




SUMARIO

PRESENTACIÓN             07

1. COLABORACIÓN

• 10 Años de colaboración entre la AIFBN y la UE         09  

      

2. PROYECTO LEÑA

• Leña, energía renovable para la conservación de los bosques nativos del sur de Chile    15

• Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL)         17

• Manejo sustentable del bosque nativo en áreas de abastecimiento de leña      21

• Formalización del mercado de la leña          23

• Estrategia Nacional de Uso de la Dendroenergía         28

3



3. PROYECTO AGUA

• Agua que has de beber: fortalecimiento y cohesión de múltiples actores sociales para incidir
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PRESENTACIÓN

Siempre es bueno y conveniente dejar por escrito las vi-
vencias notables que las personas y las organizaciones han 
experimentado a lo largo de su existencia. De ese modo, el 
camino andado puede servir de referencia y ojalá de estí-
mulo para quienes nos puedan suceder.  En el ámbito del 
bosque nativo y su gente lo señalado es especialmente va-
ledero, puesto que cada nueva experiencia - por modesta 
que ella sea - ayuda a fortalecer el conocimiento en esta 
área tan valorada en los sentimientos de la ciudadanía, pero 
lamentablemente tan postergada en las políticas públicas y 
en las decisiones gubernamentales.

Afortunadamente, la colaboración de la Unión Europea  con 
respecto a la AIFBN no ha tenido nada de modesta. Ha sido 
un aporte generoso al que se respondió con toda rigurosi-
dad y responsabilidad por parte de los profesionales que 
tuvieron la suerte de participar en los proyectos que se eje-
cutaron en base a esos recursos.

En estas páginas queremos dejar un testimonio escrito de 
estos 10 años de colaboración, que creemos no solo han 
permitido mejorar en alguna medida el estado de conser-
vación de nuestros ecosistemas forestales y la calidad de 
vida de la gente cuyo sustento depende de ellos, sino que 

además han posibilitado fortalecernos como organización y 
dejar nuestra huella en el territorio y en el corazón de mu-
chos chilenos y chilenas humildes y de esfuerzo. Nuestro 
compromiso es que esta historia no termina aquí; como 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo continuaremos 
trabajando por consolidar lo avanzado y abordar nuevos 
desafíos en consonancia con la misión y objetivos que nos 
hemos trazado.

Diez años es bastante tiempo, los caminos tienen bifur-
caciones. Hay colaboradores que ya no están, otros que sí 
continúan entregando su aporte y muchos otros que se han 
ido incorporando entusiastamente a lo largo del camino. A 
todos ellos el más profundo agradecimiento por parte de la 
AIFBN. Y por supuesto los agradecimientos de nuestra or-
ganización a la Unión Europea; esperamos y deseamos que 
sus ciudadanos se enteren del bien que han hecho con su 
aporte financiero en estas lejanas latitudes.

CARLOS POBLETE
Presidente AIFBN
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10 AÑOS DE 
COLABORACIÓN ENTRE 
LA AIFBN Y LA UE

La historia de destrucción de los recursos foresta-
les nativos de Chile y sus implicancias económicas, 
sociales y ambientales fueron el contexto para la 
creación de la Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo - AIFBN en 1993. La AIFBN 
tiene por objetivo promover el desarrollo fores-
tal sustentable con énfasis en el bosque nativo y 
la distribución equitativa de los beneficios de este 
recurso a toda la sociedad, en asociación con otros 
grupos, instituciones y/o personas que compartan 
sus valores. Cuenta actualmente con más de 150 
socios activos; desarrolla proyectos en distintos te-
rritorios en manejo sustentable del bosque nativo, 
y es también parte activa del acontecer político del 
país. En este ámbito, la AIFBN es una de las orga-
nizaciones de mayor competencia a nivel nacional.

“Es un gran desafío cambiar la mentalidad de la gente, hacer convivir el entorno natural con 
la necesidad de las poblaciones y los intereses de las empresas. El trabajo de la AIFBN es unir 

fuerzas, conversar y coordinar, lo que es muy importante porque si no
el resultado es esquilmar las áreas naturales”.

RAFAEL DOCHAO MORENO, Embajador en Chile de la Unión Europea

COLABORACIÓN
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La AIFBN comenzó la implementación del pro-
yecto “Sistema de Certificación para el Uso Sus-
tentable de la Leña en la Ciudad de Valdivia” fi-
nanciado por la Fundación AVINA, la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente y la Cooperación 
Alemana en el año 2003. La preocupación de 
la AIFBN por la leña radica en que era y sigue 
siendo uno de los principales productos que se 
obtiene del bosque nativo, y la principal fuente 
de energía renovable producida en Chile. Poste-
riormente, y para dar continuidad a este traba-
jo, se inicia un periodo de estrecha colaboración 
con la Unión Europea - UE, que se materializa en 
tres grandes proyectos que son descritos en los 
capítulos siguientes de esta publicación.

El primer capítulo describe el desarrollo del 
proyecto “Leña, energía renovable para la con-
servación de los bosques del sur de Chile”, eje-
cutado por la AIFBN junto con organizaciones 
de la sociedad civil y el Estado, en el periodo 
2007 - 2011. El “Proyecto Leña” tuvo como 
propósito consolidar el ya creado Sistema Na-

cional de Certificación de Leña para promover 
un mercado más formal, estandarizado, que 
agrega valor al producto, y asegura su origen y 
producción sustentable. El posicionamiento de 
la leña como combustible sustentable y el re-
levar la necesidad de acciones conjuntas entre 
la comunidad, actores políticos, instituciones, 
comerciantes y productores fueron mensajes 
claves, difundidos a través de intensas cam-
pañas de sensibilización. También se informó 
y sensibilizó directamente a políticos y congre-
sistas, para contar con políticas y normativas 
ad hoc a la relevancia de la dendroenergía. En 
forma complementaria, se trabajó con peque-
ños y medianos productores de leña en el ma-
nejo de sus bosques, a través de programas de 
asistencia técnica y acompañamiento forestal. 

Posteriormente, la UE apoyó a la AIFBN en la 
ejecución de los proyectos “Agua que has de 
beber” y “Reducción de las tasas de deforesta-
ción y degradación de bosque nativo en Chile y 
Argentina”. 

En nuestra colaboración con Chile 
en asuntos ambientales y del 
manejo del bosque en forma sus-
tentable está el nombre de la Agru-
pación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo. Son 10 años 
de colaboración; hemos instalado 
juntos la certificación de la leña, la 
Corporación Nacional de la Leña y 
hemos incidido políticamente en 
temas tan importantes como es el 
agua. Nuestra colaboración con la 
AIFBN ha demostrado que la socie-
dad civil puede ser un socio impor-
tante, constructivo e innovador”. 

SOLEDAD SUÁREZ
Encargada de
Proyectos de
Cooperación

Delegación de la Unión 
Europea en Chile
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Ecoregión Chaqueña (Argentina). Ha permitido 
dar continuidad a gran parte del trabajo terri-
torial y político iniciado con el “Proyecto Leña”, 
enfrentando la deforestación y la degradación 
de los bosques nativos y contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad. La descrip-
ción de sus objetivos, así como las acciones 
emprendidas de monitoreo forestal, alianzas 
estratégicas, incidencia política y otros aspec-
tos son presentadas en el texto. Al igual que en 
los proyectos anteriores, se concentraron es-
fuerzos comunicacionales y de acción política, 
para la modificación o creación de normativa 
relativa al fomento forestal, institucionalidad y 
protección del bosque nativo chileno. En Argen-

tina, en tanto, los esfuerzos se concentraron en 
mejorar la implementación de la “Ley de Bos-
ques” en varias provincias del Chaco. En ambos 
lados de la cordillera se realizaron exitosas ac-
ciones relativas a acompañamiento y asisten-
cia técnica predial, y se traspasó la experiencia 
del Sistema Nacional de Certificación de Leña 
para ser aprovechada en el contexto argentino.

El libro finaliza con resultados en cifras de los 
proyectos implementados, que evidencian el 
impacto y relevancia que estos 10 años de tra-
bajo conjunto entre la Agrupación de Ingenie-
ros Forestales por el Bosque Nativo y la Unión 
Europea han significado.

El proyecto “Agua que has de beber” se imple-
mentó durante el período 2013-2015 en aso-
ciación con la Corporación El Canelo de Nos, la 
Fundación Senda Darwin y la Corporación Ins-
tituto de Ecología y Biodiversidad. Con este pro-
yecto, la AIFBN buscó reforzar la capacidad de 
actuación e interlocución de las organizaciones 
de la sociedad civil y de las autoridades locales 
de Chile para su participación en la definición y 
aplicación de estrategias para el manejo inte-
grado de cuencas abastecedoras de agua. Tuvo 
un fuerte componente político, reforzado por 
grandes acciones comunicacionales, con miras 
a modificar la base normativa que regula el ac-
ceso y uso del agua: la Constitución Política de 
la República y el Código de Aguas. 

Finalmente, el proyecto “Reducción de las ta-
sas de deforestación y degradación de bosque 
nativo en Chile y Argentina” se implementó en-
tre los años 2011 a 2016 en forma paralela y 
conexa en la Ecoregión Valdiviana (Chile) y la 
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LEÑA, ENERGÍA RENOVABLE 
PARA LA CONSERVACIÓN DE 
LOS BOSQUES NATIVOS DEL 
SUR DE CHILE
(PROYECTO LEÑA)

El “Proyecto Leña” se implementó durante el período 2007-2011 
en el sur de Chile, abarcando tres regiones: IX Región de La Arau-
canía, X Región de Los Lagos (área que actualmente comprenden 
la X Región de Los Lagos y la XIV Región de los Ríos) y XI Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. El proyecto fue 
implementado por la AIFBN en asociación con el Departamento 
de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS) y la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF).

OBJETIVOS DEL PROYECTO/

1. Consolidar el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL)
2. Promover el manejo sustentable del bosque nativo
3. Promover la formalización del mercado de la leña
4. Desarrollar y promover elementos para una Estrategia Nacional de Uso de la Dendroenergía

REGIONES DE IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO LEÑA

“Hasta antes de la ejecución del ‘Proyecto Leña’, el uso de la leña no tenía ninguna importancia 
más allá de ser considerada erróneamente como el causante de la contaminación atmosférica 

en Chile. La AIFBN acercó la leña a la gente y a su cotidianeidad, al punto que hoy sectores como 
el energético lo ven como un recurso estratégico”.

SENADOR ALFONSO DE URRESTI

PROYECTO LEÑA

2
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Para posicionar a la leña como un combustible renovable, se implementó la 
campaña comunicacional “Valoremos la leña, la energía del sur”, cuya idea 
central fue: 

“Revalorizar la leña, posicionándola como una fuente de energía que 
proviene de un recurso renovable nacional, que usada de manera 

eficiente permite satisfacer necesidades humanas a un bajo costo,
sin generar impactos negativos sobre el medio ambiente y

la salud de las personas”.

se crearon ocho consejos locales, en las 
ciudades de Talca, Chillán, Temuco, Val-
divia, Osorno, Puerto Montt, Castro y Coy-
haique. Posteriormente, en el año 2008, 
se creó la “Corporación de Certificación 
de Leña” para darle sustento legal al 
SNCL. El Sistema definió un estándar de 
calidad y origen para la comercialización 
de leña, basándose en cuatro principios 
básicos: (1) cumplimiento del marco legal, 
(2) origen de la leña, (3) calidad de la leña, 
y (4) servicio al consumidor.

Los combustibles derivados de la 
madera, especialmente la leña y los 
desechos forestales, satisfacen el 
28% de la matriz de energía prima-
ria nacional, constituyéndose en la 
tercera fuente de energía después 
del petróleo y el carbón mineral. La 
utilización eficiente de la leña y de 
la biomasa forestal en general im-
plica beneficios sociales, ambienta-
les y económicos, que un país como 
Chile, con abundantes recursos fo-
restales, debe aprovechar. En ese 
contexto, el ‘Proyecto Leña’ llega 
en un momento en el cual era im-
portante visibilizar esos beneficios, 
para evitar que se tomaran decisio-
nes equivocadas”.

“

RENÉ REYES
Vice-Presidente 

AIFBN

SISTEMA NACIONAL
DE CERTIFICACIÓN DE
LEÑA (SNCL)

A fines del 2003, la AIFBN comienza a implementar el proyec-
to “Sistema de Certificación para el Uso Sustentable de la 
Leña de Valdivia”, con financiamiento de Fundación AVINA, 
la Cooperación Alemana y la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA), cuyo resultado principal fue la creación 
del SNCL. En el marco de esta iniciativa se puso en marcha 
el primer Consejo Local de Certificación de Leña (COCEL Los 
Ríos, en 2004), y se firmó el “Acuerdo Nacional por el Uso 
Sustentable de la Leña” entre instituciones públicas y pri-
vadas (CONAF, CONAMA, Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), AIFBN, DAS y Bosque Nativo Ñuble A.G.), que dio 
origen al Consejo Nacional de Certificación de Leña (CONA-
CEL), reunido por primera vez en 2006. 

En 2007, y gracias al financiamiento de la Unión Europea, la 
AIFBN comienza a implementar el “Proyecto Leña” que per-
mitió expandir y consolidar el SNCL. La idea era crear un mer-
cado formal y diferenciado que agregara valor al producto y 
mejorara la rentabilidad del manejo forestal. Para tal efecto, 
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ÁREA DE ACCIÓN COCEL

1. TALCA
2. CHILLÁN
3. TEMUCO
4. VALDIVIA
5. OSORNO
6. PUERTO MONTT
7. CASTRO
8, COYHAIQUE

Sus objetivos específicos fueron:

1. Visibilizar al bosque nativo como fuente de energía
2. Entregar una definición clara de lo que es la leña
3. Informar los beneficios de la leña seca
4. Influir en las decisiones del Poder Legislativo y Ejecutivo con respecto a 
la leña como energía
5. Promover el uso eficiente y responsable de la leña, asociándolo a la for-
malización del producto y de su mercado
6. Posicionar al SNCL y promover el consumo de leña certificada

Esta campaña estuvo orientada a una difusión masiva de alto impacto, que 
se destacó por la generación de spots televisivos.

Dentro de los logros más relevantes se destacan la conformación de Con-
sejos Locales de Certificación de Leña en distintas regiones del país, lo 
que permitió aumentar gradualmente el número de comerciantes y los 
volúmenes de leña certificada. La gran adhesión de comerciantes de leña 
se debe a que éstos pudieron optar a mejores canales de comercialización, 
rentabilizar los emprendimientos y diferenciarse de los competidores. Ha-
cia el final del “Proyecto Leña” existía un total acumulado de 287 comerci-
antes certificados y 429.181 m3 de leña certificada.

CIFRAS 2007 TOTAL ACUMULADO PERÍODO 2007 - 2011

18 19

LEÑALEÑA



MANEJO SUSTENTABLE
DEL BOSQUE NATIVO EN
ÁREAS DE ABASTECIMIENTO
DE LEÑA

La AIFBN, promueve el uso múltiple del bosque. Según este 
principio, el bosque debe ser considerado como un ecosiste-
ma – del cual el ser humano es parte – destinado a generar 
beneficios sociales, ecológicos y económicos de variada índole. 
Para cumplir con este principio es necesario sustituir los viejos 
planes de manejo, equivalentes a permisos de corta, por planes 
de ordenación de uso múltiple, que aseguren la participación 
equitativa de los diversos actores y beneficiarios del bosque.

Antiguamente, en el año cuarenta, esto era un bosque adulto. 
Al correr de los años se ha ido explotando y la gente no hizo 
lo que tenía que hacer y fue quedando pelado... hoy por hoy 

tenemos vecinos en el sector que ya compran la leña”.  

Antiguamente nadie sembraba, vivían de la madera, 
botaban algunos palos o lo usaban para carbón; otros para 

estacas para venderlas. Los hacían durmientes, esos que 
perduraron años y años en las líneas de los ferrocarriles; 

eso todo salió de estos lados, se hacían y eran mal pagados 
para peor... Nunca pensaron los antepasados de que íbamos 
a llegar a este extremo, no pensaron en el futuro...Nosotros 

al ver esas cosas, de ahí sacamos nuestra experiencia ahora 
para poder nosotros cuidar lo que se está reforestando”. 

VÍCTOR CURÍN, MELIPEUCO

MARTILIANO LLANQUILEO, NOHUALHUE 1
2

3

4

1

REGENERACIÓN
BOSQUE NATIVO

2

MANEJO
SUSTENTABLE

BOSQUE NATIVO

3
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AGRICULTURA
Y GANADERÍA
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ciones de pequeños productores bajo el 
alero del proyecto. Esta iniciativa permi-
tió fortalecer el trabajo de la AIFBN en el 
área de Forestería Comunitaria, lo que 
fue altamente valorado por la institucio-
nalidad pública (CONAF) y los munici-
pios. Hoy, muchos de los convenios de-
sarrollados durante el “Proyecto Leña”, 
tanto con CONAF como con municipios, 
persisten en aquellos territorios donde 
se implementó el proyecto.

PROYECTO
LEÑA

4

9

401
familias

53.440
hectáreas de
bosque nativo

1.000
familias

beneficiadas
indirectamente

13
Unidades

Demostrativas
(UD)

UD de manejo
de bosque

nativo

UD de
secado de leña

452
planes de
manejo

4.148
hectáreas

intervenidas

El “Proyecto Leña”  buscó promover el 
manejo sustentable del bosque nati-
vo. Para lograrlo, el equipo de la AIFBN 
asesoró a campesinos-productores a 
través de las siguientes actividades: (1) 
elaboración de planes de manejo (con 
criterios de ordenamiento predial), (2) 
monitoreo y asistencia técnica, y (3) ta-
lleres de capacitación en diversos te-
mas: manejo forestal, determinación de 
precios de venta, ordenación predial y 
secado de leña, entre otras actividades. 
Además, se establecieron convenios de 

colaboración con seis municipios con el 
fin de mantener las actividades de asis-
tencia técnica forestal en el largo plazo.

Dentro de los logros más relevantes 
de esta área del proyecto, se destaca 
una mayor valoración de los bosques 
nativos por parte de los campesinos-
productores, así como también un ma-
yor conocimiento técnico al momento 
de planificar intervenciones. Durante el 
proyecto se trabajó directamente con 
cerca de 400 familias, con quienes se 

elaboraron planes de manejo y ordena-
ción forestal que involucraron miles de 
hectáreas de bosque nativo (no toda la 
superficie de los bosques se intervino 
mediante cortas, y no se utilizó siempre 
métodos intensivos de cosecha). 

Además, se instalaron cuatro unidades 
demostrativas de manejo de bosque na-
tivo y nueve unidades demostrativas de 
secado de leña, y se establecieron redes 
asociativas y convenios con municipios, 
que permitieron incorporar a organiza-

22 23
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Dentro del período del
proyecto el costo de certificación 
fue de $4.500/m3 (unos US$6.7). 

Sin embargo, si se considera que 
la “Leña Certificada” es un bien de 
uso público, los dineros que recibe 

o ahorra el Estado por concepto 
de recaudación de impuestos y un 

menor gasto en salud (en ciudades 
con altos niveles de contaminación), 

disminuyen el costo de la certifica-
ción a menos de un tercio”. 

 Se estima que en La Araucanía 
una familia gasta mensualmente 

en la calefacción de su vivienda 
cerca de $20.000 mensuales, al 

consumir leña ilegal y normalmen-
te húmeda (principal foco de con-

taminación). En comparación, para 
una vivienda similar, la leña seca 

y legal  genera un gasto cercano a 
$30.000, y la opciones alternativas 

(gas o electricidad), implican un 
gasto de al menos $120.000. En 

este último caso, el costo es mayor 
al ingreso de muchas familias. Por 
ello, prohibir el uso de leña debería 

estar fuera del debate”.  

 Aquí hay una asesoría a 
campesinos, a quienes tenemos 

bosque para poderlo trabajar, 
incluso legalmente accediendo a 

planes de manejo, para andar con 
nuestras guías y así comercializar 

de forma más transparente” .

JAIME LÓPEZ
Secretario Nacional

SNCL

SERGIO DONOSO
Ex Presidente

AIFBN

JOEL CHACANO
Cerro Rosado,

Coyhaique

El proyecto logró promover la formali-
zación del mercado de leña, a través de 
las siguientes actividades: (1) carac-
terización del mercado, (2) asistencia 
técnica a comerciantes de la leña, (3) 
certificación y monitoreo, y (4) apoyo a 
la comercialización de leña certificada.

Dentro de los logros más relevantes, 
se destaca el posicionamiento del “Se-

llo de Certificación “ en la comunidad, 
con valoración positiva por parte del 
consumidor, quien mostró una mayor 
disposición a pagar por un producto di-
ferenciado. Hoy existe mercado para la 
leña certificada, el cual ha ido aumen-
tando a través del tiempo. Un resulta-
do no esperado fue el aumento en el 
precio de la leña en todas las ciudades 
del sur de Chile. 

FORMALIZACIÓN DEL
MERCADO DE LA LEÑA

IDENTIFICAR
MERCADOS

PRINCIPALES CENTROS
URBANOS

MODELO DE
TRANSFERENCIA

TÉCNICA
A COMERCIANTES Y

PRODUCTORES INTERESADOS

ENTREGAR
SELLO DE

CERTIFICACIÓN

LEÑA
CERTIFICADA

Promover la formalización del 
mercado de la leña en principales 

centros urbanos (Araucanía,
Los Ríos, Los Lagos, Aysén)

Consolidar un modelo de 
transferencia técnica a los 

comerciantes y productores que 
solicitaron asistencia en la 

formalización y certificación de leña

Posicionar el sello del SNCL, que 
tras el desarrollo del proyecto fue 

valorizado por comerciantes y 
consumidores

Aumentar de manera sostenida la 
cantidad de leña certificada. Hacia 

el final del “Proyecto Leña” había un 
total de:

* 287 comerciantes certificados
* 429.181 m3 de leña certificada
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Finalmente, una tercera campaña comuni-
cacional fue “Tu compromiso con Energía” 
(2010–2011), cuya idea central fue:

“Promocionar al SNCL dentro de los 
distintos actores relevantes del mercado, 

para conseguir su sostenibilidad financiera, 
política y social”.

Los objetivos específicos fueron:
1. Consolidar a los comerciantes certificados en 
su compromiso con el SNCL y cautivar a nuevos 
comerciantes para que se integraran al modelo
2. Concretar compromisos del mundo político 
con el SNCL
3. Concretar alianzas estratégicas con empresas 
para incorporar valor al SNCL

Esta campaña realizó marketing directo, con 
atractivos productos de difusión.

Todas las actividades realizadas dentro del pro-
yecto, apoyadas por las campañas comunicacio-
nales, lograron tener gran impacto en la comu-
nidad en distintos niveles; de hecho, al finalizar 
el “Proyecto Leña” un 70% de los consumidores 
conocían el SNCL.

Coyhaique

59%

83%
79%

70%
65%

41%

17%
21%

35%

51%

30%

OsornoPuerto MonttValdiviaTemuco

2004 - 2006

2007 - 2008

2008 - 2009

Se alcanzó 70% de los
consumidores informados

RECONOCIMIENTO DEL SNCL POR
LOS CONSUMIDORES

RECONOCIMIENTO DEL SNCL POR
LOS CONSUMIDORES

Una segunda campaña comunicacional impul-
sada por el “Proyecto Leña” fue “Juntos por una 
buena Leña” (2009–2010), cuya idea central era:

“Relevar la importancia de las acciones 
conjuntas (comunidad, actores políticos, 

instituciones, comerciantes y productores), 
para contar con leña de buena calidad y 

mostrar su importancia en la disminución 
de la contaminación y la degradación de 

los bosques”.

La campaña también tuvo por finalidad:
1. Generar una imagen positiva del SNCL
2. Diferenciar los logos de certificación
(sello marcha blanca y sello definitivo)
4. Lograr una identidad de marca para la leña 
certificada

Esta campaña incorporó campañas radiales, un 
mejoramiento del sitio web www.lena.cl, publi-
cidad en prensa local, publicaciones para pro-
mocionar a los comerciantes certificados, ac-
tividades de promoción, apoyo a comerciantes 
certificados, seminarios locales y otras.

SITIO WEB
www.lena.cl

1

TELEVISÓN
3 spots publicitarios

2

RADIO
20 mensajes radiales

3

PAPELERÍA
200.000 dípticos
500 manuales

5

MERCHANDISING
6.400 artículos

DIFUSIÓN
500 calendarios

76 8

PUNTO DE VENTA
100 localidades

4

LEÑITO
3 cabañas leñito

20 disfraces

ACCIONES MARKETING DIRECTO PROYECTO LEÑA
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 Lo que esperan los actores 
de la cadena productiva de la leña, 
los consumidores y la industria 
asociada (mantenimiento de es-
tufas, fábrica de estufas, etc.), es 
que el gobierno asuma el tema en 
su real magnitud, considerando los 
aspectos productivos y sociales, 
y que sea capaz de generar en el 
corto plazo una estrategia para la 
leña y la dendroenergía que sea 
clara, concreta y de una forma co-
ordinada entre sus instituciones”.  

VICENTE RODRÍGUEZ
Ex Secretario

Nacional SNCL

Una ‘Política Dendroenergética‘ debe 
promover el uso de la biomasa forestal 
como energía renovable vinculada con 
el territorio, que conecta los bosques 
con los centros urbanos en el sur de 
Chile. Requiere de una mirada sistémica 
para lograr producción sustentable en 
los bosques, alta calidad del combusti-
ble, formalizar la cadena de comercia-
lización y la implementación de tecno-
logías de punta para su combustión. El 
fundamento principal que define a un 
energético como sustentable es su uso 
responsable, por lo tanto, cualquier ac-
ción debe considerar todos los factores 
involucrados: desde el manejo susten-
table de los bosques hasta la vivienda 
perfectamente aislada, y debe contem-
plar los factores sociales, ambientales y 
económicos asociados”.

HEINRICH BURSCHEL
Director AIFBN

ESTRATEGIA NACIONAL DE USO
DE LA DENDROENERGÍA

El proyecto trabajó principalmente con actores de relevancia regional y 
nacional para desarrollar y promover elementos para una Estrategia Na-
cional de Uso de la Dendroenergía (Reyes y Venegas, 20091) . Dentro de 
los logros más relevantes, se destaca el trabajo realizado de sensibili-
zación, generación de propuestas y acciones de incidencia política con 
autoridades locales (alcaldes, gobernadores e intendentes), nacionales 
(Ministerios de Medioambiente, Energía, Economía y Agricultura) y con-
gresistas de todas las bancadas. Las gestiones ayudaron a que en el
2008 la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de acuerdo para ge-
nerar una estrategia nacional para el uso sustentable de la leña.

Además, en la V Cumbre de la Leña realizada en Chiloé el año 2009, se 
elaboró una propuesta de “Lineamientos para una Política Dendroenergé-
tica” que fue ampliamente difundida. A raíz de estas acciones, se lograron 
avances importantes de incidencia política. De hecho, actualmente está 
por ingresar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que reconoce a la 
leña como combustible, entregándole facultades de fiscalización a la Su-
perintendencia de Electricidad y Combustibles bajo un estándar normativo 
y de calidad. Además, el Ministerio de Energía ha publicado recientemente 
la Política del Uso de la Leña y sus derivados para Calefacción2.

1. http://lena.cl/wp-content/uploads/2015/08/propuesta_para_una_politica_dendroenergetica.pdf

2. http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2016/03/politica_lena_2016_web.pdf
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EN RESUMEN

El “Proyecto Leña” permitió consolidar el SNCL, como una 
instancia que permite el comercio de leña certificada, a tra-
vés de un modelo de gestión innovador. Este sistema ofrece 
beneficios a diversos actores: 

1) PRODUCTORES DE LEÑA: aumenta el valor agregado de 
un producto socialmente relevante, que contribuye además 
al manejo de bosques nativos y plantaciones. Los producto-
res que se relacionan con comerciantes certificados están 
obligados a implementar planes de manejo lo que implica la 
conservación de su recurso y por ende asumir un modelo de 
desarrollo, pues realizan una actividad sustentable

2) COMERCIANTES DE LEÑA: mejoran sus precios de venta, 
se diferencian de comerciantes ilegales y pueden explorar 
nuevos negocios como la participación en licitaciones y ven-
ta a grandes consumidores

3) CONSUMIDORES DE LEÑA: acceden a un producto de ma-
yor calidad que les permite contaminar menos

En términos generales el SNCL ha significado moderniza-
ción y profesionalización del mercado de la leña.
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MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO
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El proyecto permitió relevar a la dendroenergía como un ele-
mento importante para la matriz energética nacional y, por 
ende, la necesidad de abordar con urgencia el tema desde sus 
diferentes aristas: contaminación y salud pública, eficiencia 
energética y manejo sustentable del bosque nativo. 

El aporte del Sistema Nacional de Certifi-
cación de la Leña ha sido, sin duda, muy 
importante, porque en su esencia es un 
modelo de gestión público-privado, con 
una alta dosis de participación. De hecho, 
el acto que encabezó la Presidenta Mi-
chelle Bachelet hace pocos días en la ciu-
dad de La Unión, en la Región de Los Ríos, 
durante el cual firmó el Decreto que crea 
un Comité Interministerial de Leña y sus 
Derivados, es una excelente plataforma 
para el trabajo que ha desarrollado el 
Sistema Nacional de Certificación de Leña 
(SNCL), en el sentido de promover el uso 
sostenible de leña, hacer un uso eficiente 
de ésta y evitar la contaminación atmos-
férica mediante la utilización de leña seca 
certificada, que debe seguir siendo la 
consigna que impulsemos”. 

ALFONSO DE URRESTI
Senador

PRODUCTORES
MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

COMERCIANTES
FORMALIZACIÓN DEL MERCADO

SNCL
CONSUMIDOR INFORMADO

ESTRATEGIA NACIONAL DENDROENERGÍA

70%
CONSUMIDORES

INFORMADOS

70%
CONSUMIDORES

INFORMADOS

283
COMERCIANTES
CERTIFICADOS

283
COMERCIANTES
CERTIFICADOS

452
PLANES DE

MANEJO

452
PLANES DE

MANEJO

PRODUCTORES
MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

COMERCIANTES
FORMALIZACIÓN DEL MERCADO

SNCL
CONSUMIDOR INFORMADO

ESTRATEGIA NACIONAL DENDROENERGÍA

70%
CONSUMIDORES

INFORMADOS

70%
CONSUMIDORES

INFORMADOS

283
COMERCIANTES
CERTIFICADOS

283
COMERCIANTES
CERTIFICADOS

452
PLANES DE

MANEJO

452
PLANES DE

MANEJO
31

LEÑA

30

LEÑA



El Proyecto Leña es un ejemplo

de incidencia desde la sociedad civil.

Fue un hito en lo que respecta a las 

políticas públicas sobre uso de leña

en Chile, y ese hito fue un aporte

de la AIFBN

RENÉ REYES GALLARDO, 
Vice Presidente AIFBN y  Director Proyecto Leña 2007-2009



AGUA QUE HAS DE BEBER: 
FORTALECIMIENTO Y COHESIÓN DE 
MÚLTIPLES ACTORES SOCIALES PARA 
INCIDIR EN LA IMPLEMENTACIÓNDE 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PRIORICEN
EL USO HUMANO DEL AGUA
(“PROYECTO AGUA”)

El “Proyecto Agua” se implementó durante el período 2013-2015 
en Chile, abarcando cuatro regiones: IV Región de Coquimbo, IX Re-
gión de La Araucanía, X Región de Los Lagos y la XIV Región de Los 
Ríos. El proyecto fue implementado por la AIFBN en asociación con 
la Corporación El Canelo de Nos, la Fundación Senda Darwin y la 
Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO/

1. Generar y presentar al Congreso Nacional y a los candidatos presidenciales una propuesta 
    de modificación legal sobre uso del agua para consumo humano
2. Promover la gestión y administración territorial con un enfoque de cuencas
3. Organizar espacios de articulación territorial en torno a conflictos por el uso del suelo y agua 

REGIONES DE IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO AGUA

“Al menos 400 mil chilenos están sin acceso al agua potable o bien el agua no 
alcanza los estándares internacionales mínimos de suficiencia y calidad para 

cumplir con este derecho humano”.

CRISTIÁN FRÊNE CONGET
Director del Proyecto Agua que has de beber

PROYECTO AGUA
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...de partida, te limita como persona; yo 
voy a mi persona del simple hecho que 

tú decís ‘yo tengo dignidad, tengo derechos’ .., 
pero no tengo nada de eso, porque de partida 
imagínate, yo pa’ hacer una vida así de simple 
como la hace cualquier persona, yo aquí no 
la puedo hacer, o sea así de grave es, porque 
yo para bañarme tengo que ir a Lumaco, a 
bañarme... ¿Quién vive con 500 litros de agua? 
¿Quién? Nadie vive con esa cantidad de agua y 
te tiene que durar cuánto, ¿dos semanas?”.

COMUNIDAD RAIMAN PUNULEF 

ORFELINA ALCAMAN
Representante de la 
Comunidad Raiman 
Punulef de Lumaco

La situación que estamos viviendo es 
terrible, en la que ningún ser humano 

podría vivir. Se nos secaron las vertientes 
de agua producto de las forestales. Tienen 
que ir desde el municipio a dejarme agua. No 
contamos con el recurso vital”.ÓPTIMO

50/100 L
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

CHILE
15/25 L
COMUNIDADES RURALES

CONSUMO DIARIO (LTS.) POR PERSONA
CONSUMO DIARIO (L) POR PERSONA

Chile vive una crisis de escasez 
de agua debido al cambio 

climático y a la explotación irracional 
de cursos superficiales y acuíferos 
para satisfacer la demanda del 
sector eléctrico, minero y agrícola. El 
‘Proyecto Agua’ tuvo la oportunidad de 
aportar al debate público, entregando 
elementos de diagnóstico y propuestas 
concretas para enfrentar el tema con 
una perspectiva de largo plazo. Esto 
permitió posicionar ideas largamente 
postergadas para un país montañoso, 
como el manejo integrado de cuencas 
y la planificación participativa del 
territorio.

CRISTIÁN FRÊNE
Director del Proyecto

Agua que has de beber

PROPUESTAS PARA LA
MODIFICACIÓN LEGAL SOBRE
EL USO DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

El agua es un elemento esencial para la vida, y su acceso y saneamiento 
están definidos como un derecho humano básico. Chile basa su economía 
en la exportación de materias primas, todas altamente demandantes de 
agua dulce y con procesos productivos que la contaminan, produciendo 
conflictos permanentes con crisis episódicas. Además, actualmente más 
del 95% de los servicios sanitarios se encuentra en manos de corporacio-
nes privadas, lo que vulnera el derecho de acceso a este elemento para 
toda la población. Cifras oficiales muestran una situación de profunda in-

% DE COBERTURA DE AGUA POTABLE

99%
URBANO

78%
RURAL CONCENTRADO

8%
RURAL SEMICONCENTRADO

% DE COBERTURA DE AGUA POTABLE
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El problema afecta a miles de familias... 
tenemos que resolver el tema del 

consumo del agua en nuestra población, no 
puede ser que más de 27 mil personas en el 
sur de Chile tengan que abastecerse a través de 
camiones aljibes... eso es una crisis...esto es un 
terremoto hídrico que tiene que tener prioridad 
presidencial en la solución”.

El documento ´Agua en Chile´ es un 
aporte concreto en el objetivo de hacer un 

mapeo para saber cuál es la situación del agua, 
para en una segunda fase poder intervenir. 
Este tipo de acciones se enmarcan dentro de 
nuestra estrategia de lucha contra el cambio 
climático, e ilustra muy bien la importancia de 
la colaboración de actores locales y nacionales, 
privados y públicos”.

ALEJANDRO SANTANA
Diputado

RAFAEL DOCHAO
Embajador UE

equidad social en 
términos de co-
bertura de agua 
potable para los 
chilenos; esto 
sin considerar 
que las empre-
sas sanitarias 
sólo administran 
la captación, po-

tabilización y entrega de agua a los usuarios, y no se ocupan 
de la gestión en las cuencas hidrográficas.

A inicios del 2013, la AIFBN comienza a implementar el 
“Proyecto Agua” gracias al financiamiento de la Unión Eu-
ropea. Dentro de los productos más destacados, se encuen-
tra el informe “Agua en Chile: diagnósticos territoriales y 
propuestas para enfrentar la crisis hídrica”, que plantea 
la importancia de la planificación territorial y la necesidad 
de establecer programas de manejo integrado de cuencas 
abastecedoras de agua. Este documento fue entregado al 
Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo 
Ruiz1, lo que permitió transformar este libro en un instru-
mento de trabajo e incidencia política, para establecer diálo-

450
SEGUIDORES

TWITTER

2.000
VISITAS

CANAL AGUA

3.000
SEGUIDORES

FACEBOOK

4.833
CAMPAÑA

FIRMAS

DESPLIEGUE EN REDES SOCIALES

SEPTIEMBRE 2015

DESPLIEGUE EN REDES SOCIALES / SEPTIEMBRE 2016

1. Designado por la Presidenta de la República es quien lidera la Delegación para los Recursos 

Hídricos, con el fin de asesorar a la Presidenta de la República en lo relativo a gestión eficiente de 

los recursos hídricos, con acciones de coordinación, propuestas y evaluación de planes, progra-

mas, medidas y otros

gos transversales que permitiesen implementar propuestas 
junto a los diversos actores territoriales.

El “Proyecto Agua” implementó la campaña comunicacional 
“Despierta tu sed de conciencia”, la que tuvo como objetivo 
reforzar la creación de conciencia ciudadana de la crisis hí-
drica que vive Chile. Esta campaña estuvo orientada a una 
difusión masiva de alto impacto, que se destacó por la gene-
ración de un viral animado en redes sociales y la creación de 
material infográfico digital. Se desarrolló el sitio web www.
aguaquehasdebeber.cl y se realizó una campaña de firmas 
con petición para congresistas y el Poder Ejecutivo, donde se 
solicitó cambiar la Constitución de la República para que las 
aguas sean declaradas bienes nacionales de uso público y el 
Estado garantice que su uso para el bien común esté sobre la 
propiedad privada. La campaña ha logrado recolectar 4.833 
firmas a agosto del 2016.
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El proyecto ayudó a consolidar en el mundo político una mirada más inte-
gral del tema agua, desde los derechos humanos hasta el funcionamien-
to de los ecosistemas, y no sólo centrar la discusión en el uso productivo 
del agua. Además, logró permear la esfera pública realizando una in-
tensa gestión política en el Congreso Nacional y con la Delegación Pre-
sidencial para los Recursos Hídricos y su delegado, ayudando a incluir 
elementos clave en la modificación al Código de Aguas (derecho humano 
al agua, priorización de usos, etc.) y aportando elementos para el cambio 
constitucional relativo a la propiedad y uso del agua. Este trabajo tuvo 
cierta influencia en los tomadores de decisión, a pesar de las evidentes 
tensiones que existen en el ámbito político entre grupos de poder resis-
ten cambios en el tema del agua. Por último, se organizó el Seminario 
Nacional “Diálogo político y propuestas para enfrentar la crisis hídrica”, 
que se desarrolló en el Salón de Honor del Ex-Congreso Nacional en San-
tiago, el 13 de julio de 2015.

La campaña se fundamentó en que la Constitución de Chile no reconoce 
que las aguas son bienes nacionales de uso público ni que el acceso al 
agua y saneamiento es un derecho humano, por lo que no garantiza que 
este bien común esté por sobre la propiedad privada. El Código de Aguas, 
que es una norma sustantiva de rango jurídico equivalente a una ley, sí 
considera este elemento como un bien nacional de uso público. A su vez 
lo trata como un bien económico que puede transarse en el mercado. 
Al respecto, uno de los problemas fundamentales es que no establece 
prioridades de uso, quedando el consumo humano en desmedro de las 
grandes actividades económicas que acaparan los derechos de aprove-
chamiento y contaminan las aguas. Por ello, la campaña se centró en 
visibilizar la urgencia de un cambio constitucional, y reiterar que el agua 
es un derecho humano fundamental.

Estamos muy contentos de 
este encuentro, sacamos varios 

acuerdos de investigación, de fiscaliza-
ción y queremos seguir en contacto para 
nutrirnos durante el debate de este pro-
yecto de ley que modifica el Código de 
Aguas y que, por cierto, va a tener con-
troversia. No es fácil dado los distintos 
intereses económicos y políticos que 
están representados en la cámara de 
diputados y en nuestra propia comisión”.

En el tema del agua, la 
AIFBN y otras instituciones, 

han desarrollado un trabajo muy 
contundente con propuestas de reforma 
al Código de Aguas que actualmente 
está siendo tramitado en la Cámara de 
Diputados, y que determinan el valor o 
la función social en términos de agua 
para consumo humano...”

ADRIANA MUÑOZ
Diputada

ALFONSO DE URRESTI
Senador
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En nuestra visita al 
manejo integrado de 

cuencas de Llancahue, pu-
dimos integrar conocimien-
tos importantes para poder 
replicarlo. Creemos que el 
modelo que tiene la AIFBN 
puede implementarse en la 
provincia de Malleco. Nos 
parece que es una propues-
ta muy interesante, sobre 
todo para pensar en imple-
mentarla en comunidades 
indígenas, dado que tiene 
mucha relación el manejo 
sustentable y la cosmovi-
sión mapuche. Por lo tanto, 
nosotros sentimos que hay 
un nexo y que es posible 
generar un planteamiento 
interesante y que puede ser 
muy productivo”.

ANDREA PARRA
Gobernadora de Malleco PARTE ALTA:

Por lo general se trata de una zona 
de montaña, de topografía 
normalmente empinada. Es el 
área donde se capta y almacena el 
agua y también donde nacen los 
arroyos y esteros. Por esta razón 
es llamada “productora de agua”.

PARTE MEDIA:
Presenta zonas de pendientes 
moderadas por las que escurre el 
agua. Hay más población y las 
familias realizan actividades 
productivas como la agricultura, 
ganadería y explotación forestal 
entre otras.

PARTE BAJA:
En esta zona las pendientes son 
menores y los valles más amplios. 
La actividad agropecuaria es 
intensa y aumenta la cantidad de 
población humana.

1 2 3

PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN
TERRITORIAL CON UN
ENFOQUE DE CUENCAS

El uso de la tierra produce repercusio-
nes en la calidad y la disponibilidad de 
agua en cuencas pequeñas. Para abor-
dar los problemas que se generan por 
este uso, se requiere un modelo de 
gestión territorial que aborde las inte-
racciones sociales, considerando las 
potencialidades y restricciones de los 
sistemas ecológicos donde se llevan 
a cabo las actividades humanas. Chi-
le necesita de forma urgente un nue-
vo paradigma, que genere cambios en 
la forma que usamos el territorio, con 
una visión a largo plazo, que aborde la 
dimensión ética y práctica relacionada 
con la gestión del agua en Chile. En este 
contexto, considerando nuestra geogra-
fía montañosa, la forma más adecuada 
para entender y manejar las interaccio-
nes socio-ecológicas es a través de la 
gestión integrada de cuencas.

En el “Proyecto Agua” se establecieron 
dos iniciativas piloto de Modelo de Ges-
tión de Cuencas, en las comunas de Cu-
racautín (comunidades mapuche) y de 
Purén (campesinos colonos); ambas en 
la IX Región de la Araucanía. El modelo 
urbano se implementó en la ciudad de 
Valdivia (XIV Región de Los Ríos), con ac-
ciones en el Predio Llancahue (Valdivia); 
y gestión y apoyo permanente al “Cabil-
do del Agua”2 llevados a cabo en Ancud 
y Quemchi (Isla de Chiloé, X Región de 
los Lagos). En el caso de Valdivia, la Co-
munidad Lomas del Sol fortaleció su or-
ganización y en Chiloé los Municipios de 
Ancud, Dalcahue y Quemchi (Concejos 
Municipales y funcionarios) están sen-
sibilizados con el tema del agua para 
consumo humano. También la iniciati-
va apoyó la organización de “Mesas del 
Agua” con dirigentes de las localidades 

de Canela, Illapel, Ovalle, Salamanca, 
Combarbalá y La Serena; el “Congreso 
del Agua de Coquimbo”, organizado por 
el Consejo Regional Campesino de Co-
quimbo (IV Región de Coquimbo).

Además, el proyecto realizó un inten-
so trabajo a escala local de estaciones 
de monitoreo hidrológico en Llancahue 
(Valdivia), y en la Provincia de Malleco, 
y la gestión de estaciones de monito-
reo de napas subterráneas en Chiloé. 
Al cierre de la iniciativa, existían 9 es-
taciones de monitoreo hidrológico en 
la cuenca de Llancahue, con base de 
datos de monitoreo de 2 años, 4 esta-
ciones de monitoreo de napas subte-
rráneas en la comuna de Ancud, con 
datos de un año, y dos estaciones de 
monitoreo en la comuna de  Purén, que 
comenzaron a operar a fines de 2015. 
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Aprendimos cosas que no tenía-
mos muy claras para el manejo 

y cosecha de turberas. Vimos técnicas 
para mejorar sustentablemente esta 
actividad. Esperamos que se repitan y 
porque es un recurso muy importante 
para nosotros, ambiental y económica-
mente. Es un trabajo bien sacrificado 
y es bueno tener apoyo de la Munici-
palidad e instituciones para hacer las 
cosas bien”.

ALICIA ANDRADE
Propietaria sector 

Linao 
Comuna de Ancud

ORGANIZAR ESPACIOS DE ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL EN TORNO A CONFLICTOS
POR EL USO DEL SUELO Y AGUA 

Agradecemos la en-
trega de información 

clara y oportuna. Espero que 
se sigan organizando este 
tipo de talleres para que 
mejoremos nuestro trabajo 
del pompón y el cuidado del 
agua en Chiloé”.

EMILIANA VELÁSQUEZ
Campesina del sector Linao

Comuna de Ancud

80
REUNIONES

Actores locales en todos los territorio

50
ORGANIZACIONES CONVOCADAS

5.000
PERSONAS

INFORMADAS INDIRECTAMENTE

+ 100
VISITAS A TERRENO

20
REUNIONES CON

AUTORIDADES POLÍTICAS

Gracias a la implementación del “Proyecto 
Agua” se establecieron redes de colabo-
ración con distintos actores sociales, para 
fortalecer y enriquecer las propuestas y 
demandas de la sociedad civil ante el sec-
tor público, incidiendo de manera efectiva 
en la Política Nacional de Recursos Hídri-
cos, en las Estrategias Provinciales de Re-
cursos Hídricos de Chiloé y Malleco (X y IX 
Regiones), y en el Programa Regional de 
Desarrollo Rural de Coquimbo (IV Región de 
Coquimbo). El trabajo de múltiples organi-
zaciones sociales y una estrategia comu-
nicacional asertiva, sumado a la inclusión 
de representantes de la sociedad civil en 
las instituciones públicas, permitió mayor 
entendimiento y espacios de colaboración. 
Esto contribuyó de manera efectiva a apor-
tar información, sensibilizar a actores polí-
ticos y a fortalecer discursos y redes rela-
cionadas con la gestión del agua en Chile.

45

AGUA

44

AGUA



Finalmente, en base a la investigación de li-
bros y medios de prensa, se generó un “Mapa 
de conflictos por el agua” que ha sido amplia-
mente utilizado y citado en diversos espacios 
de comunicación, el cual cuenta con la identifi-
cación de más de cincuenta conflictos en todo 
el territorio nacional. Publicado en primera 
instancia en la edición impresa del periódico 
El Ciudadano, esta información nos permitió 
develar que la crisis hídrica se extiende a casi 
todo el territorio nacional.

EN RESUMEN
El “Proyecto Agua” permitió desarrollar un tra-
bajo político enfocado en dos grandes temas: el 
cambio a la legislación relacionada con el agua 
y las propuestas para la gestión territorial en 
cuencas abastecedoras de agua para consumo 
humano. Las acciones abarcaron todo el es-
pectro de instancias de toma de decisión públi-
ca, desde los espacios nacionales (Congreso y 
Delegación Presidencial para los Recursos Hí-
dricos) hasta lo local (Municipios, Gobernacio-
nes Provinciales, Intendencias), considerando 
siempre el trabajo directo con los habitantes de 
cada territorio.
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El  Proyecto Agua aportó a la

construcción de una nueva cultura del 

agua, trabajando de manera coordinada 

con el Estado, organizaciones sociales 

y otros actores claves, para asegurar el 

acceso al agua de toda la población y dar 

valor a los ecosistemas que permiten la 

provisión de agua para el uso humano

CRISTIÁN FRÊNE CONGET,
Director Proyecto Agua



NATIVO,  BOSQUES Y SU GENTE: 
REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE 
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
DE LOS BOSQUES NATIVOS EN
CHILE Y ARGENTINA
(“PROYECTO NATIVO”)

El  “Proyecto Nativo” se implementó durante el período 
2011-2016 en Chile y Argentina. En Chile implementó prin-
cipalmente actividades territoriales en cuatro regiones: IX 
Región de La Araucanía, XIV Región de los Ríos, X Región 
de Los Lagos y XI Región de Aysén. Además desarrolló ac-
ciones netamente políticas en las Regiones Metropolitana 
de Santiago y la V Región de Valparaíso. En Argentina com-
prendió las Provincias de Córdoba, Santiago del Estero, 
Salta, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. 

REGIONES DE IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO NATIVO

“La historia del bosque no ha sido ni brillante ni gloriosa, a pesar de que hoy en día el sector 
forestal puede parecer muy exitoso a la luz de las exportaciones y de los indicadores económi-

cos. Sabemos, o deberíamos saber, que a lo largo de los tiempos históricos la constante para los 
bosques nativos ha sido la destrucción y el deterioro”.

PROYECTO NATIVO

4
CLAUDIO DONOSO ZEGERS, Presidente Honorario AIFBN
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COMPONENTE POLÍTICO:
MONITOREO FORESTAL

Periódicamente la AIFBN realiza actividades de monitoreo forestal, que 
consisten en visitas a terreno mediante inspección terrestre y aérea en 
diferentes sectores de Chile para verificar el estado del bosque nativo y 
de los ecosistemas forestales en general. El objetivo es el de observar la 
eventual ocurrencia de prácticas ilegales o inadecuadas que perjudican 
la conservación del bosque y su biodiversidad, y por lo tanto la vida de las 
personas y comunidades que dependen de este recurso.

RECOLECCIÓN
DE

EVIDENCIA

ENVÍO DE
DENUNCIA
A CONAF

DIFUSIÓN
EN

PRENSA

VISIBILIZACIÓN
DE LA

ACCIÓN

RECOLECCIÓN
EVIDENCIA

COMPLEMENTARIA

SEGUIMIENTO

PROCESO DE MONITOREO

El proyecto fue implementado por la AIFBN en Chile, en 
asociación con el Departamento de Acción Social del Obis-
pado de Temuco (DAS), la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y la Corporación de Certificación de Leña. En Ar-
gentina se ejecutó en conjunto con la Red Agroforestal del 
Chaco (REDAF), el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), y la Fundación AVINA.

OBJETIVOS DEL PROYECTO/

Reducir las tasas de deforestación y degradación de los bosques nativos en el sur de 
Chile y en el norte de Argentina, con una estrategia que considera 3 componentes:
1) Político: participación ciudadana para la conservación, 2) Social: trabajo con 
pequeños y medianos propietarios de bosque nativo y 3) Económico: comerciali-
zación de bienes y servicios del bosque. Estos componentes fueron desarrollados a 
través de las siguientes líneas:

Componente Político:
1. Monitoreo forestal
2. Incidencia en leyes relacionadas con el sector forestal
3. Valoración ciudadana

Componente Social: 
4. Manejo de bosque nativo con pequeños y medianos propietarios

Componente Económico:
5. Comercialización de bienes y servicios provenientes del bosque nativo

La  deforestación y degradación 
de los bosques nativos es un 

grave problema a nivel mundial.
 
En la Ecorregión Valdiviana, en Chile, 
las principales causas son la produc-
ción de leña no sustentable, los in-
cendios forestales y el uso del bosque 
para la ganadería, y en la Ecorregión 
Chaqueña en Argentina se debe prin-
cipalmente al avance de la frontera 
agropecuaria, lo que está provocando 
una enorme pérdida de biodiversidad 
en ecosistemas que tienen un alto ni-
vel de endemismos. En este sentido, 
estamos al debe como ciudadanos”.

RODRIGO PEDRAZA
Director Proyecto 

Nativo hasta  2014

El ‘Proyecto Nativo’ tiene como 
objetivo reducir las tasas de de-

forestación y degradación, generando 
distintas acciones que permitieran des-
encadenar procesos para potenciar la 
democracia y, por ende, la participación 
desde las localidades en un contexto de 
sustentabilidad que incluye el manejo y 
conservación de los bosques nativos”. 

ESTEBAN RIVAS
Director Proyecto Nativo 

hasta 2016
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En Chiloé el ‘Proyecto Nativo’ permitió 
desarrollar el concepto de monitoreo ciu-

dadano de los bosques, como una herramienta 
de evaluación y control para hacer valer nuestro 
derecho a un ambiente sano. Desde el inicio del 
proceso se hace parte a la comunidad y a organi-
zaciones de la sociedad civil, de modo que sean 
parte del seguimiento de las denuncias y ejerzan 
constante presión para llegar a buen puerto. Así 
fue como la empresa “Brinzal” fue condenada 
por tala ilegal de 76 hectáreas de bosque nativo 
y sustitución por eucaliptus. Este caso, además, 
ayuda a develar lo frágil de la institucionalidad 
forestal chilena, que no cuenta con un Servicio 
Forestal robusto que pueda hacerse cargo de 
todas las aristas de casos como el denunciado ”.

JAVIER SANZANA
Director AIFBN

denunciada y hallada culpable de sustitución de bosques na-
tivos en la isla de Chiloé, X Región. Otro caso destacable es el 
de la empresa Forestal Anchile Ltda., que tiene un patrimonio 
de cerca de 60.000 hectáreas entre la IX y X regiones, y que 
por prácticas inadecuadas perdió su certificación FSC.

En Argentina, REDAF consolidó alianzas con la Universidad de 
Buenos Aires e INTA, y puso en marcha el portal de Monitoreo 
de Desmontes del Chaco (www.monitoreodesmonte.com.ar), 
que contiene información actualizada hasta el 2015. Además, 
se creó el Observatorio de Tierras, Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente, cuyo objetivo es dar seguimiento y visibilidad a 
situaciones de conflicto por la tenencia de la tierra, desmon-
tes y deforestación, y otras problemáticas ambientales que 
afectan a la región chaqueña e inciden en la calidad de vida 
de sus habitantes, en particular de comunidades campesinas 
e indígenas (www.http://redaf.org.ar/observatorio/).

La AIFBN participa en el directorio nacional chileno del sello 
de certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council), lo 
que ha contribuido a un mejor monitoreo del desempeño de 
las grandes empresas forestales que han obtenido esta cer-
tificación. El “Proyecto Nativo” hizo hincapié en la necesidad 
de fortalecer Programas de Monitoreo Forestal Continuo, 
que permitan determinar los niveles de destrucción y de-
gradación de los bosques nativos, focalizando así el manejo 
forestal sustentable, entre otras propuestas.

En Chile, el “Proyecto Nativo” monitoreó los impactos de las 
prácticas forestales generando 50 denuncias de actividades 
ilegales, tanto de empresas como de privados, que fueron 
comprobadas por CONAF con un total de 17.828 hectáreas 
afectadas. A partir de estas acciones, se generaron hitos co-
municacionales que permitieron relevar el tema a nivel na-
cional, como el “Caso Brinzal” difundido por CIPER Chile1 y 
por Televisión Nacional de Chile. En este caso, la empresa 
agrícola Brinzal, propiedad de la Universidad de Harvard, fue 

Para la AIFBN, la certificación FSC ha sido 
una herramienta que mejora las prácti-

cas de las empresas forestales y sus relaciones 
con las comunidades campesinas e indígenas 
y la situación de los trabajadores; no obstante, 
en este último tiempo cuestionamos la credibi-
lidad de algunos de sus componentes. Nuestro 
rol como organización de la sociedad civil es 
aportar desde un punto de vista técnico a que 
estos sistemas funcionen, a través de denuncias 
y propuestas”. 

LUIS ASTORGA
Director Honorario 

AIFBN

1. La Fundación Centro de Investigación Periodística (CIPER) es un medio de comunicación sin 
fines de lucro, independiente de partidos y grupos económicos y religiosos. 
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COMPONENTE POLÍTICO:
INCIDENCIA EN LEYES RELACIONADAS 
CON EL SECTOR FORESTAL

La AIFBN ha elaborado y promovido una política nacional intersectorial 
para el manejo y conservación de los bosques nativos. Lo anterior ha 
implicado una fuerte presencia en los territorios, con una activa parti-
cipación de comunidades urbanas, rurales y pueblos originarios, con el 
objetivo de incidir en los tomadores de decisión, principalmente en lo 
relativo a generar políticas y leyes. Estas políticas deben tener elemen-
tos claves orientados a fortalecer la institucionalidad, la legislación y la 
gobernanza a nivel local, provincial y nacional.

En Chile, el “Proyecto Nativo” abordó el análisis de normativas relacio-
nadas con generar un Nuevo Modelo Forestal , que busca reorientar el 
sector forestal y ambiental hacia un modelo productivo más inclusivo 
y sustentable. Se puso especial esfuerzo en la elaboración y difusión 
de propuestas concretas desde la ciudadanía, y se coordinaron reunio-
nes con congresistas, Ministros de Estado y sus representantes, a nivel 
individual y en comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados. En 
ellas se expusieron las propuestas y se entregaron documentos técnicos 
complementarios. En el último trimestre del año 2013, al ser el período 
de campañas presidenciales, se trabajó intensamente para que nuestro 
diagnóstico y propuestas para avanzar hacia un Nuevo Modelo Forestal, 
contenidas en el libro homónimo2 fueran incorporadas en los programas 

El actual modelo forestal basa-
do en monocultivos forestales 

exóticos, muestra positivos indicadores 
macroeconómicos y una industria fo-
restal consolidada. La deuda es con el 
ámbito ambiental y social; es momen-
to de cambiar ese modelo por uno más 
inclusivo, que atienda los nuevos pa-
radigmas y desafíos del siglo XXI, con 
foco especial en los pequeños y me-
dianos propietarios y los pueblos ori-
ginarios. Este modelo debe sostenerse 
en políticas públicas claras, una fuerte 
institucionalidad forestal pública, leyes 
que realmente permitan conservar y 
proteger los bosques nativos, y buenas 
prácticas en plantaciones forestales”.

RODRIGO HERRERA
Secretario Ejecutivo 

AIFBN. 2012-2014

En ambos países se desarrollaró una 
serie de talleres y actividades para ca-
pacitar a la sociedad civil, donde el en-
foque fue entregar antecedentes para 
el monitoreo forestal en los territorios. 
En Chile se ha creado un red de apoyo 
al monitoreo, que cuenta con 7 organi-
zaciones ciudadanas de la isla de Chi-
loé y de las ciudades de Valdivia y Te-
muco. En Argentina, en tanto, para las 
acciones de monitoreo se ha involucra-
do REDAF, que es una red ya consoli-
dada de 22 participantes, entre ONG´s, 
Universidades y personas naturales.

2. http://www.nuevomodeloforestal.cl
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Con respecto al proyecto deprórroga de los subsidios de la Ley de Fomento Fores-
tal, la AIFBN realizó una extensa labor mediante la entrega de minutas, reunio-
nes con diputados y senadores, y presentaciones ante 3 comisiones del Congreso 
Nacional. Trabajó en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, en especial 
con representantes de comunidades indígenas y  y campesinas, como parte de 
una coalición para modificar el Proyecto de Ley del gobierno que pretendía pro-
longar, con las mismas características, el subsidio a la forestación derivado del 
Decreto Ley 701 de 1974 (concebido en época de dictadura, con la finalidad fun-
damental de generar materia prima para la gran industria forestal). Esta acción 
se fundamentó en la necesidad de contar con una ley de fomento enfocada en 
los actuales problemas del país, como los efectos del cambio climático, la con-
servación de los ecosistemas y la focalización de beneficios hacia pequeños y 
medianos propietarios. Actualmente existe un grupo de senadores y diputados 
sensibilizados en la necesidad de generar una nueva Ley de Fomento Forestal 
con estas características. Además, hemos participado activamente en mesas de 

El desafío que en-
frenta el Consejo de 

Política Forestal es articular 
acciones que permitan dar 
la relevancia que merece el 
sector forestal y lograr en el 
menor plazo que los acuer-
dos se materialicen. En este 
marco, resulta fundamental 
que el Ejecutivo ingrese el 
proyecto del Servicio Na-
cional Forestal, pues uno de 
los aspectos donde hubo un 
amplio acuerdo es en la ne-
cesidad de fortalecer la ins-
titucionalidad del sector” .

SERGIO DONOSO
Ex-Presidente AIFBN y 

Representante en el Consejo de 
Política Forestal

de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República, las cuales 
tuvieron una buena acogida.

Se participó activamente en la creación o modificación de 4 leyes con los 
poderes Ejecutivo y Legislativo en el Congreso Nacional de Chile:

1

2

3

4

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO FORESTAL 
(EXTENSIÓN DE SUBSIDIOS VIGENTES
ENTRE 1974 Y 2014) 

PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA LEY 
DE BOSQUE NATIVO
(LEY 20.283, ACTUALMENTE VIGENTE)

PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO 
NACIONAL FORESTAL (QUE REEMPLACE A LA 
ACTUAL CONAF, CON ATRIBUCIONES ACORDES 
A UN SERVICIO PÚBLICO)

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE 
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
ESTADO, Y CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS. 
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En Argentina, las acciones se enfocaron en mejorar la imple-
mentación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Pro-
tección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331) y 
la observación del desempeño de esta ley en las provincias 
de Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. El trabajo hecho 
por REDAF, en reuniones con la Directora Nacional de Bos-
ques y los socios presentes en el ámbito del Consejo Federal 
del Medio Ambiente, logró la incorporación de comunidades 
no tituladas3 a nivel nacional en los grupos beneficiarios de 
planes de manejo y conservación, además de una recomen-
dación de abordaje de planes comunitarios bajo la figura de 
Beneficiarios Agrupados. En este contexto, se realizan dos 
encuentros anuales de la Asamblea Campesino-Indígena 
del Norte Argentino, que representa a 60 organizaciones de 
8 provincias que integran el Gran Chaco Argentino. En ellas 
se viene dando seguimiento a la Ley 26.331 y elaborando 
propuestas de acción y adecuación.

ANA ÁLVAREZ
REDAF

En Argentina, la promulgación en 2007 
de la Ley de Bosques supone un avance 

para su uso y conservación. Siendo la Ecorregión 
Chaqueña el área forestal nativa más importan-
te del país, la REDAF se propone aportar a mejo-
rar la implementación de dicha ley donde se al-
canzaron tasas anuales de desmonte de más de 
1,5%, muy superior a los promedios de Sudamé-
rica (0,51%) y del mundo (0,2%). No existiendo al 
2011 un mecanismo de control ciudadano para 
contribuir al monitoreo, con el apoyo del Proyec-
to Nativo, y junto a otras organizaciones, se crea 
el Monitoreo Anual de la Deforestación de Bos-
ques Nativos en la Región Chaqueña Argentina”.

3. Con situación irregular en cuanto a la propiedad de la tierra. 

trabajo gubernamentales, como el Consejo Consultivo del 
Bosque Nativo, donde se discuten las mejoras necesarias a 
la Ley de Bosque Nativo (Ley N° 20.283), y en el Consejo de 
Política Forestal (mesa público-privada compuesta por dis-
tintos actores del sector, convocada por el gobierno). De esta 
última instancia, se logró generar el documento “Política Fo-
restal 2015-2035”,  lo que constituye todo un hito, ya que es 
el primer documento en Chile explícito al respecto. 

En tanto, a nivel local, se realizaron reuniones con alcaldes 
(máximas autoridades representantes de los municipios) y se 
participó de una serie de concejos municipales, en que se pre-
sentaron documentos e ideas acerca de la situación del bosque 
nativo en Chile y en las respectivas comunas.

La AIFBN está constantemente aportando y presionando por 
la creación del Servicio Nacional Forestal y la conformación 
de una Subsecretaría exclusiva en materia forestal, que se 
encargue de la coordinación intersectorial de los diferentes 
servicios del Estado pertinentes y que se vincule al sector 
privado y la sociedad civil. En este marco, se ha convocado 
junto al DAS a más de 50 organizaciones de la sociedad civil 
y dirigentes campesinos e indígenas para analizar y generar 
propuestas al respecto. Se participa, además, en diversas 
mesas de trabajo locales y en comités asesores regionales 
para la implementación de políticas públicas, como la Políti-
ca Silvoagropecuaria y la Política Dendroenergética.

La AIFBN ha tenido un rol relevante en 
el ámbito político, particularmente en la 

Ley del Bosque Nativo que estuvo detenida por 
tiempo prolongado en el Congreso Nacional, por 
cuanto esa iniciativa del Ejecutivo permitía la 
sustitución del bosque nativo y no tenía fondos 
para hacer los manejos adecuados y financiar 
los incentivos; tampoco consideraba los com-
promisos con la CONAF empoderada y pública. 
La gran cantidad de indicaciones que presenta-
mos para mejorar esta ley fueron trabajadas y 
estudiadas con la AIFBN más algunas ONG´s y 
colaboradores de los parlamentarios. No logra-
mos que los beneficios de esta ley fueran sin 
concurso. A esta ley, a la fecha es necesario ha-
cerle cambios para hacerla más efectiva”.

ANTONIO HORVARTH
Senador
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COMPONENTE POLÍTICO: 
VALORACIÓN CIUDADANA

El “Proyecto Nativo “ contó con un fuerte componente co-
municacional , que se destacó por la generación de varios 
videos de difusión, tanto en Chile como en Argentina; se ge-
neró material infográfico digital y se desarrolló el sitio web 
http://www.bosquenativo.org. Durante todo el proyecto, las 
actividades realizadas fueron acompañadas por divulgación 
en distintos medios de prensa escritos y radiales, libros y 
revistas, que sistematizan todo el trabajo realizado. Ade-
más, se participó de distintas instancias ciudadanas como 
ferias y mesas locales, con participación de campesinos, 
que tuvieron por finalidad difundir la importancia del bos-
que nativo entre los asistentes.

En ambos países se trabajó con escuelas rurales, benefician-
do a escolares, profesores y a las propias comunidades para 
adquirir motivación, conocimientos, habilidades, valores y 
compromiso para conservar el bosque nativo. Para ello se ge-
neraron documentos, guías y libros de educación ambiental.

Por último, complementando con recursos del Estado, en 
Chile se implementaron talleres de valoración del bosque 
nativo en diferentes comunas del sur del país, con participa-
ción de dirigentes rurales y urbanos.

7
LIBROS

8
REVISTAS 

BOSQUE NATIVO

18.000
VISITAS WEBSITE
www.bosquenativo.org

11
VIDEOS DE
DIFUSIÓN

2162
LIKES

485
SEGUIDORES

La AIFBN busca apoyar y fortalecer el 
quehacer educativo de los estableci-

mientos educacionales, contribuyendo a que 
los niños conozcan, tomen conciencia, actúen y 
reflexionen sobre la importancia de los bosque 
nativos y los problemas asociados a ellos”. 

La guía docente de la AIFBN ha sido una 
tremenda ayuda para los profesores, 

con actividades que son de todo el agrado de 
los alumnos. Los niños esperan todos los años 
que lleguen los Ingenieros Forestales a hacer-
les las actividades, sobre todo por las salidas a 
los bosques”. 

MARÍA PAZ TORRES
Encargada de la línea de

Educación Ambiental AIFBN
 

MIRIAM TRIVINO
Docente del Colegio de Música 
Juan Sebastián Bach, Valdivia
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Hemos trabajado con la 
AIFBN por 6 años, empe-

zamos sin camino, sólo estaba la 
materia prima. Cuando no tienes el 
apoyo de las instituciones no pue-
des salir adelante, ahora estamos 
trabajando fuertemente con INDAP, 
la Municipalidad, con la AIFBN y 
plan de manejo y certificación. Hay 
que tomar conciencia que están 
escaseando los bosques nativos. 
Me nace proteger el bosque nativo, 
porque quizás en algunos años no 
se van a ver en muchas zonas”.

SEGUNDO AQUINTUI

En ambos países, el trabajo con las or-
ganizaciones campesinas e indígenas 
a nivel comunitario fue fundamental 
para relevar el bosque nativo e incor-
porarlo en la planificación de las accio-
nes de las organizaciones, como tam-
bién para generar una visión integral y 
territorial, incorporando diferentes di-
mensiones sociales, culturales y eco-
nómicas al quehacer del proyecto. En 
este marco, se destaca la participación 
de mujeres en las reuniones y activida-
des realizadas.

467 18
familias unidades

demostrativas

CHILE

+ 700 34
familias unidades

demostrativas

ARGENTINA

El acompañamiento es muy importante 
para los campesinos. El apoyo nos sirve 

para que el día de mañana, cuando ya no es-
temos acá, nuestros nietos puedan aprovechar 
el bosque. No podemos entusiasmarnos a co-
rrerle motosierra para sacar leña. la AIFBN se 
preocupa de que los campesinos aprendamos 
a mejorar el manejo. Agradecemos tener esta 
oportunidad”.

Hemos fortalecido el manejo de espe-
cies nativas: cuidar los ulmos, las tepas, 

el mañío; todas las especies que antes habían 
y lo que se ha ido perdiendo por la sustitución 
por cosas más rentables. Como comunidad hoy 
sufrimos los impactos por la sustitución de bos-
ques nativos y ahora vemos un nuevo enfoque”.

COMPONENTE SOCIAL:
MANEJO DE BOSQUE NATIVO 
CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PROPIETARIOS

En Chile se efectuaron exitosamente diversos proyectos y 
programas para asistencia técnica forestal que beneficiaron 
a más de 467 familias con la elaboración de planes de ma-
nejo, asesoría de producción de leña seca y la implementa-
ción de 18 unidades demostrativas ,que incluyeron manejo 
forestal y ordenamiento predial y comunitario. Se contó con 
el apoyo de distintas instituciones públicas, ya sea con apo-
yo directo o gestionando recursos vía proyectos, tales como 
CONAF, INDAP - PRODESAL, Municipalidades, SEGEGOB, 
PNUD y otras. Una acción importante a destacar es la rea-
lización de giras de intercambio de experiencias por parte 
campesinos, indígenas y funcionarios públicos para conocer 
estas unidades piloto. En Argentina también se impulsó la 
asistencia técnica predial y la realización de sitios piloto con 
documentación sistematizada. El programa de asistencia 
técnica alcanza a más de 700 familias, en 15 territorios de 6 
provincias del Gran Chaco Argentino. Se realizaron 20 planes 
de manejo adjudicados en las diferentes direcciones de bos-
ques provinciales y 34 unidades demostrativas de manejo.

JUAN ALMONACID
Cerro Rosado,

Comuna de Coyhaique

EMILIO MONTOYA
Presidente Comunidad Lomas 

del sol, Comuna de Valdivia

En Chile se articularon acciones con 
municipios, INDAP - PRODESAL y 
CONAF, con el objetivo de realizar 
convenios de trabajo y cooperación 
para la sustentabilidad del proyecto 
en los territorios. En paralelo, el equi-
po del “Proyecto Nativo” gestionó, en 
las regiones de Los Lagos y Aysén, 
programas de transferencia técnica 
financiados por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) del Esta-
do y administrados por CONAF, poten-
ciando el trabajo de la AIFBN.
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EN RESUMEN
El “Proyecto Nativo” se implementó en paralelo y en forma 
conexa en extensos territorios del norte argentino y del sur 
de Chile, con fuertes componentes de manejo forestal en 
dichos territorios; activas campañas de comunicación para 
lograr la sensibilización de la comunidad sobre la necesidad 
de valoración y cuidado de los bosques nativos; creación y 
consolidación de redes colaborativas entre la sociedad civil 
y con organismos públicos; intercambio de experiencias en 
investigación, regulación y producción a partir de bosques 
nativos, y acciones directas y concretas en materia de polí-
tica y legislación forestal. 

CAUSALES
DEFORESTACIÓN, 
DEGRADACIÓN Y 
NO AUMENTO DE 

EXISTENCIAS

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

USO DEL 
BOSQUE 

PARA 
GANADERÍA

ÁREAS DE 
MODELO DE 

GESTIÓN, BOSQUE 
Y GANADO

EFECTOS DEL CC, 
DESERTIFICACIÓN

Y SEQUÍA

GESTIÓN 
ADAPTATIVA 

DE RRVV A LOS 
EFECTOS DEL CC Y 

LA SEQUÍA

MEDIDAS DE
ACCIÓN

TRANSVERSAL

EXPANSIÓN
ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA Y 
GANADERA

REDUCCIÓN 
HABILITACIÓN DE 
BOSQUES PARA 
USO AGRÍCOLA Y 

GANADERO

EXPANSIÓN
MONOCULTIVOS

FORESTALES

REDUCCIÓN DE 
LA SUSTICUCIÓN 
DE BOSQUES POR 
MONOCULTIVOS

FORESTALES

INCENDIOS
FORESTALES

MANEJO
PREVENTIVO Y

RESTAURACIÓN
POST INCENDIOS

USO 
INSUSTENTABLE 

DE RRVV

MODELO DE 
GESTIÓN 

SUSTENTABLE 
DE BOSQUES

ENCCRVCOMPONENTE ECONÓMICO:
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PROVENIENTES DEL BOSQUE NATIVO

En Chile se está implementando la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) lide-
rada por CONAF, quien es socia del “Proyecto Nativo”, apoya-
da por el banco mundial y otros países. Con el fin de promover 
mecanismos de “compensación de emisiones“ para manejar 
y recuperar bosques nativos, es que el proyecto participa ac-
tivamente en la implementación de esta estrategia, a través 
de la colaboración con CONAF, aportando información y ex-
periencias. Esto se centra en actividades como la elaboración 
conjunta entre CONAF y la AIFBN de un libro sobre la ENCCRV 
y REDD+ (conservación, gestión sostenible de los bosques y 
el aumento de las reservas forestales de carbono) en Chile. 
Además, la AIFBN es parte del consorcio entre el Centro de 
Estudios Oterra de la Universidad Mayor, el Centro de Infor-
mación de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura 
y la empresa internacional Ernst Basler + Partner Chile SpA, 
que está determinando los principales motores de la degra-
dación, deforestación y no aumento de existencias de bosque 
en Chile, como parte de la información para construir la línea 

base de la ENCCRV. También, la AIFBN ha sido invitada a par-
ticipar de diversas instancias nacionales e internacionales 
para discutir temas en el marco de REDD+ y la ENCCRV, y 
ha elaborado diagnósticos y encuestas sobre el consumo de 
productos provenientes del bosque nativo.

En Argentina, por parte del INTA y en el contexto de la im-
plementación de un sistema de certificación de productos 
del bosque nativo, se realizaron talleres acerca de esta te-
mática, en los que tuvo especial importancia la experiencia 
transmitida del Sistema Nacional de Certificación de Leña 
de Chile. Se llevaron a cabo, además, otros talleres sobre 
manejo de bosque nativo y seguimiento de protocolos de 
manejo y conservación de estos ecosistemas. Se sumaron 
a esta actividad la constitución de mesas locales de segui-
miento y, por último, la difusión de las actividades en distin-
tos medios. Esto ha contribuido además a generar concien-
cia sobre estos temas, fortaleciendo el componente político 
del proyecto.
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El Proyecto Nativo significó

la consolidación de acciones de 

incidencia política como estrategia de 

los equipos técnicos para promover el 

uso sustentable de los bosques nativos. 

Propició la integración y el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre ambos 

países, y permitió instalar en Argentina 

experiencias de certificación de productos 

forestales participativas y ancladas en la 

realidad local

MARCELO NAVALL,
Investigador INTA-Argentina



No pocas veces, en 
el trabajo en terre-

no en distintas comunas y 
localidades de la Región de 
Los Ríos que me honro en 
representar, he dialogado 
con campesinos o comu-
neros mapuche y, a través 
de él, sigue siendo posible 
percibir la presencia e in-
cidencia de la gestión de la 
AIFBN en el tiempo. Uno de 
los aspectos esenciales ha 
sido la impronta que ha de-
jado el trabajo territorial de 
esta organización, cosa que 
no todas las organizaciones 
logran a plenitud. El traba-
jo en terreno, entendiendo 
los problemas de su gente 
y el bosque para traducirlos 
en estudios técnicos que se 
transforman en propuestas 
de políticas públicas sec-
toriales, es sinceramente 
destacable”.
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En 10 años la colaboración entre la AIFBN 
y la UE ha logrado incidir en 7 regiones 
en Chile y 6 provincias de Argentina.

CHILE:
1. IV Región de Coquimbo
2. V Región de Valparaíso
3. Región Metropolitana
4. IX Región de la Araucanía
5. XIV Región de Los Ríos
6. X Región de Los Lagos
7. XI Región de Aysén

ARGENTINA:
8. Provincia de Salta
9. Provincia de Formosa
10. Provincia de Santiago del Estero
11. Provincia de Santa Fe
12. Provincia de Córdoba
13. Provincia de Buenos Aires.

ÁREA DE INCIDENCIA

ALFONSO DE URRESTI
Senador

“La AIFBN ha jugado un rol muy importante no sólo en los procesos legislativos, sino también en la dictación de 
políticas y en aumentar la conciencia y la educación en Chile, para valorar el rol del bosque nativo en las distintas 

regiones del país. Esto tiene que ser fomentado, con una identidad regional a través del empoderamiento de las 
facultades de las distintas regiones y obtener con urgencia una nueva ley de recuperación y plantación de bosque 

nativo, para lo cual se requiere con urgencia de una CONAF Pública”.

NUESTRO TRABAJO

5
ANTONIO HORVARTH, Senador
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+ 650 
PLANES DE 

MANEJO
BOSQUE NATIVO

+ 34
UNIDADES

DEMOSTRATIVAS
BUENAS PRÁCTICAS

+ 800
FAMILIAS
BENEFICIADAS
DIRECTAMENTE

+ 6.000
PERSONAS

BENEFICIADAS CON
ACCESO A LA INFORMACIÓN

+ 50
REUNIONES
ACTORES DE 
RELEVANCIA 
NACIONAL

+ 100
REUNIONES
ACTORES DE 
RELEVANCIA 
REGIONAL

+ 150
REUNIONES
ACTORES LOCALES
RURALES

Es necesario tener 
organizaciones so-

ciales y organizaciones en 
la sociedad civil activas en el 
mundo forestal. En este sen-
tido, claramente valoramos 
la existencia de la AIFBN, su 
trabajo ha sido muy impor-
tante en términos de colo-
car diversos puntos de vista 
que complementan los otros 
puntos de vista que hay en el 
mundo forestal. Su plantea-
miento ha sido sólido, activo 
y con capacidad de poner 
temas y eso yo creo que en 
la medida que se haga en un 
ambiente de respeto, de co-
laboración y de discusión pú-
blica que nosotros impulsa-
remos, es de enorme valor”

AARÓN CAVIERES
Director Ejecutivo CONAF

NUESTRO TRABAJO
EN CIFRAS

CREACIÓN
CORPORACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE 

LEÑA

287 
COMERCIANTES

CERTIFICADOS PARA VENTA
DE LEÑA SECA
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AIFBN EN PRENSA + 290 PUBLICACIONES
O APARICIONES EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESENCIA EN
REDES SOCIALES
VIRTUALES

95
VIDEOS

REALIZADOS

5.700
AMIGOS
FACEBOOK

2.000
SEGUIDORES

TWITTER

135 MIL
REPRODUCCIONES

YOUTUBE
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REVISTA BOSQUE NATIVO

+ de 10 REVISTAS
+ de 4.000 EJEMPLARES

DISTRIBUÍDOS

PUBLICACIONES

12 LIBROS
+ de 3.600 EJEMPLARES
DISTRIBUÍDOS
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