
                                                        

1 
 

 

 

 

 

 

Antecedentes adicionales para la actualización del 

Programa de Reducción de Emisiones de Chile, según 

recomendaciones emanadas del Resumen del Presidente 

en la 15ª Reunión del Fondo de Carbono 

 

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 

de Chile (2017-2025) 

 

Versión N°8, de Octubre de 2018, Documento Borrador. 

 
Documento Elaborado por la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA)  

Corporación Nacional Forestal (CONAF), Ministerio de Agricultura (MINAGRI) 

 

 

 

Autores 

• José Antonio Prado. Jefe Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales. Ingeniero 

forestal y master of science en silvicultura. 

• Jaeel Moraga. Coordinadora Fondo Cooperativo del Carbono Forestal. Ingeniera Forestal. 
Diplomado en Restauración y Rehabilitación Ambiental. 

• Daniel Montaner. Equipo de Monitoreo UCCSA. Ingeniero Forestal. Magister en 
teledetección.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        

2 
 

Revisiones y aportes  

Profesionales Institución Fecha 

Angelo Sartori, Javier Cano y Osvaldo 
Quintanilla 

Profesionales UCCSA CONAF  

Enrique O’Farril, Jefe Departamento de 
Cooperación Bilateral y Multilateral(Posición 
Chile OCDE) 

AGCI, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Mayo 11, 2017 

Robinson Esparza (Sistema de Distribución de 
Beneficios) 

Consultor Independiente Septiembre 10, 2017 

Stavros Papageorgiou y Leonel Iglesias Banco Mundial Septiembre 22 y 
Noviembre 9, 2017 

Guido Aguilera, Jefe Unidad de Asuntos 
Indígenas y Sociales (co-beneficios sociales). 

CONAF Octubre 04, 2017 

Rodrigo Henríquez, Gerente, Gerencia de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental (GEF) 
(Acciones de fiscalización incluidas dentro del 
área del Programa de Reducción de Emisiones). 

CONAF Octubre 17, 2017 

Rony Pantoja, Jefe Unidad de Dendroenergía, 
Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal 
(GEDEFF) (Acciones de uso de leña y 
articulación con el sector energía incluidas 
dentro del área del Programa de Reducción de 
Emisiones). 

CONAF Octubre 19, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

3 
 

Contenido 
1. Posición de Chile sobre las Condiciones Comerciales del ERPA .................................................. 4 

2. Gestión Técnica y Administrativa del Programa de Reducción de Emisiones ............................ 7 

3. Antecedentes Generales de Tenencia de la Tierra en Chile ............................................................ 9 

4. Objetivos de Efectividad del Programa de Reducción de Emisiones ........................................ 12 

5. Plan de Inversión ....................................................................................................................... 18 

6. Indicadores de Co-Beneficios .................................................................................................... 24 

6.1. Indicadores Ambientales ................................................................................................... 25 

6.2. Indicadores Sociales .......................................................................................................... 27 

7. Plan de Monitoreo .................................................................................................................... 29 

7.1. Introducción al Plan de Monitoreo ................................................................................... 29 

7.2. Sistemas y Metodologías a Emplear ................................................................................. 30 

7.2.1. Desarrollo de talleres de consulta y sociabilización con expertos e instituciones 

nacionales e internacionales para el diseño participativo del Sistema de Medición y Monitoreo 

de la ENCCRV. ................................................................................................................................ 30 

7.2.2. Desarrollo de plataforma de información de la ENCCRV, compuesta por bases de datos 

espaciales y alfanuméricos. ........................................................................................................... 31 

7.3. Planificación Temporal de ejecución de hitos de monitoreo ............................................ 32 

7.4. Generación de datos año base y desarrollo de primer hito de monitoreo a escala 

subnacional, para el Área del Programa de Reducción de Emisiones. ......................................... 33 

7.5. Expansión y optimización de Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV en el 

ámbito nacional. ............................................................................................................................ 34 

7.6. Funcionamiento autónomo, basado en financiamiento propio de Estado, del Sistema de 

Medición y Monitoreo de la ENCCRV ............................................................................................ 35 

7.7. Arreglos Institucionales ..................................................................................................... 35 

7.8. Potenciales efectos, consecuencias y elementos a tener en cuenta del mega-incendio de 

enero de 2017 en Chile ................................................................................................................. 38 

8. Antecedentes sobre la Posición de Chile en la OCDE frente al apoyo internacional en materia 

climática. ........................................................................................................................................... 41 

 

  



                                                        

4 
 

1. Posición de Chile sobre las Condiciones Comerciales del ERPA 

El año 2014, la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), institución dependiente del 

Ministerio de Agricultura y que representa al país ante la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como Punto Focal para el enfoque REDD+, firmó la Carta de 

Intención (LOI, siglas en inglés) para implementar un Programa de Reducción de Emisiones (PRE) 

que gatillara a su vez la firma de un Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA, siglas en 

inglés) con el Fondo de Carbono del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF, siglas en inglés).  

El FCPF apoya técnica y financieramente el pilotaje de la fase de Pago por Resultados asociados a 

REDD+, mediante el desarrollo de los elementos técnicos para la elaboración del Documento del 

Programa de Reducción de Emisiones (ERPD, siglas en inglés), satisfaciendo los Criterios e 

Indicadores (C+I) que se establecen en un Marco Metodológico (MM) aprobado por los participantes 

del Fondo de Carbono el cual data del 20 de diciembre de 2013 y que presenta una actualización del 

22 de junio de 2016. En el caso de Chile, su PRE tiene el carácter de ser subnacional, comprendiendo 

entre las regiones del Maule y Los Lagos, siendo aprobado sin observaciones condicionantes por el 

Comité de Participantes de dicho Fondo en diciembre del 2016. 

El PRE se enmarca en un instrumento de política pública de Chile, denominada Estrategia Nacional 

de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), la que está compuesta por un conjunto 

de medidas de acción directas y facilitadoras (Figura 1) que con base a un proceso de formulación 

técnico y participativo de carácter nacional se centran en enfrentar el cambio climático (mitigación 

y adaptación), la desertificación, la degradación de las tierras 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, formaciones 

xerofíticas y otras formaciones vegetacionales, así como también fomentando la recuperación, 

forestación, revegetación y manejo sustentable de éstos recursos nativos de Chile. 

 

Figura 1.. Esquema de causales, actividades y medidas de acción de la ENCCRV. 
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Cada medida de acción de la ENCCRV está asociada a un ámbito de acción, que cuenta con una meta, 

un área institucional responsable (gerencia, departamento, secretaría, etc. dentro de CONAF) y una 

cuantificación presupuestaria detallada, con el objeto de planificar adecuadamente su gestión en el 

tiempo. El conjunto de medidas de acción de la ENCCRV se articula en la totalidad del territorio 

nacional y engloba los recursos vegetacionales, tanto forestales como no forestales (por ejemplo 

bofedales, humedales y formaciones xerofíticas). En el caso del PRE con el Fondo de Carbono este 

enfoque de la ENCCRV se delimita tanto geográficamente (es solo para 5 de las 15 regiones de Chile) 

como a nivel de recursos vegetacionales, ya que contempla únicamente boques y no otras 

formaciones vegetacionales que no entran en tal definición según prescripciones legales del país. 

La implementación de la ENCCRV, pretende generar un cambio de paradigma en el sector forestal 

nacional y posicionar adecuadamente el aporte que brindan otros recursos vegetacionales nativos 

del país, especialmente en relación a los servicios ambientales. En este sentido, y considerando que 

existen medidas de acción directas1 y facilitadoras2 evaluar los resultados individuales de cada una 

y de forma inconexa redundaría en una simplificación no acorde a la realidad, lo que se exacerba en 

indicadores asociados, por ejemplo, a la reducción o captura de toneladas de carbono u otras 

métricas asociadas a los servicios ambientales que proveen los bosques.  

Lo anterior, tiene relación con los resultados de un instrumento de política pública como la ENCCRV, 

y el PRE, que contempla el pilotaje con el FC, en donde no es posible técnicamente estimar ex ante 

el potencial de reducción y captura de emisiones, ya que el enfoque metodológico no presenta la 

misma lógica de proyecto como por ejemplo se hace para las iniciativas forestales del Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL). 

Lo correcto en este sentido es que su método para contabilidad de emisiones y absorciones de 

carbono forestal sea coherente técnicamente con el Nivel de Referencia aprobado por el FC y el 

roaster de expertos de la CMNUCC, lo cual implica que debe existir consistencia técnica entre el 

Nivel de Referencia aprobado y los futuros hitos de monitoreo, con una lógica programática de 

acuerdo al contexto de REDD+ 

Por lo informado anteriormente las RE que se disponen al Fondo de Carbono se presentan en 

función de las Actividades REDD+ que se han considerados en el Nivel de Referencia de Chile, vale 

decir, Deforestación Evitada, Degradación Evitada, Conservación y Aumentos de Stock. 

Adicionalmente, se determinó la efectividad requerida para establecer escenarios en los que es 

posible alcanzar las RE comprometidas al Fondo de Carbono para cada una de las Actividades REDD+ 

(Tabla 1)3. 

                                                           
1 Medidas de ejecución concreta en el territorio, como por ejemplo la forestación con especies nativas 
2 Medidas que corresponden a mejorar la gestión de las medidas directas e instrumentos de política 
3 En Anexo 1, se presentan los otros escenarios de efectividad de acuerdo al financiamiento disponible.  
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Considerando únicamente un escenario realista, es posible satisfacer lo establecido por Chile para 

el Fondo de Carbono como para otros compromisos en materia de mitigación, como los que se 

incluyen en la  Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés) asociados al sector 

forestal nacional. Esta situación además ya contempla los descuentos asociados a incertidumbre y 

reversiones. 

Tabla 1. Reducción de Emisiones contempladas en el ERPA. 
RE bajo Escenario de Efectividad sin Financiamiento 

Condicional 
Volumen 

(TonCO2eq) 

Totales del PRE consideradas en el ERPA 9.823.836 

Incertidumbre (8%) 785.907 

Reversiones (21%) 1.897.965 

Disponibles bajo el PRE de Chile  7.139.964 

Comprometidas en la LOI al FC 5.200.000 

No comprometidas por el País al Fondo de Carbono 1.939.964 

 

El escenario de efectividad en la generación de RE que se ha considerado, el cual es conservador en 

términos de disponibilidad financiera incremental (adicional a los esfuerzos que ya está haciendo el 

país en términos presupuestarios), para implementar las medidas de acción de la ENCCRV en el área 

de contabilidad, corresponde a aquel que alcanza, al final del periodo, RE del 12% para la actividad 

de Deforestación evitada, el 9% para la Degradación forestal evitada, RE del 1,25% procedente de 

actividades de Conservación forestal, y por último, el 2,5% para la actividad de Aumento de reservas 

de carbono forestal4. Esta efectividad considera el escenario más conservador, en términos de 

contemplar las reducciones/capturas que se logran únicamente con actividades que ya cuentan 

con financiamiento asegurado a nivel país. Esta efectividad tampoco contempla la reinversión del 

dinero que se percibiría precisamente de los Pagos por Resultados del FC, u otras fuentes, lo que 

la hace aún más conservadora y factible de implementar en términos del volumen de RE 

comprometido.  

 

Con estas estimaciones para el ERPA, se presenta la siguiente asignación para los Tramos A y B  que 

establece el Fondo de Carbono: ofrecer un 10% al Tramo A (520.000 TonCO2eq) donde no se 

reclamará la re-transferencia al país, y un 90% al Tramo B (4.680.000 TonCO2eq), contemplando 

negociar el reintegro de este último volumen para la contabilidad nacional asociada a las metas 

forestales que Chile ha incluido en su NDC. El precio que se ha establecido, indistinto para ambos 

Tramos, es de USD 5 por cada TonCO2eq, por lo tanto, la transacción alcanzaría un total de USD 

26.000.000 bajo el concepto de Pagos por Resultados. 

                                                           
4 En el caso de las actividades de Deforestación y Degradación forestal evitada las RE son consideradas como 
reducción de emisiones sobre el nivel de referencia; mientras que en el caso de las actividades de 
Conservación y Aumento de reservas de carbono forestal las RE se consideran como incremento de 
absorciones sobre el nivel de referencia. 
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Para el proceso de negociación no se ha contemplado RE Adicionales, lo que no implicaría que 

producto de futuras negociaciones entre el país y el Banco Mundial (en representación de los países 

pagadores) se decida incluir el saldo de RE al ERPA en cuestión, equivalente a 1.939.964 TonCO2eq. 

Estas eventuales RE Adicionales se negociarían bajo un escenario en que el precio por tonelada sea 

mayor a USD 5 y considerando el reintegro de un porcentaje de éstas para la contabilidad nacional 

(básicamente para no afectar el cumplimiento de la meta forestal del NDC).  

Sobre las Opciones Comerciales que se proponen bajo las condiciones comerciales del ERPA, se 

contempla usar la Opción Sweep (Barrido) para ambos Tramos, con el objeto de acelerar el 

cumplimiento de los compromisos con el Fondo de Carbono en el menor número de hitos de 

monitoreo posible, en caso de que los resultados de la implementación de las medidas generen 

mayor número de RE de forma anticipada según evidencien los hitos de monitoreo, acelerando con 

ello los ingresos financieros al sistema para su reinversión en las medidas de acción que contempla 

la ENCCRV. 

Los hitos de monitoreo que se consideran - que serán abordados en detalle en el capítulo referido a monitoreo - así 
como las asignaciones de RE para cada Tramo (A y B) se presentan en la  

Tabla 2 y  corresponden a: 

 
Tabla 2. Hitos de Monitoreo y RE por Tramo. 

Hito de Monitoreo Años Informe de 
Reporte 

Tramo A 
RE (TonCO2eq) 

Tramo B 
RE (TonCO2eq) 

1 2017-2018 2019 119.950 1.079.552 

2 2019-2020 2021 152.596 1.373.367 

3 2021-2022 2023 220.725 1.986.525 

4 2023-2024 2025 26.729 240.557 

Total 520.000 4.680.000 

 

Los elementos técnicos asociados a la implementación de las medidas de acción de la ENCCRV que 

enfrentan las causales de deforestación, degradación forestal y problemas asociados a aumentar 

reservorios de carbono forestal identificadas en Chile, su consiguiente monitoreo y tratamiento de 

salvaguardas ambientales y sociales, así como la ejecución financiera,  serán descritos en detalle con 

relación a lo dispuesto en el ERPD en las respectivas secciones de este documento. 

2. Gestión Técnica y Administrativa del Programa de Reducción de Emisiones 

Una proporción que se ha estimado en 20% del total de los fondos que ingresen bajo los pagos del 
PRE (5,2 Mill USD corresponden a los 26 Mill USD que se reportarían como pago por las 5,2 millones 
de toneladas al precio de USD5 por tonelada) será utilizada durante todo el periodo de vigencia del 
PRE (2025) para cubrir y desarrollar aquellas acciones que le den sostenibilidad al sistema o bien 
correspondan a medidas de acción de la ENCCRV que sean de exclusiva responsabilidad de CONAF 
para su ejecución (por ejemplo fiscalización y extensión forestal), así como también para gestión 
enmarcada en la ENCCRV en terrenos fiscales que administra tanto CONAF como otras entidades. 
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Para mayor transparencia, este financiamiento se validará mediante una planificación de 
actividades que formule la CONAF, de acuerdo a los ingresos y plazos que vayan teniendo los 
desembolsos atribuibles a cada hito de monitoreo y que será sometido a la consideración del CTICC. 
Este financiamiento se distribuirá en términos generales en 3 ítems, gestión administrativa y 
financiera, soporte técnico e implementación de las medidas de acción de la ENCCRV 
(principalmente en terrenos fiscales). 

Gestión Administrativa y Financiera 

En base a la experiencia pasada se requerirá de personal estable durante todo el periodo de 
implementación para resolver los aspectos técnicos, administrativos y financieros relacionados con 
la asignación, distribución y seguimiento de estos recursos financieros. 

Estas acciones demandarán no solo tener personal estable de índole técnico y administrativo en 
cada una de las regiones, sino que también contar con personal especializado en las Oficinas 
Centrales de CONAF y en AGCID, tal como ha sido evidenciado en la gestión de otros fondos 
internacionales que han sido gestionados en el proceso de formulación de la ENCCRV. 

Soporte Técnico y Monitoreo  

Para efectuar los hitos de monitoreo, proyecciones de la RE de acuerdo a la evolución de los 
escenarios, y posibles nuevos enfoques y metodologías, así como la mantención de los sistemas de 
seguimiento, registro y cumplimiento de las salvaguardas, se requerirá de un financiamiento que se 
ha identificado de forma general, el que queda reflejado en la Figura 2.  

Implementación de las Medidas de Acción de la ENCCRV 

Con el fin de dar continuidad a las acciones que se emprenden desde CONAF en el marco de la 
ENCCRV, como son, por ejemplo, las acciones destinadas a mejorar los sistemas de monitoreo para 
una mejor fiscalización a través de herramientas tecnológicas, o las interacciones y sinergias en el 
territorio con la Estrategia de Dendroenergía, CONAF presentará, como parte del paquete a evaluar 
por el CTICC, una planificación para la ejecución de las medidas de acción que se prioricen a nivel 
central y con el potencial de focalización en algunas regiones, que sean de ejecución directa, y que 
serán detalladas en el capítulo asociado al Plan de Inversión de la ENCCRV. 

 
Figura 2. Estimación Preliminar de Financiamiento para la Gestión Técnica y Administrativa. 
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3. Antecedentes Generales de Tenencia de la Tierra en Chile  

En Chile, la situación de la tenencia de la tierra y/o el tamaño de la propiedad son condiciones 

básicas para el acceso a instrumentos de fomento del sector silvoagropecuario y medio ambiental. 

La tenencia de la tierra condiciona el acceso a los beneficios o incentivos que se puedan recibir, 

existiendo concursos diferenciados según tamaño de la propiedad y restricciones para acceder a 

algunos instrumentos de fomento si el título de dominio de la propiedad no está regularizado. 

En este marco, se contempló en la ENCCRV el establecimiento de una medida de acción transversal 

referente a la materia, la que se denomina “Ajustes para la inclusión de propietarios con escasa 

seguridad jurídica de tenencia de la tierra” (MT.3), 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 participar de diversos instrumentos 

de fomento que se alinean con las propuestas a implementar contenidas  en la ENCCRV. 

En este marco, resulta fundamental considerar los siguientes elementos, los cuales podrán ser 

considerados como elementos adicionales al momento de focalizar las medidas de acción de la 

ENCCRV: 

• Tipos de derechos sobre la tierra, los recursos y las categorías de titulares de derechos, 

presentes en las zonas en donde se implementen medidas de acción de la ENCCRV, incluidos 

los pueblos indígenas y otras comunidades pertinentes. 

• Estatus legal de esos derechos, y cualquier vacío o ambigüedad significativa presente en el 

marco jurídico aplicable, incluso en lo que respecta a los derechos cuya fuente se encuentra 

en normas consuetudinarias. 

• Zonas factibles para implementar las medidas de acción de la ENCCRV las cuales no tengan 

regularizada su propiedad, pero que correspondan a suelos factibles de ejecutar medidas 

de acción directas de la ENCCRV por los recursos presentes en los sitios de implementación. 

En el análisis sobre la evaluación de la tenencia de la tierra y la normativa chilena vigente, se pueden 

detectar diversas categorías de titularidad de derechos sobre la tierra, encontrándose las figuras de 

Propietario, Poseedor, y otros sujetos de tenencia como Arrendatario, Comodatario, Usufructuario 

y el Sujeto de tenencia. En particular, se pueden distinguir las siguientes categorías o tipos de 

propietarios: 

• Propiedad Pública o de Bienes Nacionales, aquellos cuyo dominio pertenece a toda la 

nación. Aquellos Bienes Nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, 

se denominan Bienes Nacionales de Uso Público o Bienes Públicos, mientras que, si el uso 

no pertenece generalmente a los habitantes de la nación, son llamados Bienes del Estado o 

Bienes Fiscales (Art. 589 del Código Civil). En este sentido, los predios administrados por 

CONAF y el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) son, en principio, de interés para 

desarrollar actividades que reduzcan y/o capturen emisiones, dado su nivel de factibilidad 
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en cuanto a demostrar la titularidad de la tierra y la consecuente certeza para transferir los 

derechos de carbono, pues en su mayoría corresponden a terrenos de Bienes Nacionales o 

Fiscales. 

• Propietario de Propiedad Privada, Esta categoría corresponde al resto de propietarios y 

será la regla general como sujeto de tenencia. Dependiendo del número de personas que 

se atribuyan el derecho de dominio sobre un determinado inmueble, podemos distinguir: 

o Propiedad individual: único titular del dominio de la propiedad. 

o Propiedad colectiva: dos o más titulares del dominio de una propiedad. 

• Pequeño Propietario Forestal, como ya se ha indicado según la Ley N°20.283 es aquel 

propietario que posee título de dominio sobre uno o más predios rústicos, cuya superficie 

en conjunto no excede las 200 hectáreas, con excepciones en la Comuna de Lonquimay, en 

la Región de La Araucanía; en la Provincia de Palena, en la Región de Los Lagos; o en las 

regiones de Aysén y Magallanes, y que se su ingreso proviene principalmente de la 

explotación agrícola o forestal. 

• Otros Pequeños Propietarios Forestales, corresponden a: 

o Las comunidades agrícolas reguladas por el Decreto con Fuerza de Ley N°5 de 1968 

del Ministerio de Agricultura. 

o Las comunidades indígenas regidas por la Ley indígena N°19.253. 

o Las comunidades sobre bienes comunes resultantes del proceso de Reforma 

Agraria. 

o Las sociedades de secano constituidas de acuerdo con el artículo 1° del Decreto Ley 

N°2.247 de 1978. 

o Las sociedades a las que se refiere el Artículo 6° de la Ley N19.118 que otorga 

beneficios a los adquirentes de predios derivados de la Reforma Agraría. 

o Otros propietarios forestales, personas naturales o jurídicas y comunidades que no 

cumplan con los requisitos establecidos en la definición de pequeño propietario 

forestal definidos en la Ley N°20.283. 

• Propietario indígena, Titular del derecho de propiedad de las tierras enumeradas en el 

Artículo 12 de la Ley N°19.253. Esta categoría tiene restricciones al momento de enajenar y 

gravar la tierra, salvo que se trate de personas de la misma etnia. Asimismo, con 

autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) del Ministerio de 

Desarrollo Social, se pueden gravar o permutar a terceros, sin embargo no tiene 

restricciones respecto a la utilización de los recursos naturales presentes en sus inmuebles. 

• Comunidad Indígena, reguladas por la Ley N°19.253 y entendida como toda agrupación de 

personas pertenecientes a una misma etnia y que se encuentren en una o más de las 

siguientes situaciones a) Provengan de un mismo tronco familiar; b) Reconozcan una 

jefatura tradicional; c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común y; d) Provengan 

de un mismo poblado antiguo. Pueden ser titulares del derecho de propiedad, concretando 
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en la actualidad, generalmente por la compra que haga la CONADI, a través del Fondo de 

Tierras establecido en la misma Ley. 

• Tierras Indígenas, En el Título II de la Ley N° 19.253, sobre el reconocimiento, protección y 

desarrollo de las tierras indígenas, específicamente en el Artículo 12 se definen como tierras 

indígenas: 

o Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en 

propiedad o posesión. 

o Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades 

mapuches, aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas, collas, 

kawashkar y yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de 

Tierras Indígenas. 

o Aquellas que, proviniendo de los títulos y modos referidos en los números 

precedentes, se declaren a futuro pertenecientes en propiedad a personas o 

comunidades indígenas por los Tribunales de Justicia. 

o Aquellas que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado. 

A continuación, en Tabla 3 se muestran la cantidad y superficie de propiedades rurales debidamente 

inscritas en el área de contabilidad del PRE, según el Centro de Información de Recursos Naturales 

(CIREN). 

Tabla 3. Cantidad y Superficie de propiedades en predios rurales 
Región N° 

Propiedades 
Superficie 

(ha) 

Maule 45.208 1.806.610 

Biobío 115.444 3.608.982 

Araucanía 142.883 3.100.823 

Los Ríos 19.328 1.347.243 

Los Lagos 42.841 3.292.959 

Total 365.704 13.156.617 

 

En Tabla 4 se muestra la superficie asociada a Pueblos indígenas y Reforma Agraria, las cuales 

poseen una superficie total de 2.006.311 hectáreas. 

Tabla 4. Superficie asociada a propiedades de pueblos indígenas y reforma agraria del Área de contabilidad. 
Región Área de 

Desarrollo 
Indígena 

Títulos 
de 

Merced 

Transferencias Reforma 
Agraria 

Maule - - - - 

Biobío 275.073 116.588 2.557 27.448 

Araucanía 388.255 454.341 47.711 61.1444 

Los Ríos - 72.678 845 2966 

Los Lagos - - - 6.405 

Total 663.328 643.607 51.113 648.263 
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Por lo tanto, entre las superficies de propiedades debidamente inscritas por particulares, además 

de las superficies de propiedades de pueblos indígenas y reforma agraria, dentro del Área de 

contabilidad existe  una superficie total regularizada de 15.162.928 hectáreas. 

En Tabla 5 se observan las estadísticas, tanto de superficie como de frecuencia, correspondiente a 

los Pequeños Propietarios Forestales (PPF) y NO PPF (corresponden a medianos y grandes 

propietarios forestales) que poseen en sus predios una porción de terrenos calificados como de 

Aptitud Preferentemente Forestal (APF) y por ende son terrenos en donde se podría  focalizar las 

medidas de acción directas de la ENCCRV. 

Tabla 5. Cantidad y superficie en hectáreas de Pequeños Propietarios Forestales (PFF y otros Propietarios) 
Región N° PPF Superficie 

PPF 
N° No 
PPF 

Superficie No 
PPF 

Maule 17.764 438.424 975 41.346 

Biobío 63.368 863.419 1.677 9.975 

Araucanía 44.566 97.174 224 0 

Los Ríos 12.280 310.578 766 17.856 

Los Lagos 29.253 652.043 653 21.979 

Total 167.231 2.361.638 4.295 91.156 

 

Dada la certeza que representan los terrenos asociados al SNASPE y otros Bienes Nacionales en 

términos de la titularidad se precisan las superficies para las 5 regiones incluidas en el PRE para 

ambas categorías, observándose el detalle en la Tabla 6. 

Tabla 6. Superficie en hectáreas de Propiedad Pública dentro del área de contabilidad. 
Región SNASPE Otros terrenos de BN 

Maule 18.899 5.400 

Biobío 136.621 989 

Araucanía 256.152 12 

Los Ríos 99.945 4.363 

Los Lagos 789.161 10.430 

Total 1.300.778 21.194 

 

Es importante destacar que esta información será considerada para efectuar la priorización de las 

propiedades en donde se ejecuten las distintas medidas de acción, con el fin de optimizar los 

recursos y maximizar los beneficios, sin embargo su relevancia en la priorización será asignada por 

los respectivos CORECC. 

4.  Objetivos de Efectividad del Programa de Reducción de Emisiones  

Tal y como se desprende de la tabla tipo incluida en la estructura del ERPD, en este documento se 

debe establecer el objetivo de efectividad pretendido por el país por actividad REDD+ para el 

periodo de ejecución del PRE frente a los niveles de referencia estimados. 
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• Considerando el primer Anexo Técnico de REDD+ y los avances al periodo 2013-2016 se 

puede establecer que: Es posible alcanzar la RE firmada en la LOI de 5,2 millones de Ton 

CO2eq. 

• Se estima la efectividad por periodo de monitoreo, teniendo en cuenta que el último año 

incluido en los reportes será 2024. 

• Las estimaciones de RE disponible para transacción consideran los descuentos incluidos en 

la reserva buffer por incertidumbre (8%) y por riego de desplazamiento y reversiones (21%)5 

La  efectividad mínima necesaria para alcanzar el objetivo de 5,2 millones de Ton CO2eq, por año y 

actividad REDD+ se describe en la siguiente tabla, estableciendo porcentajes (%) bajos por cada una 

de las actividades REDD+: 

Tabla 7. Efectividad mínima para alcanzar los compromisos de RE de la LOI.   
Deforestación Degradación Conservación Incremento 

Eventos 
de 

monitoreo 

Año ERPA objetivo 
de efectividad 

% 

ERPA objetivo 
de efectividad 

% 

ERPA 
Objetivo de 

efectividad % 

ERPA 
objetivo de 

efectividad % 

1 
 

2017 6,00 4,00 - - 

2018 6,00 4,00 - - 

2 
 

2019 6,00 4,00 1,25 1,25 

2020 6,00 4,00 1,25 1,25 

3 
 

2021 9,00 6,00 1,25 2,50 

2022 9,00 6,00 1,25 2,50 

4 
 

2023 9,00 6,00 1,25 2,50 

2024 9,00 6,00 1,25 2,50 

 

Se estima que de acuerdo a las acciones desarrolladas a nivel institucional con las funciones de: 

• Fiscalizar e incentivar el manejo sustentable de bosques nativos, formaciones xerofíticas y 

plantaciones forestales y la protección de especies protegidas, a través de la difusión y 

aplicación de la legislación forestal y ambiental. 

• Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en los pequeños, medianos y 

pueblos originarios, a los beneficios de la actividad forestal y del turismo de conservación, 

mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia técnica integral 

en la cadena de valor de sus bienes y servicios en articulación con otros servicios públicos. 

• Promover la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado de 

arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura natural, y otro tipo de plantas con 

valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la sociedad. 

• Proteger a la sociedad de las amenazas generadas por incendios forestales, plagas 

forestales, especies forestales invasoras y los efectos del cambio climático actuando sobre 

                                                           
5 La estimación de incertidumbre utilizada tiene en consideración las sugerencias realizadas por el TAP y adoptadas por Chile según los 

acuerdos alcanzados en la reunión del CF15 en diciembre de 2016. No obstante, en el ERPD de Chile hay un error que se corrige 
aumentando el Buffer final a un 29%. 
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los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y componentes 

patrimoniales presentes en el SNASPE. 

• Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros 

instrumentos de conservación y el aporte de los bosques nativos y formaciones xerofíticas 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las 

comunidades locales.  

Objetivos que se enmarcan en el accionar de CONAF en el actual marco de la ENCCRV fortalecen la 

efectividad para el cumplimiento de la reducción de emisiones establecidas en la LOI, lo cual se 

demuestra en el aumento de RE informado en el Anexo REDD+. 

Para aumentar la efectividad se priorizan las medidas de acción asociadas a la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación forestal, ya que se considera que la efectividad de estas 

actividades se refleja en un corto plazo en términos de RE y con menor costo de implementación:  

1. Por cada hectárea en la que se evita la deforestación, así como la degradación forestal, el 

volumen de emisiones evitado está en el rango entre 97,5 y 858,7 tCO2e dependiendo de 

la región. 

Tabla 8. RE por deforestación y Degradación Evitada. 
RE por Deforestación/Degradación evitada 

Región tCO2e/ha 

Maule 97,5 

Biobío 280,1 

La Araucanía 649,6 

Los Ríos 858,7 

Los Lagos 686,1 

 

2. La tasa de crecimiento anual promedio por tipo forestal es sustancialmente más baja, con 

un valor promedio de 9,5 tCO2e capturadas al año, por lo que las actividades asociadas a 

aumento de existencias tienen una efectividad en términos de RE más bajas. 

Tabla 9. RE por Incremento de superficie forestal y restitución de bosque nativo. 
RE por Incremento de superficie forestal y 

restitución de bosque nativo 

Tipo Forestal tCO2e/ha/año 

Alerce 0,9 

Ciprés de las Guaitecas 8,0 

Araucaria 9,4 

Ciprés de la Cordillera 9,6 

Lenga 12,3 

Coihue de Magallanes 12,5 

Coihue de Magallanes 12,5 

Roble - Hualo 9,4 

Roble - Raulí - Coihue 12,5 

Coihue - Raulí - Tepa 10,4 

Esclerófilo 4,5 

Siempreverde 11,9 
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3. Las emisiones reducidas por deforestación y degradación evitada son coherentes con el 

nivel de referencia histórico, cualquier actualización del mismo redundaría en una menor 

capacidad de reducir emisiones. 

4. Las absorciones producto de actividades asociadas a aumento de reservas de carbono 

forestal tienen una efectividad a lo largo del tiempo, ya que, según estimaciones 

procedentes del Inventario Forestal, el bosque nativo en Chile alcanza una condición de 

equilibrio cuando el Diámetro Cuadrático Medio (DCM) promedio del bosque llega a los 60 

centímetros, situación que puede darse en bosques con más de 80 años de existencia. 

5. Las actividades vinculadas al incremento de absorciones por aumento de reservas de 

carbono forestal están asociadas a la generación de co-beneficios ambientales y sociales y 

tienen una componente importante como medida de adaptación al cambio climático, lucha 

contra la desertificación, degradación de las tierras y sequía. Esto quiere decir que en el 

marco de la ENCCRV y el PRE representan un mayor valor en el corto y mediano plazo al 

evaluarse con métricas de otros servicios ambientales distintos al carbono. 

6. Mientras que las actividades asociadas a la RE por Deforestación y Degradación forestal 

están vinculadas a acciones preventivas, las actividades asociadas al incremento de 

absorciones por Aumento de reservas de carbono forestal se vinculan a ejecución de 

acciones pro-activas como la forestación o restauración, lo que significa costos 

significativamente más altos.  

7. Las acciones vinculadas a la fiscalización forestal, concientización y valorización del bosque 

nativos, prevención de incendios forestales, entre otras, son parte del mandato de CONAF 

y actualmente cuentan con presupuesto, por lo que el financiamiento adicional estaría 

orientado a la mejora de dichas actividades. 

8. Las acciones pro-activas, tales como Forestación y Restauración actualmente no cuentan 

con presupuesto anual en CONAF, y generalmente son llevadas a cabo como iniciativas 

particulares. Por ello, sumado al costo operativo intrínseco de estas actividades, el 

financiamiento destinado a su implementación es considerablemente mayor. 

Como referencia general base para demostrar la capacidad del país de obtener este resultado se ha 

realizado un ejercicio a modo de ejemplo (Tabla 10) en el que se analizan las emisiones para la 

actividad de Deforestación y Degradación por transformación de bosque nativo en plantación 

forestal y las absorciones por el aumento de existencias asociada a los cambios de uso de la tierra 

para los datos más recientes disponibles y las emisiones y absorciones por las mismas actividades 

estimadas en el nivel de referencia.  

La fecha de información más reciente corresponde al anexo técnico de resultados REDD+ de 2018 

que comprende el periodo de monitoreo 2013-2017 

. Mientras el periodo histórico del NR abarca el periodo 2001/2013 para todas las regiones. 

Para el caso de Deforestación, las emisiones estimadas en el Nivel de Referencia ascienden a 3,45 

Millones de TonCO2e/año; para la información del periodo más reciente disponible las emisiones 

representan 3,0 Millones de TonCO2e/año. Por lo tanto, para esta actividad las RE ascienden a 0,455 

Ton CO2e/año. 
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Para el caso de emisiones por Degradación por transformación de bosque nativo a plantaciones, en 

el NR las emisiones ascienden a 4,08 Millones de TonCO2e/año; para la información del periodo más 

reciente disponible, la emisiones por esta actividad representan 0,217 Millones de TonCO2e/año. 

Por lo tanto las RE por reducción de Degradación ascienden a 3,858 Millones de TonCO2e/año. 

En el caso de los Aumentos de existencia, el NR refleja un volumen de absorciones de 0,89 Millones 

de TonCO2e/año. Sin embargo, en el periodo más reciente los registros indican que las absorciones 

por Aumento de existencias corresponden a 1,019 Millones de TonCO2e/año. En este caso las 

absorciones en el periodo más reciente son inferiores a las que se estimaron en el NR en un volumen 

de 0,128 Millones de TonCO2e/año. 

En este escenario, teniendo en cuenta que se han excluido los cálculos para las emisiones y 

absorciones en bosque permanente, los resultados indican que en el periodo más reciente las RE 

ascienden a 4,93 Millones de TonCO2eq por año.  

Tabla 10. RE estimadas del periodo con información disponible más reciente frente al Nivel de Referencia. 
Reducción de Emisiones (tCO2e año-1) 

Región DEFORESTACIÓN DEGRADACIÓN AUMENTOS TOTAL 

Maule 64,219 31,374 -474,953 -379,359 

Biobío 259,242 -2,264,554 -618,607 -2,623,918 

La Araucanía 249,636 -1,097,339 -310,795 -1,158,498 

Los Ríos 422,835 -70,669 210,817 562,983 

Los Lagos -540,351 -1,118,997 10,192,463 8,533,114 

Total 455,581 -4,520,185 8,998,925 4,934,322 

 

Estos volúmenes estimados representan una efectividad en la Reducción de emisiones del 55% para 

deforestación, una efectividad negativa de 49% para degradación y una efectividad cercana al 90% 

en cuanto a Aumento de existencias.  

Tabla 11. Porcentaje de efectividad estimado en base a la información más reciente incluida en el Nivel de Referencia 
Efectividad Reducción de Emisiones (tCO2e año-1) 

Región DEFORESTACIÓN 
Efectividad % 

DEGRADACIÓN 
Efectividad % 

AUMENTOS 
Efectividad % 

Maule 75.6% 5.2% -40.2% 

Biobío 65.4% -187.2% -48.2% 

La Araucanía 23.6% -57.5% -20.5% 

Los Ríos 65.6% -5.1% 10.4% 

Los Lagos -42.6% -27.6% 254.3% 

Total 13.2% -49.4% 89.9% 

 

Este resultado, demuestra la efectividad de las políticas y acciones en el territorio implementadas 

por la CONAF en los años previos a 2010. Estas acciones deben ser mantenidas a lo largo del tiempo, 

además de incorporar mejoras y adecuaciones a las tecnologías y circunstancias socio-económicas 

y climáticas actuales. En el caso de que durante el periodo de contabilidad no ocurrieran eventos de 

gran magnitud (que sin embargo ya han ocurrido, como los que se han producido en 2017), la 
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efectividad podría alcanzar resultados mucho mayores a los expuestos en los escenarios de 

inversión optimista y pesimista (Tabla 12.). 

Tabla 12. Comparación de porcentaje de efectividad por escenario y en base a datos históricos recientes 

Efectividad Objetivo comparada por escenarios(%) 

Optimista 0,20 0,15 0,20 

Pesimista 0,12 0,09 0,03 

Datos históricos recientes 0,55 -0,49 0,90 

Sin embargo se debe tener en cuenta que tanto los Compromisos de Chile ante la comunidad 

internacional (como el NDC), como los objetivos de las políticas públicas internas (ENCCRV o Política 

Forestal) consideran el fomento forestal, orientado a la forestación y restauración de bosques 

degradados, como uno de los puntos de mayor relevancia, no sólo por su efecto en la mitigación, 

sino también por su relación con la adaptación y reducción de la vulnerabilidad del país ante el 

cambio climático. 

Por estos motivos, los objetivos de efectividad planteados anteriormente tienen un vínculo entre 

las actividades y el financiamiento disponible. 

Se debe considerar que el presupuesto anual de CONAF, el cual se detalla a continuación en sus 

distintas glosas para el año 2018, alcanzará los USD 138 millones, los cuales abordan los distintos 

programas ejecutados por la Corporación, además de la dotación a nivel nacional (Tabla 13). 

Tabla 13. Montos por Ley de Presupuesto 2018 para CONAF 

Glosa Monto (USD) 2018 

Corporación Nacional  $           29.992.200  

Programa Manejo del Fuego  $           49.975.918  

Áreas Silvestres Protegidas  $           26.828.352  

Gestión Forestal  $           28.901.926  

Arborización   $              2.373.498  

Total  $         138.071.895  

 

Sin embargo, al evaluar la inversión vinculada a las acciones de la ENCCRV y al PRE este monto es 
menor, considerando un financiamiento conservador el cual para los 9 años de implementación de 
la ENCCRV alcanzará los USD 121.373 millones, lo cual se desagrega en la siguiente Tabla: 

Tabla 14. Montos desagregados por programas asociados al presupuesto de la ENCCRV 

Fuente de financiamiento CONAF 
Total 

Iniciativa de Dendroenergía 17.533 

Departamento Bosque Nativo 2.312 

Gerencia de Fiscalización  2.697 

Departamento Monitoreo 5.948 

Departamento Plantaciones 1.927 

Departamento Prevención Incendios 20.769 

Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) 1.416 

Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales (UAIS) 890 

Restauración Ecológica 1.349 

Programa Asistencia Técnica 15.375 

Programa Empleo  135 

Programa Formación Capacitación y Empleo (PROFOCAP) 37.039 

Programa Arborización  13.984 

Total 121.373 
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5. Plan de Inversión 

La implementación de la ENCCRV tiene un presupuesto estimado de USD 433 millones, para un 

horizonte de tiempo de nueve años. Debido a la actualización de los costos de cada una de las 

medidas de acción, diferenciadas por región y por tipo forestal se ha establecido un costo máximo 

de implementación de la ENCCRV por USD 833 millones, sin perjuicio que este valor varía en función 

de la región en donde se ejecute cada una de las medidas de acción y el tipo forestal utilizado, lo 

cual no se vincula directamente con las actividades a realizarse por el Pago por Resultados 

proveniente de este PRE6. 

En términos específicos para financiar la totalidad de medidas de acción de la ENCCRV se están 

explorando las siguientes modalidades de financiamiento: 

• Aportes Privados nacionales e internacionales 

• Aportes Bilaterales internacionales 

• Aportes de instancias multilaterales internacionales 

• Aportes Fiscales incrementales y no incrementales 

La implementación de la ENCCRV considera un modelo financiero basado en la evaluación de 

presupuestos existente en CONAF y la actual Ley N°20.283, además de las fuentes de financiamiento 

nacional e internacional que se podrán apalancar para la implementación de las medidas de acción 

que forman parte de las tres fases de la ENCCRV. Se han analizado fuentes de financiamiento en 

base a dos escenarios, que corresponden a la posibilidad de obtención de recursos adicionales, 

siendo el Pesimista aquel que no contempla recursos condicionales, basándose en un mejor uso y 

redireccionamiento de los recursos disponibles de orden nacional y las acciones que se están 

ejecutando con aporte internacional (incondicionales). Esta probabilidad se vincula directamente al 

monto asignado por cada fuente a las medidas de acción en términos generales y no exclusivamente 

a las asociadas al ERPA, sino que a la implementación de la ENCCRV como tal, lo cual permite que 

aun en el caso de que las medidas de acción contempladas en el ERPA no se materialicen 

completamente en los escenarios técnicos previstos, otras medidas de acción de la ENCCRV generen 

RE asociadas al PRE, asegurando siempre con ello el Volumen Máximo propuesto en la LOI. En 

concreto los escenarios que se analizaron corresponden a: 

• Optimista: 100% financiamiento condicional y 100% financiamiento incondicional. 

• Pesimista (Conservador): 0% financiamiento condicional y 100% financiamiento 

incondicional. 

                                                           
6 Más detalles en Plan de inversión para el PRE. 
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A continuación se detallan las actuales fuentes de financiamiento según su origen. 

El financiamiento disponible de origen internacional corresponde 23.679.000 USD (Tabla 15), 

mientras que el financiamiento disponible de origen nacional corresponde a 121.499.258 USD ( 

 

Tabla 16). 

Tabla 15. Fuentes Incondicionales de origen internacional 
Fuente de financiamiento incondicional internacional Miles de USD 

2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Fondo de Preparación (FCPF) 3.800 5.000       8.800 

Fondo Carbono (FCPF) 650         650 

COSUDE I 1.320 190 190     1.700 

COSUDE II     800 800   1.600 

GEF MST 5.863         5.800 

Chile-México 118.6         118,6 

BID 180         180 

PNUMA 40,4         40,4 

PNC ONU REDD   1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 

TS ONU REDD 119 150 291     560 

FERI   50       50 

GEF Corredores biológicos de montaña   90 90  180 

TOTAL 12.091 6.390 2.371 1.890 1.000 23.742 

 

 
 

Tabla 16. Fuentes incondicionales nacionales CONAF 

Fuente de financiamiento CONAF 
Aporte anual estimado (miles USD) de fuentes actuales incondicionales nacionales 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Iniciativa de Dendroenergía 1.40
4 

1.51
6 

1.63
8 

1.76
9 

1.91
0 

2.06
3 

2.22
8 

2.40
6 

2.59
9 

17.533 

Departamento Bosque Nativo 185 200 216 233 252 272 294 317 343 2.312 

Gerencia de Fiscalización  216 233 252 272 294 317 343 370 400 2.697 

Departamento Monitoreo 476 514 556 600 648 700 756 816 882 5.948 

Departamento Plantaciones 154 167 180 194 210 227 245 264 286 1.927 

Departamento Prevención Incendios 1.66
3 

1.79
6 

1.94
0 

2.09
5 

2.26
3 

2.44
4 

2.63
9 

2.85
0 

3.07
8 

20.769 

Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales 

113 122 132 143 154 167 180 194 210 1.416 

Unidad de Asuntos Indígenas y Sociales 
(UAIS) 

71 77 83 90 97 105 113 122 132 890 

Restauración Ecológica 108 117 126 136 147 159 171 185 200 1.349 

Programa Asistencia Técnica 1.23
1 

1.33
0 

1.43
6 

1.55
1 

1.67
5 

1.80
9 

1.95
4 

2.11
0 

2.27
9 

15.375 

Programa Empleo  11 12 13 14 15 16 17 19 20 135 

Programa Formación Capacitación y 
Empleo (PROFOCAP) 

2.96
6 

3.20
3 

3.46
0 

3.73
6 

4.03
5 

4.35
8 

4.70
7 

5.08
3 

5.49
0 

37.039 
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Programa Arborización  3.07
8 

2.44
9 

2.01
4 

1.65
7 

1.36
2 

1.12
1 

922 758 623 13.984 

Total 11.6
78 

11.7
37 

12.0
45 

12.4
90 

13.0
62 

13.7
56 

14.5
68 

15.4
96 

16.5
41 

121.373 

 

De las fuentes financieras detallada anteriormente se desprende que será fundamental para 

obtener las metas planteadas en la ENCCRV fortalecer el trabajo en alianza entre el sector público-

privado, además de fomentar las iniciativas regionales de fondos locales, en lo cual se avanzará 

debido al fortalecimiento de capacidades instaladas en las distintas regiones del país obtenida por 

los fondos de preparación que se han apalancado a la fecha. Estos datos se están actualizando, 

debido a los cambios en los fondos e instrumentos de fomento que se pueden vincular a la ENCCRV. 

Sin embargo y considerando el análisis técnico y el cálculo conservador de la RE´s, es que se debe 

considerar que el cumplimiento del compromiso establecido en la LOI es posible  evaluando distintas 

combinaciones de medidas de acción, en este sentido en un ejercicio a modo de ejemplo y debido 

al costo efectividad de las acciones en la siguiente tabla se describen las medidas de acción a 

ejecutar para reinvertir los recursos provenientes del Pago por resultados y lograr una reducción de 

emisiones sobre los 5,2 MTonCO2eq, como se mencionó previamente. 

Tabla 17. Costos del PRE como ejemplo de acciones costo efectivas 
Medida de 

acción 
Meta Costo (USD) Total (USD) 

MT.4. 50.000 2.346  $         117.000.000  

MT.5 22.350 2.315  $         51.740.250 

MT.7 200 11.568 $           2.313.621  

US.1 64.200 821  $         52.708.200 

Total $      224.062.050  

 

Además, se debe destacar que de no lograrse recursos catalogados incondicionales, se priorizaran 

las medidas de acción que representan mayor costo efectividad, como se describe en Tabla anterior. 

Además, CONAF avanza con los programas existentes en mejorar las capacidades institucionales 

establecidas y focalizando los esfuerzos en lograr un real cambio de paradigma del sector forestal, 

vinculando los objetivos estratégicos de la institución hacia el enfoque de cambio climático, lo cual 

se relaciona con las medidas más costo efectivas que se vinculan al fortalecimiento de los programas 

actualmente existentes. 

Sin embargo, ya se está avanzando en la evaluación de distintos fondos nacionales e internacionales 

para la fase de implementación de la ENCCR, los cuales se describen a continuación. 

Tabla 18. Aporte condicional de origen nacional 
Aporte anual estimado de fuentes de financiamiento condicionales nacionales (miles USD) 

Fuente  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Ley N°20.283 Incentivos 1.75
0 

2.573 3.473 4.457 5.531 6.700 7.974 9.357 10.342 52.157 
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Ley N°20.283 
Investigación 

250 368 496 637 790 957 1.139 1.337 1.477 7.451 

Privados 1.00
0 

1.080 1.166 1.260 1.360 1.469 1.587 1.714 1.851 12.487 

Propietarios MT5  
 

1.640 1.806 1.904 2.002 
    

7.352 

Propietarios IF2  
 

68 506 533 561 588 616 597 623 4.092 

Propietarios IF3  
 

414 443 472 501 177 187 
  

2.194 

Propietarios US1   963 1.351 1.418 1.485 1.939 2.023 2.107 2.191 13.477 

Propietario US3   265 348 365 382 399 415 432 449 3.055 

FIA 553 581 610 640 672 706 741 778 817 6.098 

FIC del FNDR 4.44
9 

4.671 4.905 5.150 5.408 5.678 5.962 6.260 6.573 49.056 

Gerencia de Áreas 
Silvestres Protegidas 

261 276 291 306 321 336 351 366 382 2.892 

Total 8.20
2 

12.840 15.338 17.088 18.964 18.907 20.962 22.925 24.693 160.311 

 
Tabla 19. Aporte condicional de origen internacional 

 
Aporte anual estimado de fuentes de financiamiento condicionales internacionales(miles USD) 

Fuente  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

PPR del Fondo de Carbono 
 

833 - - 8.264 - - 16.904 26.000 

PPR del FVC 
  

- 
 

10.000 - - 10.000 20.000 

GEF-6 MMA-CC 848 848 
      

1.696 

GEF-7    1.000 1.000 1.000 1.000   4.000 

Total  848 1.681 1.000 1.000 19.264 1.000 0 26.904 51.696 

 

El financiamiento total que incluye lo disponible actualmente y lo condicional corresponde a un 

monto de USD 357 millones que incluyen aportes bilaterales, multilaterales, donaciones y pago por 

resultado de origen internacional, así como aportes gubernamentales y de privados de origen 

nacional. En conjunto, el 23,24% es de origen internacional mientras que el 76,76% es de origen 

nacional. Adicionalmente el 39,51% es incondicional mientras que el 60,49% es condicionado. 

Es importante considerar que el presupuesto incondicional el cual corresponde a aquellos 

provenientes por Ley de Presupuestos de CONAF ha posibilitado y seguirán fortaleciendo el 

cumplimiento de las metas de la ENCCRV. A continuación se detallan algunas de las acciones 

realizadas durante el 2017 y la planificación al 2018 para potenciar las actividades asociadas a 

Deforestación y Degradación Forestal 

Dentro de las acciones destacables está la Unidad de Dendroenergía la cual desde el año 2017 

estableció un programa de promotores similar a los extensionistas forestales, los cuales, a partir del 

año 2018, realizarán un trabajo conjunto para cumplir con la meta de manejo de 2.000 hectáreas 

anuales para producción sostenible de biomasa, asociada a la medida de acción US.3. 

Fortalecimiento al Programa de Dendroenergía y a la matriz energética del país. Además gestionará 

la interoperabilidad de las Plataforma SIGEFOR con otras plataformas CONAF para fortalecer la 

operatividad y capacidad de los equipos que trabajan en terreno en las distintas disciplinas 

(extensión, promoción, fiscalización, bonificación, etc.). 
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La Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental (GEF) desde el año 2017 implementó el Sistema 

de Alerta Temprana (SAT), el cual fortalece el trabajo desarrollado por los fiscalizadores en terreno, 

debido a la detección de corta de bosque no autorizada, mediante el uso de imágenes satelitales de 

libre acceso y algoritmo desarrollado por CONAF en plataforma Google Earth Engine. Otra 

tecnología incorporada es la utilización de Drones, los cuales optimizan el desarrollo de actividades 

de fiscalización forestal en terreno, mediante el control de mayores superficies, otorgando mejores 

opciones de accesibilidad y aportando mayor seguridad en las operaciones. Todas estas acciones se 

encuentran en línea con las medidas de acción MT.7. Fortalecimiento de los programas de 

fiscalización forestal y ambiental y RS.1. Focalización programa de restauración y fiscalización para 

promover la sustentabilidad de la gestión forestal. 

A partir del año 2018 además de continuar con las acciones antes descritas se comenzará con una 

aplicación móvil para la detección de cortas no autorizadas y un sistema de trazabilidad de 

productos primarios del bosque nativo, lo cual aborda de forma directa las causales de 

deforestación y degradación del Bosque Nativo. 

Por otra parte, el Programa implementado por el Departamento de Prevención de Incendios 

Forestales denominado “Comunidades Preparadas”, cuyo objetivo es difundir, educar y concientizar 

a aquellas comunidades que viven en una zona de interfaz urbano forestal o zonas definidas como 

críticas por ocurrencia de incendios forestales sobre el riesgo que significa vivir en estos lugares e 

incrementar la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de los incendios forestales. 

Durante el 2017 se han intervenido alrededor de 20 comunidades distribuidas desde la V a la XII 

Región, lo cual representa 14.466 personas beneficiadas. Por todo lo anterior la medida IF.4. 

Fortalecimiento del programa “Comunidades Preparadas frente a los Incendios Forestales” ha 

avanzado con creces y durante el 2018 la intervención del programa se ha duplicado. 

Por otra parte, durante el 2018 se ha comenzado el trabajo de la elaboración de programas y 

manuales para la ejecución técnica de 8 medidas de acción de la ENCCRV, dichos manuales 

orientaran las acciones en el territorio priorizando las acciones más costo-efectivas posibles y con 

mayor impacto de beneficiarios, esto en conjunto con las acciones del sistema de priorización 

lograrán establecer parámetros claves para la ejecución en el territorio de las medidas de acción. 

Adicionalmente, CONAF ha iniciado un trabajo conjunto con la recientemente creada Agencia para 

la Sustentabilidad y el Cambio Climático, la que se constituye como un Comité de CORFO con 

experiencia previa, desde cuando se constituía como el ex Consejo de Producción Limpia (CPL), en 

establecer sinergias público privadas afines. Actualmente la CONAF colabora con la Agencia con el 

propósito de formular su agenda al año 2030, contándose con un comité público y privado para 

orientar las acciones, relevándose a la fecha el destinar recursos para las 3 siguientes acciones 

alineadas con la ENCCRV y el PRE: 1) prevención de los incendios forestales en alianza con empresas 

forestales privadas (por ejemplo Arauco, MASISA y CORMA), 2) ordenación forestal en terrenos 

públicos y privados con productos madereros y dendro-energéticos y 3) instancias de restauración 
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de áreas afectadas por incendios forestales mediante mecanismos de compensación que deben 

efectuar empresas privadas de rubros inmobiliarios y mineros principalmente.  

En línea con lo anterior, se están formulando, en conjunto con CORFO, instrumentos financieros que 

permitirían atraer inversiones privadas para el manejo de bosque nativo con fines madereros y 

principalmente para fines energéticos.  

Por su parte, existe un compromiso de parte de las empresas forestales, con el apoyo técnico de 

CONAF, de destinar esfuerzos a restaurar bosque nativo afectado por los incendios forestales de la 

temporada 2017, abarcando dos de las cinco regiones contempladas en el PRE, las que 

corresponden al Maule y Biobío, adicionándose recursos financieros  que ha dispuesto la 

Subsecretaría de Agricultura y  a través del redireccionamiento de fondos que maneja la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) mediante su Fondo de 

Protección Ambiental (FPA). 

En términos de otras alianzas público y privadas, asociadas a la medida de acción IF.3 Programa de 

silvicultura preventiva con énfasis en interfaz urbana-rural, y que se han acentuado tras la 

temporada de incendios forestales del año 2017 denominada “tormenta de fuego”, es posible 

mencionar la inversión 2017/2018 que realizarán las empresas forestales privadas en temas 

preventivos con reducción en impactos a extensas áreas de bosque nativo y plantaciones exóticas. 

En este contexto, las empresas invertirán cerca de USD80 millones para la temporada 2017/2018 y 

muy probablemente en las venideras, dado los altos niveles de riesgo que se proyectan. Esto 

significa un aumento de 60% en relación al promedio histórico de USD50 millones que el sector 

privado destinaba anualmente según datos oficializados por la Corporación Chilena de la Madera 

(CORMA), gremio que agrupa a 180 empresas forestales y madereras. 

En concreto, esto permitirá aumentar de 2000 a 2700 el número de personas dedicadas a 

prevención y combate de incendios. Todo esto como complemento a las 226 torres de vigilancia 

para la detección de incendios, 24 aviones y 25 helicópteros y 35 camiones cisterna para proveer de 

agua a las brigadas7. 

Todo lo anterior da cuenta que diversas instancias públicas y privadas que aportan con acciones 

concretas a que dentro del área del PRE se estén desarrollando actividades alineadas con las 

medidas de acción de la ENCCRV que permitirán garantizar los resultados comprometidos en la LOI. 

Es importante destacar que las iniciativas, que se mencionan sobre la Agencia para la 

Sustentabilidad y el Cambio Climático, CORFO e instancias de restauración post incendios, no se 

                                                           
7 Ver noticia completa en sitio oficial de CORMA en: http://www.corma.cl/corma-al-dia/nacional/forestales-
destinaran-us-80-millones-a-prevencion-y-combate-de-incendios#/0 
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consideraron en la evaluación original del presupuesto condicional de la ENCCRV, ya que son 

posteriores a dicha etapa de formulación de esta iniciativa.  

Considerando los antecedentes descritos, se puede establecer que CONAF presenta una 

planificación sólida para avanzar en la RE asociadas a Deforestación y Degradación Forestal, lo cual 

ha sido demostrado en el NREF, visualizando los cambios históricos en el paisaje debido a los 

esfuerzos que realiza CONAF y confirmados con los resultados obtenidos en el primer Anexo Técnico 

de REDD+. 

Por otra parte, las medidas directas de la ENCCRV en la cual se deberán fortalecer los esfuerzos por 

apalancar nuevos recursos, además de generar sinergias con otros servicios para lograr el 

cumplimiento de las metas podrán implementarse paulatinamente, ya que los recursos actuales 

serán priorizados en estas medidas de acción. 

6. Indicadores de Co-Beneficios 

En el marco de la ENCCRV se han identificado diferentes Co-Beneficios de origen ambiental y social 

que se persigue obtener como parte de los productos que generen las medidas de acción directas y 

facilitadoras que se implementan e implementarán. En complemento al secuestro de carbono se 

podrán obtener diferentes beneficios mediante las acciones que se ejecuten, tanto tangibles, como 

mayor disponibilidad de agua en calidad y cantidad, control de la erodabilidad y mejora de la 

productividad del suelo, mayores ingresos familiares, mejoramiento en la biodiversidad, acceso a  

Productos Forestales No Madereros (PFNM), etc.- y también intangibles, como los beneficios 

socioculturales relacionados con los recursos culturales físicos; una mayor participación de la mujer 

en la gestión de los recursos vegetacionales, mejorando los índices de equidad de género; mejora 

del paisaje; la calidad escénica;  aumento de las hierbas medicinales y preservación del patrimonio 

cultural indígena, etc. Todos representan beneficios fundamentales que contribuyen al desarrollo 

de las comunidades y a una mejor vinculación entre el medioambiente y la sociedad.  

El seguimiento y monitoreo de Co-Beneficios será integrado como un componente del Sistema de 

Medición y Monitoreo de la ENCCRV, a través del Sistema de Co-Beneficios (SCB)8 en aquellos co-

beneficios de ámbito social y ambiental más allá del carbono; y del Sistema de Seguimiento Predial 

(SSP) de la ENCCRV, para los indicadores de carácter ambiental que se generan e identifiquen  a 

escala territorial.  

El SSP tiene por objetivo el seguimiento de avance y monitoreo de resultados de la implementación 

de las medidas de acción directas de la ENCCRV. Esta herramienta será adaptada para generar 

reportes de acuerdo a las Modalidades, Procedimientos y Guías del Marco de Transparencia 

Reforzado de las NDC del Acuerdo de París del sector forestal de Chile, además del seguimiento de 

                                                           
8 Sistema en etapa de planificación, la licitación será financiada por el FCPF II y en ella se elaborará la línea 
base y la metodología para cada uno de los indicadores. 
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implementación de la ENCCRV a escala predial, sistematizando la información derivada de las 

intervenciones en terreno en base a los instrumentos definidos por la legislación para el registro de 

este tipo de acciones, principalmente los Planes de Manejo. 

Los Co-Beneficios ambientales que el país está en condiciones de medir y evaluar, como una medida 

de respuesta a las actividades orientadas a mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático, 

tienen directa relación con proveer, mantener o mejorar los servicios ambientales que brinda el 

bosque, siendo estos: (1) Recurso hídrico, (2) Recurso Suelo y (3) Biodiversidad, Ecosistemas y 

Paisaje, para los cuales se ha definido una serie de indicadores indirectos (proxis) de fácil registro y 

seguimiento.  

6.1. Indicadores Ambientales 

Descripción de los indicadores de recurso hídrico y erosión hídrica 

Los indicadores vinculados a la variación de recursos hídricos y erosión hídrica suelen  desarrollarse 

con base a una serie de fuentes de información que alimentan modelos complejos para estimar 

variaciones en los caudales hidrográficos y en el arrastre de sedimentos por eventos climatológicos.  

Sin embargo, no es factible estandarizar las diversas variables que determinan los caudales hídricos 

en los cauces para hacer comparables diferentes escenarios modelados aislando el efecto de la 

implementación de la ENCCRV de las variaciones de las dinámicas climáticas.  

Según lo anterior, cada año tendrá un balance hídrico diferente producto de las condiciones 

climáticas, y de la cantidad y distribución de las precipitaciones durante la temporada, por lo que la 

publicación de resultados basados en aproximaciones teóricas, podría distar de una realidad 

efectiva en el territorio y tener repercusiones negativas. 

En este sentido se han planteado los indicadores de co-beneficios relacionados a los recursos 

hídricos y erosión hídrica, de la siguiente forma: 

✓ Recurso hídrico: Superficie intervenida, en hectáreas, por medida de acción directa de la 

ENCCRV a una distancia de hasta 100 metros del margen de una cuenca, subcuenca, sub-

subcuenca o una categoría menor que sea definida.  

✓ Erosión hídrica: Superficie intervenida, en hectáreas, por medida de acción directa de la 

ENCCRV según rango de pendientes de acuerdo a la siguiente Tabla: 

Tabla 20. Clasificación según pendiente y descripción. 
Descripción Pendiente (%) RANGO 

Plana a Ligeramente inclinada 0-2 1 

Suave a moderadamente inclinada 2-8 2 

Fuertemente inclinada a Moderadamente Escarpada 9-25 3 

Escarpada a Muy Escarpada 25-65 4 
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Para el seguimiento de ambos indicadores se cuenta, como elemento base, con coberturas 

espaciales para el  ámbito del PRE que delimitan el área atingente a cada indicador, las cuales han 

sido elaboradas en el marco del proyecto “Hidrofor. Zonificación de estándares y parámetros 

edafoclimáticos para la conservación de suelos y aguas incluidos en la Ley 20.283”9, ejecutado por 

el CIREN del Ministerio de Agricultura con el financiamiento de CONAF a través del Fondo de 

Investigación de Bosque Nativo. Para el seguimiento del indicador, se registrarán con información 

espacial a nivel predial la superficie intervenida y tipo de acción ejecutada en la implementación de 

las medidas de acción de la ENCCRV, la información será registrada en base a los instrumentos de 

gestión establecidos para este tipo de intervenciones por la normativa nacional, siendo la de mayor 

relevancia los diferentes tipos de planes de manejo forestal que incluyen información cualitativa y 

cuantitativa de la intervención planificada y de las características del sitio de intervención. 

Descripción del indicador para biodiversidad, ecosistemas y paisajes 

La conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad son considerados como parte 

central de las estrategias de adaptación al cambio climático, ya que se prevé que podrían disminuir 

los impactos negativos del cambio climático sobre las poblaciones humanas. A la vez, las medidas 

de conservación de la biodiversidad, protección, restauración y fomento de la conectividad son una 

forma de asegurar y salvaguardar la resiliencia y adaptación de los ecosistemas ante el cambio 

climático, manteniendo sus funciones y servicios ambientales. Por otro lado, la biodiversidad es 

valorada por la sociedad por su valor intrínseco, a parte de los beneficios que provee en forma de 

servicios ecosistémicos como son polinización, alimentación, medicinas, energía, madera, belleza 

escénica o provisión e infiltración de agua por mencionar algunos. 

La fragmentación y la pérdida del hábitat es uno de los factores más influyentes en la pérdida de 

biodiversidad, productividad y de los recursos bióticos (Badii y Ruvalcaba, 2006). Adicionalmente a 

esta amenaza, la sobreexplotación de los recursos naturales realizada por el hombre, la introducción 

de especies exóticas y los efectos secundarios de la extinción también se consideran como las 

principales amenazas a la pérdida de la biodiversidad. Como consecuencia de la fragmentación, un 

hábitat se fractura y se divide en varios fragmentos o “islas” y la capacidad productiva de estas islas 

en comparación con la del hábitat original, normalmente e históricamente, disminuye (Badii et al., 

2000). 

En este sentido se ha planteado el siguiente indicador de co-beneficios relacionados a la 

biodiversidad: 

                                                           
9 Más información en:  
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26163/Hidrofor2.pdf?sequence=1&isAllowed
=y  

http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26163/Hidrofor2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26163/Hidrofor2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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✓ Biodiversidad: Reducción de la fragmentación de los ecosistemas forestales, medida como 

el promedio de 6 índices o métricas,  producto de la implementación de  medidas de acción 

directa de la ENCCRV. 

El análisis para determinar la reducción de la fragmentación se realizará utilizando el Software 

Fragstats versión 4.2 y Software Patch Analyst 5.2, específicamente la versión que trabaja en 

formato vectorial/raster como una extensión de ArcGis. Se estimará el índice de fragmentación 

previo y posterior a la realización de actividades en terreno, empleando las siguientes métricas e 

índices descriptivos: 

• NumP: N°. of Patches – Número de parches o fragmentos. Número de fragmentos totales y 
de cada clase.  

• SI: Shape Index – Índice de forma: Calcula la complejidad de la forma de los fragmentos en 
comparación con una forma estándar. Aplicable tanto a nivel de fragmento, de clase o de 
paisaje.  

• PAR: Perimeter Area Ratio – Relación perímetro – área. Calcula la complejidad de la forma. 

• AWMPFD: Area Weighted Mean Patch Fractal Dimension - Media ponderada del área 
fractal. Corresponde a la dimensión ponderada de la fracción del parche medio ponderado, 
es la misma que la dimensión fractal del parche medio con la adición de la ponderación del 
área del parche individual aplicada a cada parche. Debido a que los parches más grandes 
tienden a ser más complejos que los parches más pequeños, esto tiene el efecto de 
determinar la complejidad del parche independientemente de su tamaño. La unidad de 
medida es la misma que la dimensión fractal media del parche. 

• FD: Fractal Dimension – Dimensión fractal. Calcula el grado de complejidad de cada 
fragmento a partir de la relación entre su área y perímetro. 

• MPAR: Mean Perimeter Area Ratio - Relación media perímetro-área. Calcula la complejidad 
de la forma; su resultado corresponde a la suma de cada relación del perímetro del 
parche/fragmento dividido por el número de parches. 

 
El índice de fragmentación final corresponderá a un promedio de los índices antes descritos. A 
medida que el índice de fragmentación se aleja de 1 equivale a bosques mayormente fragmentados 
y cuando el índice se acerca a 1, equivale a bosques menos fragmentados: 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
(𝑁𝑢𝑚𝑃 + 𝑆𝐼 + 𝑃𝐴𝑅 + 𝐴𝑊𝑀𝑃𝐹𝐷 + 𝐹𝐷 + 𝑀𝑃𝐴𝑅)

6
 

 

6.2. Indicadores Sociales 

Los indicadores sociales, al igual que los ambientales para su operación, requerirán, entre otros, de 

diseño y desarrollo de líneas bases para evaluar y contrastar las variables que se medirán a través 

de un seguimiento y monitoreo cualitativo y/o cuantitativo. 

En este contexto la ENCCRV considerara los siguientes indicadores sociales: 
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Indicador 
Número de salvaguardas respetadas y cumplidas en relación con la participación y 
consulta en la fase de implementación de las acciones de la ENCCRV en el área del 
PRE 

Descripción Este indicador tiene por objeto dar cuenta del cumplimiento de la normativa nacional 
e internacional aplicable a la ENCCRV y por ende al PRE y será aplicado tanto a 
proyectos de mitigación como de adaptación al cambio climático, por ende, es 
transversal a las iniciativas a implementar.  Incluye las salvaguardas “c” y ”d” de 
Cancún, la Política Operacional 4.10 del Banco mundial, Ley Indígena 19.253, Convenio 
169 de la OIT, D.S N°40 que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, D.S. N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social que establece el 
procedimiento de consultas indígenas y, la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, 
entre otras relacionadas con el marco nacional de salvaguardas incluido en el SESA.   

Metodología para la línea base La línea base será las salvaguardas activadas sobre participación y consulta en las 
regiones del PRE y las actividades que se definan para su respeto y cumplimiento. 

Medición en el tiempo Dará cuenta de la ejecución de las actividades definidas para el respeto y cumplimiento 
de las salvaguardas activadas a través del seguimiento y monitoreo de los proyectos, 
su medición será continua, o más precisamente, en directa correlación con la 
implementación de los respectivos proyectos.  

 
Indicador Índice de Equidad de Género 

Descripción Este indicador busca la promoción de la equidad de género en las 
prácticas de empleo, las oportunidades de capacitación, el 
número de beneficiarias de las medidas de acción, el 
involucramiento en los procesos de participación y otras acciones 
que se puedan implementar en el marco de la ENCCRV. Es un 
indicador que será aplicado tanto a proyectos de mitigación como 
de adaptación al cambio climático, por ende, es transversal a las 
iniciativas a implementar en el seno de la ENCCRV para el área del 
PRE.  

Metodología para la línea base Para la generación de la línea base, se tendrá como información 
fundamental las estadísticas producidas, entre otras fuentes, por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica (CASEN), estadísticas  de empleo 
e ingresos a escala local de fuente municipal, participación en las 
actividades forestales, participación en las actividades a nivel 
silvoagropecuario, entre otra información oficial, con el objeto de 
determinar los niveles de participación actual de las mujeres en 
temas relacionados con la ENCCRV.  

Medición en el tiempo La medición del indicador, al estar asociado a todo tipo de 
actividad de las ENCCRV, será de forma periódica mientras se 
implementan los proyectos y actividades. 
 
La medición corresponderá al nivel de cumplimiento que 
entregue el consolidado de las metas que se propongan las 
diferentes actividades y/o proyectos. Si el cumplimiento es más 
del 80% de las metas individuales comprometidas, el índice 
tendrá valor 1 y se entenderá como cumplido, por el contrario, si 
el nivel de cumplimiento es menor al 80% de las metas 
individuales de las actividades y proyectos comprometidos, el 
índice tomará el valor 0 e implicará que no se ha cumplido. 

 
Indicador Porcentaje de población en condiciones de pobreza 

beneficiados por la ENCCRV 

Descripción Este indicador busca medir el porcentaje de beneficiarios en 
condición de pobreza que son favorecidos con la ENCCRV.  Es un 
indicador que será aplicado tanto a proyectos de mitigación 
como de adaptación al cambio climático, por ende, es transversal 
a las iniciativas a implementar en el seno de la ENCCRV. 

Metodología para la línea base La metodología para establecer la línea base se fundamentará en 
la compilación de datos de fuentes oficiales para la comuna 
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donde se implementará la iniciativa relacionada con el PRE como 
el registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social, 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN).  
 
El registro social de hogares que permite la caracterización 
socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos 
efectivos de las personas que componen un hogar. Cabe señalar 
que los datos están disponibles por comuna. Igualmente, se 
cuenta con información del Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile relacionadas a datos económicos del país, lo cual podría 
contribuir a la generación de la línea base del indicador. 

Medición en el tiempo La medición será para la totalidad de los proyectos que se 
implementen en el área del PRE y el porcentaje mínimo que se 
deberá alcanzar para dar el indicador por cumplido, será haber 
focalizado al menos un 30% del de beneficiarios en condición de 
pobreza respecto del porcentaje oficial para cada comuna donde 
se están implementando los proyectos. 

7.  Plan de Monitoreo 

7.1. Introducción al Plan de Monitoreo 

El Plan de Monitoreo del PRE, describe: 
 

• La planificación temporal de ejecución de hitos de monitoreo, 

• Los sistemas y metodologías a emplear, 

• Los arreglos institucionales involucrados,  

El Plan de Monitoreo tiene por objetivo proporcionar datos e información transparente, consistente 

a lo largo del tiempo, y adecuada para medir, reportar y permitir la verificación de las emisiones por 

las fuentes y las absorciones por los sumideros considerados. El Plan de Monitoreo del PRE de Chile, 

se enmarca en el Sistema de Medición y Monitoreo (SMM) de la ENCCRV, que en la actualidad está 

en proceso de diseño y preparación con el objetivo de iniciar su implementación y operación 

durante el año 2019. 

Los objetivos del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV son: 

i. Optimizar los procesos de generación y asegurar la ejecución de eventos de monitoreo de 
los elementos primarios (Mapas de Uso y Cambio de Uso de la Tierra; Inventario Forestal) 
para la estimación emisiones y absorciones vinculadas a REDD+. 

ii. Generar protocolos de interoperabilidad para la integración de información a diferentes 
escalas espaciales, escalas temporales, formatos de archivos y propósitos diferenciados, 
incluyendo la información de Co-Beneficios y Seguimiento de Salvaguardas. 

iii. Automatizar los procesos de generación de reportes e incrementar el grado de 
transparencia de los mismos. 

iv. Disponer de una plataforma de visualización y consulta con el objetivo de facilitar la difusión 
de resultados que responda tanto a los criterios de verificación en instancias internacionales 
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como a las necesidades institucionales y demandas de información procedente de la 
ciudadanía. 
 

Para el diseño del Sistema ha sido considerada una serie de criterios básicos que deben ser 

cumplidos para alcanzar resultados robustos y sostenibles: 

i. Basarse en los sistemas e información existente, identificando las debilidades y 
desarrollando mejoras en base a los avances tecnológicos. 

ii. Construirse en forma participativa, con la colaboración de instituciones y expertos 
nacionales e internacionales en la materia  

iii. Basarse en las capacidades del país y en los desarrollos técnicos actuales 
iv. Generar protocolos y estándares de acceso público y transparente para la totalidad de 

información primaria y derivada utilizada, incluyendo el reporte de incertidumbres. 
v. Garantizar la sustentabilidad del Sistema a partir del año 2020. 

7.2. Sistemas y Metodologías a Emplear 

Como se especifica anteriormente, el Monitoreo para el PRE quedará integrado dentro del SMM de 

la ENCCRV, y como parte de él se ha planificado la ejecución de una serie de actividades que 

pretenden optimizar los procesos metodológicos ya utilizados para la construcción de Niveles de 

Referencia, e integrar los procesos con el fin de aumentar la transparencia, reducir los tiempos de 

ejecución y facilitar los procesos de reporte y verificación. 

7.2.1. Desarrollo de talleres de consulta y sociabilización con expertos e instituciones 

nacionales e internacionales para el diseño participativo del Sistema de 

Medición y Monitoreo de la ENCCRV. 

Enfocado a la generación de datos de actividad de Cambios de Uso del Suelo y de análisis de flujo 

de carbono en Bosque Permanente. La actividad se desarrollará entre el primer y segundo semestre 

de 2019 según la siguiente planificación: 

 

Fases 

i. Preparación de material basado en los trabajos realizados en una serie de proyectos 

vinculados a la ENCCRV, así como otros estudios generados en el marco de la academia 

a nivel nacional e internacional. 

ii. Identificación de actores relevantes y toma de contacto 

iii. Diseño de metodología para la optimización de la colecta de información 

iv. Realización de 4 talleres: Macrozona Austral, Macrozona Templada, Macrozona 

Mediterránea, Macrozona Norte Grande y Chico 

v. Consolidación de resultados 

vi. Taller de validación final con representación de los participantes en los talleres 

macrozonales. 
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Dependiendo del nivel de avance a la fecha de inicio, se incorporaría a los talleres la temática de 

monitoreo de Co-Beneficios (ambientales) y priorización de áreas de intervención. 

 

Resultados Esperados 

i. Definición de herramientas y metodología/as para la estimación de cambios de uso de la 

tierra. 

ii. Requerimientos para incrementar la frecuencia de las actualizaciones de Datos de Actividad, 

vinculados al Catastro, con criterios legales homogéneos. 

iii. Desarrollo y validación de estructura institucional del Sistema 

iv. Generación de un comité de apoyo de expertos externos y vinculación con el medio. 

7.2.2. Desarrollo de plataforma de información de la ENCCRV, compuesta por bases 

de datos espaciales y alfanuméricos.  

La plataforma  debe incluir una herramienta de integración semiautomática de la información y un 

visualizador webmapping. Deben desarrollarse diferentes perfiles de usuario que permitan 1) 

desarrollar los reportes, 2) reconstruir la información, 3) realizar consultas específicas de forma 

semi-atomática y 4) difundir la información generada en forma clara y transparente. La ejecución 

de esta actividad ha iniciado durante el primer semestre de 2018, con una duración de 24 meses, 

según la siguiente planificación. 

 

Fases 

i. Generación de protocolos para la estandarización de la información espacial y 

alfanumérica generada en el marco de la ENCCRV 

ii. Estandarización de la información existente y control de calidad de información en 

desarrollo 

iii. Desarrollo de arquitectura de bases de datos 

iv. Desarrollo de herramientas para la generación de reportes  

v. Desarrollo de visualizador webmapping 

vi. Desarrollo básico de Sistema de registro, esta herramienta dependerá del estado de 

avance del Sistema Nacional de Registro de Reducción de Emisiones 

vii. Mantenimiento y ajustes de la Plataforma 

viii. Transferencia tecnológica y capacitación de profesionales de CONAF para la 

implementación interna de la plataforma. 

Todas las herramientas e información desarrollada deben ser generadas en lenguajes de 

programación abiertos que eviten la dependencia de los desarrolladores en su  funcionamiento. 

Todas la herramientas desarrolladas deben mantener la interoperabilidad con el Sistema de 

Información Territorial de CONAF y/u otros sistemas que la Corporación desarrolle. 
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Resultados Esperados 

i. Plataforma que permita el almacenamiento y presentación adecuados de la información 

generada en el marco del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV. 

ii. Herramientas para optimizar las labores de integración de información y reconstrucción 

iii. Herramientas para la generación de reportes a diferentes escalas y bajo diferentes 

necesidades, respondiendo a los requerimientos de índole internacional, como a aquellas 

solicitudes puntuales desde las instancias ejecutivas de la institución o consultas de la 

ciudadanía. 

 

7.3. Planificación Temporal de ejecución de hitos de monitoreo 

Según se detalla en la Figura 3, la contabilidad de carbono en el área del Programa de Reducción de 

Emisiones consta de tres etapas principales: 

i. Periodo de Referencia: Etapa histórica en la que se estiman las emisiones promedio, las 
cuales son proyectadas a futuro como Nivel de referencia. 

ii. Período de Exclusión: Etapa intermedia entre la finalización del Periodo de Referencia y el 
inicio de la implementación del Programa de Reducción de Emisiones. Las emisiones y/o 
absorciones que se producen en esta etapa son estimadas y excluidas de los resultados de 
programa. 

iii. Periodo de Monitoreo: Etapa de implementación del Programa de Reducción de Emisiones, 
en esta etapa se estima la reducción de emisiones y/o incremento de absorciones con 
respecto al Nivel de referencia, obteniendo los resultados en base a mediciones de flujos 
entre cada evento de Monitoreo con respecto al Año base. 

 

 

 

 

Figura 3.  Etapas de contabilidad del PRE. 

En lo correspondiente al Periodo de Monitoreo se ha establecido la siguiente Planificación 

específica: 

i. Año base o Benchmark corresponde a 2017, para ello se generará un hito de monitoreo que 
permitirá estimar y excluir la reducción de emisiones desde el final de Periodo de Referencia 
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hasta el año base. Para realizar esta estimación se utilizarán datos del Inventario Forestal 
del año 2017 y una actualización de Datos de Catastro en base a imágenes satelitales 
correspondientes a la ventana temporal entre finales de 2016 e inicios de 2017, coincidente 
con el verano austral lo cual permite contar con mayor disponibilidad de imágenes con baja 
o nula cobertura nubosa y en un estado fenológico adecuado para el análisis. Esto permitirá 
estimar la Reducción de Emisiones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

ii. Hito de Monitoreo 1: Datos de Catastro de finales de 2018 inicios de 2019, e Inventario 
Forestal de 2019.  Permitirá estimar la Reducción de Emisiones de los años 2017 y 2018. 

iii. Hito de Monitoreo 3: Datos de Catastro de finales de 2020 inicios de 2021, e Inventario 
Forestal de 2021.  Permitirá estimar la Reducción de Emisiones de los años 2019 y 2020. 

iv. Hito de Monitoreo 3: Datos de Catastro de finales de 2022 inicios de 2023, e Inventario 
Forestal de 2023.  Permitirá estimar la Reducción de Emisiones de los años 2021 y 2022. 

v. Hito de Monitoreo 5: Datos de Catastro de finales de 2024 inicios de 2025, e Inventario 
Forestal de 2025.  Permitirá estimar la Reducción de Emisiones de los años 2023 y 2024. 

 
La siguiente tabla resume los años incluidos en la contabilidad y la fecha de generación de reportes 
para cada hito de monitoreo. 
 

Tabla 21. Hitos de Monitoreo y Reporte. 
Hito de Monitoreo Años Informe de 

Reporte 

1 2017-2018 2019 

2 2019-2020 2021 

3 2021-2022 2023 

4 2023-2024 2025 

 

Para la generación de la información, y teniendo en cuenta la planificación del Sistema y 

metodología a emplear se consideran las siguientes fases: 

 

7.4. Generación de datos año base y desarrollo de primer hito de monitoreo a 

escala subnacional, para el Área del Programa de Reducción de Emisiones. 

 

En esta etapa se contará con financiamiento del Fondo Adicional del FCPF y será ejecutada entre 

Enero de 2018 y Marzo de 2020. Incluye el levantamiento de información para estimación de 

emisiones y absorciones por Cambio de uso de la tierra y en bosque permanente en los años 2017 

y 2019.  

 

Fases 

i. Generación de Mapas de Cambio de uso de la tierra para los años 2013/2017 y 2017/2019, 

basados en la metodología y herramientas resultantes de los talleres de consulta y 

sociabilización; comparable y compatible con la metodología utilizada en la estimación del 

Nivel de Referencia del ERPD. 
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ii. Generación de Mapas de Variaciones de carbono en bosque permanente para los años 

2010/2015; 2015/2017 y 2017/2019, mediante la metodología establecida en el Nivel de 

Referencia del ERPD. 

iii. Integración de la información y generación de reporte de monitoreo incluyendo estimación 

y propagación de incertidumbre, para lo cual se desarrollarán herramientas que permitan 

reducir el posible error sistemático, mejorar los protocolos de almacenamiento de la 

información, la transparencia y reconstrucción, así como la presentación y publicación de la 

información. 

 

Resultados Esperados 

i. Reporte de emisiones/absorciones para período de exclusión (2013/2017). 

ii. Reporte de emisiones/absorciones para período de monitoreo 1 (2017/2019). 

 

7.5. Expansión y optimización de Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV 

en el ámbito nacional. 

Pretende desarrollar una serie de actividades conducentes a la expansión a escala nacional del 

Sistema de Monitoreo  y a la mejora de información base, tanto en el área del ERPD como fuera del 

mismo. Las actividades descritas se están desarrollando en diversas fases desde la actualidad y  

tienen un horizonte de ejecución hasta 2019. Cuenta con variadas fuentes de financiamiento. 

 

Fases 

i. Análisis de variaciones de carbono y Co-Beneficios a escala predial para el desarrollo del 

monitoreo de avance y resultado de las medidas de acción la ENCCRV 

ii. Desarrollo de Cartas de Stock  para la totalidad de Tipos Forestales  

iii. Desarrollo de actualizaciones de Catastro con criterios legales homogéneos para las 

Regiones en que aún no se han desarrollado, lo que permitiría ajustar la línea base de 

Cambios de uso de la tierra en las regiones de las macrozonas Austral, Mediterránea y Norte 

Grande bajo los criterios legales de definición de bosque. 

iv. Ajustes de metodologías para la estimación de emisiones/absorciones en bosques 

permanentes en la macrozona Austral 

v. Desarrollo de sistema de monitoreo de Co-Beneficios, Degradación Neutral de la Tierra, 

Desertificación, y Sequía a escala nacional, integrado en la Plataforma de información de la 

ENCCRV 

 

Resultados Esperados 

I. Cartas de stock para todos los tipos forestales 

II. Línea base de catastro actualizada a criterios legales para el total del país. 

III. Niveles de Referencia de Degradación, Aumento de existencias y Conservación a escala 

Nacional 
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IV. Línea base y criterios para el monitoreo de indicadores de Co-Beneficios 

 

7.6. Funcionamiento autónomo, basado en financiamiento propio de Estado, del 

Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV 

La planificación del Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV considera el financiamiento y  

funcionamiento autónomo, con financiamiento propio del país, a partir de 2020. Para ello se 

consideran los siguientes pasos. 

 

Fases 

i. Desarrollo de protocolos de optimización y periodicidad de actividades específicas en el 

ámbito de la generación de mapas de cambios de uso de la tierra procedentes de 

actualizaciones de catastro. Se realizará una programación de acuerdo a la estimación de 

costos derivados de los avances producidos para realizar una programación en un horizonte 

de 10 años (2019-2029) para la ejecución de mapas de cambios de uso de la tierra con 

periodicidad bienal y actualización de información de terreno recopilada mediante la 

metodología COT. 

ii. Arreglos institucionales para la inclusión de Mapas de stock de carbono como producto a 

entregar en conjunto con los reportes anuales/bienales del Inventario Forestal Continuo de 

INFOR en el periodo 2019-2029. 

iii. Inclusión del mantenimiento de la plataforma de información de la ENCCRV y la ejecución 

de reportes bienales como parte de los elementos de obligado reporte de CONAF. 

 

Resultados Esperados 

i. Mapas bienales de cambio de uso de la Tierra 2019-2029 

ii. Mapas bienales de variación de carbono en bosque permanente 2019-2029 

iii. Reportes bienales de Sistema de Medición y Monitoreo de la ENCCRV 2019-2029 

 

7.7. Arreglos Institucionales 

Desde el punto de vista de arreglos institucionales, deben ser considerados los elementos para la 

generación de información y los elementos para el reporte. 

Las fuentes de información base para la ejecución de los eventos de monitoreo dentro del Plan de 

Monitoreo del PRE son el Catastro, las estadísticas de incendios forestales de CONAF y el Inventario 

Forestal Continuo. 

Según lo establece la “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”, Ley N°20.283 

de 2008, en su Artículo 4, “la Corporación (CONAF) mantendrá un catastro forestal de carácter 

permanente, en el que deberá identificar y establecer, a lo menos cartográficamente, los tipos 

forestales existentes en cada Región del país, su estado y aquellas áreas donde existan ecosistemas 

con presencia de bosques nativos de interés espacial para la conservación o preservación, según los 
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criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley”, lo cual genera la obligación a CONAF de 

actualizar esta fuente de información primaria del Sistema de Medición y Monitoreo. 

Las actualizaciones del Catastro reportan la información base para estimación de: 

• Área de bosque permanente 

• Área de deforestación 

• Área de sustitución de bosque nativo 

• Área de restitución de bosque nativo 

• Área de incremento de superficie forestal 

• Área de conservación forestal 

CONAF también genera las estadísticas oficiales de superficie por tipo de cobertura afectada por 

incendios forestales, las cuales se actualizan de forma permanente a través del Sistema de 

Información Digital para Control de Operaciones (SIDCO) y se reporta de forma anual para cada 

temporada. 

Por su parte, el Inventario Forestal Continuo es parte del Programa de Inventario y monitoreo de 

ecosistemas forestales, incluido en el Lineamiento: “Desarrollo de la productividad y la 

competitividad sectorial”, del Instituto Forestal (INFOR), que cuenta con Glosa específica  según la 

Ley de Presupuesto, para la actualización según la planificación técnica establecida. 

El Inventario Forestal Continuo, es un elemento clave en el Plan de Monitoreo del PRE, ya que 

genera la información base para: 

• Desarrollo y actualización de valores de existencias de biomasa por estrato forestal 

• Generación de datos base de existencias de biomasa para la interpolación de datos y la 
estimación de emisiones/absorciones en bosque permanente 

Paralelamente a la información base mencionada, existe un conjunto de información de segundo 

orden, que debe ser generada en el marco del Plan de Monitoreo del PRE: 

• Gráficos de densidad o Cartas de stock para la totalidad de tipos forestales. En la actualidad 
se está trabajando en un convenio específico entre CONAF e INFOR para el desarrollo de 
esta información. 

• Se debe profundizar en el desarrollo de los arreglos institucionales necesarios para que la 
generación de mapas de contenido de carbono se convierta en un producto integrado en 
los reportes anuales/bienales del Inventario Forestal Continuo de INFOR en el periodo 2019-
2029. 

• Se debe considerar, como punto clave en el desarrollo institucional de CONAF, la inclusión 
del mantenimiento de la Plataforma de información de la ENCCRV y la ejecución de reportes 
bienales como parte de los elementos de obligado reporte de CONAF. 
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En cuanto a los elementos vinculados al reporte, deben ser considerados los vínculos entre la 

Planificación de Monitoreo del PRE y los reportes ante la CMNUCC. 

El objetivo de la Corporación, como punto focal nacional para la temática REDD+ ante la CMNUCC 

es realizar de forma paralela los reportes de monitoreo para el PRE y los reportes del Anexo de 

resultados de REDD+. Destaca que los documentos presentados como  Nivel de Referencia en el PRE 

y el presentado ante la CMNUCC, son documentos idénticos desde el punto de vista de la 

contabilidad de carbono.  

En cuanto a la consistencia entre el Nivel de Referencia y el Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI),  una vez publicados estos documentos, los equipos técnicos de CONAF y el 

Instituto Forestal, responsables técnicos de la construcción del INGEI en el sector Silvicultura y Otros 

Usos de la Tierra,  han mantenido una serie de comunicaciones en que se identifica como elemento 

de vital importancia, la realización de un proceso de alineación entre los métodos aplicados en este 

reporte y aquellos que se utilizan en el INGEI, con el objetivo de mejorar y mantener la consistencia 

de ambas instancias. Para ello se están realizando los arreglos institucionales necesarios para 

formalizar el trabajo correspondiente de forma conjunta, en el marco  del Comité Intraministerial 

de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. 

La siguiente figura representa de forma gráfica la forma en que se estructuran los arreglos 

institucionales descritos anteriormente: 

 

Figura 4. Arreglos institucionales para la generación de información y los elementos para el reporte. 



                                                        

38 
 

7.8. Potenciales efectos, consecuencias y elementos a tener en cuenta del mega-

incendio de enero de 2017 en Chile 

Entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2017, Chile experimentó un episodio de incendios 

forestales, con una superficie afectada cercana a las 500.000 hectáreas, con extremas 

propagaciones de 8.200 hectáreas por hora (ha/hora) y con intensidades caloríficas de 60.000 

Kilovatios por metro (Kw/m).  

Se considera que el mega-incendio ha sido el segundo más destructivo del siglo XXI, sólo superado 

por el ocurrido en 2016 en Alberta, Canadá, donde se consumieron más de 700 mil hectáreas de 

bosque y tardó cuatro meses en ser controlado. 

La estimación de gastos de combate en la emergencia se estima en más de 26 millones de dólares. 

Durante la emergencia llegaron a trabajar 3.294 brigadistas y 64 aeronaves, incluyendo las 

donaciones nacionales e internacionales y los medios propios. 

La superficie total afectada por el incendio forestal, de acuerdo a los reportes oficiales del 7 de 

febrero, supera las 470 mil hectáreas, siendo las regiones más afectadas el Maule (55%), O´Higgins 

(18%) y el Biobío (17%). Por tipos de uso de la tierra, la mayor parte de las áreas afectadas estaban  

cubiertas por plantaciones forestales (59%), seguido de bosque nativo (21%) y matorrales (19%). 

 

Tabla 22. Superficie afectada durante mega-incendio forestal de Chile por uso de la tierra y región. (ha.) 

Región Bosque Nativo 
Plantaciones 

Forestales 
Matorral Praderas Total 

Coquimbo 378,0 0,0 1.543,6 920,0 2.841,6 

Valparaíso 6.700,0 693,9 2.899,9 1.294,3 11.588,1 

Metropolitana 19.466,1 20,6 7.525,9 8,3 27.020,9 

O'higgins 36.000,5 36.575,4 10.479,7 1.709,8 84.765,4 

Maule 27.932,5 181.999,9 46.708,3 3.231,8 259.872,5 

Biobío 9.944,8 56.178,1 14.573,5 1.792,9 82.489,3 

Araucanía 570,8 2.348,8 156,1 132,2 3.207,9 

Total 100.992,7 277.816,7 83.887,0 9.089,3 471.785,7 

 

Las emisiones provocadas por el mega-incendio se estiman en  más de 80 Millones de toneladas de 

CO2eq, siendo la región del Maule la  más afectada, con cerca de 50 millones de ton CO2eq y seguida 

por el Biobío, con más de 20 millones de ton CO2eq.  

La estimación de emisiones se realizó utilizando los parámetros establecidos en Inventario Nacional 

de Gases de Efecto Invernadero, en una herramienta desarrollada en conjunto por profesionales de 

CONAF y del Ministerio de Medio Ambiente, que considera las emisiones tanto de CO2 como de 

Gases No CO2, con estimaciones diferenciadas de porcentaje de biomasa quemada, mineralizada y 



                                                        

39 
 

carbonizada para bosque nativo y plantaciones forestales. También, de acuerdo con los datos del 

INGEI, se consideran existencias de carbono diferenciadas por región y, entre bosque nativo y 

plantaciones forestales. 

Tabla 23. Emisiones provocadas por mega-incendio forestal de Chile por uso de la tierra y región. (ton CO₂eq) 

Región Bosque Nativo 
Plantaciones 

Forestales 
Matorral Praderas Total 

Coquimbo 17.298,46 0,00 65.301,81 4.701,03 87.301,3 
Valparaíso 225.353,51 0,00 90.166,97 6.613,63 411.713,5 
Metropolitana 940.027,53 2.812,33 335.965,74 42,41 1.278.848,0 
O'Higgins 2.084.690,35 4.745.341,36 560.992,16 8.736,76 7.399.760,6 
Maule 4.288.247,93 39.082.515,10 6.485.321,99 16.513,90 49.872.598,9 
Biobío 2.870.903,33 14.238.772,53 3.789.556,47 9.161,39 20.908.393,7 
Araucanía 309.982,20 603.751,37 73.382,08 675,52 987.791,2 

Total 10.736.503,29 58.673.192 11.400.687,22 46.444,64 80.946.407,24 

 

Es importante señalar que las cifras de emisiones generadas por el mega incendio que se presentan 

en la tabla anterior, a pesar de su enorme magnitud no reflejan el total de las emisiones. Esto se 

debe a que el Programa de Reducción de Emisiones considera lo siguiente:  

• La definición de bosque para REDD+ en Chile excluye las plantaciones forestales. Como se 

especifica en el ERPD y el NREF/NRF, se considera bosque aquellas superficies identificadas 

como bosque nativo por el Catastro de uso de vegetación  y usos de la tierra, que se basa 

en la definición de bosque nativo de la Ley 20.283. 

• El área de PRE considera un ámbito subnacional que abarca las regiones del Maule, Biobío, 

la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Pese a lo anterior, la superficie y emisiones provocadas por el mega-incendio forestal son 

sustancialmente superiores al promedio de las emisiones históricas establecidas como Nivel de 

referencia. 

Además de los puntos expresados anteriormente, es importante analizar la relación entre el Plan de 

Monitoreo del PRE y el mega-incendio. La metodología del Nivel de Referencia considera las 

emisiones por incendios forestales en la actividad de Degradación Forestal. Estimando las emisiones 

mediante dos metodologías separadas 

• Las emisiones por Gases No-CO2 se estiman mediante una metodología Tier 1 que utiliza el 

área afectada por temporada (Julio-Junio) y región como elemento base.  

• Las emisiones de CO2 relacionadas con la perdida de biomasa por incendios forestales se 

estiman mediante el método Cambio de Existencias, basado en datos de teledetección e 

inventario forestal. Este método estima la diferencia de stock entre el año/imagen inicial y 

el año/imagen final. La situación en el año base o benchmark, considerado como año inicial 

del periodo de monitoreo, será establecido en base a imágenes correspondientes a los 

meses  previos al mega-incendio. 



                                                        

40 
 

Teniendo en consideración los puntos anteriores, se resalta que las emisiones producto del mega-

incendio forestal de 2017 estarán incluidas en las estimaciones de emisiones que se reportarán en 

el hito de monitoreo 1, que abarca los años 2017 y 2018. 

La estimación de emisiones resultante en el hito de monitoreo 1 y la estimación preliminar realizada 

por CONAF y el MMA incluida en este documento, pueden diferir sustancialmente debido a las 

siguientes consideraciones: 

• El hito de monitoreo comparará la situación del bosque nativo previa al mega-incendio con 

la situación del bosque nativo 2 años después, por lo que se amortiguarán los efectos 

producto de la regeneración natural y las actividades de restauración llevadas a cabo 

durante 2017 y 2018, teniendo como resultado final la emisión neta durante el periodo 

(emisiones-absorciones), mientras la estimación preliminar considera la emisión bruta (solo 

emisiones). 

• La estimación preliminar considera factores de % de biomasa disponible para la combustión 

y % de biomasa consumida basados en datos generales a escala regional, mientras que la 

metodología que se aplicará para la estimación del hito de monitoreo 1, considerará los 

valores de contenido de biomasa anterior y posterior, de acuerdo a una escala sitio 

específica mediante la metodología de interpolación K-nn utilizada para la estimación de 

flujos de carbono en bosque permanente, descrita en el Nivel de Referencia, por lo que los 

valores tendrán un ajuste más preciso sobre % de biomasa disponible y % de biomasa 

consumida en relación a la severidad del incendio. 

Existen una serie de consideraciones importantes  que deben ser tenidas en cuenta previamente a 

definir el tratamiento que se llevará a cabo en la etapa de monitoreo del PRE. 

¿Debe considerarse el mega-incendio como un disturbio natural? 

Si bien, durante el periodo de referencia se ha considerado que los incendios son un causal de 

degradación y no un disturbio natural, lo cual está de acuerdo con los reportes oficiales del país, que 

consideran que el 99% de los incendios son causa de la intervención humana; es importante hacer 

una distinción entre la causa del inicio del incendio y la propagación del mismo.  

En el caso del mega-incendio forestal, los reportes de los equipos de especialistas consideran que la 

gran propagación del mega-incendio, definida como tormenta de fuego, fue provocada por las 

condiciones naturales, con temperaturas máximas y mínimas históricas, índices de húmedas muy 

por debajo de los promedios históricos y fuertes vientos. 

También es importante considerar que los incendios se produjeron principalmente en áreas de 

plantaciones forestales, consideradas como áreas intervenidas por el hombre y que alteran las 

condiciones naturales. El bosque nativo afectado está compuesto de bosques muy fragmentados, 

principalmente bosques de protección de cauces entre plantaciones forestales. 
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¿Cuál es grado de severidad en el bosque nativo? 

Si bien los primeros reportes indican que la severidad del mega-incendio ha sido en general muy 

alta, debe analizarse cuál ha sido la severidad específica en las áreas de bosque nativo.  

Como se menciona anteriormente, el bosque nativo afectado por el incendio está compuesto 

principalmente por bosques de protección, a lo largo de los cauces naturales, por lo que es necesario 

realizar un análisis específico.  

¿Cuál es la respuesta del bosque nativo con posterioridad al incendio? 

La consideración general es que con posterioridad a un incendio forestal, la vegetación tiene un 

proceso natural de regeneración. Sin embargo, esta regeneración se verá afectada en gran medida 

por el grado de severidad del incendio, así como por las actividades de recuperación de suelo y 

restauración que se establezcan. 

Como razonamiento final, se debe tener en cuenta que incluir las emisiones o el efecto del mega-

incendio forestal de 2017 en la contabilidad de los hitos de monitoreo de PRE, no sólo se reflejará 

en el hito de monitoreo 1, sino que también tendrá consecuencias dentro de los siguientes hitos de 

monitoreo. Como resultado de la recuperación natural o asistida de las áreas quemadas, se 

demostrarán absorciones en los hitos de monitoreo 2, 3 y 4.  

Se espera que el balance final de emisiones y absorciones para el área afectada por el mega-incendio 

de 2017 esté cerca de la neutralidad al final de periodo del ERPA sin que este evento de 

características especiales impida lograr el objetivo propuesto en términos de volumen de RE. 

8. Antecedentes sobre la Posición de Chile en la OCDE frente al apoyo internacional 

en materia climática.  

 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE ha graduado a Chile en octubre de 2017. Ello 

significa que el país saldrá de la lista de países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) (junto 

con Uruguay y Antigua y Barbuda). 

Esta graduación tendrá efecto en los Programas bilaterales y multilaterales de Ayuda al Desarrollo, 

pero no a Fondos Climáticos ni menos para aquellos que son mecanismos financieros oficiales de la 

CMNUCC, donde la diferenciación entre países se hace respecto a su nivel de desarrollo. En el caso 

de la situación de Chile como país no Anexo I se mantendrá a pesar de la graduación en la OCDE. 

Tampoco el Banco Mundial, como ente fiduciario del ERPA, ha aplicado este criterio en sus 

Programas de Apoyo a proyectos de adaptación y/o mitigación de los efectos negativos del cambio 

climático. Tampoco el BID ha aplicado estos criterios excluyentes de países graduados. 
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La Cancillería de Chile ha expuesto permanentemente sobre este tema de la graduación, tanto en 

el CAD como a nivel bilateral y multilateral, donde se presentan los desafíos de desarrollo que aún 

presentan los países de renta media (donde vive el 80% de los pobres del mundo) en el centro del 

debate. Se está actualmente discutiendo este tema en el CAD. Otro argumento que se ha esgrimido 

es que todos los países se comprometieron y acordaron impulsar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) al año 2030, agenda que es para todos sin exclusiones y significa un cambio 

transformador (que necesariamente debiera ser considerado por los donantes tradicionales del 

CAD) que incorpora además de la variable social y económica, la medio ambiental. 

Finalmente es importante mencionar que en el marco de la CMNUCC, donde se circunscriben las 

decisiones para REDD+, Chile sigue siendo un país No Anexo I, por lo tanto tiene los mismos derechos 

de acceso a fondos y apoyos que cualquier otro país en desarrollo, más aun entendiendo que estos 

son financiamientos climáticos y por tanto no pueden identificarse con financiamiento que tiene 

por objeto el desarrollo de los países, como la AOD. 

 

 

 


