación de la Biodiversidad. Los llamados hotspots 
se refieren a zonas con gran cantidad de plantas y vertebrados endémicos en las cuales el hábitat natural  

                                                                 
28 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) Grupo de Trabajo 2, 2001. Third Assessment Report, Annex B: 
Glossary of Terms. 
29 http://www.milleniumassessment.org/ 
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(vegetación  primaria) ya ha sido fuertemente impactado por el hombre. En Chile están presentes 2 de un total de 
34 hotspots de biodiversidad a nivel mundial: uno de ellos se encuentra en zonas de clima mediterráneo y 
templado (Bosques  chilenos  de  lluvias  de  invierno-Valdiviano) y el otro corresponde a una porción del hotspots 
de Los Andes Tropicales. 

Según estudios del Instituto de Ecología y Biodiversidad30 (IEB) del año 2010, se observó que las consecuencias  
esperadas del Cambio Climático en Chile, dependerán fundamentalmente de las capacidades de dispersión o 
migración a gran escala de las especies estudiadas. Considerando que las especies tienen limitaciones para 
dispersarse cuando cambian las condiciones ambientales en sus áreas tradicionales, la gran mayoría de las 1.447 
especies de flora  terrestre y 67 especies de fauna analizadas, presentarían reducciones en su área de distribución 
proyectada.   

Los impactos del Cambio Climático sobre 36 ecosistemas evaluados en este mismo estudio, muestran  un patrón 
de variación latitudinal en casi todas las unidades presentes en la zona costera e interior del norte y centro de 
Chile. Así también, las unidades con vegetación esclerófila y espinosa son las que muestran mayor variación en sus 
rangos de distribución actuales. La mayor cantidad de cambios en las unidades de vegetación estimados hacia fines 
de siglo, ocurriría en la zona central de Chile, área donde los ecosistemas experimentarían mayor dinamismo. En  
este contexto, la vegetación del hotspot de clima mediterráneo y templado sería altamente vulnerable a los 
fenómenos de cambio climático. 

En relación al hotspot del altiplano andino, caracterizado por ecosistemas de humedal de importante valor para la  
biodiversidad, también sería vulnerable, puesto que un análisis del balance hídrico de las cuencas del norte de 
Chile, vinculadas a los ecosistemas de humedal de la zona, estimó que hacia fines del Siglo XXI los modelos de 
clima global en su mayoría proyectan una disminución de un 5% a un 25% de las precipitaciones y un aumento de 
las temperaturas entre 2°C y 4.5°C, lo que se traduciría en una disminución de la escorrentía superficial y en los 
caudales de los ríos de un 40%, los cuales son los principales sostenedores de la estabilidad y funcionalidad de los 
humedales del altiplano de Chile. 

Por su parte, estudios del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile31 (AGRIMED), analizó 
los posibles impactos de relevancia ecosistémica del futuro clima sobre cada uno de los 127 pisos vegetacionales 
de Chile. El estudio hace un aporte en la evaluación del estrés bioclimático que podrían inducir los nuevos 
escenarios climáticos en los ecosistemas, en la primera mitad de este siglo y una evaluación de la vulnerabilidad 
“no climática” de los pisos, considerando: la presencia de especies invasores, la “huella humana”, el grado de 
protección del SNASPE, la extensión territorial potencial del piso y su superficie remanente actual. 

Aplicando este concepto, se identifican como los tres pisos más afectados por el  futuro clima, al año 2050: (i) 
Bosque caducifolio templado-antiboreal andino de Nothofagus pumilio y Maytenus disticha (Región de Magallanes 
y  Antártica Chilena); (ii) Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum 
(Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo O´Higgins) y (iii)  Bosque espinoso mediterráneo 
interior de Acacia caven y Prosopsis chilensis (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador Bernardo 
O´Higgins).  

Los autores consideran que la velocidad de adaptación de las comunidades de plantas y animales no es compatible 
con la rapidez con que se prevé, seguirán ocurriendo los cambios climáticos en el mundo. Aunque el territorio 
chileno posee condiciones particularmente favorables para atenuar la magnitud de los cambios en la temperatura, 
esto no es lo mismo en el caso de las precipitaciones, que amenazan con seguir disminuyendo durante varias 
décadas más, amenazando seriamente a los recursos hídricos y a la vegetación natural, que debería adaptarse, en 
una importante extensión del territorio, a una condición más árida. 

Se concluye que el Cambio Climático representa una amenaza para los equilibrios ecosistémicos en toda la 
extensión territorial chilena. Los mayores hotspots aparecen en la zona central de clima mediterráneo, lo que no 
significa que los ecosistemas australes, de altura o desérticos estén fuera de riesgo. Particular atención requerirán 
los ecosistemas de altura, no sólo por la amenaza climática, sino por el importante rol regulador hídrico que 

                                                                 
30 http://www.ieb-chile.cl/index.php/main/seccion/114 
31 http://www.agrimed.cl/proyectos.asp 
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ejercen en las partes altas de las cuencas. Los autores plantean que los bioclimas que sustentan a la mayor parte 
de los ecosistemas, podrían  desconfigurarse sin llegar a reconfigurarse en otro lugar del territorio, lo que deja 
poco lugar a los posibles desplazamientos latitudinales o longitudinales de los ecosistemas. Lo más probable es 
que esto provoque la emergencia de nuevas combinaciones de especies, las que pueden tardar centenas de años 
en alcanzar un nuevo equilibrio. 

En el marco del Plan de Acción Nacional contra la Desertificación y Sequía 2016 se analizó el estado de riesgo de 
DDTS a nivel nacional con los siguientes resultados: 

Desertificación: el Artículo 4°, numeral 8e de la CMUNCC señala como vulnerables a los impactos del cambio 
climático a los países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación. En el caso de Chile el riesgo de 
desertificación a nivel nacional expresado en términos de superficie refleja que aproximadamente el 21,7% del 
país tiene algún grado de riesgo de desertificación en base a sus diferentes categorías (leve, moderado o grave), 
estas cifras corresponden aproximadamente a 16.379.342 hectáreas. La población afectada con algún grado de 
riesgo de desertificación asciende aproximadamente a 6.816.661 habitantes lo cual equivale al 37,9% de los 
habitantes distribuidos en 156 comunas del país. La zona norte de Chile encabezada por la Región de Coquimbo es 
la región que presenta una mayor superficie con riesgo de desertificación grave, la cual asciende 
aproximadamente a 2.243.834 hectáreas afectando a 438.638 habitantes. A nivel nacional la población con un 
riesgo de desertificación grave es de 2.227.604 habitantes, las cuales equivalen al 13% de la población total de 
Chile las que se encuentran concentradas en 19 comunas de las 345 analizadas en todo el país. 

Degradación de las tierras: el riesgo de degradación de las tierras a nivel nacional, expresado en términos de 
superficie, indica que aproximadamente el 79,1% del país tiene algún grado de riesgo de degradación de las tierras 
en categoría leve, moderado o grave, correspondiente a un total de 59.863.662 hectáreas. La población afectada 
con algún grado de degradación de las tierras asciende aproximadamente a 12.064.099 habitantes lo cual equivale 
al 67,1% de los habitantes del país. La categoría grave de degradación de la tierra ubica en primer lugar a la Región 
de Coquimbo (2,2 millones de hectáreas) y abarca un 50% de las superficies con esta condición en Chile. En 
términos generales, a nivel nacional la población con un riesgo grave de degradación de la tierra es de 3.829.624 
habitantes, las cuales equivalen al 21% de la población total de Chile, dicha población se encuentra concentrada en 
55 comunas de las 345 analizadas en todo el país. 

Sequía: el efecto de la sequía a nivel nacional expresado en términos de superficie, señala que aproximadamente 
el 72% de las tierras del país tiene algún grado de sequía en sus diferentes categorías (leve, moderado, grave), 
estas cifras corresponden aproximadamente a 55 millones de hectáreas. La población afectada con un grado de 
sequía asciende aproximadamente a 16 millones de habitantes lo cual equivale al 90% de los habitantes del país. 
Las regiones que poseen las mayores superficies de tierras afectadas por sequía grave están en primer lugar la 
Región de Coquimbo con aproximadamente 3,9 millones de hectáreas, seguida por la Región de Atacama con 1,8 
millones de hectáreas. La sequía es considerada grave cuando en los territorios existe un déficit en la vegetación, 
un déficit en la precipitación y déficit en el caudal superficial y subterráneo por un largo período de tiempo, estos 
déficits ocasionan serios problemas en la vegetación, fauna, población, el suelo y otros. 

De igual forma el Informe del Estado del Medio Ambiente realiza un diagnóstico del estado del recurso hídrico, 
bosques, biodiversidad y suelos, con las siguientes conclusiones: 

Las principales conclusiones de este informe, en relación al diagnóstico del estado del recurso hídrico, bosques, 
biodiversidad y suelos, fueron las siguientes: 

Agua: el crecimiento de la demanda de recursos hídricos hace prever la intensificación del marcado déficit 
estructural de la zona norte del país y del déficit de la zona central. El cambio climático se ha manifestado en la 
intensificación de la reducción de la masa de hielo de los ventisqueros (glaciares), en especial en la zona central. 
No obstante los avances alcanzados para aumentar el tratamiento de aguas servidas y de RILES, las aguas de Chile 
siguen siendo contaminadas tanto en ríos como en el mar. El manejo inadecuado de las cuencas ha creado 
problemas de agotamiento de napas y de desequilibrios de uso, agravado por una ley de propiedad de los 
derechos que evidencia serias falencias. 
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Bosques: el bosque nativo continúa disminuyendo a las mismas tasas de las tres últimas décadas. Cada vez se 
pierde más bosque nativo sustituido por plantaciones forestales mientras que la expansión de la agricultura sigue 
haciéndose en desmedro de territorios boscosos. Los incendios continúan arrasando este valioso patrimonio. La 
leña para calefacción y para uso industrial, comercializada en un 90% informalmente, es otro factor importante en 
el deterioro del bosque. Hay muchas explotaciones sin planes de manejo y si los poseen, no son bien fiscalizados. 
En consecuencia, se puede afirmar en forma categórica que no se han podido controlar los factores que inciden en 
las pérdidas del bosque nativo chileno, y que las medidas para detener o reducir las tasas de pérdida, tales como 
las del bosque nativo, no pasan hasta la fecha de ser marginales. 

Biodiversidad: la pérdida de biodiversidad se ha visto intensificada por la eliminación de nichos ecológicos a causa 
de la deforestación, la fragmentación de hábitat, la caza y pesca por sobre las tasas de conservación de cada 
especie, la presencia de especies exóticas invasoras, la expansión urbana y agropecuaria, y la ocupación masiva del 
borde costero, en especial en la región central. Variados estudios argumentan que el país tiene menos 
biodiversidad que hace diez años atrás, pues continúan las amenazas y los factores que afectan la conservación 
poniendo en peligro de extinción a varias especies. 

Suelo: el suelo, tan importante para la producción silvoagropecuaria, sigue sufriendo los estragos de la erosión, de 
la degradación por contaminación química y biológica, del agotamiento de nutrientes, y de la salinización, amén de 
la pérdida por expansión urbana. Gran parte del territorio nacional está afectado por erosión en grados que van de 
erosión moderada a muy grave. Los factores que provocan la erosión, fundados principalmente en malas prácticas 
agrícolas, continúan afectando a los suelos del país. Los estudios sobre el proceso de desertificación confirman que 
este flagelo avanza progresivamente en el territorio. 

 

2.3. Principales Causales de Deforestación, Devegetación, Degradación de Bosque Nativo y 
Formaciones Xerofíticas y problemas asociados para aumentar la cobertura y calidad 
de los recursos vegetacionales nativos de Chile  

Varias de las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes (CoP), en el marco de la CMNUCC hacen 
referencia a las causales de la Deforestación, Degradación y No Aumento de Existencias de Carbono Forestal 
(DDnAE); en virtud de estas decisiones, se solicita que los países en desarrollo identifiquen dichas causales según lo 
establecido en la Decisión 4/CP.15, para que a su vez los países en desarrollo generen estrategias nacionales o 
planes de acción (ver Decisión 1/CP.16) y garanticen que la respuesta a esas causales esté adaptada a las 
circunstancias nacionales (decisión 15/CP.19). El texto de estas tres decisiones mencionadas se reproduce a 
continuación: 

Párrafo 1 de la decisión 4/CP.15: pide a las Partes que son países en desarrollo que, sobre la base de la labor 
realizada acerca de las cuestiones metodológicas señaladas en los párrafos 7 y 11 de la decisión 2/CP.13, tengan en 
cuenta la siguiente orientación para las actividades relacionadas con la decisión 2/CP.13 y, sin perjuicio de 
cualquier otra decisión pertinente que adopte la Conferencia de las Partes, en particular las que se refieran a la 
medición y la notificación: 

Determinen las causales indirectas de la deforestación y la degradación de los bosques que generen emisiones, así 
como los medios para erradicarlos. 

Párrafo 72 de la decisión 1/CP.16: pide también a las Partes que son países en desarrollo que, cuando elaboren y 
apliquen sus estrategias nacionales o planes de acción, aborden, entre otras cosas, las causales indirectas de la 
deforestación y la degradación forestal, las cuestiones de la tenencia de la tierra, la gobernanza forestal, las 
consideraciones de género y las salvaguardas que se enuncian en el párrafo 2 del apéndice I de la presente 
decisión, asegurando la participación plena y efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. 
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Decisión marco de Varsovia sobre las causales o impulsores (15/CP.19): observando que puede haber medios de 
vida que dependan de actividades relacionadas con los factores que causan la deforestación y la degradación 
forestal, y que la lucha contra estos factores puede entrañar un costo económico y acarrear consecuencias para los 
recursos nacionales, La Conferencia de las Partes (CoP):  

i. Reafirma la importancia de abordar los factores que causan la deforestación y la degradación forestal en 
el contexto de la elaboración y la aplicación, por las Partes que son países en desarrollo, de estrategias y 
planes de acción nacionales, como se menciona en la decisión 1/CP.16, párrafos 72 y 76; 

ii. Reconoce que los factores que conllevan a la deforestación y la degradación forestal tienen numerosas 
causas, y que las medidas destinadas a hacer frente a esos factores difieren según las circunstancias, 
capacidades y competencias de cada país; 

iii. Alienta a las Partes, las organizaciones y el sector privado a tomar medidas para reducir los factores que 
causan la deforestación y la degradación forestal; 

iv. Alienta también a todas las Partes, las organizaciones pertinentes y el sector privado y otros interesados a 
proseguir su labor de lucha contra los factores que causan la deforestación y la degradación forestal, y a 
compartir los resultados de dicha labor, entre otros medios, a través de la plataforma web del sitio 
Internet de la CMNUCC; 

v. Alienta además a las Partes que son países en desarrollo a tomar nota de la información derivada de la 
labor en curso y ya concluida de las Partes que son países en desarrollo y las organizaciones y los 
interesados pertinentes sobre la forma de abordar los factores que causan la deforestación y la 
degradación forestal. 

Si bien para REDD+ en el contexto de la CMNUCC se solicita explícitamente que los países en desarrollo 
identifiquen las causas de la deforestación y degradación forestal, así como también los problemas que impiden 
aumentar los reservorios de carbono forestal, en el marco de la formulación de la ENCCRV se decidió por amplio 
consenso incluir igualmente en esta lógica las formaciones xerofíticas, avalándose en el contexto nacional que 
posee esta iniciativa y como forma de enfrentar los principales problemas que este tipo de recursos igualmente 
presentan en el país.  

Es así como en la fase de formulación de la ENCCRV, se realizó un análisis sólido y exhaustivo de las principales 
causales de la deforestación, devegetación, degradación de los recursos vegetacionales, incluidos los bosques, así 
como también de elementos que interfieren negativamente en el aumento en superficie y mejora en calidad 
(restauración) de estos ecosistemas. Este análisis se basó en instancias participativas de intercambio de opiniones, 
datos cuantificados de pérdida y deterioro de bosques y recursos vegetacionales, así como también a través de 
diversas plataformas de trabajo que contaron con la presencia de diversos especialistas nacionales e 
internacionales. 

Con esta problemática bien identificada, y con la respectiva pertinencia cultural y territorial, es que se definieron 
las principales actividades estratégicas y medidas de acción para enfrentarlas, las que igualmente surgieron de un 
amplio proceso participativo a nivel nacional que se referencia en los capítulos respectivos del documento de 
ENCCRV. 

Con base en los insumos recabados en talleres participativos realizados en todas las regiones de Chile, 
antecedentes bibliográficos y aportes de diversos especialistas en la materia, se procedió a desarrollar un estudio  
denominado “Apoyo en la generación y análisis de las causas de la deforestación, degradación forestal y no 
aumentos de existencias de carbono forestal, identificándose actividades estratégicas para enfrentarlas en el 
marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile“, el cual CONAF 
realizó con el apoyo técnico del Banco Mundial, la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad Mayor, la 
empresa Suiza Ernst Basler + Partner (EBP), la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) y 
el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), éste último adscrito al Ministerio de Agricultura. 

La metodología desarrollada para el estudio mencionado, estuvo conformada por 5 etapas consecutivas de 
desarrollo, las que se esquematizan en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Esquema metodológico para le definición da causales y actividades estratégicas. 

 
Los resultados de las primeras tres etapas (identificación; homologación y priorización; y caracterización), 
permitió: seleccionar y priorizar causales de acuerdo a su importancia; identificar su incertidumbre como 
generador de emisiones de GEI; e identificar las relaciones activas de causalidad32. 

A nivel nacional, se concluye que las causas directas más relevantes de deforestación, devegetación y degradación 
corresponden a: (a) los incendios forestales; (b) el uso insustentable de los recursos vegetacionales (agrupación de 
diversas causas directas); (c) el uso del bosque para la ganadería, y; (d) la sustitución del bosque nativo para la 
expansión de los monocultivos forestales y la actividad agrícola y ganadera. Las causales indirectas o subyacentes 
que más inciden son: (a) las deficiencias en políticas públicas de regulación, fomento o fiscalización, (b) bajo nivel 
de conocimiento y valoración cultural de los recursos vegetacionales; (c) la informalidad en el mercado de la leña, 
y (d) la pobreza rural con su consecuente falta de oportunidades, especificado en Tabla 2.4.a. 

 
CAUSALES DIRECTAS 

Importancia Incertidumbre 
Causales 
activas 

Incendios forestales 52,2 Baja 7 

Uso insustentable de recursos vegetacionales (madera de aserrada de valor, 
leña, Productos Forestales no Madereros-PFNM) 

50,6 Muy alta 14 

Uso del bosque para ganadería 19,5 Muy alta 5 

Expansión monocultivos forestales  17,4 Nula 7 

Expansión actividad agrícola y ganadera 13,5 Nula 8 

Expansión actividad urbana 10,3 Nula 8 

Efectos del Cambio climático, desertificación y sequia 9,5 Muy alta 3 

Expansión actividad industrial 6,7 Nula 7 

Plagas y enfermedades 6,1 Media 4 

                                                                 
32 http://enccrv-chile.cl/#publicaciones 
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Efectos de la contaminación 5,2 Muy alta 2 

Sobreexplotación de agua 3 Muy alta 8 

Erosión del suelo 1,6 Baja 9 

CAUSALES INDIRECTAS 
Importancia Incertidumbre 

Causales 
activas 

Deficiencia en políticas públicas por regulación 16,9 Media 4 

Bajos conocimientos y valoración cultural de los recursos vegetacionales 14,6 Muy alta 2 

Deficiencia en políticas públicas por fomento 11,6 Media 3 

Informalidad en el mercado de la leña 10,2 Baja 8 

Pobreza rural, falta de oportunidades 9,7 Media 11 

Deficiencia en políticas públicas por fiscalización 8 Media 3 

Baja rentabilidad, costos de oportunidad 5,1 Baja 8 

Deficiencia del modelo económico para uso de bosque nativo 4,9 Media 4 

Conflictos o problemas por fragmentación de la propiedad 4,3 Media 3 

Conflictos o problemas por tenencia de la propiedad 3 Media 2 

Deficiencia en la institucionalidad forestal 1,6 Alta 2 

Falta de asociatividad de los productores de la tierra 1 Alta 2 

Estigmatización de las plantaciones forestales 0,8 Media 1 

Planes de manejo no asegura aprovechamiento sustentable 0,8 Alta 2 

Tabla 2.4.a. Principales causales que afectan los recursos vegetacionales de chile. 
 

La caracterización cuantitativa de las causales directas, permitió efectuar una primera estimación para la Zona Sur 
entre la Región del Maule y la Región de Los Lagos de las superficies y las respectivas emisiones de GEI asociadas a 
cada una de ellas, a partir de los resultados del nivel de referencia de emisiones y absorciones forestales histórico 
con el que se cuenta para dichas regiones, así como también de un proceso participativo complementario 
realizado para identificar los principales lugares en el territorio donde ocurren estas situaciones. Estas 
estimaciones de emisiones se detallan en Tabla 4.2.b. y 4.2.c. 

 

Causales Deforestación Regiones del 
Maule a Los Lagos 

Sup (ha/año) Emisiones tCO2eq año-1 % 

Uso insustentable de RRVV                 1.391                                  836.490  47% 

Expansión agrícola                   539                                  324.132  18% 

Expansión ganadera                    527                                  316.916  18% 

Expansión urbana e industrial                   150                                    90.204  5% 

Otros                    356                                  214.084  12% 

Total                2.963                              1.781.826  100% 

Tabla 2.4.b. Estimación cuantitativa de emisiones por causales de deforestación. 
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Causales Degradación Forestal 
Regiones del Maule a Los Lagos 

Sup (ha/año) Emisiones tCO2eq año-1 % 

Incendios forestales              6.200  1.979.965 31% 

Uso insustentable de los recursos 
vegetacionales 

 indeterminada  1.738.971 27% 

Uso del bosque para ganadería  indeterminada 848.204 13% 

Expansión monocultivos forestales               9.919  682.759 11% 

Efectos del Cambio climático, sequía indeterminada 564.347 9% 

Efectos de la contaminación indeterminada 205.749 3% 

Otros indeterminada 404.776 6% 

Total         396.091  6.424.771 100% 

Tabla 2.4.c. Estimación cuantitativa de emisiones por causales de degradación. 
 

Se deja constancia que se está trabajando en precisar la pérdida y deterioro de los recursos vegetacionales a nivel 
nacional, para establecer una línea base que contemple tierras forestales y formaciones xerofíticas, por lo que se 
contará en el futuro con datos más precisos para todo Chile, tal y como se describe en el capítulo 4.4. 

Finalmente, en el marco de la formulación de la ENCCRV se realizó una caracterización cualitativa de cada causal 
directa y sus principales causales subyacentes activas, análisis que fue esquematizado en arboles de relación como 
el que se muestra a continuación.  

 

 
Figura 2.4.b Ejemplo de esquema del análisis de relación entre una causal directa y las subyacentes. 
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3. OBJETIVOS DE LA ENCCRV  
 
Bajo el contexto nacional e internacional previamente descrito, la ENCCRV contempla los siguientes objetivos: 

3.1. Objetivo General 

Disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la desertificación, la 
degradación de la tierra y la sequía sobre los recursos vegetacionales y comunidades que dependen de éstos, junto 
con reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Chile. 

3.2. Objetivos específicos 

 Aportar significativamente al cumplimiento de los compromisos internacionales que Chile ha asumido en 
materia de cambio climático y lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 
adoptados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la 
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y otros acuerdos 
multilaterales relacionados. 

 Diseñar, implementar y monitorear actividades estratégicas y medidas de acción de mitigación y 
adaptación al cambio climático y para combatir la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, 
orientadas a disminuir la deforestación, devegetación y la degradación de los recursos vegetacionales, 
promoviendo el manejo sustentable de los bosques, formaciones xerofíticas y otra vegetación singular 
asociada, así como la restauración de ecosistemas degradados y la conservación forestal. 

 Generar y difundir insumos técnicos para las decisiones políticas, regulatorias y de transformación 
institucional, de manera que se asegure la inclusión de la mitigación y adaptación al cambio climático y 
lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía como ejes prioritarios en las 
políticas públicas sectoriales.   

 Generar y validar mecanismos de valorización y pago por servicios ambientales, que incluyan un sistema 
de distribución de beneficios y salvaguardas ambientales y sociales, eficientes, efectivas, transparentes y 
equitativas. 

 Gestionar fuentes de financiamiento nacionales e internacionale de manera efectiva y transparente que le 
den viabilidad y continuidad a la ENCCRV. 
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4. PROPUESTA ESTRATEGICA   
4.1. Estructura y estado de avance de la ENCCRV 

La ENCCRV posee una estructura lógica alineada con lo dispuesto para el enfoque REDD+ en la CMNUCC, donde 
existen 3 fases de desarrollo, una primera denominada de Preparación, donde se diseñan conceptualmente todos 
sus elementos e interrelaciones, para que en una segunda fase se realice la Implementación de las medidas de 
acción. Finalmente, como tercera fase está la de Pago por Resultados.  

En el siguiente esquema, se resumen las fases de la ENCCRV. 

 

 
Figura 4.1.a. Fases de la ENCCRV.  

 Estado de avance de la Fase de Preparación  
 
La Fase de Preparación se inició con las primeras donaciones internacionales recibidas en el año 2010, fecha en la 
que se avanzó gradualmente en la aplicación de diferentes enfoques, en un escenario internacional de progresiva 
sensibilización respecto al cambio climático. Reconciliar diferentes iniciativas bajo un mismo enfoque fue un 
proceso necesario y asumido por Chile para otorgar un marco robusto e integrado a la ENCCRV a nivel nacional. En 
esta fase se han desarrollado múltiples estudios, proyectos y procesos participativos con el apoyo de diversos 
fondos nacionales e internacionales, con los que se generaron insumos para sustentar múltiples iniciativas, tales 
como las relacionadas con el análisis cuantitativo y cualitativo de las causas de la deforestación, devegetación, 
degradación de recursos vegetacionales y dificultades para aumentar los reservorios de carbono y otros co-
beneficios asociados, identificándose a su vez actividades estratégicas para enfrentarlas en áreas priorizadas, entre 
otros estudios y modelos relevantes bajo la premisa que con un financiamiento adecuado puedan replicarse a nivel 
nacional con el debido respaldo de programas gubernamentales afines. 
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En esta fase se ha reconocido la gran diversidad social, ambiental y económica que posee Chile, planteándose 
actividades estratégicas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como también de lucha contra la DDTS 
acordes a las distintas realidades del país, con la finalidad de llevarlas a la práctica en la siguiente Fase de 
Implementación con un amplio reconocimiento y aceptación de los múltiples actores locales que han participado 
en el proceso de formulación de la ENCCRV. 

Como se mencionó previamente, en la fase de preparación se ha avanzado en la determinación de los niveles de 
referencia históricos de emisiones y absorciones de carbono forestales para las regiones comprendidas entre el 
Maule y Los Lagos, lo que se escalará a nivel nacional en el período 2016-2017. La construcción de los niveles de 
referencia subnacionales permitió a su vez identificar las brechas a subsanar en términos del sistema de Monitoreo 
Reporte y Verificación (MRV) que se exige internacionalmente para que en el futuro sea posible medir 
cuantitativamente el desempeño de las medidas de acción en términos de reducción y captura de carbono tanto 
de los bosques como de las formaciones xerofíticas. 

Asimismo, como parte del plan de salvaguardas ambientales y sociales que considera la ENCCRV se han concretado 
avances en materia de participación ciudadana, inclusión de la visión de pueblos indígenas y del enfoque de 
género, y a su vez generado las bases técnicas para formular el marco de indicadores ambientales y sociales con 
los que se medirá la performance de la ENCCRV en dichos ámbitos.  

Como antecedente relevante, se debe considerar que el proceso de formulación de la ENCCRV contempló un 
amplio proceso de participación a nivel nacional a través de talleres regionales llevados a cabo en cada una de las 
quince regiones de Chile, talleres nacionales con diversos actores relevantes y especialistas, procediéndose 
posteriormente a una validación a escala nacional que contempló los siguientes 3 elementos: 

i. Diálogo y Participación Indígena a través de talleres regionales donde se sometieron a revisión las 
medidas de acción contempladas en la ENCCRV. 

ii. Consulta ciudadana virtual la cual estuvo disponible públicamente desde el 20 de junio al 20 de agosto de 
2016.  

iii. Proceso de autoevaluación, en el cual grupos de actores relevantes, en los que se incluyó a la sociedad 
civil, especialistas en diversas materias técnicas y representantes de instituciones públicas, calificaron la 
forma en la ENCCRV aborda diversos temas de interés como la gobernanza, tenencia de la tierra, 
contabilidad de carbono, procesos de participación, co-beneficios, entre otros. 

El proceso de formulación y validación de la ENCCRV se grafica en la figura 4.1.b. 
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Figura 4.1.b. Esquema del proceso de formulación y validación de la ENCCRV. 

Paralelamente en esta fase se han desarrollado diversos trabajos que proporcionan la base técnica para establecer 
mecanismos de pagos por servicios ambientales en términos de las consideraciones legales, administrativas, 
financieras y de gestión que esto representa, los cuales sustentaron diversos de los capítulos contenidos en el 
presente documento. Entre estos destacan análisis técnicos y legales de los elementos que debería contener una 
nueva ley de fomento forestal y los ajustes que se esboza serían útiles de realizar a la Ley N° 20.283 sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal en términos de generar impactos positivos concretos en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como también de lucha contra la DDTS33. 

De igual forma se han realizado trabajos enfocados en determinar el estado actual de la tenencia de la tierra en 
Chile, la forma de garantizar la titularidad de los derechos del carbono y la eventual transferencia de éstos, junto 
con diseñarse un sistema de distribución de beneficios y mecanismo de registro para los eventuales pagos que se 
reciban por concepto de reducción y captura de carbono34. 

 

 Implementación  
 

A inicios del año 2016, la ENCCRV ha comenzado la fase de implementación de diversas medidas de acción, a 
través de proyectos de implementación en el territorio con el fin de someter a prueba todos los mecanismos 
técnicos, financieros, arreglos institucionales y fortalecimiento de capacidades desarrollados en la fase de 
preparación. Esto se hace con el propósito de generar modelos de gestión eficientes para replicar y escalar a nivel 
nacional las medidas de acción, beneficiando a las comunidades que directa e indirectamente se vinculan a los 
recursos vegetacionales, junto con múltiples beneficios que esto representa para el patrimonio natural de Chile.  

Actualmente, se está avanzando en la implementación de proyectos de restauración de ecosistemas forestales 
afectados por incendios y de silvicultura preventiva contra estos siniestros en la interfaz urbana rural. Estas dos 

                                                                 
33 http://enccrv-chile.cl/#publicaciones 
34 http://enccrv-chile.cl/#publicaciones 
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medidas de acción operativas son un avance importante en el desarrollo de la Actividad Estratégica 
“Fortalecimiento de la gestión pública en prevención de incendios forestales y restauración de áreas quemadas”.  

Debido a que en Chile se ha identificado la producción y uso de la leña como una causa importante de degradación 
de los bosques nativos, se ha avanzado en alinear la ENCCRV con la Estrategia de Dendroenergía que lidera la 
Unidad de Dendroenergía de CONAF35. 

En lo específico, se está trabajando en el diseño e implementación de 4 proyectos ubicados en las regiones de La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, con la finalidad de mejorar aspectos de organización, formalización y 
profesionalización de las redes de abastecimiento territorial y la instalación de centros de acopio de biomasa, a fin 
de generar productos con mayor valor agregado y de mayor calidad, como por ejemplo leña certificada con bajo 
contenido de humedad para reducir significativamente las emisiones de GEI y de Material Particulado (MP).  

Se espera replicar estos proyectos a futuro, disminuyendo substantivamente la degradación del bosque, 
mejorando la calidad de los productos y la competitividad de zonas deprimidas en términos productivos, para 
finalmente producir un combustible local, limpio, sustentable y a un costo accesible.  

Por su parte se está avanzando en la formulación e implementación de un Programa de Restauración Ecológica en 
comunas vulnerables ante el cambio climático, la DDTS. Concretamente se están implementando proyectos de 
conectividad de paisaje, los que tendrán como finalidad restituir la estructura, composición, diversidad de especies 
y funcionamiento del ecosistema, contribuyendo a su vez a la mejoría en la provisión de servicios ecosistémicos, 
además de influir directamente en la prevención de aluviones debido a catástrofes. Las áreas específicas donde se 
desarrollarán estos proyectos, se seleccionarán mediante la aplicación de criterios de elegibilidad establecidos en 
el marco de la ENCCRV y validados durante la fase de diseño con las respectivas contrapartes locales, la ejecución 
se iniciará a principios del año 2017. 

Adicionalmente, y con la finalidad de contar con insumos empíricos para formular el Programa de Restauración 
Ecológica, se ejecutan proyectos en las Regiones del Biobío y de Los Ríos, realizándose en específico labores de 
restauración de vegetación nativa en áreas productoras de agua para aumentar existencias de carbono y mejorar 
la disponibilidad (calidad y cantidad) de recursos hídricos para sus diversos usos, principalmente abastecimiento de 
agua potable a nivel rural.  

 

 Avances en la Fase de Pagos por Resultados 
 

De concretarse las dos etapas previa, es posible vincular la ENCCRV a la fase de pagos por resultados, para la cual 
existen diversos fondos globales financiados por países desarrollados en los cuales CONAF ya está avanzando para 
generar las capacidades adecuadas. Esta fase considera el retribuir a países en desarrollo que logren verificar 
reducciones y capturas de emisiones de GEI con base a métodos técnicos estándar, reportándose a su vez de 
manera pública que se han resguardado aspectos ambientales y sociales asociados. Se considera que esta fase 
podría iniciar su operación a nivel piloto a partir del año 2018 en Chile. 

Esta retribución podría provenir de diferentes vías tanto públicas como privadas, a través de acuerdos 
multilaterales o bilaterales. En este sentido, se destaca que en la CoP-21 de la CMNUCC, a través de la adopción 
del Acuerdo de París,  se acordó que el Fondo Verde para el Clima (FVC) constituye una fuente financiera para 
REDD+, lo que abre una posibilidad concreta para Chile, en la cual ya se vislumbra solicitar aportes para acceder a 
recursos que permitirían financiar diversas de las medidas de acción que plantea la ENCCRV. El FVC considera 
recursos para pagos por resultados, lo que se explorará oportunamente a través de CONAF y las entidades 
gubernamentales competentes en la materia como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Medio Ambiente y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

                                                                 
35 http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1456844180EstrategiaDendroenerg%C3%ADa_CONAF20152030.pdf 
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Por su parte, y asociado al FCPF en calidad de instancia a la que Chile se adhirió voluntariamente, CONAF está 
formulando un Programa de Reducción de Emisiones (RE), el cual contempla un pilotaje para la fase de REDD+ 
asociada a pagos por resultados, buscando generar incentivos a la reducción y captura de emisiones que generen 
beneficios adicionales a los ecosistemas y las comunidades más vulnerables que dependen directamente de los 
recursos vegetacionales del país. El pilotaje de esta fase considera un enfoque sub-nacional, abarcando las 
regiones desde el Maule a la de Los Ríos36.  

4.2. Actividades Estratégicas y Medidas de Acción de la ENCCRV 

Sobre la base de todas las acciones de preparación antes descritas, y siguiendo el esquema metodológico 
presentado en la Figura 2.4, la ENCCRV se basa en un grupo de Actividades Estratégicas y Medidas de Acción que 
conforman la base técnica y operativa para cumplir los objetivos y las metas propuestas. 

En primer lugar, es importante definir algunos términos para un mejor entendimiento del mismo, entonces se 
entenderá por: 

Actividad Estratégica: Son aquellas actividades concretas concordantes con las realidades locales para enfrentar 
las causas de la deforestación, devegetación, degradación de los recursos vegetacionales y promover la 
conservación, la restauración de ecosistemas degradados y el manejo sustentable de los recursos vegetacionales.    

Medida de acción: Definición genérica para las acciones que conforman una Actividad Estratégica. Estas medidas 
pueden ser de impacto específico sobre una de las causales, o pueden ser de carácter transversal a varias o a todas 
ellas. Las medidas de acción además pueden ser: 

- Medida directa: Aquellas que generan beneficios ambientales, sociales y económicos de forma directa en 
el territorio. 

- Medida Facilitadoras: Aquellas que facilitan o potencian la implementación de las medidas directas. 

Para la definición de las medidas, se consideraron los siguientes ámbitos de acción: 

- Gestión institucional: Arreglos y articulación de los servicios públicos para facilitar la implementación. 
- Operativo: Ejecución de acciones en terreno bajo prácticas y esquemas establecidos. 
- Normativo: Mejoras, modificaciones e inclusiones en la regulación vigente y en desarrollo, 
- Fiscalización: Mejoras, modificaciones e inclusiones en los instrumentos de fiscalización pública. 
- Fomento: Mejoras, modificaciones e inclusiones en los instrumentos de fomento público. 
- Planificación Territorial: Mejoras de gestión a escala de paisaje y territorios.     
- Formación y/o transferencia de capacidades: Disminución de brechas en capacidades técnicas y 

tecnológicas. 
- Educación Ambiental y sensibilización: Disminución de brechas de información e incertidumbres, cambio 

de actitudes y de percepciones. 
- Investigación: Generación de conocimientos y disminución de brechas de información e incertidumbres. 

 
En este contexto se consideran 6 Actividades Estratégicas asociadas a las causales directas priorizadas, y una 
Actividad Estratégica de carácter transversal a todas las causales. En su conjunto, estas actividades implican la 
implementación de 27 medidas de acción, de las cuales 8 son medidas  directas, y 19 son medidas facilitadoras en 
diversos ámbitos (Ver figura 4.2.). Para cada una de estas medidas de acción se establecen metas operacionales, 
las que serán detalladas más adelante.  

Una descripción detallada de cada una de las medidas de acción se presenta en el Anexo 1. 

 

                                                                 
36 El avance de Chile en el FCPF puede revisarse en: https://www.forestcarbonpartnership.org/chile 
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* Para esta actividad estratégica se está en proceso de determinación de las medidas de acción respectivas 

Figura 4.2. Esquema de la ENCCRV, Causales, Actividad Estratégicas y Medidas de Acción
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4.3. Metas operacionales de la ENCCRV 

Se han definido metas operativas anuales para cada medida de acción de la ENCCRV, las cuales consideran un 
primer horizonte temporal de 9 años, entre el 2017 y el 2025. Durante este período, la ENCCRV debe ser evaluada 
permanentemente, con la finalidad de redefinir el enfoque en un nuevo período de implementación. 

La Estrategia posee metas denominadas Incondicionales, las que corresponden a aquellas que se pueden cumplir 
con presupuesto disponible en la actualidad, el cual proviene de recursos fiscales y aportes nacionales como 
internacionales que se han gestionado en el marco de la ENCCRV. También se han definido metas Condicionales, las 
que están sujetas a la gestión de nuevos presupuestos estatales y/o donaciones. 

Es importante mencionar que CONAF está gestionando recursos nacionales e internacionales nuevos y adicionales 
para cumplir las metas operacionales que están condicionadas a financiamiento, existiendo  avances significativos 
que se describen en el presente documento. 

 

 

Es importante señalar que las medidas 
directas, se focalizarán en una primera 
etapa, en comunas priorizadas por la 
ENCCRV, de acuerdo al esquema 
metodológico presentado en la Figura 
2.4. Estas comunas se han priorizado 
dentro de las 5 regiones se cuenta con 
información respecto a las emisiones y 
absorciones forestales (Ver ejemplo en 
Figura 4.3), no obstante durante el 
2016-2017 se ampliará este trabajo a 
escala nacional, lo que permitirá 
ampliar la ejecución y monitoreo de 
estas medidas en todo Chile. El resto 
de las medidas facilitadoras tienen 
inmediata aplicación e impacto en las 
15 regiones del país. 

Las metas operacionales de cada 
medida de acción para el período 
2017-2025, se presentan la Tabla 4.3. 
Las metas en color verde son aquellas 
incondicionales y las metas en color 
naranjo, son las condicionadas a la 
gestión de nuevos presupuestos. 

 

 

 

Figura 4.3. Ejemplo mapa de priorización de comunas para el programa de 
restauración ecológica de la ENCCRV. 
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  Medidas de acción 
METAS OPERACIONALES 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

MT.1. Nueva Ley de Fomento Forestal, 
inclusión de elementos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
desertificación, degradación de las 
tierras y sequía.  

Diseño y 
validación de los 
elementos para la 
nueva Ley 

Tramitación 
realizada 

Ley promulgada 
con los elementos 
de cambio 
climático 
incluidos 

  

  

 

 

 

        

MT.2. Modificación y fortalecimiento de 
la Ley N°20.283 sobre recuperación del 
bosque nativo y fomento forestal y sus 
reglamentos. 

Diseño y 
validación de las 
modificaciones 
reglamentarias 

Ley modificada 
con los elementos 
de cambio 
climático, 
desertificación, 
degradación de 
las tierras y 
sequía incluidos 

              

MT.3. Ajustes para la inclusión de 
propietarios con escasa seguridad 
jurídica de tenencia de la tierra 

Diseño de 
programa 
focalizado de 
saneamiento de 
títulos en predios 
de comunas 
priorizadas  

Implementación 
programa de 
saneamiento de 
títulos     
(40 propietarios 
regularizados) 

Implementación 
programa 
saneamiento de 
títulos    
(80 propietarios 
regularizados 
acumulados) 

Implementación 
programa 
saneamiento de 
títulos   
(120 propietarios 
regularizados 
acumulados ) 

Implementación 
programa 
saneamiento de 
títulos  
 (160 propietarios 
regularizados 
acumulados) 
 

        

Diseño de las 
modificaciones 
reglamentarias y 
análisis de 
factibilidad 
técnico 
normativas 
 

Tramitación 
realizada 

Normativa 
modificada y en 
funcionamiento 

            

MT.4. Programa de forestación y 
revegetación, principalmente con 
especies nativas, en comunas 
priorizadas por la ENCCRV 

 

Diseño e 
implementación 
de proyectos de 
forestación y 
revegetación (50 
hectáreas) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(10.000 hectáreas 
adicionales de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(24.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(38.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(52.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(66.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(88.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(112.000 
hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 

Fortalecimiento 
de Programa 
Forestación y 
revegetación 
(140.000 
hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
forestación) 
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Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

MT.5. Programa de restauración 
ecológica en comunas priorizadas por la 
ENCCRV 

Diseño e 
implementación 
de proyectos de 
restauración (200 
hectáreas) 

Ejecución Planes 
de Restauración 
(Meta 5.000 
hectáreas) 

Ejecución Planes 
de Restauración y 
monitoreo. (Meta 
acumulada 
10.000 hectáreas) 

Ejecución Planes 
de Restauración y 
monitoreo. (Meta 
acumulada 
15.000 hectáreas) 

Ejecución Planes 
de Restauración y 
monitoreo. (Meta 
acumulada 
20.000 hectáreas) 

Monitoreo 
ejecutado 

Monitoreo 
ejecutado 

Monitoreo 
ejecutado 

Monitoreo 
ejecutado 

MT.6.Programa de Educación Ambiental  

Ejecución del 
Programa de 
capacitación 
técnica en 
inventarios de 
gases de efecto 
invernadero (GEI) 
(20 técnicos 
capacitados) 

Ejecución del 
Programa GEI (40 
técnicos 
capacitados) 

Ejecución del 
Programa GEI (60 
técnicos 
capacitados) 

            

Diseño y dictación 
del programa de 
Magister en 
Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
CONAF y otros 
actores de la 
Estrategia.  (25 
Profesionales 
realizando el 
programa) 

Dictación 
Magíster en 
Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
(20 Profesionales 
obteniendo el 
grado de Msc) 

Apertura de 2da 
versión Magister 
en Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
(25 nuevos 
profesionales 
realizando el 
programa) 

Dictación 
Magíster en 
Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
(40 Profesionales 
con el grado de 
Msc) 

Apertura de 3era 
versión Magister 
en Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
(25 nuevos 
profesionales 
realizando el 
programa) 

Dictación 
Magíster en 
Recursos 
Vegetacionales y 
Cambio Climático 
(60 profesionales 
con el grado de 
Msc) 

      

Diseño Programa 
de Educación 
Ambiental 
terminado 

Implementación 
de acciones del 
Educación 
Ambiental (Meta 
10 comunas 
intervenidas) 

Implementación 
de acciones del 
Educación 
Ambiental (Meta 
20 comunas 
intervenidas) 

Implementación 
de acciones del 
Educación 
Ambiental (Meta 
30 comunas 
intervenidas) 

Implementación 
de acciones de 
Educación 
Ambiental (Meta 
40 comunas 
intervenidas) 

        

IF.1. Estimación de Emisiones en Análisis 
de Severidad de Incendios de Magnitud. 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
5% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
15% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
30% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
40% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
50% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
70% de incendios 
anuales de 
magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
100% de 
incendios anuales 
de magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
100% de 
incendios anuales 
de magnitud 
analizados) 

Estimación 
severidad y 
emisiones en 
incendios de 
magnitud. (meta 
100% de 
incendios anuales 
de magnitud 
analizados) 
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 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

IF.2. Programa de Restauración de 
Ecosistemas afectados por Incendios 
Forestales. 

Ejecución 
proyecto piloto 
restauración post 
incendio.  Meta 
200 hectáreas 
restauradas 

Ejecución 
proyecto piloto 
restauración post 
incendio.  Meta 
acumulada 400 
hectáreas 
restauradas 
 

Monitoreo piloto 
realizado 

Monitoreo piloto 
realizado 

Monitoreo piloto 
realizado 

        

  

Ejecución planes 
de restauración 
post incendios 
(meta incluida en 
MT.5.)  

Ejecución planes 
de restauración 
post incendios 
(meta incluida en 
MT.5.)  

Ejecución planes 
de restauración 
post incendios 
(meta incluida en 
MT.5.)  

Ejecución planes 
de restauración 
post incendios 
(meta incluida en 
MT.5.)  
 

Monitoreo 
realizado 
(incluido en 
MT.5.) 

Monitoreo 
realizado 
(incluido en 
MT.5.) 

Monitoreo 
realizado 
(incluido en 
MT.5.) 

Monitoreo 
realizado 
(incluido en 
MT.5.) 

IF.3. Programa de Silvicultura Preventiva 
en Interface Urbana Rural. 

Programa 
permanente de 
Silvicultura 
Preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Programa 
permanente de 
silvicultura 
preventiva de la 
Gerencia de 
Incendios. (Meta 
200 hectáreas 
manejadas al 
año) 

Ejecución y 
monitoreo de  2 
proyectos piloto 
(100 hectáreas), 
Selección de 
áreas de alto 
riesgo, y diseño 
planes de manejo 
preventivo. 

Fortalecimiento 
de Programa SP 
(1.250 hectáreas 
adicionales de 
manejo 
preventivo) 

Fortalecimiento 
de Programa SP 
(2.500 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
manejo 
preventivo) 

Fortalecimiento 
de Programa SP 
(3.750 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
manejo 
preventivo) 

Fortalecimiento 
de Programa SP 
(5.000 hectáreas 
adicionales 
acumuladas de 
manejo 
preventivo) 

        

IF.4. Fortalecimiento del Programa 
“Comunidades Preparadas frente a los 
IF" 

Evaluación 
programa y 
ajustes 
metodológicos y 
logísticos. 
Priorización de 
comunidades 
objetivo, y diseño 
plan de trabajo 
ampliado 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
5 comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 10 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 15 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 20 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 25 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 30 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 35 
comunas 
intervenidas) 

Implementación 
Programa 
ampliado. (Meta 
acumulada 40 
comunas 
intervenidas) 
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 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

IF.5. Mejora Instrumentos Fomento (Ley 
N° 20.283) con enfoque Manejo 
Silvicultural Preventivo y Restauración 
de áreas afectadas por Incendios 
Forestales 

Diseño y 
validación de las 
modificaciones 
reglamentarias 
realizados 

Normativa 
modificada y en 
funcionamiento 

              

IF.6. Programa de Transferencia 
Tecnológica de alternativas de manejo y 
uso de residuos silvoagropecuarios 

Diseño del 
programa, 
priorización de 
comunas 
objetivo, y diseño 
plan de trabajo 

Implementación 
Programa. (Meta 
20 productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 40 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 60 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 80 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 100 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 120 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 140 
productores 
capacitados) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 160 
productores 
capacitados) 

US.1. Modelo de Manejo bajo criterios 
de ordenación forestal en el marco de la 
Ley N°20.238 

Diseño terminado 
y transferencia 
del modelo 
realizada al 
interior de 
CONAF.  

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 
regiones (meta 
acumulada 2 
Regiones del AdC) 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 
regiones (meta 
acumulada 5 
Regiones del AdC) 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 
regiones (meta 
acumulada 8 
Regiones del país) 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 
regiones (meta 
acumulada 11 
Regiones del país) 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 
regiones (meta 
acumulada 15 
Regiones del país) 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 15 
regiones 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 15 
regiones 

Implementación y 
puesta en marcha 
del Modelo en 15 
regiones 

US.2. Planificación Territorial para el 
fomento de los Planes de Manejo con 
Criterios de Ordenación Forestal  

(es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) (es parte de US.1) 

US.3. Programa permanente de 
Ordenación Forestal en terrenos 
públicos  

  

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
3.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 7.000 
ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
11.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
15.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
20.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
25.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
30.000 ha) 

Elaboración y 
ejecución planes 
de ordenación 
predial (meta 
acumulada 
35.000 ha) 

US.4. Extensión Focalizada en Planes de 
Manejo con Criterios de Ordenación 
Forestal  

Capacitación y 
formación de 
extensionistas en 
OF (es parte de 
US.1.) (Meta 30 
extensionistas 
entrenados) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
3.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 7.000 
ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
11.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
15.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
20.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
25.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
30.000 ha) 

Elaboración 
planes de 
ordenación 
predial (meta 
acumulada 
35.000 ha) 

US.5. 
Sistema integrado de regulación y 
exención tributaria para el fomento del 
encadenamiento productivo 

 

Diseño de 
mecanismos y 
estudios de 
factibilidad 
técnico normativa 
y económica 
realizados  

Tramitación de 
mecanismos 
realizada 

Normativas 
modificadas e 
instrumentos de 
exención y en 
funcionamiento 

            



 

44 
 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

US.6. Estrategia de Dendroenergía para 
el manejo y encadenamiento productivo 
de la Leña 

Diseño terminado 
y ejecución en 
curso de pilotos 
de 
encadenamiento 
de leña en 4 
regiones del AdC  

Ejecución y 
evaluación de 
pilotos de leña 
(Meta 32 
productores de 
leña piloteados y 
500 hectáreas 
manejadas) 

              

Proyecto 
Trazabilidad de la 
leña ejecutado 

Resultados 
Proyecto 
Trazabilidad de la 
leña transferidos 
a Estrategia de 
Dendroenergía 

              

  

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(2.000 hectáreas 
de manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(4.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(6.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(8.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(10.000 hectáreas 
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(12.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(14.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

Implementación 
Estrategia 
Dendroenergía 
(16.000 hectáreas  
de acumuladas de 
manejo) 

MG.1. Franjas de Amortiguación para 
actividad ganadera    

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta 100 
hectáreas aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
200 hectáreas 
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
300 hectáreas 
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
400 hectáreas 
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
500 hectáreas  
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
600 hectáreas 
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
700 hectáreas 
aprox.) 

Diseño y 
ejecución de 
Franjas piloto 
(meta acumulada 
800 hectáreas 
aprox.) 

MG.2. Fortalecimiento y ampliación de 
Consejos de manejo de veranadas 

    

Conformación de 
5 nuevos 
Consejos 
Comunales de 
Veranadas en 
municipios 
priorizados 
  

Conformación de 
5 nuevos 
Consejos 
Comunales de 
Veranadas en 
municipios 
priorizados  
 

          

 

 

MG.3. Programa de Investigación 
Agropecuaria  

 

Diseño del 
programa de 
Investigación 
terminado y 
articulación 
intraministerial 
realizada 

Implementación 
Programa. (Meta 
1 proyecto de 
investigación en 
ejecución) 

Implementación 
Programa. (Meta 
acumulada 2 
proyectos de 
investigación en 
ejecución) 

Evaluación y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 
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Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

GA.1. Programa de adaptación para la 
gestión de recursos vegetacionales en el 
marco del cambio climático, 
Desertificación, Degradación de la Tierra 
y sequía 

Documentos 
PANCD-Chile  e 
Informe Nacional 
CNULD 2016 
elaborados y 
formalizados 

Diseño de 
Sistema 
permanente de 
monitoreo de los 
efectos de la 
sequía en 
formaciones 
vegetacionales 
nativas, realizado. 
  

Sistema 
implementado y 
puesta en marcha  

Sistema operando Sistema operando Sistema operando Sistema operando Sistema operando Sistema operando 

Metas nacionales 
sobre 
degradación 
neutral de las 
tierras (LDN) 
definida y 
alineada con las 
metas del NDC y 
de la ENCCRV. 

Estudios 
focalizados sobre 
los ciclos 
hidrológicos y 
efectos sobre la 
degradación de 
los ecosistemas. 
(Meta 3 
proyectos de 
investigación en 
ejecución) 
 

Proyectos en 
ejecución 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Proyectos en 
ejecución y 
transferencia de 
resultados de I&D 
realizada 

Sistema de 
certificación de 
atributos de 
adaptación 
climática y 
servicios 
ambientales no 
carbono 
diseñado. 

Selección y 
articulación 
efectiva con 
programas de 
generación y 
evaluación de 
métodos 
silviculturales 
adaptativos 
existentes, y de 
programas de 
conservación ex 
situ y mejora 
genética de 
recursos 
vegetacionales 
existentes. (Meta 
6 programas 
articulados con la 
ENCCRV)  
 

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  

Transferencia 
permanente de 
información con 
programas 
articulados  
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Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 

RH.1. Modificación Ley N° 19.561 que 
exime de reforestación a habilitación 
agrícola 

Diseño y 
validación de las 
modificaciones de 
la Ley realizados 

Tramitación 
realizada 

Normativa 
modificada y en 
funcionamiento 

            

RH.2. Incorporar variables de 
conservación de bosques a la Ley N° 
18.450 

Diseño y 
validación de las 
modificaciones 
reglamentarias 
realizadas 

Tramitación 
realizada 

Normativa 
modificada y en 
funcionamiento 

            

RH.3. Limitar la aplicación de la Ley N° 
20.412 en suelos de Aptitud 
Preferentemente Forestal 

Diseño y 
validación de las 
modificaciones 
reglamentarias 
realizadas 

Tramitación 
realizada 

Normativa 
modificada y en 
funcionamiento 

            

RS.2. Focalización programas de 
restauración en áreas susceptibles a ser 
restituidas 

Se integra en 
US.2 y MT.5. 

                

RS.3. Fortalecimiento de la Fiscalización 
para el cumplimiento de la legislación 
forestal vigente 

Diseño terminado 
e implementación 
de mecanismo de 
denuncia, y 
puesta en marcha 
de plataforma 
web de denuncia.  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 2 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 5 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Mecanismo 
mejorado de 
fiscalización 
operando en 
oficinas 
municipales de 7 
regiones  

Tabla 4.3. Metas Operacionales de la ENCCRV 
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4.4. Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV  

Como se ha mencionado, en el marco de la ENCCRV se pretende articular Actividades Estratégicas conformadas en 
base a una serie de Medidas de Acción que tienen por objetivo mitigar los efectos y reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático, la DDTS a través de la gestión de los recursos vegetacionales. 

Para comprobar los resultados de estas intervenciones, especialmente de aquellas que se implementen de forma 
directa en el territorio, es necesario contar con dos elementos clave: 

i. Una línea base o nivel de referencia que determine el estado y dinámica de los recursos vegetacionales en 
un período previo a la ejecución de las intervenciones.  

ii. Un sistema de monitoreo que mida, reporte y permita la verificación de los resultados de la 
implementación. 

El sistema de monitoreo de la ENCCRV generará información transparente, completa, precisa y consistente sobre los 
resultados de la implementación de las Actividades Estratégicas en tres ámbitos fundamentales: 

i. Reducción de emisiones de carbono forestal por Deforestación, Devegetación, Degradación forestal e 
Incremento de absorciones de carbono por Conservación de los bosques y formaciones xerofíticas, Manejo 
sustentable de los recursos vegetacionales y Aumento de existencias de masas forestales y de formaciones 
xerofíticas. 

ii. Reducción del riesgo de DDTS hasta alcanzar la meta de Degradación Neutral de la Tierra (LDN). 
iii. Beneficios ambientales y sociales adicionales a los anteriores, como calidad y producción de agua, 

mantenimiento o incremento de la biodiversidad, acceso a educación ambiental, entre otros. 

La medición y monitoreo de estos elementos, además de cuantificar y localizar los resultados positivos o negativos 
de las intervenciones, establecer y ajustar metas determinadas, focalizar esfuerzos y optimizar los resultados 
permitirán cumplir con los compromisos, vinculantes y voluntarios, adquiridos por Chile ante la comunidad 
internacional. 

Para la generación de información que refleje la dinámica histórica y estado actual de los indicadores a monitorear 
ha sido de especial relevancia el análisis y uso de información existente en el país destacando los siguientes 
insumos: 

 
Sistema de Monitoreo de cambios de usos del suelo y vegetación, basado en el Catastro de Bosque Nativo el cual 
fue iniciado en 1993 y tuvo como objetivo la elaboración de un Catastro Nacional de usos de la tierra y de las 
formaciones vegetales, especialmente aquellas relacionadas al bosque nativo, las plantaciones forestales, los 
matorrales y las formaciones xerofíticas, que constituyó la línea base de información cartográfica vegetacional de 
Chile. La información proporcionada por el Catastro es periódicamente actualizada por el Departamento de 
Monitoreo de Ecosistemas Forestales de CONAF a escala regional. Los procesos de monitoreo y actualización 
llevados a cabo desde el año 1998, han permitido conocer los tipos de cambio de uso de la tierra, la dirección de 
estos cambios y la identificación en forma primaria de las causas que los explican. 

Inventario Continuo de Ecosistemas Forestales, ejecutado por el Instituto Forestal (INFOR) se encuentra en 
operación desde el año 2000. El propósito de este inventario es apoyar los procesos de toma de decisión, los 
procesos internacionales y diferentes áreas de interés actual y futura. El Inventario Continuo se basa en la 
generación de un primer ciclo de mediciones de parcelas permanentes de muestreo que cubre 9,38 millones de 
hectáreas de bosque nativo entre las regiones de Coquimbo a Magallanes completados en el período 2001-2010 y el 
segundo ciclo de mediciones de base anual bajo el sistema de reemplazo parcial con apoyo de proyección de 
crecimiento. El Inventario Continuo recopila los principales indicadores de la vegetación, tanto a nivel de parcela, 
donde describe los procesos generales como estado evolutivo, degradación o grado de intervención antrópica, 
como a nivel individuo, recopilando los datos más relevantes de las especies arbóreas y caracterizando el total de la 
vegetación en sub-parcelas de 1 m2. 
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Inventario de Dendroenergía y Carbono Forestal, ejecutados por CONAF desde 2012, cuenta con más de 2.000 
parcelas permanentes de 500m2 distribuidas en una malla de 1 km x 1 km entre las regiones de Coquimbo a 
Magallanes. Se registran los principales atributos del bosque nativo y otras formaciones vegetales. Considera ciclos 
de medición de 5 años, completando el primer ciclo en 2017. 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Chile, coordinado por la Oficina de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente, fue diseñado  e implementado en 2012 para dar cumplimiento a los 
compromisos de reporte de Chile en este ámbito. El INGEI es el resultado del esfuerzo colectivo y permanente de 
diversos servicios públicos que conforman el Equipo Nacional de Inventarios de GEI, entre ellos, los ministerios de 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente. Además, expertos nacionales (internos) e internacionales (externos) 
colaboran transversalmente aportando su experticia en las temáticas relacionadas. Reporta mediante 
actualizaciones bienales las emisiones y absorciones de GEI del país, incluyendo los flujos producidos por los 
cambios de uso del suelo y aquellos producidos en el sector forestal nacional, para lo cual se alimenta 
principalmente de la información generada por el Sistema de Monitoreo de cambios de usos del suelo y vegetación 
y el Inventario Continuo de Ecosistemas Forestales.  

Estadísticas de Incendios Forestales de CONAF, que recopilan la ocurrencia, daño, causas, superficies afectas por 
incendios forestales a nivel nacional con una temporalidad anual entre los años 1985 y 2015. 

Así mismo se han recopilados y han sido parte de análisis para la generación de información una serie de trabajos y 
bases de datos referentes a temáticas climáticas, tales como precipitaciones, temperatura, evapotranspiración, etc.; 
sociales y económicas; y estudios específicos como la Determinación de la Erosión Potencial y Actual del Territorio 
de Chile37 del CIREN o el Monitoreo de Sequía38 generado por el Observatorio Agroclimático. 

Como elemento fundamental para la generación de información de series temporales la teledetección ha sido una 
de las herramientas de mayor recurrencia durante los últimos años tanto a nivel internacional, como a nivel 
nacional y especialmente en el ámbito del monitoreo de recursos vegetacionales. El uso de imágenes de satélite 
para el monitoreo de variaciones espaciales y temporales de dinámicas naturales es una de las bases sobre las que 
se sostiene el Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV. 

El nivel de avance alcanzado en el marco de la preparación de la ENCCRV es importante y ha sido un elemento 
básico para la generación de los insumos, definición de metas y establecimiento de medidas de acción. 

En el ámbito REDD+ de la ENCCRV, desde 2012 se realizaron los primeros estudios que permitieron identificar los 
elementos existentes y brechas de información para la cuantificación de las emisiones de carbono por deforestación 
y degradación forestal y las absorciones por conservación de los bosques, manejo forestal sustentable y aumento de 
masas forestales en el país.  Los primeros trabajos y avances se realizaron en las regiones del Norte Grande (XV, I, II 
y III Región), el Norte Chico (IV Región), el Mediterráneo (V, VI y XIII Región) y los territorios Insulares (Archipiélago 
Juan Fernández y Rapa Nui)39. Estos análisis iniciales permitieron determinar las necesidades de información de base 
así como de capacitación técnica a nivel nacional que condujeron al desarrollo durante el año 2015 del Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales/Nivel de Referencia Forestal (NREF/NRF) Subnacional de Chile. 

El NREF/NRF Subnacional de Chile caracteriza las emisiones históricas de GEI y las proyecta hacia el futuro, con la 
intención de medir el desempeño del enfoque de políticas asociadas a REDD+, siendo uno de los elementos 
requeridos por la CMNUCC para los países que quieran integrarse en REDD+. 

El NREF/NRF Subnacional de Chile40 ha sido elaborado por CONAF, a través de un trabajo conjunto liderado por la 
Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) y el Departamento de Monitoreo de Ecosistemas 
Forestales, con el apoyo técnico del Banco Mundial, la Consultora Winrock Internacional, la Universidad Austral de 
Chile (UACH), el Instituto Forestal (INFOR) y las agencias de Naciones Unidas, FAO, PNUMA y PNUD, adscritas al 
Programa de REDD de Naciones Unidas (UN-REDD). Abarca la zona Centro-Sur de Chile, desde la Región del Maule 

                                                                 
37 http://www.ciren.cl/proyect.php?nSw=1&i=1 
38 http://www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/Monitoring/index.html 
39 http://enccrv-chile.cl/  
40 http://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_chile_spanish.pdf 
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hasta la Región de Los Lagos, área que cuenta con una alta concentración y la mayor diversidad de bosques del país, 
una fuerte presión antrópica y con gran potencial para la reducción/absorción de emisiones de GEI relacionadas con 
los bosques y capacidad de producir beneficios ambientales y sociales no relacionados con el carbono. 

El NREF/NRF analiza las emisiones producto de los cambios  de uso de la tierra aplicando una metodología que 
integra los datos espaciales de cambio procedentes del Catastro y sus actualizaciones y determina las emisiones en 
base a información procedente en su mayor parte del Inventario Forestal Continuo. Para el caso de los bosques que 
permanecen como tal se aplicó una metodología creada por el INFOR, que se basa en la interpolación de los datos 
del Inventario Forestal en base a imágenes satelitales Landsat. 

El NREF/NRF fue consignado ante el Secretariado de la CMNUCC en enero de 2016 y es el primero a escala global 
que incluye cuatro de las cinco actividades consideradas en REDD+. El NREF/NRF representa, para el período 
1997/2013 un promedio anual de 1,65 Millones de Toneladas de CO2eq emitidas por Deforestación, 6,57 Millones 
de Ton.CO2eq emitidas por Degradación Forestal, 7,89 Millones de Ton.CO2eq absorbidas por Aumento de 
existencias y 1,80 Millones de Ton.CO2eq absorbidas por Conservación Forestal. 

Durante el año 2016 el Nivel de Referencia será revisado por dos equipos independientes de expertos 
internacionales, uno vinculado a la CMNUCC y otro perteneciente al FCPF. 

De forma paralela se está trabajando en la integración de la actividad de Manejo Forestal Sustentable y en la 
expansión del Nivel de Referencia a la totalidad del país, lo que se ha planificado en etapas escaladas que 
comenzarán con la inclusión de las regiones del Mediterráneo durante el año 2016, donde se han realizado  
estudios41 que han permitido estimar las emisiones por Deforestación (0,90 Millones de Ton.CO2eq anuales) 
Degradación (1,38 Millones de Ton.CO2eq) anuales y absorciones por Aumento de masas forestales (1,27 Millones 
de Ton.CO2eq anuales); y finalizará durante 2018 con la integración de las regiones Australes, el Norte Grande y el 
Norte Chico. 

Por su parte los avances realizados en el ámbito de la iniciativa de Degradación Neutral de la Tierra (LDN) han 
permitido generar información base a nivel comunal para el total del país que determina el riesgo o nivel de DDTS 
en el año 2015. 

Este trabajo fue realizado en colaboración con SudAustral Consulting y forma parte del Programa de Acción Nacional 
de lucha Contra la DDTS. Según la CNULD la Degradación de la Tierra supone la reducción o pérdida de la capacidad 
productiva -tanto biológica como económica- de ésta. Generalmente es producto de actividades humanas, 
exacerbada por procesos naturales y a menudo magnificada por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, 
cuando estos procesos se producen en zonas áridas, semiáridas o subhúmudas (Tierras secas) se denomina como 
Desertificación. 

Para determinar los niveles de riesgo se integró información existente sobre Riego de Erosión, Incendios Forestales, 
Factores Socioeconómicos y Aridez obteniendo como principales resultados que el 21,7% del territorio nacional, 
correspondiente a 156 comunas, con una población superior a los 7 millones de habitantes, está afectado en 
diferentes grados por riesgo de Desertificación, mientras que el 79,1% del territorio nacional, correspondiente a 292 
comunas, con una población superior a los 12 millones de habitantes están bajo en diferentes grados por riesgo de 
Degradación de la Tierra. Considerando la relevancia de la sequía se integró la información generada por el 
Observatorio agroclimático para determinar el nivel de sequía en rangos de Déficit de precipitación (Leve), Déficit de 
caudal (Moderado) y Déficit en la vegetación (Grave), determinando que el 72% del territorio, correspondiente a 
317 comunas con una población superior a los 16 millones de habitantes se encuentra afectada por diferentes 
grados de sequía.  

Con respecto a los Beneficios sociales y ambientales alternativos a los anteriores, como calidad y producción de 
agua, mantenimiento o incremento de la biodiversidad, acceso a educación ambiental, en el marco de la ENCCRV se 
ha comenzado durante 2016 el análisis de impactos y beneficios múltiples de las actividades y medias de acción de 

                                                                 
41 http://www.conaf.cl/cms/editorweb/ENCCRV/Nota-Informativa-N%C2%B03.pdf 
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la ENCCRV que determinará una serie de indicadores sobre los que se construirán líneas base y protocolos de 
seguimiento. 

Como se menciona al inicio de este capítulo, además de establecer líneas base o niveles de referencia, el Sistema de 
Medición y Monitoreo de la ENCCRV, debe contar con un sistema de monitoreo que mida, reporte y permita la 
verificación de los resultados de la implementación. 

Este sistema deberá integrar los tres ámbitos especificados anteriormente (REDD+, LDN y Beneficios Ambientales y 
Sociales) y respetar los principios básicos que permitan la comparabilidad entre la medición base y los monitoreos 
posteriores. 

En este sentido y con el objetivo de responder a las necesidades transversales de las instituciones nacionales 
vinculadas al cambio climático, se está procediendo al diseño de mejoras en las fuentes de información y 
herramientas básicas, así como al financiamiento, para la ejecución de los monitoreos y actualizaciones con una 
temporalidad y capacidad de respuesta adecuada, destacando los siguientes avances. 

La temporalidad de las actualizaciones del Catastro, entre 5 y 10 años, no permite satisfacer la necesidad de medir 
los cambios de uso de la tierra cada dos años, como es requerido por el INGEI y por los organismos vinculados a 
REDD+. Para solucionar este problema, CONAF está diseñando un sistema de apoyo a Catastro que permita estimar 
cambios de uso de la tierra a nivel nacional con una temporalidad bienal. Se analizarán alternativas compatibles con 
el Catastro, enfocándose en imágenes de satélite Landsat y Sentinel, debido a su carácter de gratuidad y la 
continuidad de dichas misiones. Como resultado, se espera realizar eventos de monitoreo en 2017, 2019, 2021, y 
2023. 

El Inventario Forestal Continuo presenta resultados actualizados con una frecuencia anual que provienen de 
remediciones en terreno, proyección de parcelas y calibración de estimación. Cada ciclo completo del inventario 
forestal continuo, que dura 5 años, cuesta aproximadamente USD 1,6 millones (320 mil por año), y es financiado por 
el Ministerio de Agricultura. Se contempla el uso de fondos internacionales complementarios para la expansión del 
Inventario Forestal Continuo, con un énfasis especial en el Proyecto GEF “SIMEF”42. 

El Inventario de Dendroenergía y Carbono Forestal todavía está en la fase de instalación en el periodo de 2012-2018.  
Por eso, no se espera su contribución con resultados y datos de este inventario hasta el evento de monitoreo de 
2019. Tampoco se ha determinado el costo de un ciclo de mediciones completo de este inventario. Para el primer 
ciclo del inventario, la fuente de financiamiento han sido los fondos internos de CONAF, pero después, se evaluará 
el proyecto y las fuentes potenciales de financiamiento. Cabe destacar que se está realizando un estudio que 
permita la armonización de ambos inventarios, con el financiamiento del Proyecto GEF “SIMEF”. 

En el marco de LDN durante 2017 se pretende establecer las metas nacionales para alcanzar el objetivo de 
Degradación Neutral de Tierra y realizar los ajustes necesarios a los estudios de base que permitan determinar los 
indicadores y dinámicas en un periodo histórico reciente de la DDTS, ajustados a los requerimientos que establecerá 
esta iniciativa a nivel global, estos indicadores deberán ser capaces de reportar la productividad de la tierra, la 
cobertura vegetal y el carbono orgánico del suelo mediante herramientas replicables y comparables en el tiempo. 

De igual forma, para el caso de los Beneficios Social y Ambientales alternativos, los indicadores a seleccionar deben 
responder a la funcionalidad especificada para los monitoreos de REDD+ y LDN. Un importante insumo al respecto 
es el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente, financiado por el Climate Technology Centre 
& Network y con el apoyo de World Agroforestry Centre y  CATIE “Diseño de una red de monitoreo de biodiversidad 
y cambio climático”. 

 

 

                                                                 
42 http://www.simef.cl 
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4.5. Resguardos de Aspectos Ambientales y Sociales de la ENCCRV 

En línea con la CMNUCC, en el desarrollo de la ENCCRV se debe necesariamente cumplir con salvaguardas 
ambientales y sociales con el propósito de evitar, mitigar y minimizar los potenciales impactos  negativos, además 
de maximizar los beneficios para las comunidades locales directa e indirectamente involucradas en su 
implementación. En este sentido, el resultado de la incorporación de las salvaguardas ambientales y sociales 
permite realzar los beneficios y minimizar los riesgos que podrían conllevar la implementación de las actividades 
estratégicas y sus medidas de acción, salvaguardas que para el caso de Chile, han sido abordadas en el contexto de 
un proceso participativo que incluye la aplicación de enfoques multiactor, multisector y multinivel en todo el 
territorio nacional. 

 

 Plan para la implementación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales, Consulta Pública, Diálogo y 
Participación Indígena y Autoevaluación de la ENCCRV. 

 

Para asegurar que las actividades que se implementen en el marco de la ENCCRV no afecten negativamente los 
derechos de los Pueblos Indígenas, de las comunidades locales y de los grupos vulnerables, se diseñó un “Plan para 
la Implementación de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, Consulta Pública, Diálogo y Participación Indígena y 
Autoevaluación de la ENCCRV43”. El Plan tiene por objetivo principal diseñar e implementar el proceso participativo 
y de resguardo de las salvaguardas ambientales y sociales en cada una de las fases de la ENCCRV. 

A través de la implementación del Plan, y tras diversos apoyos de expertos nacionales e internacionales que 
cooperan con CONAF en el marco de la ENCCRV, se generó la información base para realizar la Evaluación 
Estratégica Ambiental y Social y correspondiente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la ENCCRV, los 
que son instrumentos vinculantes de la misma, en términos de resguardar estos aspectos en la fase de 
implementación. 

En el caso de la Evaluación Ambiental y Sociales de la ENCCRV, se identificación los riesgos socioambientales 
atribuibles a las medidas de acción de la Estrategia mediante un proceso iterativo y de retroalimentación entre los 
insumos generados por los actores claves y el análisis realizado por los técnicos en la materia, mientras que en el 
segundo caso, el MGAS, se precisan medidas de mitigación y procedimientos legales y operativos para enfrentar los 
potenciales riesgos socioambientales identificados previamente de forma participativa a nivel nacional.   

El proceso de análisis e implementación de las Salvaguardas se conforma de cuatro fases las cuales se muestran en 
Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
43 http://www.conaf.cl/cms/editorweb/ENCCRV/PLAN-SALVAGUARDAS-ENCCRV.pdf 
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Análisis de las directrices internacionales y la normativa nacional que aplican como 
salvaguardas ambientales y sociales en el marco de los lineamientos de la CMNUCC, la 
CNULD.  
Diseño e implementación de un proceso de participación para la formulación de la 
ENCCRV a través de talleres regionales y un taller nacional con representatividad de las 
comunidades locales, pueblos indígenas, ONGs, sector privado, sector institucional, 
académicos, organizaciones de mujeres y demás actores involucrados. 

Articulación de los resultados obtenidos en los talleres con otros estudios técnicos 
afines que se desarrollan en el marco de la formulación de la Estrategia.  

Diseño y elaboración de la Evaluación Estratégica Ambiental y Social a fin de determinar 
tanto los beneficios como los posibles impactos negativos que se podrían generar en la 
implementación de las actividades estratégicas y las propuestas de medidas para mitigar 
los posibles riesgos.  

Priorización de los indicadores ambientales y sociales para el monitoreo y seguimiento 
del resguardo de las salvaguardas durante la fase de implementación de las actividades 
estratégicas de la ENCCRV. 

Diseño e implementación de una consulta ciudadana, diálogo y participación indígena y 
proceso de autoevaluación de la ENCCRV dirigida a la sociedad civil a través de diversos 
medios virtuales y presenciales. 

La implementación del diálogo y participación Indígena es de carácter nacional 
aplicando las Políticas Operacionales respectivas del Banco Mundial y los lineamientos 
del Programa ONU-REDD sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado, contando 
con el respaldo de la consulta realizada ante el  Ministerio de Desarrollo Social de Chile 
que regula los procedimientos de consulta derivados del Convenio 169 de la OIT. 

Diseño metodológico e implementación del proceso de autoevaluación – con los actores 
claves – de la ENCCRV y los insumos generados durante la fase de formulación a través 
del proceso participativo. 

Sistematización y análisis de los resultados obtenidos del proceso de los procedimientos 
antes descritos (consulta ciudadana, diálogo y participación indígena y autoevaluación). 

Ajuste y fortalecimiento del documento de la ENCCRV y antecedentes complementarios. 

Diseño e implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social. 
Diseño del Marco de Pueblos Indígenas para la ENCCRV. 
Diseño del Marco de Recursos Naturales y Culturales. 
Diseño del Marco sobre Reasentamiento Involuntario. 
Formulación del Plan de Pueblos Indígenas. 
Diseño de un Marco de Indicadores Ambientales y Sociales que formarán parte del 
Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 
Diseño y formulación del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS). 
Diseño e implementación de un Mecanismo de Distribución de Beneficios justo, 
equitativo y transparente.  
Diseño e implementación de un Mecanismo de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

Figura 4.5. Fases del Plan para la Implementación de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de Consulta 
Ciudadana, Diálogo y Participación Indígena y Proceso de Autoevaluación de la ENCCRV 
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 Evaluación Estratégica Ambiental y Social  

 
Para asegurar que las actividades que se implementen en el marco de la ENCCRV no afecten negativamente los 
derechos de los Pueblos Indígenas, de las comunidades locales y de los grupos vulnerables, CONAF diseñó un 
proceso de participación nacional con todos los grupos interesados que se vinculan o dependen de los bosques y 
demás recursos vegetacionales para la formulación de la Estrategia, proceso que cumple con las exigencias 
internacionales en términos de las Salvaguardas de la COP-16 de la CMNUCC, las salvaguardas del Banco Mundial 
como agencia implementadora de la Estrategia en Chile ante el FCPF, las directrices del Programa ONU-REDD, 
lineamientos de ONU Mujeres y la normativa nacional vigente, entre otras directrices importantes que aplican a la 
ENCCRV.  

En este contexto, se elaboró teniendo como base un proceso participativo robusto en términos metodológicos y con 
resultados múltiples la Evaluación Estratégica Ambiental y Social donde se determinaron 44 riesgos de carácter 
ambiental y social homologados resultantes del proceso participativo, los cuales se vincularon a impactos adversos y 
beneficios para el medio ambiente y la sociedad con posibilidades de ocurrencia durante la materialización de las 
medidas de acción propias de la fase de implementación de la ENCCRV. Igualmente, se obtuvieron diversas 
propuestas para mantener y/o aumentar la biodiversidad durante la implementación de la ENCCRV. 

Para cada riesgo además se han identificado impactos negativos asociados los cuales en total suman 71. Además, los 
riesgos e impactos fueron agrupados en 5 ejes fundamentales: Gobernanza y Capacidades de Gestión; Medio 
Ambiente; Efectos Sociales y Culturales; Económico; y Educación y Fomento de Capacidades44.  

 

 Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
 

Es el instrumento de gestión que establece los protocolos y procedimientos a seguir para evitar, mitigar, revertir y/o 
compensar los riesgos e impactos socio-ambientales negativos, y maximizar los beneficios, asociados a la 
implementación de las “medidas de acción” de la ENCCRV que se identificaron durante el proceso de análisis de la 
Evaluación Estratégica Ambiental y Social, asegurando con ello, el resguardo de las salvaguardas socio-ambientales 
tanto nacionales como internacionales aplicables a la iniciativa. 

El MGAS identifica una serie de medidas de mitigación a implementarse con el objetivo de abordar dichos riesgos 
identificados y, por tanto, evitar, mitigar, revertir y/o compensar su impacto. Dichas medidas de mitigación se han 
clasificado en dos tipos, Medidas Nuevas, correspondientes a herramientas diseñadas especialmente en el contexto 
del Proyecto y que buscan mitigar los impactos de los riesgos que no han sido abordados a través de las Medidas 
Existentes, las cuales corresponden a instrumentos institucionales (planes, programas, instrumentos de fomento, 
entre otros) que ya se encuentran diseñados y en implementación por parte de servicios públicos, y cuyos objetivos 
y lineamientos permiten abordar la mitigación de los riesgos a los cuales se encuentran asociados.   

Dichas medidas de mitigación incorporadas en el MGAS, además fueron analizadas en relación a cada una de las 
salvaguardas ambientales y sociales, esto con el objetivo de que cada medida permitiera la mitigación del riesgo y su 
impacto en el contexto de las temáticas que aborda cada salvaguarda45. 

 
 
 
 
 

                                                                 
44 Disponible en el documento de Evaluación Estratégica Ambiental y Social de la ENCCRV. 
45 Disponible en el documento denominado Marco de Gestión Ambiental y Sociales (MGAS) de la ENCCRV. 
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4.6. Co-Beneficios esperados de la Implementación de la ENCCRV 

En el marco de la ENCCRV se está desarrollando un marco metodológico de co-beneficios a nivel de todo el 
territorio, el que será integrado como un componente imprescindible del sistema MRV y del SIS, a fin de determinar 
el grado de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático que genera la implementación de las medidas de 
acción. A través de este marco, se están definiendo aquellos atributos que serán posibles de medir en el territorio 
de manera simple y eficaz, generando un protocolo de evaluación de las medidas implementadas para disminuir la 
vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia donde éstas medidas se implementen. Un insumo relevante utilizado para 
esto, fue el proceso participativo de consulta ya descrito.  

Con estos antecedentes como base, se establecieron dos ámbitos prioritarios de co-beneficios asociados a la 
ENCCRV, uno es el ámbito biofísico que considera aquellos elementos relacionados con los servicios ecosistémicos 
que proveen los recursos vegetacionales, diferentes a la captura de carbono, y que pueden ser observados y 
monitoreados en un territorio. El otro ámbito definido fue el denominado “Transversal”, y que incorpora los 
elementos relacionados a beneficios sociales y culturales de la implementación de las actividades estratégicas y sus 
medidas de acción. 

Así, se definieron para los dos ámbitos prioritarios de co-beneficios, un total de 6 dimensiones priorizadas, para las 
cuales se encuentra en proceso de desarrollo, la definición de variables territoriales que permitan monitorear dichas 
dimensiones, incorporándolas en el MRV y en el SIS. 

Las dimensiones determinadas, se han analizado basándose en la contribución de estas a la evaluación de 
actividades estratégicas, su nivel de contribución al desarrollo sostenible, recomendaciones internacionales 
generales del IPCC y estudios de vulnerabilidad existentes.  

Estas dimensiones permiten establecer los elementos centrales a identificar en los co-beneficios que pueden 
contemplarse durante la fase de implementación de la ENCCRV. Así, las dimensiones establecidas para medir y 
evaluar una medida de adaptación climática sobre un territorio, tienen directa relación con proveer, mantener o 
mejorar los servicios ecosistémicos que brinda el bosque, formaciones xerofíticas y otra vegetación singular 
asociada y como éstos se vinculan con la comunidad.   

Este marco conceptual, que contiene las dimensiones señaladas, está en proceso de validación para determinar el 
grado de aplicabilidad a nivel nacional y local a través de las experiencias de proyectos e implementar por la 
ENCCRV, donde se podrá identificar los elementos factibles de aplicar en la realidad nacional, con el fin de sentar las 
bases de un sistema de gestión pública que permita a CONAF ajustar apropiadamente la política forestal del país, así 
también, aplicarlo específicamente para evaluar las actividades estratégica del programa de adaptación para la 
gestión de los recursos vegetacionales y el programa de forestación y revegetación para el establecimiento de 
formaciones vegetacionales permanentes en suelos bajo condiciones de estrés hídrico, en el marco del cambio 
climático, la DDTS, entre otras.  

Como enfoque para proporcionar información sobre los co-beneficios se está desarrollando un marco de 
indicadores ambientales y sociales que deberán reportarse permanentemente a la comunidad nacional e 
internacional a través del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), elementos para evaluar el cumplimento de 
estos beneficios que generarán las actividades estratégicas y medidas de acción propuestas.  

La información sobre las mejoras en disminuir la vulnerabilidad al cambio climático que se identifiquen por medio 
de estos indicadores, se incluirá como anexo separado en todos los informes de vigilancia provenientes del MRV, y 
se darán a conocer públicamente.  

En la siguiente tabla, se muestra una descripción de cada una de las dimensiones, y una propuesta preliminar de 
variables e indicadores de monitoreo de con-beneficios. 
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Ámbito 

 

Dimensiones Descripción Variables e indicadores para 
el MRV y/o el SIS (en 

desarrollo) 

Biofísico Regulación 
del recurso 
hídrico 

Objetivo ambiental de la ENCCRV, que se sustenta sobre los 
Servicios ecosistémicos de regulación, que generan los bosques 
y otros recursos vegetacionales, por medio de la intercepción, 
absorción y reciclaje de las aguas lluvias en las cuencas 
hidrográficas. 

Cantidad y calidad de agua 
por cuenca 

Conservación 
del recurso 
suelo 

Objetivo ambiental de la ENCCRV, que se sustenta sobre los 
Servicios ecosistémicos de apoyo, que generan los bosques y 
otros recursos vegetacionales, por medio de la formación de los 
suelos e incorporación de materia orgánica, y además la   
protección y de los suelos ante procesos erosivos y otros 
procesos de desertificación y degradación de las tierras.  

Capacidad productiva del 
suelo 

Nivel de erosión 

Riesgo de desertificación 

Conservación 
de la 
biodiversidad 

Objetivo ambiental de la ENCCRV, que se sustenta sobre los 
Servicios ecosistémicos de apoyo, que generan los bosques y 
otros recursos vegetacionales, por medio de la mantención de 
hábitats para el desarrollo de la biodiversidad en sus cuatro 
escalas, paisaje, ecosistemas, poblaciones y diversidad genética.  

Conectividad del paisaje. 

Diversidad ecosistémica 

Nueva superficie de bosques 

Diversidad de especies en 
ecosistemas restaurados 

Transversal 

Equidad social  

 

Objetivo sociocultural de la ENCCRV, que busca disminuir la 
vulnerabilidad al cambio climático de la sociedad en su conjunto, 
con especial foco en lograr que esta disminución se haga de 
forma equitativa y considerando las desigualdades presentes en 
el país.  

Propuestas en desarrollo 

Desarrollo de 
capacidades 
locales para la 
adaptación 

Objetivo socio-cultural de la ENCCRV, que busca aumentar los 
conocimientos y capacidades técnicas de todos los actores 
relevantes (grupos focales), para enfrentar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, la desertificación, la 
degradación de la tierra y la sequía.  

Propuestas en desarrollo 

Tabla 4.5.d. Dimensiones y variables para el monitoreo de co-beneficios 
 

Por otra parte, se está desarrollando un estudio para cuantificar monetariamente los co-beneficios de las medidas 
de acción de la ENCCRV, con la finalidad de contar con información base robusta que permita dimensionar el 
impacto que se generará en términos de pasivos ambientales y sociales de concretarse los objetivos propuestos. 
 

4.7. Sistema de Distribución de Beneficios  

En el marco de la ENCCRV, se ha diseñado un Sistema de Distribución de Beneficios (SDB) que tiene como finalidad 
que éstos, sean monetarios o no monetarios, se proporcionen de forma equitativa y transparente a los actores 
relevantes con los que se implementen las medidas de acción que contempla la Estrategia. 

Preliminarmente, y tomando como base experiencias internacionales en la materia, el SDB debiese contemplar la 
asignación de beneficios monetarios y no monetarios. Los beneficios no monetarios se refieren a aquellos que 
generen un impacto positivo a nivel local una vez implementadas las medidas de acción de la ENCCRV, destacando 
por ejemplo la referida a la regularización de la tenencia de la tierra, programa de educación ambiental, entro otros, 
donde no se entrega un incentivo en dinero como tal a las personas pero si el beneficio para la comunidad la que 
puede ser accesible a un mayor número de personas en comparación a la entrega de dinero a cada propietario. De 
forma prospectiva durante la fase de preparación de la ENCCRV se consultó a las personas participantes de los 
talleres para recopilar insumos sobre este punto, relevándose y avalándose fuertemente el interés por recibir este 
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tipo de beneficios comunitarios dado el bien público y de mayor impacto que generan para sus necesidades 
habituales. Estos beneficios no monetarios se fomentarán en la fase de implementación de la ENCCRV, haciéndose 
la cuantificación de su impacto en términos de personas beneficiadas y la calidad con la que se proporcionen éstos 
programas de connotación transversal.  

En el caso de aquellas medidas de acción en la que si es factible hacer una distribución de beneficios monetarios a 
nivel de propietarios se emplearán los mecanismos públicos preexistentes y que en su mayoría cuentan con un 
sustento legal a través de decretos y leyes para otorgar incentivos o subsidios de este tipo. Igualmente, y asociado 
principalmente a las medidas de acción transversales que tienen que ver con mejoras e inclusiones en leyes de 
aspectos de mitigación y adaptación al cambio climático se espera lograr que se incluyan elementos que permitan 
en el futuro plantear esquemas de pagos por resultados medidos en la provisión de servicios ambientales (por 
ejemplo carbono). 

Para dar robustez técnica al SDB, CONAF realizó un estudio detallado en la materia, el cual se probará de forma 
empírica a partir del año 2017 con los diversos proyectos de implementación que se describieron previamente, 
pretendiéndose ajustar lo que se requiera con base a situaciones reales en términos de lograr una distribución 
equitativa y transparente de los beneficios monetarios y no monetarios que se desprendan de las medidas de 
acción. 
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5.  PRESUPUESTO DE LA ENCCRV  
A continuación se presenta un resumen por medida de acción en Tabla 5.1., mostrando los recursos incondicionales 
y condicionales presupuestados en el marco de la ENCCRV.  

 

Medidas de acción 

 TOTALES 

Total PP 
ENCCRV US 

Total PP 
Incondic. 

Total PP 
Condic. 

MT.1. Nueva Ley de Fomento Forestal, inclusión de elementos de mitigación y 
adaptación al Cambio climático 

                   
150.500  

                 
150.500  

                               
-  

MT.2. Modificación y fortalecimiento de la Ley N°20.283              
150.500  

                 
150.500  

                               
-  

MT.3. Ajustes para la inclusión de propietarios con escasa seguridad jurídica de 
tenencia de la tierra 

                   
450.000  

                 
450.000                           

MT.4. Programa de forestación y revegetación en comunas priorizadas por la 
ENCCRV 

              
93.750.000    

           
93.750.000  

MT.5. Programa de restauración ecológica en comunas priorizadas por la ENCCRV               
41.140.480  

              
1.140.480  

              
40.000.000  

MT.6.Programa de Educación Ambiental                  
2.040.000  

                 
680.000  

                
1.360.000  

IF.1. Estimación de Emisiones en Análisis de Severidad de Incendios de Magnitud.                    
844.290  

                 
844.290  

                               
-  

IF.2. Programa de Restauración de Ecosistemas afectados por Incendios Forestales.                    
817.500  

                 
817.500  

                               
-  

IF.3. Programa de Silvicultura Preventiva en Interface Urbana Rural.                 
8.825.000  

              
2.225.000  

                
6.600.000  

IF.4. Fortalecimiento del Programa “Comunidades Preparadas frente a los Incendios 
Forestales" 

                
2.089.500  

              
2.089.500  

                               
-  

IF.5. Mejora Instrumentos Fomento (Ley N° 20.283) con enfoque en manejo 
silvicultural preventivo y de restauración de áreas afectadas por incendios 
forestales46 

                               
-  

                             
-  

                               
-  

IF.6. Programa de Transferencia Tecnológica de alternativas de manejo y uso de 
residuos silvoagropecuarios 

                
1.309.000  

              
1.309.000  

                               
-  

US.1. Modelo de Manejo bajo criterios de ordenación forestal en el marco de la Ley 
20.283 

              
10.118.240  

              
3.106.320  

                
7.011.920  

US.2. Planificación Territorial para el fomento de Planes de Manejo con Criterios de 
Ordenación Forestal(PMCOF)47  

                               
-  

                             
-  

                               
-  

US.3. Programa permanente de Ordenación Forestal en terrenos públicos                  
1.044.776  

                             
-  

                
1.044.776  

US.4. Extensión  Focalizada en PMCOF                
21.075.373  

                             
-  

              
21.075.373  

US.5. Sistema integrado de regulación y exención tributaria para el fomento del 
encadenamiento productivo 

                   
150.000  

                 
150.000  

                               
-  

US.6. Estrategia de Dendroenergía para el manejo y encadenamiento productivo de 
la Leña 

              
21.924.000  

            
21.924.000  

                               
-  

MG.1. Franjas de Amortiguación para actividad ganadera                  
1.038.400  

                 
638.400  

                   
400.000  

MG.2. Fortalecimiento y ampliación de consejos de manejo de veranadas                      
40.000  

                             
-  

                     
40.000  

MG.3. Programa de Investigación Agropecuaria                     
205.250  

                     
5.250  

                   
200.000  

GA.1. Programa de adaptación para la gestión de los recursos vegetacionales en el 
marco del cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía 

                
9.437.940  

                 
505.700  

                
8.932.240  

RH.1. Modificación Ley N°19.561  que exime de reforestación a habilitación agrícola                      
50.000  

                   
50.000  

                               
-  

                                                                 
46 Es parte de la Medida MT.2. Por lo tanto, no presenta un presupuesto adicional. 
47 Es parte de la Medida US.1. Por lo tanto, no presenta un presupuesto adicional 
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RH.2. Incorporar variables de conservación de bosques a la Ley N°18.450                      
50.000  

                   
50.000  

                               
-  

RH.3. Limitar la aplicación de la Ley N°20.412 en suelos de Aptitud Preferentemente 
Forestal (APF) 

                     
50.000  

                   
50.000  

                               
-  

RS.2. Focalización programas de restauración en áreas susceptibles a ser 
sustituidas48 

                               
-  

                             
-  

                               
-  

RS.3. Fortalecimiento de la Fiscalización para el cumplimiento de la legislación 
forestal vigente 

                
1.070.000  

              
1.070.000  

                               
-  

TOTAL             
217.820.749  

            
37.406.440  

            
180.414.309  

% 
100% 17% 83% 

Tabla 5.1. Presupuesto para la implementación de la ENCCRV en el período 2017-2025 
 
La implementación de la ENCCRV tiene estimado un presupuesto de aproximadamente 218 millones de dólares, 
para 9 años, de los cuales un 17% son incondicionales, y un 83%, es decir cerca de 180 millones, son condicionales a 
la gestión de recursos nuevos y adicionales desde diversas fuentes nacionales e internacionales. 

Como se desprende de la tabla 5.1, 14 de las 27 medidas que no están condicionadas a la gestión de nuevos 
recursos para cumplir sus metas, y podrían ejecutarse completamente si se dan las condiciones y arreglos 
específicos que correspondan. 

Sin embargo, las medidas directas más importantes, como son los programas de forestación y revegetación, 
restauración y manejo sustentable bajo criterios de ordenación, si están condicionadas a nuevos recursos para 
cumplir las metas operacionales definidas. 

Para acceder a recursos financieros adicionales que permitan suplir las brechas presupuestarias detectadas, CONAF 
está realizando diversos esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional con fuentes financieras pertinentes en 
materia de recursos vegetacionales, cambio climático, DDTS. Entre los principales, y para los que se poseen avances 
concretos, destacan los siguientes: 

Programa MINAGRI al FVC: se está postulando, con apoyo del Ministerio de Hacienda, a este fondo a través de un 
Programa del Ministerio de Agricultura el cual contempla 4 proyectos complementarios, liderados por ODEPA, INIA, 
CNR y CONAF respectivamente. El proyecto presentado por CONAF se enfoca íntegramente en financiar actividad de 
implementación de las medidas directas, solicitándose una donación de USD150.000.000. Se espera someter la 
propuesta a revisión de Fondo el segundo semestre del año 2016, lo que tras una eventual respuesta positiva 
permitiría disponer de los recursos a partir del año 2017. 

Apoyo COSUDE Fase II de cooperación: con base a los trabajos realizados en la fase I de cooperación con COSUDE 
se están solicitando USD1,5 millones para una segunda etapa, los que se destinarían de forma íntegra a la 
implementación de medidas directas y facilitadoras.   

Aporte de Privados: CONAF está realizando gestiones con empresas nacionales, para conseguir financiamiento para 
la implementación de ENCCRV. Si bien aún no existen compromisos concretos en este ámbito se han iniciado 
conversaciones donde el sector privado manifiesta interés ante sus compromisos voluntarios asumidos antes 
estándares de certificación ambiental y social y a sus estrategias de sustentabilidad, esbozándose la tema de los 
recursos vegetacionales, cambio climático, DDTS como emblemáticos para sus fines comerciales y de publicidad. 

Pago por Resultados: como se comentó CONAF a nivel piloto está avanzando en el Fondo de Carbono, lo que 
eventualmente permitiría recibir pagos por un monto máximo de USD60 millones, lo que eventualmente se 
concretaría a partir del año 2018.      

Aportes bilaterales: se están sosteniendo negociaciones bilaterales con países desarrollados con obligación 
internacional de apoyar en temas forestales y de cambio climático a países en desarrollo para acceder a aportes 
financieros para implementación y pagos por resultados. Aún no existen acuerdos formales establecidos en este 
ámbito. 

                                                                 
48 Es parte de las Medidas MT.5. y US.2. Por lo tanto, no presenta un presupuesto adicional. 
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Aportes Fiscales incrementales y no incrementales: Mejoras y redireccionamiento de recursos fiscales que ocurran 
durante el período de implementación, que puedan apoyar y complementar iniciativas relacionadas con la ENCCRV, 
por ejemplo, la conformación del nuevo Servicio Forestal de Chile, promulgación de la nueva ley de fomento 
forestal, ajustes a la Ley N°20.283, entre otros.  
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6. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ENCCRV 
 
Como base para la construcción de la ENCCRV, se contemplaron insumos provenientes de diversos actores claves de 
la sociedad vinculados a los recursos vegetacionales, lo que se llevó a cabo a través de diversas instancias 
participativas y técnicas en todo Chile durante más de 18 meses de trabajo49. Esta base participativa y técnica se 
contempla mantenerla permanentemente durante la fase de implementación de la ENCCRV con la finalidad de 
evaluar los avances que se reporten, estableciéndose un diálogo continuo para proponer mejoras durante su 
ejecución. 

Como entidad ejecutora y coordinadora de las actividades corrientes de la ENCCRV, se considera que sea la CONAF 
quien asuma dicho rol a través de la UCCSA, quien a su vez mantendrá un vínculo técnico permanente con el Comité 
Intergerencial sobre Cambio Climático de CONAF, el cual está conformado por las Gerencias de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental, Gerencia de Protección contra Incendios Forestales (GEPRIF), Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas (GASP), Fiscalía y la Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales (UIAS), así como también con el Comité 
Técnico Intraministerial de Cambio Climático (CTICC) liderado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) 
del MINAGRI, con la finalidad de fortalecer las decisiones técnicas que se adopten en el marco de la ENCCRV.  

Como instancia público-privada de validación técnica de las acciones que se adopten durante la implementación de 
la ENCCRV, se encuentra el Grupo Técnico Nacional de Expertos en Cambio Climático (GTNE), el cual está 
conformado por representantes de instituciones públicas, consultores privados, ONG, pueblos indígenas y 
académicos. Este Grupo se conformó a solicitud de diversas entidades internacionales que apoyan la ENCCRV en 
términos de fortalecer aspectos de participación, transparencia y pertinencia técnica de la toma de decisiones.  

Adicionalmente, se contempla una revisión de las acciones a seguir en el marco de la ENCCRV en el Consejo 
Directivo de CONAF, presidido por el Ministro de Agricultura y que incluye la participación del Ministro del Medio 
Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAF, el Director Nacional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el Director 
Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), dos representantes de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dos representantes del sector privado 
agrícola, un representante de los trabajadores de CONAF y un Secretario, responsabilidad que normalmente reside 
en el Fiscal de CONAF50. 

Igualmente y para una mayor robustez, se considera el contar con respaldo del Consejo de Política Forestal (CPF), 
presidido por CONAF a través de su Director Ejecutivo. Este Consejo cuenta con la activa participación de 16 
miembros en representación de diferentes actores, involucrando servicios públicos, empresas, organizaciones 
sociales, academia y ONGs ambientales.  

Finalmente y como instancia máxima de toma de decisiones gubernamentales en materia medio ambiental, se 
encuentra el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, siendo esta última instancia la que valida documentos 
multi-sectoriales como lo son las Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC, INDCs, Planes de Acción sobre 
Adaptación, entre otros. Se destaca que este Consejo se reúne periódicamente y entre sus principales funciones 
está el exponer al Presidente de la Republica, las políticas para el manejo y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, además de proponer los criterios de sustentabilidad para la elaboración de las políticas 
sectoriales.  

 

                                                                 
49 http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/enccrv/ 
50 http://www.conaf.cl/quienes-somos/organizacion/.  
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Figura 6. Estructura de gobernanza de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 

(ENCCRV). 
 
En relación a los arreglos operacionales generales para la implementación de las actividades estratégicas y sus 
medidas, estos son los siguientes: 

 
Operación Entidad responsable y arreglos institucionales 

Supervisión 
operativa de la 
ENCCRV 

La supervisión operativa de la ENCCRV será llevada a cabo por las funciones regulares de CONAF para 
aprobar planes de manejo forestal, así como también el rol de fiscalización y de evaluación ambiental 
que le corresponde a esta institución con despliegue de recursos humanos y financieros propios en todas 
las regiones y provincias del país. Paralelamente, y tras la puesta en marcha del sistema MRV y SIS se 
supervigilará el programa en términos de resguardos ambientales y sociales. En lo específico, para este 
componente interactúan permanentemente la UCCSA con el Departamento de Monitoreo de 
Ecosistemas Forestales en términos de contabilidad de carbono y con la UAIS de la Secretaría Ejecutiva 
de CONAF, de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental (GEF) y Fiscalía. Lo anteriormente 
señalado se llevará a cabo por las gerencias técnicas de CONAF que componen el Comité Intergerencial 
de Cambio Climático, puntualmente por la GEDEFF, la GEF y la GEPRIF en aquellas labores operativas 
asociadas a la temáticas asociadas a incendios forestales y la GASP en vínculo con aquellas medidas de 
acción que consideran trabajos en el SNASPE o sectores aledaños a estas unidades. En todas las 
instancias a realizar en las regiones del país, igualmente supervisarán a las respectivas unidades 
homologas sobre cambio climático y servicios ambientales que operan en las Direcciones Regionales de 
CONAF.  

Implementación 
operativa 

La implementación se basa en experiencias previas con las que se han concretado instrumentos de 
fomento forestal en Chile, así como también proyectos con financiamiento internacional, en términos de 
trabajar con extensionistas que apoyen directamente las labores de terreno de carácter operativo y de 
capacitación, así como también el rol de operadores forestales privados con lo que cuenta Chile, con 
experiencia en trabajos específicos de forestación y revegetación, restauración y manejo forestal, 
instancias que por la amplitud de recursos forestales son bastante robustas. A nivel institucional, se 
realizarán las coordinaciones respectivas entre GEDEFF, GEF, GEPRIF y GASP según la medida de acción 
de la ENCCRV que corresponda, con la respectiva bajada regional y provincial con esas mismas 
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reparticiones existentes tanto a nivel de Direcciones Regionales como de Oficinas Provinciales de CONAF.  

Operación SIS y 
MRV 

Tal como se ha señalado Sistema de Monitoreo de la ENCCRV, consideran el rol clave de CONAF en 
términos de la actualización permanente de los datos de actividad, complementándose con la 
información que se genera en el marco del Sistema de Monitoreo de Dendroenergía y Carbono Forestal y 
otra información que se dispone en el SIT y sistemas de administración forestal llevados a cabo por la 
Corporación. Adicionalmente, y sustentada en el marco de proyectos actualmente en curso (por ejemplo 
con recursos GEF como el de Manejo Sustentable de la Tierra-MST y SIMEF) se considera de forma 
permanente la alineación y coordinación para la actualización de la contabilidad de los flujos de carbono 
con el INFOR a cargo del Inventario Forestal Continuo y del CIREN a cargo del IDE-MINAGRI, con los que 
ya existen acuerdos de cooperación específicos en este ámbito. En CONAF esta actividad se lleva a cabo 
de forma coordinada entre la UCCSA y el Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, 
adicionándose información obtenida de los planes de manejo, los cuales administra la Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental. 

Manejo 
financiero 

Necesariamente todo ingreso de recursos provenientes de agencias de cooperación internacional a Chile 
debe considerar una aprobación oficial del Ministerio de Hacienda, lo que está contemplado en el marco 
de la ENCCRV. En términos operacionales a considerar con eventuales nuevas donaciones que se logren 
gestionar para implementar la ENCCRV se considera manejarlos en la modalidad de Fondos de Terceros, 
tal y como se ha efectuado previamente con apoyo de la AGCI del Ministerio de Relaciones Exteriores. A 
nivel institucional todo el manejo financiero que se realiza en ONAF es administrado por personal 
permanente de la Gerencia de Finanzas y Administración (GEFA), instancia en la que se lleva la 
contabilidad de la institución, se efectúan pagos a proveedores y se realizan procesos de adquisiciones 
(licitaciones) bajo las normas de la Ley de Compras Públicas que rigen a todas las instituciones públicas 
de Chile.  

Tratamiento 
Salvaguardas 
Ambientales y 
Sociales 

Tal y como lo contempló la formulación participativo de la ENCCRV, será CONAF quien opere la temática 
de salvaguardas ambientales y sociales. Dentro de los componentes participativos y técnicos previstos 
para estos mecanismos estará a cargo la UCCSA, con el apoyo de la UAIS, la Gerencia de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental y Fiscalía.  

Mecanismos de 
Quejas, Reclamos 
y Sugerencias 

Al igual que el punto anterior, y dado que por Ley de Transparencia CONAF tiene como función atender 
una Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS), será la propia Corporación quien opere el 
Mecanismo de Quejas, Reclamos y Sugerencia. La administración operativa de la OIRS recae en la 
Secretaría de Comunicaciones (SECOM) de CONAF, por lo que el Mecanismo estaría integrado dentro de 
este ámbito que es regulado por ley en Chile para todas las instituciones públicas.  

Comunicaciones 
y difusión 

CONAF a través de su Secretaría de Comunicaciones (SECOM) con el apoyo de otras instancias de 
comunicaciones y difusión que posee el Ministerio de Agricultura como lo es La Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA). La pertinencia técnica de las comunicaciones 
e hitos de difusión será avalada por la UCCSA y el Comité Intergerencial de Cambio Climático según 
corresponda a cada temática.  

Tabla 6. Arreglos institucionales para la implementación operativa 
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ANEXO 1. Descripción de las Medidas de acción de la ENCCRV 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 1. MEDIDAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACION DE LA ENCCRV (MT) 
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Se incluirá en el proyecto de la nueva ley y sus respectivos reglamentos, los 
siguientes elementos: 
 
a) Fomento adicional a la forestación y revegetación utilizando especies 
nativas recomendadas por el "Programa de adaptación para la gestión de 
recursos vegetacionales en el marco del cambio climático (medida GA.1.)" de 
la ENCCRV (ver actividad estratégica “gestión adaptativa de recursos 
vegetacionales a los efectos del cambio climático”). 
b) Fomento adicional a las forestaciones y revegetaciones que se 
comprometan a dejar una cobertura permanente en el área plantada. 
c) Fomento adicional a las forestaciones y revegetaciones que se hagan bajo 
un Plan de Manejo con Criterio de Ordenación Forestal (PMCOF), de acuerdo 
a lo establecido en la medida US.4. de la ENCCRV (ver actividad estratégica 
“implementación de un modelo de gestión pública para el uso sustentable de 
los bosques”). 
d) Incluir como áreas posibles de bonificar a aquellas que no tengan 
calificación de Aptitud Preferentemente Forestal, pero que se quieran forestar 
o revegetar bajo la lógica de los puntos a) y b) por ejemplo, suelos agrícolas y 
ganaderos, bosques muy degradados con cobertura actual menor al 30%, 
terrenos húmedos, entre otros.  
e) Sistema de incentivos acorde en términos de fomentar que los propietarios 
accedan a lo planteado en las letras a), b) c) y d) en términos de pagos 
permanentes (por ejemplo anuales) e inclusión de aportes financieros de 
privados e instancias internacionales.  
 
 

Durante los años 2016-2017 se está desarrollando un proceso de formulación de la 
Nueva Ley de Fomento Forestal, instancia que se incorporarán los elementos 
planteados. 
 
La UCCSA como unidad responsable de la ENCCRV, participa activamente en todos los 
procesos internos y participativos de formulación de la Nueva Ley de Fomento Forestal. 
 
La ENCCRV está trabajando en el análisis y redacción de estos elementos por medio de 
una consultoría especializada, y considerando los insumos del proceso participativo de 
formulación y consulta de la ENCCRV con actores relevantes, y expertos sectoriales que 
se están documentando como insumos claves para tal instancia.  
 
Adicionalmente, se está desarrollando un análisis económico para valorizar aquellos 
atributos ambientales que deriven de estas medidas como insumos técnico claves para 
presentar los proyectos de ley al Ministerio de Hacienda quien avala aquellas iniciativas 
que cuentan con un robusto análisis de costo –beneficio. 
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Propuesta de modificación a elementos técnicos y normativos de la Ley sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N°20.283 según las 
siguientes consideraciones: 
 
a) Para predios o grupos de predios que se gestionen bajo un PMCOF, de 
acuerdo a lo establecido en la medida US.4., se debe eliminar la lógica del 
pago de incentivos por actividad y tabla de costos. Los pagos deben ser de un 
monto fijo por hectárea, que haya sido manejada anualmente de acuerdo a la 
planificación y verificado su resultado ex post. Este resultado ex post tendrá 
su evaluación en términos de reducción y/o captura de emisiones con base al 
nivel de referencia forestal otras variables que posean una métrica 
cuantificable asociada a provisión de servicios ambientales (por ejemplo 
conectividad de paisaje, disminución de la erosión del suelo, aspectos sociales, 
entre otros). 
 
b) El monto base fijo por hectárea a pagar de incentivo, a predios o grupos de 
predios que se gestionen bajo un PMCOF, debe alcanzar al menos las 20 UTM. 
 
c) Los PMCOF que consideren actividades de restauración ecológica, tendrán 
un incentivo adicional para cada hectárea bajo restauración. 
 
d) Los PMCOF que consideren actividades de manejo preventivo de incendios 
forestales, tendrán un incentivo adicional para cada hectárea bajo este 
esquema.  
 
e) Para predios o grupos de predios que se gestionen bajo un PMCOF, se 
facilitarán créditos de enlace para cubrir los costos de ejecución de 
actividades iniciales de la planificación.  
 
 
 
 
 
 
 

Durante los años 2016-2017 existirá un proceso de modificación de la Ley N°20.283 y 
sus reglamentos, instancia en que se pretenden incorporar los cambios y mejoras 
necesarias en este ámbito. La ENCCRV está trabajando en el análisis y redacción de 
estos elementos por medio de una consultoría especializada y considerando los 
insumos de un proceso participativo de formulación y consulta de la ENCCRV.  
 
La UCCSA como unidad responsable de la ENCCRV, participa activamente en todos los 
procesos internos y participativos de modificación de la Ley de Recuperación de Bosque 
Nativo y Fomento Forestal N°20.283 y sus reglamentos. 
 
Dado que el Fondo de manejo disponible en la Ley sobre Recuperación de Bosque 
Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 históricamente no ha sido utilizado en su 
totalidad, esta medida no requiere financiamiento incremental, solo requiere voluntad 
política e institucional para lograr que efectivamente se incorporen las modificaciones 
propuestas. 
 
Existe trabajo previo entre CONAF, bancos nacionales e INDAP en términos de generar 
créditos a propietarios de tierras forestales para facilitar su acceso a los instrumentos 
de fomento forestal (por ejemplo, con el Decreto de Ley N°701 sobre forestación). 
 
Adicionalmente, entre CONAF e INDAP existe un convenio marco de cooperación donde 
se pueden incluir alianzas de este tipo, toda vez que deberá avanzarse en este tópico 
una vez se inicie el proceso formal de propuesta de modificaciones a la Ley N°20.283. 
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Considerando que existe un porcentaje de propietarios rurales, que se 
encuentran en una situación irregular respecto del título de dominio de la 
propiedad, pero que poseen la intención y potencialidad de incorporarse a 
alguno de los programas de manejo, forestación y revegetación y/o 
restauración asociados a la ENCCRV, es que se diseñó una medida para que 
productores en esta situación de irregularidad, puedan participar en los 
instrumentos de fomento y en los programas que impulsa la estrategia. 
 
Esta medida considera dos vías: 
 

 Ajustes en la normativa y reglamentación vigente: Implica un 
análisis de las diferentes condiciones de irregularidad, y el diseño de 
las modificaciones reglamentarias que permitan la inclusión de 
propietario irregulares en la ENCCRV. Se hará un análisis de 
factibilidad técnico normativa, y un proceso de propuesta de 
modificación en las instancias correspondientes. Existen 
experiencias internacionales al respecto de este tipo de medidas, las 
que serán analizadas para evaluar su potencial homologación al caso 
chileno. 
 

 Programa focalizado de saneamiento de títulos: Propietarios 
forestales de comunas priorizadas por la ENCCRV, que se 
encuentren en situación irregular respecto del título de dominio de 
la propiedad, y que tengan la intención de incorporarse a alguno de 
los programas de manejo, forestación y revegetación y/o 
restauración asociados a la ENCCRV, recibirán apoyo legal gratuito 
para sanear la situación, como parte de la asistencia técnica que 
brinda CONAF. Este apoyo al propietario estará condicionado a 
requisitos y criterios técnicos específicos que serán definidos por la 
Estrategia, de manera que se asegure la permanencia y continuidad 
del compromiso del propietario con las acciones de mitigación, una 
vez regularizada la tenencia de la tierra.  
 
 

Para el diseño de las modificaciones normativas y regulatorias, la ENCCRV desarrollará 
una consultoría técnico normativa especializada. 
 
En los procesos de formulación de la Nueva Ley de Fomento Forestal y de modificación 
de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal que se llevan a cabo 
durante los años 2016-2017, se incorporarán las modificaciones reglamentarias 
diseñadas. 
 
La UCCSA como unidad responsable de la ENCCRV, participa activamente en todos los 
procesos internos y participativos de modificación de la Ley sobre Recuperación de 
Bosque Nativo y Fomento Forestal N°20.283 y sus reglamentos, y en los de formulación 
de la Nueva Ley de Fomento Forestal. 
 
Este programa de saneamiento de títulos será diseñado e implementado por un equipo 
de abogados dependientes del Ministerio de Agricultura en alianza con programas 
previos que se han desarrollado en este ámbito por el INDAP. 
 
CONAF posee un convenio marco de cooperación con el INDAP, quien desarrolla el 
denominado “Programa de Consolidación de la Tenencia de la Tierra” donde los 
interesados postulan para que de forma colectiva o individual se les apoye en 
regularización de la tenencia de la tierra. En ese sentido bajo este programa se 
generaría una línea de trabajo específica para personas ubicadas en áreas prioritarias 
en el marco de la ENCCRV. 
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Programa de forestación y revegetación en terrenos públicos y privados, 
focalizado en comunas priorizadas por la ENCCRV, y bajo el marco de las 
metas del NDC. Estas forestaciones tendrán como principales objetivos, la 
conformación de coberturas vegetacionales nativas permanentes que a futuro 
generen servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, de apoyo, 
y culturales.  Se priorizarán proyectos de forestación y revegetación en áreas 
que:  
 
a) Posean suelos degradados con procesos erosivos activos y riesgos de 

remoción en masa. 
b) Posean bosques fragmentados sin continuidad ecosistémica y de paisaje. 
c) Estén bajo un PMCOF (medidas US.3. y US.4.). 
d) Mejoren la calidad de vida y el valor predial de pequeños y medianos 

propietarios rurales.  
 
Este programa debe fomentar en un inicio las especies recomendadas por los 
actores locales en los talleres macrozonales, y de forma posterior, las especies 
nativas recomendadas por el "Programa de adaptación para la gestión de 
recursos vegetacionales en el marco del cambio climático” (medida GA.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el cumplimiento de esta medida de acción, se generará un Programa permanente 
de forestación y revegetación con fines ambientales, bajo el alero de la Nueva Ley de 
Fomento Forestal (Ver MT.1.). 
 
Como acción gatilladora de esta medida, la ENCCRV está implementando una serie de 
proyectos de forestación y revegetación bajo la lógica antes descrita, los que serán 
insumos clave para la expansión del programa. 
 
Estos proyectos se implementarán en la Región de Coquimbo y en la Región 
Metropolitana para evaluar condiciones áridas y semiáridas, y en dos regiones australes 
por definir, para evaluar condiciones de mayor disponibilidad hídrica. 
 
Como parte de este programa, la ENCCRV gestionará fondos nacionales e 
internacionales para implementar una importante superficie de forestaciones que serán 
complementarias a las impulsadas por la nueva ley. 
 
El principal, arreglo institucional asociado al logro de esta medida, es la creación del 
Nuevo Servicio Forestal que fortalecerá a la CONAF en atribuciones y presupuesto para 
administrar entre varios elementos, la Nueva Ley de Fomento Forestal. Este arreglo es 
prioridad para la actual administración, que además en mayo de 2016 lanzó la Política 
Forestal de Chile período 2015-2035, teniendo como una de sus finalidades facilitar los 
próximos procesos de tramitación de la ley que crea el Servicio Forestal del Estado, la 
nueva ley de forestación y de modificaciones a la Ley N°20. 283. 
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Programa de restauración ecológica activa en terrenos 
públicos y privados, focalizado en comunas priorizadas 
por la ENCCRV, y en línea con las metas propuestas en 
el NDC.  
 
Estas acciones tendrán como principales objetivos, la 
recuperación y valorización de los bosques y otras 
formaciones vegetacionales nativas que se encuentren 
bajo procesos degradativos. Las áreas priorizadas serán 
las que: 
a) Generen servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento, apoyo, regulación, y culturales. 
b) Posean formaciones vegetacionales escasas 
y/o especies en categoría de conservación. 
c) Disminuyan la fragmentación de los bosques, 
permitiendo la conectividad de paisajes.  
d) Mejoren la calidad de vida y el valor predial de 
propietarios rurales y de terrenos fiscales. 
e) Estén bajo un PMCOF (medidas US.3. y US.4.). 
f) Disminuir la posibilidad de aluviones en zonas 
de riesgo. 
 
Este programa debe fomentar en un inicio las especies 
recomendadas por los actores locales en los talleres 
macrozonales, y de forma posterior, las especies nativas 
recomendadas por el "Programa de adaptación para la 
gestión de recursos vegetacionales en el marco del 
cambio climático” (medida GA.1.). 
 
Esta medida es adicional a la de restauración en áreas 
afectadas por incendios forestales (Medida IF.2.), ya 
que se asocia a otros procesos degradativos de menor 
visibilidad de parte de la gente (por ejemplo especies 
exóticas invasoras, mal uso de los recursos 
vegetacionales por extracción insustentable, entre 
otros). 

Un primer mecanismo para activar esta medida, es el Programa Nacional de Restauración Ecológica, creado el 
año 2016 con los objetivo de: a) Conformar y coordinar internamente equipos técnicos para el análisis, 
evaluación y propuestas en materia de mitigación, rehabilitación y restauración ecológica en bosques nativos, 
formaciones  xerofíticas  y  plantaciones  forestales  que  no  sean  parte  del SNASPE, que hayan sido 
afectados por perturbaciones naturales y/o antrópicas; b) Implementar acciones de restauración ecológica en 
SNASPE, que emanen de un Plan de Restauración Ecológica validado por la GASP. c) Conformar y coordinar 
redes de trabajo con actores externos interesados; d) Recopilar, sistematizar y difundir información 
bibliográfica y técnica/documental. e) Elaboración de informes técnicos para las respectivas instancias de 
decisión institucional f) Propiciar y validar las iniciativas relacionadas a esta materia que surjan al interior de la 
CONAF; g) Proponer las acciones que procedan, a nivel de diseño e implementación. 
Actualmente, la ENCCRV está implementando 4 proyectos de restauración, que tienen como objetivo 
aumentar las existencias de carbono, mejorar la disponibilidad de los recursos hídricos, la conservación y/o 
recuperación del suelo y biodiversidad, la conectividad del paisaje, entre otros beneficios de carácter social. 
Adicionalmente, estos proyectos generarán información relevante relacionada a costos de implementación de 
la restauración, practicas efectivas, indicadores para el monitoreo de emisiones evitadas y secuestros, entre 
otros, con el fin de obtener un modelo de gestión viable de escalar a nivel nacional. 
Para financiar esta medida se utilizarán fondos públicos del Programa Nacional de Restauración 
recientemente creado, fondos regionales públicos y privados, fondos de la Ley N° 20.283, y aportes de fondos 
internacionales como el Fondo de Carbono, Fondo Verde del Clima (FVC).  
 
Coordinación permanente entre la UCCSA y el Programa Nacional de Restauración Ecológica, ambas instancias 
dependientes de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF) de CONAF. 
 
Para el desarrollo de los proyectos asociadas a la ENCCRV se ha articulado con las Oficinas Regionales, 
contándose con aportes financieros del Fondo de Restauración de Ecosistemas Forestales (FERI) y el Programa 
ONU-REDD, además de otros aportes de las Oficinas Regionales de CONAF e instancias como el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.  
 
Se considera además el apalancar recursos financieros del sector privado, para lo que existe experiencia 
previa con base a convenios de cooperación para implementar actividades forestales operativas, lo que las 
empresas valoran en términos de sus compromisos voluntarios de certificación y de reportes de 
sustentabilidad. 
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Programa de concientización y educación ambiental orientado a todos los 
actores de la sociedad, incluyendo a los servicios públicos, agentes privados, 
universidades, colegios y en especial a las comunidades rurales focalizadas en 
comunas priorizadas por la ENCCRV. Este programa debe educar acerca de la 
existencia y valor de los bosques nativos, considerando para esto criterios 
locales, y además, destacar los servicios ecosistémicos que los bosques 
brindan, asociándolo por ejemplo, a la producción de agua, el resguardo de la 
biodiversidad, y la mitigación y adaptación al Cambio Climático, entre otros. 
Asimismo, informar y capacitar a la ciudadanía respecto de las ventajas y 
beneficios de las buenas prácticas de manejo forestal, y las consecuencias de 
la degradación, deforestación y devegetación. 
 
Dada la importancia de la población indígena se considerará un ámbito 
específico orientado a la puesta en valor del conocimiento de las culturas 
originarias en relación con los servicios eco-sistémicos que proveen los RRVV, 
incorporándose debidamente la cosmovisión indígena asociada a la 
protección de los bosques y la valoración de la cultura originaria e importancia 
de los recursos vegetacionales. En específico se incorporará una acción 
puntual enfocada en la implementación de un programa de valoración del 
conocimiento ancestral sobre los recursos naturales (vinculados a la 
biodiversidad, el bosque y el agua) y de difusión de las características del 
manejo indígena.   
 
El programa contempla acciones de educación y sensibilización como: 
a) Talleres y charlas para propietarios y agrupaciones sociales, utilizando 

instancias comunales. 
b) Giras educativas para propietarios y agrupaciones sociales. 
c) Programa de fortalecimiento de la educación ambiental en escuelas 

rurales y de formación técnica. 
d) Implementación de ferias ambientales orientadas a la familia rural. 
e) Programas de capacitación técnica por medio de cursos. 
f) Inclusión de temáticas de la ENCCRV en la formación de pregrado de 

Facultades y carreras de Ingeniería Forestal y otras afines.  
g) Programas de postgrado en la temática para profesionales de servicios 

públicos a nivel nacional.  
 

Existen avances de la ENCCRV para el desarrollo de esta medida de acción. Se está 
comenzado el trabajo de diseño de detalle y presupuesto del Programa de Educación 
Ambiental completo. De este diseño se desprenderán actividades iniciales concretas de 
educación que ya cuentan con financiamiento. Esta formulación se está efectuando con 
apoyo de una Universidad. 
 
Además, se está formulando un programa de capacitación técnica en inventarios de 
GEI, y un programa de Magister en Recursos Vegetacionales y Cambio Climático para 
funcionarios de CONAF y otros actores de la Estrategia, lo que se complementa a cursos 
nacionales e internacionales que por más de 4 años ha ejecutado la UCCSA, lo que se 
complementa a espacios de capacitación virtuales.  
 
Habrá articulación entre UCCSA Depto. de Monitoreo de Ecosistemas y la UAIS de 
CONAF. 
 
Incluirá la participación activa de diferentes actores del área de educación y formación 
de capacidades, entre ellos las 5 Universidades que están colaborando con la ENCCRV, 
quienes aportan académicos, estudiantes de pregrado y postgrado e infraestructura 
educativa para el desarrollo Programa de Educación Ambiental. 
 
También será clave la articulación con instancias locales como, municipios, colegios 
rurales, agrupaciones sociales, juntas de vecinos, sedes sociales, radios, canales, y 
medios digitales comunales, entre otras. 
 
Complementariamente el vínculo con el Ministerio de Medio Ambiente y el de 
Educación existe experiencia práctica para implementar un Programa de este tipo a 
nivel nacional, dando los énfasis respectivos a las temáticas de valorización de servicios 
ambientales. Se considera necesario establecer un convenio de cooperación específico 
en este ámbito con los ministerios señalados para canalizar recursos públicos en este 
ámbito. 
 
Este programa será cofinanciado con fondos públicos, como los Fondos Nacionales para 
el Desarrollo Regional (FNDR), Fondos de Protección Ambiental (FPA), Explora, aportes 
internacionales, entre otros.  
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 Esta acción estratégica contempla la generación de capacidades 
técnicas dentro de CONAF, para permitir la estimación de las 
emisiones generadas en todos los incendios de magnitud (>200 ha), 
a través de análisis de severidad con herramientas de 
teledetección. Estas estimaciones permitirán determinar con mayor 
exactitud las emisiones generadas en cada incendio y se generaran  
insumos relevantes para los planes de restauración post incendios. 

En la GEPRIF de CONAF existe un equipo técnico, donde actualmente se realizan los análisis de 
severidad de incendios de magnitud.   
 
Estos análisis están siendo complementados con la estimación de las emisiones de cada incendio de 
acuerdo con los Niveles de Referencia de la ENCCRV, información que estará disponible en la web de 
CONAF.  
 
Para implementar esta medida de acción, se requiere la articulación entre el equipo GEPRIF, el 
Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales y la UCCSA, lo que se viene trabajando 
desde comienzos del año 2016 
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. Programa destinado a la implementación de proyectos de 

restauración ecológica en áreas públicas y privadas afectadas por 
incendios a nivel nacional. Este programa contará con un sistema 
de priorización de proyectos de acuerdo a criterios ecológicos 
(biodiversidad, continuidad ecosistémica, capacidad de resiliencia 
de la vegetación), económicos (relación costo/beneficio), y de 
contabilidad de emisiones GEI (relación costo/secuestro), y 
considerará en el diseño de los proyectos, el análisis de severidad 
(IF.1.).  
 
 

Un mecanismo que permitirá el desarrollo de esta medida, es el Programa Nacional de Restauración 
Ecológica que se creó el año 2016 (MT.5), instancia con la que la UCCSA tendrá coordinación 
permanente, ambas dependientes de la GEDEFF de CONAF. 
 
Además, la ENCCRV está implementando una experiencia de restauración post incendios en el 
complejo Tolhuaca-China Muerta, área perteneciente al SNASPE. Este programa generará 
información relevante relacionada a costos de implementación de la restauración, prácticas 
efectivas, indicadores para el monitoreo de emisiones evitadas y secuestros, entre otros. 
 
Para el desarrollo del programa, la UCCSA se ha articulado con la Oficina Regional de CONAF de la 
Araucanía, y con comunidades locales e indígenas que liderarán el proceso, entre la que se incluyen 
profesionales de la Municipalidad de Melipeuco donde está emplazado el Complejo 
 
El financiamiento de esta medida está incluido en el de la medida MT.5. 
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Programa destinado a la implementación de cordones estratégicos 
de manejo preventivo en bosques nativos, plantaciones y otras 
formaciones vegetacionales, ubicadas en áreas públicas y privadas 
de la interface urbana rural. La silvicultura preventiva de incendios 
forestales busca reducir el daño potencial de los incendios 
forestales actuando en forma anticipada sobre la vegetación, por 
medio de la modificación, ordenamiento o eliminación de la 
vegetación viva o muerta y de los residuos y desechos vegetales 
para evitar y disminuir la ocurrencia de incendios forestales, 
además, se busca retardar y/o disminuir la propagación y superficie 
de los incendios forestales, a través de actividades silviculturales 
como por ejemplo, corta fuegos. Esta medida promueve el manejo 
de combustibles en predios con riesgo de incendios forestales y en 
el límite de las ciudades, donde la vegetación convive con las 
viviendas. Adicionalmente se aplicará esta medida en otras áreas 
que serán determinadas a través de un sistema de priorización de 
zonas críticas con altas probabilidades de ocurrencia y propagación 
de incendios forestales, este sistema determinará estas zonas 
críticas en base a un análisis histórico de ocurrencia, además de 
otras variables como pendiente, tipo de material combustible 
velocidad del viento entre otras.  
 

Actualmente, CONAF posee un programa incipiente de silvicultura preventiva, que es parte de las 
acciones que realiza la GEPRIF con su Presupuesto para Prevención de Incendios Forestales. Existe 
una articulación directa entre la UCCSA y la GEPRIF y su Sección de Análisis y Predicción de Incendios 
Forestales. 
 
Esta articulación fortalece y amplía de forma significativa las capacidades técnicas necesarias, y 
establece recursos permanentes para esta medida.  
 
Por su parte la ENCCRV está desarrollando 2 proyectos, iniciativas de carácter demostrativo que 
podrán ser replicadas en otras áreas del país, y que incorporan mediciones en base a indicadores 
formales como lo es la reducción de emisiones. Estas áreas permitirán recabar datos de campo que 
sirvan de insumos para la implementación de las medidas de acción con su respectiva replicación a 
escala nacional y como actividades adicionales para los actuales instrumentos forestales. 
 
Con estos proyectos además de apoyar la medida IF.4. se busca concientizar del riesgo que implica 
vivir en una interfaz urbano-forestal en permanente riesgo de incendios forestales y modificar 
comportamientos de la población para tender hacia una mayor responsabilidad individual y 
comunitaria en la prevención de incendios forestales. 
 
Además, se buscarán recursos externos para ampliar la superficie bajo manejo preventivo, con 
aportes provenientes de fondos internacionales como el FCPF, el FVC, entre otros. 
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El programa de “Comunidades Preparadas” busca, en conjunto con 
la comunidad, la implementación de tres acciones de prevención y 
reacción ante incendios: 
  
a) Casa fortalecida;  
b) Espacio de autoprotección y acciones comunitarias de manejo 

de combustibles;  
c) Preparación para emergencias y acciones de la comunidad.  
 
Estas acciones buscan incrementar en cantidad, calidad y alcance 
territorial, el número de comunidades menos vulnerables a los 
incendios forestales.  
 

La GEPRIF con su presupuesto para Prevención de Incendios está desarrollando el programa en 5 
comunidades, iniciativas que servirán para hacer los ajustes necesarios al diseño definitivo para la 
implementación del programa. 
 
La ENCCRV está buscando financiamiento externo para fortalecer el programa de “Comunidades 
Preparadas”, y poder expandirlo a comunas priorizadas por la Estrategia. 
 
Además, este programa será fortalecido siendo parte del Programa de educación ambiental de la 
Estrategia (MT.6.).  
 
Existe una articulación directa entre la UCCSA y la GEPRFI en este ámbito. 
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Esta medida de acción implica una modificación del reglamento 
técnico en la actual Ley de Recuperación de Bosque Nativo y 
Fomento Forestal N°20.283. En específico, involucrará la 
incorporación de un incentivo adicional en aquellas superficies de 
bosque nativo que sean manejadas bajo prácticas de prevención de 
incendios, o aquellas en que se apliquen técnicas de restauración 
post incendios forestales (ver MT.2.). 
 
 

Durante los años 2016-2017 existirá un proceso de modificación de la Ley sobre Recuperación de 
Bosque Nativo y Fomento Forestal N°20.283 y sus reglamentos, instancia en que se incorporarán los 
elementos de fomento diferenciados. La ENCCRV está trabajando en el análisis y redacción de estos 
elementos por medio de una consultoría especializada, la que usará como insumo clave, los 
resultados y experiencia práctica de los proyectos piloto de manejo preventivo y de restauración 
post incendios forestales (IF.2. e IF.3.). 
 
La UCCSA como unidad responsable de la ENCCRV, participa activamente en todos los procesos 
internos y participativos de modificación de la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento 
Forestal N°20.283 y sus reglamentos. 
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 Se elaborará un programa de transferencia tecnológica que 
entregue a los agricultores alternativas rentables y técnicamente 
factibles de manejo y uso de sus residuos post cosecha, con 
asistencia permanente. 
 
Esta medida de acción busca disminuir el uso de las quemas en 
áreas de alto riesgo de incendios forestales, no por la vía de la 
prohibición, sino que incentivando a los productores a usar 
prácticas sustentables que aporten a la gestión predial. 
 
 
 
 
 
 

Actualmente CONAF posee un programa de asistencia técnica que apoya las quemas de más de 
18.000 productores. Esta base será la plataforma para implementar el programa, fortaleciendo esta 
asistencia con la transferencia tecnológica de las alternativas de uso de residuos. 
 
La ENCCRV buscará fondos para ampliar y fortalecer el programa. 
 
No se requiere de algún arreglo institucional en particular, salvo la colaboración entre la UCCSA y la 
GEPRIF, lo que ya ocurre en el contexto del Comité Intergerencial de Cambio Climático de CONAF, el 
cual ha funcionado desde su origen, coordinándose la definición de las medidas de acción 
propuestas en el marco de esta actividad estratégica. 
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Se desarrollará un modelo funcional de gestión forestal, coherente con 
las necesidades actuales de los bosques y otros recursos 
vegetacionales, y en un contexto de cambio climático y de presión 
multicausal sobre los recursos vegetacionales.    
Este modelo de gestión será una contextualización y detalle del actual 
instrumento de la Ley N° 20.283 llamado PMCOF. 
Conocidas las experiencias extranjeras al respecto, algunos 
lineamientos técnicos básicos del modelo serán: Análisis territorial para 
focalizar los esfuerzos de fomento y asistencia técnica; Propuestas de 
manejo integrales para predios o grupos de predios, que incorporen 
múltiples acciones (manejo silvícola, forestación, revegetación, 
restauración); Actividades extractivas ajustadas al crecimiento del 
bosque; Planificaciones de largo plazo, al menos de cinco años. 
Este modelo incorporará todos los elementos de gestión privada y 
pública para lograr su funcionamiento adecuado, incluyendo la 
articulación de los instrumentos de fomento forestal, agrícolas y otros, 
bajo una lógica común.  
Esta medida desarrollará un documento técnico con los siguientes 
elementos descriptivos para implementar el modelo en donde se 
propone: 
a) Principios, atributos y parámetros de sustentabilidad. 
b) Elementos y procesos fundamentales para su implementación, 

fiscalización, fomento, y monitoreo. Se analizarán los montos y 
formas en que se entreguen los beneficios. 

c) Propuesta de arreglos institucionales, y fortalecimiento del 
sistema de asistencia técnica y extensión forestal, se incluirán 
programas de capacitación y trasferencia de tecnologías.  

d) Desarrollo de nueva información disponible en el Sistema de 
Información Territorial (SIT) que facilite la confección de las 
propuestas (tasas de crecimientos prediales y otros). 

e) El desarrollo de un manual de prácticas operativas para la 
ejecución de los planes prediales para la implementación de 
actividades, bajo el marco de la ENCCRV.  

 

La ENCCRV como parte de la etapa de preparación, desarrollará esta medida de acción con apoyo 
de fondos internacionales, actualmente adjudicados. 
 
En CONAF existen algunas experiencias previas de Ordenación Forestal en el SNASPE, iniciativas 
que serán usadas como insumo para el desarrollo de esta medida.   
 
Además, esta medida será fortalecida con la MT.6., la que considera el fortalecimiento de las 
capacidades del personal de CONAF en las temáticas asociadas al nuevo modelo. 
 
Para desarrollar este modelo, se requerirá una fuerte colaboración al interior de CONAF, 
incluyendo a varias gerencias, departamentos, y Oficinas Regionales, que serán las encargadas de 
implementar el modelo, siendo necesario incorporar elementos de planificación territorial, la 
elaboración de los PMCOF, la implementación de los planes en terrenos públicos, el monitoreo, y 
la asistencia técnica a los privados. Se conformarán equipos regionales articulados en donde el 
actual coordinador regional de la ENCCRV tendrá un rol clave. 
 
Esta articulación se logrará por medio de un trabajo participativo de todos los actores técnicos en 
el diseño del modelo. 
 
Además, entre los años 2016-2017 existirá un proceso de modificación de la Ley Recuperación de 
Bosque Nativo y Fomento Forestal N°20.283, instancia que se debe adicionar cambios que faciliten 
el funcionamiento de este nuevo modelo. 
 
El Comité Intergerencial de Cambio Climático ya creado será clave en la articulación de 
profesionales de CONAF de distintas reparticiones, lo que ya es un trabajo que se ha iniciado, 
fortaleciéndose en términos de la inclusión de técnicos regionales de CONAF que apoyarán la 
implementación de la medida de acción. 
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Consiste en impulsar al interior de las Oficinas Regionales de CONAF, la función de Planificación Territorial del bosque nativo y 
otros recursos vegetacionales, para generar información y gestión a escala comunal. La información generada retroalimentará a 
las autoridades comunales, y de los programas de fomento y asistencia técnica, para la toma de decisiones con base técnica. 
 
Esta función generará de forma permanente información relevante para la toma de decisiones, como por ejemplo: 
a) Priorización comunal en función del potencial de captura de carbono o el nivel de emisiones de GEI, de acuerdo al análisis 

de las zonas más vulnerables elaborado por la ENCCRV. 
b) Definición de superficie mínima umbral de bosques a escala comunal, como instrumento de regulación y gestión territorial 

para evitar deforestación, devegetación, degradación y promover la forestación y la revegetación. 
c) Identificación de bosques públicos comunales con potencial de manejo forestal. 
d) Mapas comunales con las tasas de crecimiento de los bosques. 
e) Focalización de la asistencia técnica en comunas y áreas priorizadas con criterios ambientales, sociales y económicos. 
f) Demanda comunal de bienes y servicios de los recursos vegetacionales.  
g) Oferta potencial de bienes y servicios de los recursos vegetacionales, cuando se implementen nuevos PMCOF en la Región. 
h) Coordinar instancias de encadenamiento para los productos provenientes de PMCOF. 
 
Igualmente se contempla incluir en esta medida los conocimientos ancestrales de las culturas originarias en relación con el 
manejo del bosque y elaborar programas para el abordaje de un manejo sustentable en las áreas con comunidades indígenas.  
 

Esta función será parte del modelo de 
manejo definido en US.1., y su creación o 
formalización en las Oficinas Regionales 
de CONAF, pues está considerada en la 
implementación de este modelo.  
 
Para desarrollar esta medida, se requiere 
de una fuerte colaboración de la UCCSA 
con las Oficinas Regionales, instancias en 
que el coordinador regional de la ENCCRV 
tiene un rol clave. 
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. El servicio forestal de Chile tendrá un programa permanente de manejo de los bosques públicos, el que se realizará 

obligatoriamente bajo la modalidad de PMCOF. 
 
Este programa tendrá las siguientes ventajas: 
 
a) Serán núcleos de gestión gatillantes de procesos de encadenamiento productivo asociados a los bienes y servicios de los 

bosques nativos, propiciando inversiones, mejoras de infraestructura, asociatividad campesina, entre otros. 
b) Serán áreas modelo de PMCOF que servirán de referente técnico para privados interesados. 

Serán instancias de entrenamiento de los equipos técnicos del Estado que deberán elaborar, ejecutar y monitorear los 
PMCOF. 

c) Fuente permanente de recursos fiscales generados con la gestión sustentable de los bosques públicos. Se propone que el 
beneficio neto de esta gestión sea redirigido a las medidas de acción que la ENCCRV está implementando. 

 
El programa comenzará en las áreas priorizadas por la ENCCRV, focalizando la ordenación de terrenos fiscales de las comunas 
hotspots. 
 

Existen algunas experiencias de manejo de 
bosques públicos en SNASPE, iniciativas 
que serán usadas como insumo para el 
desarrollo de esta medida.   
 
Este programa será implementado en 
cada región, por los equipos articulados 
de acuerdo a lo establecido en la medida 
de acción US.1. 
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El Servicio Forestal impulsará la Ordenación Forestal en bosques privados, por medio de la asistencia técnica a propietarios y 
grupos de propietarios que deseen ingresar al sistema bajo la lógica de los PMCOF, respetando sus principios y restricciones. 
CONAF elaborará de forma gratuita a estos propietarios, Planes de ordenación predial o suprapredial, de 10 años de 
planificación, y los asistirá durante toda la implementación, incluyendo la transferencia técnica de buenas prácticas. 
 
Tendrán prioridad en esta asistencia, aquellos propietarios que tengan Planes de Manejo vigentes y/o un historial de asistencia 
técnica positivo, de acuerdo a la experiencia de los extensionistas locales. El programa comenzará en áreas priorizadas por la 
ENCCRV, focalizando la ordenación de predios privados en las comunas hotspots. 
 
Para predios o grupos de predios que se gestionen bajo un PMCOF, se facilitarán créditos de enlace para cubrir los costos de 
ejecución de actividades iniciales de la planificación. 
 

CONAF posee un programa de extensión 
en funcionamiento en gran parte de las 
regiones del país, el que será potenciado y 
fortalecido por la ENCCRV de acuerdo a lo 
establecido en US.1, US.2. y MT.6.  
 
La elaboración de estos PMCOF será parte 
de la asistencia técnica que realicen los 
equipos regionales articulados, 
considerando lo establecido en las 
medidas de acción US.1. y US.2. 
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Se diseñará y evaluará la factibilidad técnica, jurídica y económica de generar exenciones tributarias y otros mecanismos 
regulatorios que impulsen el encadenamiento productivo de los bienes madereros y no madereros generados por el manejo 
sustentable de los bosques bajo esquemas de ordenación. Estos mecanismos van desde la producción predial hasta la venta en 
el mercado final de los productos, y el objetivo es mejorar la rentabilidad de los propietarios y todos los actores de la cadena de 
valor, igualando en parte las condiciones de competencia frente al mercado informal predominante. 
 
Una propuesta preliminar de mecanismos concretos sería: 
 
a) Los propietarios de bosques podrán tener una reducción de impuestos a la venta total predial (agrícola, ganadera y 

forestal), equivalente al % de superficie predial bajo PMCOF. 
b) Las materias primas provenientes de PMCOF no pagarán IVA en toda la cadena productiva. 
c) Sistema de fiscalización de productos de bosque nativo en los puntos de venta al público, exigiendo trazabilidad de los 

productos por medio de un documento que certifique el origen, y la existencia de plan de manejo. 
d) Mecanismo regulatorio que fomente el uso de biomasa de bosque nativo en la generación de energía para la gestión 

predial. 
e) Mecanismo regulatorio que fomente el uso de maderas provenientes de PMCOF por parte de los servicios públicos. 
f) Mecanismo regulatorio que fomente el uso de maderas provenientes de PMCOF en las construcciones nuevas de la 

comuna donde se realicen el o los planes de manejo forestal. 
 

Chile, y en particular CONAF tienen un 
historial de exenciones tributarias como 
mecanismos de fomento forestal y 
agrícola, por tanto, existen antecedentes 
técnicos y legales para la base del diseño 
de esta medida. 
 
La ENCCRV contará con el apoyo de una 
consultoría técnico normativa 
especializada para implementar esta 
medida. 
 
Los estudios de factibilidad involucrarán al 
Ministerio de Hacienda y al Servicio de 
Impuestos Internos (SII) del país, 
instituciones con las que la UCCSA deberá 
articularse. 
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En el marco de la Estrategia de Dendroenergía de CONAF, se están 
implementando proyectos integrales de gestión forestal, donde el 
principal objetivo es la generación de leña certificada para 
abastecer la demanda de centros de consumo en comunas 
priorizadas por la ENCCRV. 
 
Entre los aspectos contenidos en esta medida de acción se 
encuentran incluidas las siguientes acciones: desarrollo de planes 
prediales de manejo sustentable de bosques bajo criterios de 
ordenación (US.1.); implementación de centros de acopio y secado 
de leña; desarrollo de sistemas de encadenamiento productivo y 
comercio justo y; certificación de la leña.  
 
Esta medida contiene diversos proyectos y actividades que apuntan 
a combatir el uso insustentable de la biomasa, constituyéndose 
como un instrumento de alta relevancia para el desarrollo de la 
nueva “Política de Uso sustentable de la leña y sus derivados para 
calefacción”. 
 
 

La ENCCRV avanza para impulsar esta medida de acción con dos proyectos concretos que están en 
implementación: 
 
- “Proyecto Pilotos de Leña” que incluye el diseño y levantamiento de información clave para 

enfrentar causales de deforestación, devegetación y degradación forestal por uso insostenible de 
leña, mediante extensión y facilitación comercial que promueva su uso responsable en 
poblaciones vulnerables rurales y urbanas. Estos pilotos entregarán insumos claves para la 
expansión de la Estrategia de Dendroenergía.  
 

- “Trazabilidad de Leña” que generará un diagnóstico de medios, estándares y actores involucrados 
en la comercialización de leña a nivel nacional, específicamente aspectos sobre monitoreo, 
fiscalización e información del mercado asociado a los productos forestales. 

 
- Se cuenta desde el año 2016 con los denominados "Promotores de Dendro-Energía" quienes 

tienen un rol específico en términos de implementar la Estrategia en regiones. En total son 7 
promotores, uno por región del Maule a Aysén, financiados directamente por CONAF.  

 
La Estrategia de Dendroenergía articula a la UCCSA, a la Unidad de Dendroenergía, al Departamento 
de Bosque Nativo todos pertenecientes a la misma Gerencia en CONAF, mientras que el programa de 
asistencia técnica, incluye articulación con el Departamento de Fiscalización Forestal de la Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental y con las diferentes Oficinas Regionales de CONAF. 
 
La Estrategia de Dendroenergía se financia con recursos fiscales del programa de asistencia técnica, y 
del fondo de la Ley N° 20.283, y con aportes complementarios de fondos internacionales. 
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M
ED

ID
A

 D
E 

A
C

C
IÓ

N
 

Á
M

B
IT

O
 D

E 

A
C

C
IÓ

N
 

DESCRIPCIÓN 
AVANCES DE LA ENCCRV, VÍAS, MECANISMOS Y ARREGLOS 

INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA 

M
G

.1
. F

ra
n

ja
s 

d
e

 A
m

o
rt

ig
u

ac
ió

n
 p

ar
a 

ac
ti

vi
d

ad
 g

an
ad

e
ra

 

Á
m

b
it

o
s 

o
p

er
at

iv
o

 y
 d

e 
ge

st
ió

n
 in

st
it

u
ci

o
n

al
. 

El objetivo de esta medida es regular el uso de sitios fiscales utilizados habitualmente para el 
pastoreo con el fin de minimizar el impacto del ganado sobre sitios de importancia por su valor 
para la conservación o como sumidero de carbono.  
 
La implementación de estas áreas de manejo contempla un programa de asistencia dirigido a 
propietarios de predios que se encuentran colindantes a áreas protegidas o terrenos fiscales. A 
nivel predial, se debe brindar asistencia técnica de manera integral a través de la gestión y 
articulación de los instrumentos de fomento disponibles para el manejo del bosque y del 
ganado (ej. mejoramiento de praderas, ordenamiento predial, manejo sanitario, etc.) 
permitiendo mejorar la disponibilidad de forraje, la protección del bosque y asegurando el 
acceso a fuentes de agua al interior del predio. A nivel extra predial se busca generar un 
modelo de gestión que permita la administración y el manejo de la franja de amortiguación de 
manera consensuada entre los actores tanto del sector público, como del sector privado, que se 
encuentren involucrados en el territorio. 
 
Se implementarán franjas piloto en terrenos colindantes a áreas públicas que estén bajo el 
Programa permanente de Ordenación Forestal en terrenos públicos US.3. 
 
La implementación de las áreas de manejo considera diferentes actividades puntuales: 
a) Asistencia técnica permanente y de generación de capacidades. 
b) Involucramiento de actores y fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

comunitarias.   
c) Gestión y articulación de instrumentos de fomento para abordar de forma integrada el 

manejo del bosque y del ganado.  
 
 
 
 
 
 
 

Una experiencia de este tipo se desarrolló a través del proyecto GEF 
SIRAP, entre la Reserva Costera Valdiviana (TNC) y pequeños 
propietarios aledaños a esta unidad. Estas experiencias servirán como 
modelo para diseñar e implementar esta medida. 
  
Para financiar la implementación de las franjas, se utilizará el 
presupuesto regular de extensión de CONAF, el que será fortalecido con 
fondos internacionales.   
 
Para llevar a cabo las acciones puntuales de esta medida, se debe 
articular un equipo de extensionistas CONAF e INDAP, con el fin de que 
capten a los propietarios interesados y realicen los estudios técnicos 
para la implementación de las franjas. Esta medida requiere de voluntad 
institucional a nivel regional y provincial, para focalizar parte de los 
esfuerzos de asistencia técnica en estas áreas. 
 
Existe un convenio marco de cooperación entre CONAF e INDAP que 
incluye estas temáticas. 
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Las veranadas constituyen una tradición muy arraigada entre los 
crianceros a lo largo del país. Este sistema de rotación (veranadas-
invernadas) permite reducir presiones sobre el bosque en temporadas 
de verano y asegurar la subsistencia del ganado. 
 
Esta medida tiene como objetivo regularizar y promover prácticas de 
manejo en las zonas de veranadas, dada la elevada carga animal en 
verano, y el débil marco legal existente para efectos de su regulación y 
manejo, mitigando así los graves daños que estas prácticas generan 
sobre los recursos vegetacionales.   
 
Esta medida apunta a articular a los actores de la sociedad civil, al 
sector público y propietarios vinculados con la gestión de las veranadas 
a nivel local para impulsar una red de trabajo público-privada, 
orientada a generar acciones asociadas a la administración y manejo de 
estas áreas, fortaleciendo y ampliando las organizaciones base que ya 
existen.  

En la comuna de Lonquimay (Región de la Araucanía) se desarrolla desde hace unos años una 
iniciativa de este tipo. El Comité Prodefensa de las Veranadas de Ranquil ha ejecutado un trabajo 
piloto con organizaciones del Estado y el Municipio generando acuerdos de trabajo con el 
Ministerio de Bienes Nacionales a fin de obtener la concesión de uso gratuito del predio fiscal 
Ranquil para que este sea administrado por parte de los colonos del sector. A raíz de este trabajo 
se ha conformado un Consejo Comunal de Veranadas que intenta replicar este exitoso modelo en 
otros sectores de la comuna.  
El modelo de gestión instaurado en Lonquimay será la base para el diseño de un programa que sea 
replicado a otras zonas del país, considerando las particularidades socioculturales y ambientales 
de cada sector.   
 
Se conformarán nuevos Consejos Comunales de Veranadas en municipios priorizados por la 
ENCCRV.  
 
Para llevar a cabo esta medida, se apoyará la articulación de los actores comunales para que 
conformen y pongan en marcha los consejos comunales de veranadas 
 
Se debe propiciar que el equipo técnico regional articulado establecido en la medida de acción 
US.1., sea parte permanente de los Consejos Comunales de Veranadas. 
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Este Programa desarrollará estudios que entreguen información relevante como apoyo técnico a las medidas MG.1. Y MG.2. Las 
líneas temáticas de investigación del programa serán al menos: 
 
1. Desarrollo de estudios sobre balance forrajero con el fin de determinar los requerimientos alimenticios del ganado desde el punto 
de vista de la cantidad y calidad de forraje. Esto permitirá estimar el monto de inversión requerido para el desarrollo de programas 
tendientes al mejoramiento nutricional del ganado en zonas prioritarias de intervención (alta degradación). Lo anterior, hará posible 
adecuar los instrumentos de fomento y programas existentes o explorar alternativas complementarias para satisfacer las necesidades 
alimenticias del ganado. Esta acción se vincula con el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario (2008-
2012) en actual proceso de actualización, que incluye, como parte de su estrategia el promover el desarrollo social en los grupos más 
vulnerables del agro, potenciar los actuales mecanismos del Programa SIRSD. 
 
2. Diseño de tecnologías de bajo costo para la habilitación de abrevaderos para el ganado, así como evaluación de estrategias de 
financiamiento para su implementación en función de los programas de fomento existentes. Está orientado para brindar apoyo a las 
necesidades de agua en la agricultura familiar, especialmente en zonas donde el recurso hídrico es escaso. El objetivo es evitar el uso 
de cursos de aguas naturales al interior del bosque y el libre tránsito del ganado con este fin.  

Para llevar a cabo esta medida, se 
incorporarán las temáticas 
señaladas dentro de las líneas de 
investigación de la Ley N° 20.283, y 
hacer esfuerzos de cooperación con 
otras entidades afines de 
investigación del Ministerio de 
Agricultura (MINAGRI).  
 
No existen avances 
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CONAF como punto focal de Chile ante el enfoque REDD+ de 
la CMNUCC y la CNULD, coordinará la implementación de un 
programa de adaptación para la gestión de recursos 
vegetacionales en el marco del cambio climático, que 
generará insumos relevantes para el diseño y ejecución de 
programas de forestación, revegetación, restauración y 
manejo forestal sustentable de la ENCCRV. 
Este programa se sustenta sobre la articulación y 
fortalecimiento de diversas instancias nacionales ya 
existentes, las que focalizarían esfuerzos en los siguientes 
objetivos: 
a) Creación de un sistema permanente de monitoreo de los 

efectos de la sequía en formaciones vegetacionales nativas. 
Este monitoreo evaluará los efectos puntuales de la sequía 
sobre poblaciones y asociaciones vegetacionales 
específicas y también efectos a escala de paisaje, vigilando 
los cambios y modelando los potenciales desplazamientos 
de las comunidades vegetales. 

b) Elaboración de estudios focalizados sobre los ciclos 
hidrológicos en comunidades vegetacionales nativas 
presentes en áreas de escasez hídrica, analizando el 
impacto de la actividad humana, y los efectos sobre la 
degradación de los ecosistemas.  

c) Fortalecimiento y ampliación de programas de 
conservación ex situ, selección y mejoramiento genético de 
recursos vegetacionales para la adaptación al cambio 
climático. 

d) Fortalecimiento y ampliación de programas para la 
generación y evaluación de métodos y esquemas 
silviculturales de forestación, revegetación, restauración y 
manejo productivo, adaptados al cambio climático.  

e) En esta medida el proyecto LDN-TSP contribuirá con la 
identificación de metas nacionales sobre LDN en línea con 
las metas del NDC y la ENCCRV. 

Acciones iniciales que impulsarán esta medida son la elaboración de dos estudios que generarán los siguientes 
documentos: 
a) Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PANCD-Chile) alineado con la Estrategia Decenal CNULD, 

la meta sobre degradación neutral de la tierra y la ENCCRV.  
b) Informe Nacional CNULD 2016 a ser depositado ante la Secretaría Ejecutiva CNULD, incluyendo la información 

generada por la ENCCRV sobre los objetivos estratégicos y operacionales de la Estrategia Decenal CNULD. 

Otro insumo clave para fortalecer esta medida serán los resultados del proyecto “Diseño de un 
protocolo de medición de atributos de adaptación climática y servicios ambientales no carbono para 
iniciativas que reduzcan y/o capturen emisiones de GEI” que está siendo ejecutado por la ENCCRV. 

El aporte de este estudio estará relacionado con la determinación de un protocolo de monitoreo 
general, útil para determinar el grado de reducción de vulnerabilidad al cambio climático por la 
implementación de acciones forestales/vegetacionales a nivel de territorio, como por ejemplo 
reforestación y revegetación con flora nativa en cuencas de río. Para lograr este fin, se establecerán 
una serie de indicadores efectivos y de fácil medición en terreno, enfocados en la evaluación de 
servicios ambientales no carbono que proporcionan los bosques y las formaciones xerofíticas, con un 
foco específico en indicadores sobre recursos hídricos, recurso suelo, biodiversidad, indicadores 
sociales y la capacidad de adaptación. En una primera etapa se creará una línea base para 
posteriormente medir el desempeño de las actividades empleadas para atenuar la vulnerabilidad a 
nivel de proyectos. 

a) Este programa requiere de esfuerzos de articulación de múltiples iniciativas interministeriales, entre ellas: 
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, Degradación de Tierras y Sequía en Chile 
(PANCD-Chile 2016 - 2030). 

b) Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. 
c) Proyecto Degradación Neutral de la Tierra LDN-TSP, el que contribuirá con la identificación de metas nacionales 

sobre degradación neutral de la tierra (LDN) en línea con las metas del INDC y ENCCRV. 
d) Estrategia de conservación y mejoramiento genético. Instituto Forestal (INFOR). 
e) Plan de Adaptación al Cambio Climático para Biodiversidad. 
f) Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos. 
g) Fondo de Investigación de la Ley de Bosque Nativo. 
Esta articulación permitiría focalizar recursos existentes hacia este programa, el que además se complementaría 
con el apoyo de fondos internacionales como el FCPF y FVC. 
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La exención de reforestar que la Ley N° 19.561 de 1998 contempla para la 
habilitación agrícola es un incentivo al reemplazo del bosque. La eliminación 
de esta exención, o su limitación, podría reducir la pérdida de bosques por 
esta causal. 
 
Se deberán modificar el artículo 22 de la Ley N° 19.561 y el Inciso segundo del 
Artículo 33 del Reglamento General. Las modificaciones deben eliminar la 
exención de reforestar cuando hay una recuperación para fines agrícolas del 
terreno explotado extractivamente. 
 
Además de la eliminación de la exención, se plantea establecer otras 
limitaciones a la habilitación agrícola de bosques: 
a) Permitir la habilitación agrícola por una sola vez: esto implica que la 

autorización no podrá ser entregada más de una vez. Esta limitación se 
aplicaría a aquellos terrenos que, por distintas razones, una vez 
recuperados para fines agrícolas, fueran abandonados por un tiempo que 
haya permitido la recuperación de la vegetación nativa. Estos terrenos no 
podrán ser nuevamente recuperados para fines agrícolas. 

b) Planes de cierre de cultivos de frutales: no solo la exención de reforestar, 
sino la ausencia de planes de cierre de cultivos agrícolas en terrenos APF; 
generan un incentivo al reemplazo de bosques, ya que no se internalizan 
los costos ambientales que ese reemplazo conlleva. Por lo tanto, es 
necesario que el proyecto de habilitación agrícola de terrenos forestales 
internalice los costos ambientales de su operación. Entre ellos debería 
estar la exigencia de un plan de cierre que asegure la conservación del 
suelo en aquellas situaciones que, por rentabilidad, plagas u otra razón, 
los cultivos agrícolas no continúen. Este plan de cierre debe contemplar 
medidas de conservación de suelo y de recuperación de la vegetación 
existente previo al cambio de uso. 

Para implementar esta medida, la ENCCRV tendrá el apoyo de una consultoría 
especializada, para la evaluación de factibilidad jurídica, técnica y económica de las 
modificaciones. Luego de este proceso, se presentarán las modificaciones a las 
instancias ministeriales correspondientes. 
 
No existen avances 
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La Ley N° 18.450 contempla apoyo financiero, mediante concurso, a las obras de riego para mejorar la eficiencia y productividad de la 
actividad agrícola. Al considerar variables de conservación de bosques en los predios que postulan, podría generarse un incentivo para 
reducir la deforestación. En su Inciso 9, la Ley señala: La Comisión Nacional de Riego considerará objetivos ambientales en los proyectos 
bonificados por la ley, siendo susceptibles de bonificación las inversiones cuyos sistemas productivos impidan la degradación del suelo, de 
la biodiversidad o cualquier tipo de daño ambiental, de acuerdo a las condiciones que determinen la ley N° 19.300 y el Reglamento de la ley 
N° 18.450. A su vez, el Reglamento en su Artículo 15, denominado de Resguardos ambientales reitera la redacción anterior, no entregando 
mayor información de cómo se implementa en la práctica la incorporación de resguardos ambientales en la etapa de Concurso. Solamente 
el Artículo 9 del Reglamento, en el que se detallan los antecedentes técnicos que debe contener un proyecto de riego, se incorporan dos 
exigencias: g) Resolución de Calificación Ambiental, cuando proceda. h) En caso de Proyectos que requieran autorización sectorial de un 
órgano o servicio del Estado conforme a la legislación vigente, al momento de la postulación deberán acompañar copias de los 
correspondientes permisos sectoriales. 
 
Estas exigencias son insuficientes para salvaguardar la biodiversidad de un terreno, según lo señala el Artículo 1, Inciso 9 de la Ley. Por lo 
tanto, aprovechando la existencia de estos incisos en la ley, se definirán resguardos ambientales asociados a la existencia de bosques en 
los predios que postulen a los concursos de la Ley. Para ello no se requiere modificar la Ley, sólo el Reglamento en su Artículo 15. 
Se proponen las siguientes modificaciones preliminares: 
 
a) Favorecer en el concurso aquellos proyectos que ejecuten acciones concretas de conservación o restauración de bosques existentes 

en sus predios, favoreciendo de esta manera la protección de la biodiversidad e impidiendo la degradación del suelo, en coherencia 
con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley. 

b) Para postular al concurso se debe declarar la superficie de bosques existentes en el predio, y formalizar un compromiso de 
mantenerlo. 

Para implementar esta medida, 
la ENCCRV desarrollará una 
consultoría especializada que 
evalúe la factibilidad jurídica, 
técnica y económica de las 
modificaciones. Luego de este 
proceso, se presentarán las 
propuestas de modificaciones a 
las instancias ministeriales 
correspondientes. 
 
No existen avances 
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 El Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRSD), de la Ley N° 20.412/2010 financia en 

su componente 5: Prácticas de Rehabilitación de Suelo de uso Agropecuario. Esta componente estimula la eliminación, limpia o 
confinamiento de tocones, troncos muertos, de matorrales sin valor forrajero u otros impedimentos físicos o químicos, en suelos aptos 
para fines agropecuarios, mediante un incentivo de hasta el 50% de los costos netos de tales labores, determinados en la tabla anual de 
costos. 
  
Los adelantos tecnológicos han flexibilizado las limitaciones por pendientes que presentan los suelos Clase VI, lo que a su vez ha llevado a 
que se ocupen para cultivos agrícolas y por lo tanto sean susceptibles de acceder a los incentivos de la Ley N° 20.412. 
Se eliminará de la Ley la aplicación de este incentivo en suelos Clase VI y VII que posea cualquier formación vegetacional natural sin valor 
forrajero, como matorrales o formaciones xerofíticas.  
 
 
 

Para implementar esta medida, 
la ENCCRV contará con el apoyo 
de una consultoría 
especializada que evalúe la 
factibilidad jurídica, técnica y 
económica de las 
modificaciones. Luego de este 
proceso, se presentarán las 
modificaciones a las instancias 
ministeriales correspondientes. 
 
No existen avances 
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ACTIVIDAD ESTRATEGICA 7. APOYO A UN SECTOR FORESTAL SOSTENIBLE, SIN SUSTITUCIÓN (RS) 
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Esta medida está orientada a evitar la sustitución en bosques nativos 
degradados. Se debe incluir como criterio para priorizar las áreas a 
restaurar con especies nativas, sectores donde la actividad forestal 
tiene mayor influencia y que por lo tanto sean susceptibles de ser 
sustituidas por la expansión de especies exóticas.  
 
Esta medida se integra como parte de las medidas de acción US.2. Y 
MT.5 
 
 
 

La ENCCRV posee una priorización inicial de comunas para las acciones de restauración, proceso 
que será complementado con la inclusión de este criterio.  
 
Los correspondientes a las medidas de acción US.2. Y MT.5 
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Esta medida contempla 3 acciones puntuales a implementar: 
 
• Fortalecer la capacidad institucional de CONAF mejorando sus 
facultades de fiscalización para asegurar la protección de los recursos 
vegetacionales. 
 
• Mejorar el mecanismo de denuncia actualmente vigente, para lo 
cual se propone la instalación de una oficina municipal con un 
profesional a cargo de recibir reclamos y denuncias, y dar curso a la 
fiscalización, además de una plataforma web complementaria que 
apoye el mecanismo de denuncia. 
 
• Fomentar el involucramiento de la ciudadanía, y la sociedad civil 
para apoyar la fiscalización y monitoreo de las malas prácticas 
forestales. Esta acción será parte del Programa ampliado de 
Educación Ambiental para el conocimiento y valorización de los 
recursos vegetacionales y sus servicios ecosistémicos MT.6. 
 

CONAF cuenta con un Departamento de fiscalización y con mecanismos de denuncia activos, sin 
embargo, estos recursos no son suficientes para cubrir el territorio nacional de forma adecuada. 
 
Actualmente se está diseñando la nueva institucionalidad forestal, instancia idónea para incorporar 
nuevas atribuciones, mecanismos y recursos para que CONAF pueda desempeñar sus funciones de 
fiscalización a cabalidad.  
 
Esta medida requiere de un redireccionamiento de los recursos fiscales existentes, para fortalecer 
la fiscalización por medio de las acciones propuestas, lo que se está trabajando con la Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental de CONAF. 
 
En la actualidad como parte integral de la ENCCRV, se está diseñando un sistema de alerta 
temprana de cortas ilegales, el cual pretende ser incorporado como una herramienta integral para 
fortalecer el sistema de fiscalización en CONAF 
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ANEXO 2. Detalle de los aportes recibidos durante el proceso de validación del documento de 
ENCCRV 

 
Nombre de la persona que 

remitió aportes 
Institución a la que 

pertenece 
Fecha de recepción de 

aportes 
Forma de envío de 

aportes51. 

Juan Ramos CONAF Región de 
Valparaíso 

14 de Junio Escritos 

Andrés Huanca CONAF Región de Arica y 
Parinacota 

14 de Junio Escritos 

Carlos Ravanal CONAF Región 
Metropolitana 

14 de Junio Escritos 

Felipe Sandoval CONAF Región del 
Libertador Bernardo 
O´Higgins 

15 de Junio Escritos 

Félix Avaria CONAF Región de Atacama 15 de Junio Escritos 

Hernán Saavedra  CONAF Región de 
Coquimbo 

16 de Junio Escritos 

Stavros Papageorgiou Banco Mundial 16 de Junio Escritos 

    

 

 

                                                                 
51 Escritos, plataforma WEB de Consulta Ciudadana, Diálogo y Participación Indígena, Proceso de Autoevaluación, 
otro. 


