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PRESENTACIÓN Este libro, dirigido a lectores(as) interesados  
(as) en el medio ambiente de Chile, da a conocer 
los principales resultados obtenidos por 
estudios científicos que reportan indicadores 
locales del cambio climático en el país. Debido 
a su carácter conciso sólo se describen los 
cambios ambientales contemporáneos, 
incluyendo observaciones locales de cambio 
climático e impactos observados sobre los 
sistemas biofísico y social en Chile.

En la sección Revisión bibliográfica sobre observaciones empíricas del cambio climático en Chile, se 
describe la metodología que se utilizó para reunir, seleccionar y analizar la información con la cual 
se elaboró este libro.

En la sección Introducción se define lo que es el cambio climático y sus principales alcances. También 
se explica el orden con el cual se entrega el contenido educativo de este libro.

En la sección Evidencias del cambio climático en Chile, se muestran los indicadores locales de cambio 
climático identificados para el país, clasificándolos en función de la metodología LICCI y señalando la 
fuente bibliográfica que respalda la evidencia científica.

En la sección Literatura científica, se entrega un listado con las referencias bibliográficas de los 
estudios utilizados como fuente de información para este libro.
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Esperamos que este libro sea una 
herramienta que acerque a la 
ciudadanía con la observación local 
del cambio climático y sus impactos 
sobre los sistemas socio-ecológicos, 
además de contribuir al debate de 
las acciones humanas que afectan 
negativamente al medio ambiente.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE OBSERVACIONES 
EMPÍRICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE

Con la intención de generar contenidos 
educativos para la sensibilización y 
comunicación de los impactos del cambio 
climático   en Chile, el objetivo del   presente  
trabajo    fue  realizar un diagnóstico sobre 
el  estado    del  conocimiento   de  cambios   
ambientales contemporáneos en el país, 
mediante revisión bibliográfica de literatura 
científica. Durante junio 2022, se realizó una 
búsqueda de los estudios publicados sobre 
indicadores locales de cambio climático y 
ambiental en Chile, en diferentes bases de datos 
científicas. Se leyó el resumen y literatura 
citada de todos los trabajos, seleccionando 
aquellos que reportan cambios ambientales 
contemporáneos en Chile, descartando estudios 
basados en paleohistoria, simulaciones o 
modelos climáticos. 

Adaptando la metodología LICCI (OpenTEK)1, 
a cada artículo se le preguntó: ¿Qué cambió?, 
¿Dónde ocurrió?, ¿Por qué ocurrió?, ¿Desde 
cuándo está ocurriendo?, Se han realizado 
acciones o medidas para adaptarse a estos 
cambios? LICCI, es la sigla en inglés de “Local 
Indicators of Climate Change Impacts”, 
proyecto de investigación que propone una 
clasificación jerárquica de los impactos del 
cambio climático2.

Se recopilaron 71 artículos científicos, 
publicados entre los años 1997 y 2022. La 
mayoría de estos estudios basó sus resultados 
en análisis estadísticos de tendencia y series de 
tiempo de información obtenida en estaciones 
meteorológicas y mediciones de campo. Otros 
se basaron en la evaluación de percepciones 
locales y el estudio del conocimiento ecológico 
local y tradicional.

En total, se identificaron 86 indicadores de 
cambio climático en Chile, distribuidos a lo 
largo de todo el país. Basado en la cantidad 
de estudios publicados por cada indicador, 
los principales elementos impactados por el 
cambio climático en Chile, son: la temperatura 
del aire, la lluvia o precipitación, la sequía, 
la disponibilidad de agua dulce, la nieve y 
glaciares, la desertificación, la vegetación a 
escala de paisajes, y la calidad de vida del ser 
humano.

1 https://hackmd.io/@opentek/bienvenida
2 https://licci.eu/resources/licci-tree/interactive/
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INTRODUCCIÓN

Existe un amplio consenso científico en que 
el fenómeno del cambio climático es un hecho 
real, definido como los cambios en el clima de 
la tierra producto de la actividad humana.
Los(as) científicos(as) expertos(as) sobre el 
cambio climático reconocen la relación entre 
los cambios del clima y diferentes fenómenos 
globales y locales, como la pérdida de la 
biodiversidad, la contaminación, el aumento 
de desastres naturales, las desigualdades 
socioeconómicas, entre otras. La atmósfera y 
el océano se han calentado, los volúmenes de 
nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar 
se ha elevado y las concentraciones de gases 
de efecto invernadero han aumentado.

Los impactos del cambio climático se 
manifiestan de diferentes formas, escalas y 
dimensiones, variando según los distintos 
contextos sociales, ecológicos y económicos 
locales. La resiliencia es la capacidad de 
las personas o comunidades para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse frente a 
las perturbaciones que ocurren en su entorno, 
como el cambio climático, y da la oportunidad 
para una transformación más profunda de 
nuestras sociedades.

Este libro de divulgación científica, reúne e 
interpreta el conocimiento científico sobre el 
cambio climático en Chile y lo hace accesible 
para las personas interesadas en entender o 
informarse sobre este tipo de conocimiento. 
Para esta labor, tendremos la compañía de 
nuestra amiga Kiri, la Queltewe.
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PRESENTACIÓN 
DE KIRI

Kiri es un ave de la especie Queltewe, también 
conocidos(as) como Treile y Tero, su nombre 
científico es Vanellus chilensis. Esta es una de las 
especies de aves más abundante de América 
del Sur, habitando desde la Patagonia austral 
hacia Bolivia, Paraguay, Brasil, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, e incluso Costa Rica.

El nombre Queltewe es originario y significa 
“Guardián avisador”, dada su conducta de 
escuchar y entregar los mensajes y parabienes. 
Buen tiempo, buenas siembras, buenas 
cosechas y animales, corean largos cantos a 
manera de oración, siempre curiosos de lo que 
sucede en todas partes 3

En su extenso territorio, los(as) Queltewe 
presencian los diferentes cambios ambientales 
que ocurren y mantienen vigilancia de lo que 
está sucediendo. Por eso, Kiri, es nuestra 
compañía perfecta para conocer los principales 
elementos impactados por el cambio climático 
en Chile y las sugerencias para mejorar nuestra 
resiliencia.

3 Aillapan Cayuleo, Lorenzo. 2007. Üñümche Hombre Pájaro. 
Pehuén Editores. Santiago, Chile.
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SITUACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

EN CHILE

A continuación, Kiri te mostrará los 
principales elementos impactados por 
el cambio climático en Chile, junto 
con algunas sugerencias para mejorar 
nuestra resiliencia.

-La temperatura es el grado de calor o nivel 
térmico de la atmosfera-
-Durante las últimas décadas, se ha observado 
un aumento progresivo de la temperatura 
promedio del aire, en la mayor parte del país.

-La lluvia es el agua que cae desde las nubes-
-Durante las últimas décadas, se ha observado 
una disminución progresiva del promedio de 
lluvias, en gran parte del país.

Cambios en la temperatura del 
ambiente

Cambios en la lluvia o 
precipitación
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-La sequía es un periodo de tiempo donde 
las lluvias son escasas o bien los caudales 
naturales de los ríos o volúmenes embalsados 
están debajo de lo normal-
-En este periodo se produce sequedad en los 
campos y la cantidad de agua no es suficiente 
para abastecer la demanda de los seres vivos 
(hongos, vegetales, animales y habitantes) de 
la región afectada-
-Durante la última década y especialmente 
en la zona central del país, se ha observado 
una intensa y prolongada sequía, que los(as) 
científicos(as) han llamado la Mega-sequía de 
Chile central.

-El agua es un elemento vital para nuestra vida 
y la de todos(as) los seres vivos-
-No se trata tan solo de la necesidad de beber, 
de hidratarse, sino que el agua es reguladora 
de los ecosistemas terrestres, manteniendo 
el equilibrio necesario para la subsistencia 
animal, funga y vegetal-
-Durante las últimas décadas, se ha registrado 
una disminución progresiva de la disponibilidad 
de agua dulce en gran parte del país, observando 
cambios en el caudal, volumen y nivel del agua 
en ríos, el nivel del agua en lagos, también en 
el nivel freático-
-Esta disminución de la disponibilidad de agua 
dulce, se relaciona además con el aumento de 
la contaminación y sedimentación de orillas y 
fondo de ríos, lagunas, embalses y lagos.

-La nieve es la precipitación en forma de 
pequeños cristales de hielo que cae desde las 
nubes y se agrupan hasta llegar a la superficie 
terrestre en forma de copos de nieve, los cuales 
se agrupan creando capas que se acumulan en 
la cordillera de Los Andes-
-Por encima del nivel de las nieves perpetuas, 
en zonas elevadas, se encuentran los glaciares, 
que son grandes masas de hielo que descienden 
lentamente hasta niveles inferiores, como si 
fuese un río de hielo-
-Durante las últimas décadas, a lo largo del país, 
se ha observado una disminución progresiva 
de la cantidad de nevadas, de la duración de 
la capa de nieve temporal y la extensión de 
glaciares.

-La desertificación es la degradación del suelo 
en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
ocasionada por distintos factores, como las 
variaciones climáticas y las actividades 
humanas-
-Esta degradación del suelo consiste en el 
deterioro de sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas, la erosión causada por el viento o 
el agua, y la pérdida duradera de la vegetación 
natural-
-Durante las últimas décadas y especialmente 
en la zona central del país, se ha observado un 
aumento de la desertificación del suelo.

Cambios en la sequía Cambios en 
la disponibilidad 
de agua dulce

Cambios en la nieve 
y glaciares

Cambios en 
la desertificación
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Cambios en la vegetación 
de paisajes

Incendios forestales Cambios en la calidad de 
vida humana

-La vegetación nativa boscosa y arbustiva, en 
su amplia biodiversidad, proporciona hábitat 
y alimentos para distintas especies de flora, 
fauna y hongos, como así también diferentes 
beneficios ambientales como la depuración y 
almacenamiento de agua dulce en un paisaje
-Durante las últimas décadas, se ha observado 
una disminución progresiva de la vegetación 
nativa de diferentes paisajes en Chile. Esto 
principalmente por el intenso desarrollo de 
la industria forestal de monocultivos de pinos 
y eucaliptus, y la poca representatividad de 
áreas naturales protegidas en los paisajes.

-Desde una perspectiva de historia natural, los 
incendios originados por causas naturales son 
poco frecuentes en Chile, por tal, la flora y vida 
en lo paisajes ha evolucionado sin incendios-
-La creciente superficie de plantaciones 
forestales ha aumentado la presencia de pinos 
y eucaliptus en paisajes de Chile, estos árboles 
provienen de otras regiones del mundo en 
donde han evolucionado con incendios de 
origen natural-
-Además del material combustible, estas 
especies de árboles concentran información y 
memoria genética de incendios, potencial de 
expresarse naturalmente en los paisajes de 
Chile-
-Durante las últimas décadas y especialmente 
en la zona central del país, se ha observado 
un aumento de la frecuencia e intensidad de 
incendios forestales.

-La calidad de vida es un conjunto de factores 
que da bienestar a una persona, tanto en el 
aspecto material como en el emocional-
-Es un sentimiento de satisfacción con la vida 
en general, un aceptable estado de salud físico, 
mental y social-
-La naturaleza brinda beneficios ambientales 
que influyen de manera positiva sobre la 
autoestima, una mejor salud mental, mayores 
niveles de bienestar, el afrontar mejor la toma 
de decisiones y la resolución de problemas-
-Durante las últimas décadas, a lo largo del país, 
se ha registrado la disminución o degradación 
de la calidad de vida y bienestar de personas y 
comunidades afectadas por el cambio climático 
y sus impactos-
-Esto principalmente a la salud física y 
mental, como también a aspectos educativos, 
socioeconómicos y culturales.
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¿QUÉ ACCIONES 
PODEMOS REALIZAR 
PARA ADAPTARNOS 
A ESTOS CAMBIOS 
EN EL AMBIENTE?

- Cuidar y restaurar la franja boscosa 
nativa en las riberas de ríos, lagos, 
lagunas y embalses.

- Apoyar las iniciativas locales de 
conservación de la naturaleza y su 
biodiversidad.

- Mantener vigilancia y denunciar 
las acciones que involucren daño 
ambiental.

- Participar en actividades ciudadanas 
y vecinales que fomenten la adaptación 
local al cambio climático.

- Sumarse al monitoreo de indicadores 
locales de cambio climático.

- Ser más eficientes y responsables con 
el uso cotidiano del agua.

- Ser más conscientes y responsables 
con los residuos y desechos generados 
día a día.

- Ser más eficientes y responsables con 
el uso cotidiano de energías (bencina, 
electricidad, leña, etc.).

- Reforestar con vegetación nativa 
(arbórea y arbustiva).

- Promover la restauración ecológica de 
áreas verdes o espacios de uso común, 
tanto en lo urbano como en la ruralidad.
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EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE

A continuación, se entregan los indicadores locales de cambio climático en Chile, identificados 
mediante la presente revisión de literatura científica y clasificándolos en función de la 
metodología LICCI. Para cada sistema (climático, físico, biológico, humano) y sus subsistemas, 
se identifican indicadores locales para los diferentes elementos impactados del medio ambiente, 
señalando la fuente bibliográfica que respalda la evidencia científica.

1) Sistema climático:

Elemento
impactado:

Temperatura 
media

Indicador local

Cambios en la 
temperatura media

Cambios en la intensidad del sol

Cambios en la frecuencia de 
días calurosos

Cambios en la temperatura 
asociados con la elevación

Novion & Estrada (2011)

Falvey & Garreaud (2009)

Souvignet et al.(2012)

Rosenbluth et al. (1997), Aceituno 
et al. (2007), Carrasco et al. 
(2008), Falvey & Garreaud (2009), 
Souvignet et al. (2012), Sarricolea 
& Romero (2015), Díaz-Arellano et 
al. (2018), Díaz et al. (2018), Novoa 
et al. (2019a), Novoa et al. (2019b), 
Sapiains et al. (2019), Banwell et al. 
(2020), Mendes et al. (2020)

Fuente
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Precipitacio-
nes extremas

Sequía

Distribución, 
variabilidad 
y predictibili-
dad de la llu-
via

Cambios en la frecuencia de eventos de 
fuerte lluvia

Cambios en la frecuencia de inundacio-
nes repentinas

Cambios en la frecuencia de períodos 
de sequía

Cambios en la frecuencia de eventos de 
sequía

Cambios en la duración de la sequía

Aldunce et al. (2017), Garreaud et al. 
(2017), Garreaud et al. (2019), Novoa 
et al. (2019a), Fuentes et al. (2021)

Garreaud et al. (2017), Garreaud et al. 
(2019), Novoa et al. (2019a), Banwell 
et al. (2020), Fuentes et al. (2021), 
Gajardo-Rojas et al. (2022), Reyes-
García et al. (2022)

Young et al. (2010), Garreaud et al. 
(2017), Garreaud et al. (2019), Novoa 
et al. (2019a), Novoa et al. (2019b), 
Gajardo- Rojas et al. (2022)

Sarricolea & Romero (2015), 
Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Ebert et al. (2010)Temperatura 
extremas

Precipitación 
media

Cambios en la frecuencia de olas de calor

Cambios en la intensidad de olas de calor

Cambios en la intensidad de 
heladas o escarcha

Cambios en el número de días lluviosos Sapiains et al. (2019)

Aceituno et al. (2007), Carrasco et al. 
(2008),  Pellicciotti et al. (2008), Favier 
et al. (2009), LeQuesne et al. (2009), 
Novion & Estrada (2011), Cortés  
et  al. (2011), Schulz et al. (2011), 
Souvignet et al. (2012), Quintana 
& Aceituno (2012), Garreaud et al. 
(2013), Valdés-Pineda et al. (2014), 
Sarricolea & Romero (2015), Boisier 
et al. (2016), Garreaud et al. (2017), 
Sarricolea et al. (2017), Díaz-Arellano 
et al. (2018), Díaz et al. (2018), Novoa 
et al. (2019a), Novoa et al. (2019b), 
Banwell et al. (2020)

 Cambios en el promedio de lluvia

Inostroza et al. (2016a)

Novion & Estrada (2011)

Aceituno et al. (2007), 
Inostroza et al. (2016a)

Elemento
impactado:

Indicador local Fuente
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Sequía

Nubes y niebla

Duración y 
ritmo de las 

estaciones

Cambios en la 
temperatura 

estacional

Viento

Cambios en la intensidad de la sequía

Cambios en la frecuencia de niebla o 
días brumosos

Cambios en la frecuencia de días 
nublados

Cambios en el ritmo (comienzo o termi-
no) de las estaciones

Cambios en la duración de 
las estaciones

Cambios en la temperatura media de 
una estación dada

Cambios en la dirección del viento

Incrementa la elevación de la isoterma

Aldunce et al. (2017), Garreaud et al. 
(2017), Garreaud et al. (2019), Novoa 
et al. (2019a), Banwell et al. (2020), 
Reyes-García et al. (2022)

Schulz et al. (2011)

Sapiains et al. (2019), Carmona (2022)

Sapiains et al. (2019), Carmona (2022)

Garreaud et al. (2013)

Carrasco et al. (2005), 
Carrasco et al. (2008)

Novion & Estrada (2011), Souvignet et 
al. (2012), Banwell et al. (2020)

Temperatura 
del mar

Aumento del 
nivel del mar

Caudal medio 
del río

Inundaciones 
de ríos y lagos

Cambios en la frecuencia de tormentas 
de viento

Cambios en la temperatura del viento

Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Garreaud et al. (2013)

2) Sistema físico:
Elemento

impactado: Indicador local

Cambios en la temperatura superficial 
del mar

Cambios en el nivel de mareas

Cambios en caudal y 
volumen de agua en ríos

Cambios en nivel del agua en ríos

Ebert et al. (2010), 
Muller et al. (2011)

Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Aldunce et al. (2017)

Cambios en la frecuencia de 
inundaciones

Cambios en la extensión del área de 
inundación por ríos

Cambios en la superficie de 
humedales

Pellicciotti et al. (2008), Favier et 
al. (2009), Rubio-Álvarez & McPhee 
(2010), Cortés et al. (2011), Aldunce 
et al. (2017), Garreaud et al. (2017)

Fuente

Sapiains et al. (2019)

Sapiains et al. (2019)
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Disponib i l i -
dad/cal idad 
de agua dulce

Nivel del lago

Erosión y se-
dimentación 
de orillas de 
ríos, lagunas/

tranques

Agua freática 
/ subterránea

Cambios en la disponibilidad de 
agua dulce

Young et al. (2010), Parraguéz-
Vergara et al. (2016), Aldunce et al. 
(2017), Garreaud et al. (2019), Novoa 

et al. (2019b), Carmona (2022)

Pino et al. (2015), Aránguiz-Acuña 
et al. (2020), Almonacid & Araos 

(2021)

Cambios en la contaminación 
de agua dulce

Cambios en nivel del agua 
de lagos

Cambios en el nivel freático

Cambios en la velocidad de recarga 
de acuíferos

Cambios en la frecuencia de erosión 
de orillas de ríos, lagunas/tranques

Cambios en la intensidad de 
sedimentación de orillas de ríos, 
lagunas/tranques (y también del 

fondo de ríos y lagos)

Pino et al. (2015), Aldunce et al. 
(2017), Garreaud et al. (2017), 

Díaz-Arellano et al. (2018)

Parraguéz-Vergara et al. (2016), 
Vargas et al. (2019)

Garreaud et al. (2017), Scheihing 
(2018), Garreaud et al. (2019)

Garreaud et al. (2019)

Parraguéz-Vergara et al. (2016), 
Garreaud et al. (2017), Vargas et al. 
(2019), Aránguiz-Acuña et al. (2020)

Humedad del 
suelo

Propiedades 
edáficas 
(fertilidad, 
estructura 
y biología)

Nevadas y 
capa de nieve

Cambios en lluvia que induce erosión 
y pérdida de suelo

Cambios en la frecuencia de 
deslizamiento de tierra

Cambios en la intensidad de 
deslizamiento de tierra

Cambios en desertificación del suelo

Cambios en la humedad del suelo, 
sequedad

Cambios que conducen a la 
degradación del suelo

Cambios en la productividad del suelo

Cambios en la cantidad de nevadas

Cambios en la elevación de 
la línea de nieve

Ebert et al. (2010)

Aldunce et al. (2017), Montoya-
Tangarife et al. (2017), Díaz et al. 

(2018)

Aldunce et al. (2017)

Novion & Estrada (2011), 
Parraguéz-Vergara et al. (2016), 

Aldunce et al. (2017)

Carrasco et al. (2005)

Young et al. (2010), Huaico Malhue et 
al. (2011), Aldunce et al. (2017)

Young et al. (2010), 
Aldunce et al. (2017)
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Glaciares Distribución 
de especies 
marinas (ran-
go de hábitat)

Abundancia 
de especies de 
agua dulce

Composición 
de especies de 
agua dulce

Calidad del 
aire

Cambios en la duración de la capa de 
nieve temporal

Parraguéz-Vergara et al. (2016), 
Aldunce et al. (2017), 
Garreaud et al. (2017)

Casassa et al. (1997), Aniya et al. 
(1999), Rivera & Casassa (1999), 
Rivera et al. (2000), Carrasco et al. 
(2005), Rabassa (2007), Bown et 
al. (2008), Carrasco et al. (2008), 
Favier et al. (2009), LeQuesne et al. 
(2009), Rabatel et al. (2011), Rivera 

et al. (2012)

Cambios en la extensión de glaciares Cambios en la distribución de 
especies marinas

Cambios en la abundancia de peces de 
agua dulce

Desaparición de especies 
de agua dulce

Cambios en la composición de especies 
de agua dulce

Cambios en la abundancia de animales 
de agua dulce excluyendo peces 

(mamíferos, aves, anfibios, reptiles, 
crustáceos)

Cambios en la contaminación del aire Pino et al. (2015)

Sapiains et al. (2019)

Aldunce et al. (2017)

Aldunce et al. (2017), 
Almonacid & Araos (2021)

Aldunce et al. (2017), 
Almonacid & Araos (2021)

Aldunce et al. (2017), 
Aránguiz-Acuña et al. (2020)

3) Sistema biológico:
Elemento

impactado:
Indicador local Fuente
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Especies de 
agua dulce 
e x ó t i c a s 
invasoras

Abundancia 
de fauna 
terrestre

Distribución 
(rango de 
hábitat) de la 
flora silvestre 
(fungi plantas 
a r b u s t o s 
arboles)

Abundancia 
de flora 
t e r r e s t r e 
(excluyendo 
e s p e c i e s 
madereras y 
PFNM spp)

Productividad 
y calidad de 
flora silvestre

Especies de 
flora exóticas 
invasoras

Composición 
y estructura 
de especies 
de bosques 
madereros

Cambios en la abundancia u ocurrencia 
de especies de agua dulce declaradas 

como invasoras

Cambios en la abundancia de animales 
terrestres (mamíferos, aves, reptiles, 

insectos, etc)

Cambios en la distribución de plantas 
silvestres y especies fungi

Cambios en la productividad de 
especies de plantas silvestres

Cambios en la abundancia u ocurrencia 
de especies de flora declaradas como 

invasoras

Cambios en la cobertura del bosque

Glade et al. (2016)

Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Locher-Krause et al. (2017), Martínez 
et al. (2018)

Cambios en la abundancia de plantas 
silvestres y especies fungi

Cambios en el tipo de vegetación

Aldunce et al. (2017), Carmona (2022)

Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Aldunce et al. (2017), 
Carmona (2022)

Aldunce et al. (2017), 
Garreaud et al. (2019), 

Carmona (2022)

Almonacid & Araos (2021)
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Disponibilidad 
y calidad de 

especies de 
bosques 

madereros Productividad 
y calidad 
de especies 
cultivadas

Fenología y 
reproducción

Distribución y 
extensión

Disponibilidad 
y 
productividad 
de praderas

Degradación 
de hábitat

Incendios 
forestales

Cambios en la abundancia 
de especies madereras

Cambios en la productividad/
rendimiento de cultivos

Cambios en el tamaño de frutos de 
especies cultivadas

Cambios en los tiempos de siembra o 
plantación de cultivos

Cambios en la disponibilidad de áreas 
adecuadas para cultivo

Cambios en la cobertura o superficie 
de la agricultura

Cambios en la cobertura, superficie o 
abundancia de praderas

Aldunce et al. (2017), Díaz et al. (2018)

Fuentes et al. (2021)

Cambios en la tasa de crecimiento de 
especies madereras

Degradación de hábitat

Pérdida de elementos 
específicos del paisaje

Pérdida de biodiversidad

Cambio del paisaje

Cambios en la frecuencia 
de incendios forestales

Cambios en la intensidad 
de incendios forestales

Aldunce et al. (2017), 
Carmona (2022)

Aldunce et al. (2017), 
Carmona (2022)

Aldunce et al. (2017)

Aldunce et al. (2017)

Parraguéz-Vergara et al. (2016), 
Aldunce et al. (2017)

Venegas-González et al. (2019), 
Venegas-González et al. (2022)

Aldunce et al. (2017), 
Vargas et al. (2019)

Aldunce et al. (2017)

Díaz-Hormazábal & González (2016), 
González et al. (2018), 
Garreaud et al. (2019)

Díaz-Hormazábal & González (2016), 
González et al. (2018), 
Garreaud et al. (2019)

Inostroza et al. (2016b), 
Aldunce et al. (2017), 
Mendes et al. (2020)

Aldunce et al. (2017), 
Inostroza et al. (2016b), 

Vargas et al. (2019), 
Mendes et al. (2020)

4) Sistema humano:
Elemento

impactado:
Indicador local Fuente
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Productividad 
y calidad de 
ganado

E n fe r m e d a -
des humanas

Otras 
afecciones a la 
vida humana

Valores 
c u l t u r a l e s /
espirituales/ 
identitarios

Productividad 
y calidad de la 
acuicultura

Productividad 
y calidad de la 
apicultura

Productividad 
y calidad de la 
minería

Distribución y 
extensión

Cambios en la productividad del 
ganado (leche, carne, lana, etc)

Cambios en la productividad 
de la apicultura

Cambios en la frecuencia de 
actividades mineras

Cambios en la cobertura o superficie 
de las monocultivo forestales

Cambios en la incidencia de 
enfermedades humanas

Degradación de su calidad de vida y 
bienestar, principalmente a la salud 
física y mental, y a aspectos educativos 

y socioeconómicos.

Cambios en los valores culturales/
espirituales/ identitarios

Cambios en la productividad 
de la acuicultura

Young et al. (2010), 
Aldunce et al. (2017)

Gajardo-Rojas et al. (2022)

Aránguiz-Acuña et al. (2020)

Fuentes et al. (2021)

Monsalves-Gavilán et al. (2013)

Parraguéz-Vergara et al. (2016)

Almonacid & Araos (2021)

Novion & Estrada (2011), Infante & 
Infante (2013), Monsalves-Gavilán et 
al. (2013), Pino et al. (2015), Welz & 
Krellenberg (2016), Garreaud et al. 

(2019), Alfaro & Cortés (2020), 
Cáceres et al. (2022)
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