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RESUMEN 

Los incendios forestales catastróficos registrados durante los meses de enero y febrero de 2017 en 
Chile, ocasionaron severos daños al sector silvo-agropecuario nacional, y nos enfrentaron con la 
necesidad de gestionar la recuperación de extensos territorios, paisajes y comunidades afectadas.  
En este contexto nació el proyecto “Piloto de innovación en gestión territorial para la restauración 

post incendios” *PYT 2017 0733+, implementado por CONAF, con el apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA), en la localidad de Rastrojos, Comuna de San Javier de Loncomilla, Región 
del Maule, que fue completamente afectada por el “Incendio Las Máquinas”, uno de los más 
extensos y de mayor impacto de la temporada 2016-2017.    

Durante el periodo de implementación que abarco el periodo 2018-2020, uno de los pilares 
principales del proyecto fue la participación de la Comunidad y el diálogo directo entre el equipo 
técnico y los actores del territorio. Este intercambio permitió generar y validar las propuestas de 
intervención y además mantener un flujo constante de información del progreso, problemas y 
resultados de las actividades. En este proceso la Junta de Vecinos de la localidad de Rastrojos, 
fundada el 17 de octubre 1990 y que en la actualidad cuenta con aproximadamente 150 socios, 
tuvo un rol estratégico en torno a canalizar las inquietudes y necesidades de los habitantes, así 
como para organizar la implementación de las actividades en la localidad. 

Los principales involucrados en el  proyecto fueron los habitantes de la  localidad de Rastrojos, 
aunque también se hizo esfuerzos  para llegar a localidades vecinas como Codellima, Nirivilo, 
Monte Quemado, y Salto del Agua, en especial a través de los alumnos de las escuelas rurales. Esta 
población, en su mayoría está compuesta por pequeños propietarios rurales dedicados a la 
agricultura tradicional de secano, el pastoreo de ganado menor, y el cultivo forestal a pequeña 
escala, en terrenos por lo general muy afectados por procesos erosivos y con escasa cubierta 
vegetal. 

A pesar de las dificultades ligadas a la crisis social de fines el año 2019 y a la situación sanitaria que 
enfrentamos casi todo el año 2020, el proyecto logró mantener las principales actividades con la 
comunidad y alcanzar buenos resultados, en los 4 ejes de acción general: mejoramiento de la 

articulación con las redes de trabajo territoriales; implementación de actividades piloto de 

restauración con enfoque participativo; implementar actividades piloto para recuperar la 

capacidad productiva; e implementar actividades demostrativas para restaurar el patrimonio 

natural y la diversidad biológica. 

Este informe contiene una síntesis de los principales resultados y experiencias que deja la 
implementación de este proyecto. El objetivo es mostrar con la mayor claridad a nuestro alcance, 
que la innovación en materia de gestión territorial para la restauración se hace cada vez más 
evidente y necesaria, en especial a la escala de trabajo con comunidades locales. En este sentido, 
este documento busca resaltar el aporte coordinado de investigadores y técnicos, lo que sumado 
al enfoque participativo del proyecto, permitió reforzar el diseño y la aplicación de medidas bajo 
un criterio de adaptabilidad, sobre todo cuando las propuestas de cambio nacieron desde la 
propia comunidad, desde la etapa de diagnóstico en adelante.  
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I. ANTECEDENTES GENERALES 

1. Restauración ecológica 

 
Un ecosistema está compuesto por la biota (seres vivos) dentro de un área dada, el ambiente 

abiótico (físico) que la sostiene, y sus interacciones (SER, 2004). Los ecosistemas estan 

continuamente expuestos a perturbaciones, o disturbios que provienen de fenómenos de origen 

antrópico o natural, y que generan la pérdida de individuos o biomasa, afectan a un espacio 

determinado y se producen de forma súbita pero no aislada (Gómez-Orea, 2004). Ejemplos de 

esto son los incendios forestales, la sobreexplotación, la contaminación y la introducción de 

especies exóticas, entre otros (CONAF, 2016). 

Ante las perturbaciones, los ecosistemas pueden ser capaces de mantener sus atributos 

estructurales y funcionales, característica denominada resistencia. Otra posibilidad es que los 

ecosistemas vean dañados sus atributos estructurales y funcionales pero que sean capaces de 

recuperarlos, propiedad llamada resiliencia. La estabilidad de un ecosistema es la habilidad de 

este para mantener su trayectoria a pesar de las perturbaciones, y denota un equilibrio dinámico. 

Esta estabilidad, en parte, se obtiene gracias a la capacidad de resistencia y resiliencia de un 

ecosistema (SER, 2004). 

Cuando un ecosistema ve afectados sus atributos estructurales y funcionales sin poder 

recuperarlos hablamos de degradación, daño, destrucción o transformación. La degradación 

corresponde a cambios sutiles o graduales que reducen la integridad y salud ecológica; el daño se 

refiere a cambios agudos y obvios en el ecosistema; la destrucción hace referencia a una 

degradación o daño que remueve toda la vida macroscópica, arruinando también el ambiente 

físico; la transformación consiste en la conversión de un ecosistema a otro diferente o con otro 

tipo de uso de suelo (SER, 2004). 

Como respuesta para enfrentar situaciones de degradación surge la restauración ecológica, la cual 

corresponde a una disciplina técnica y científica que consiste en renovar, reparar o recomponer un 

ecosistema a un estado similar al que antes tenía o a un estado objetivo. Así, es también una 

técnica que permite mitigar además la huella ecológica humana, considerando que un número 

importante de perturbaciones a los ecosistemas son de origen antrópico (CONAF, 2016). La 

restauración es una actividad intencional y con ella se inicia o se acelera la recuperación de un 

ecosistema en cuanto a su salud, integridad y sostenibilidad (SER, 2004). Al llevar a cabo un plan 

de restauración, es importante tener en cuenta las potencialidades productivas, biológicas y 

socioculturales del ecosistema a restaurar. Las intervenciones deben adaptarse a las limitaciones y 

potencialidades del medio, al carácter (ecológico, paisajístico y territorial) del entorno y a los 

intereses de las comunidades. 

Los incendios forestales, por su parte, son importantes disturbios a nivel mundial. Afectan los 

ciclos biogeoquímicos, modifican la composición atmosférica y alteran el ciclo de carbono 
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2. San Javier de Loncomilla  
 

Para el desarrollo del Proyecto, CONAF centro su atención en la Comuna de San Javier de 

Loncomilla, que se ubica en la provincia de Linares, en la zona central de la Región del Maule. Las 

temperaturas de esta zona se mueven en un rango con una mínima de 4 °C durante julio, y una 

máxima de 30,1 °C en enero (ASIAFCHILE, s.f.). Las lluvias se concentran en unos pocos meses del 

año mientras que el período seco es extenso (ASIAFCHILE, s.f.). Los ríos Perquilauquén, Purapel, 

Maule y Loncomilla corresponden a los principales cursos fluviales de la Comuna. Los dos últimos 

son importantes para el desarrollo de la actividad agrícola en los sectores norte y sur-oriente de 

San Javier de Loncomilla. 

Su población es de aproximadamente 45.547 habitantes, que se distribuyen en 15.311 hogares, el 

6% de los cuales corresponde a pueblos originarios (principalmente mapuches). La comuna tiene 

un 28,5% de ruralidad y una escolaridad promedio del jefe de hogar de 8,8 años (INE, 2017). La 

actividad productiva más importante de la comuna es la silvoagropecuaria, siendo su principal 

fuente de trabajo, ya que el 42% de la fuerza laboral es ocupada en este sector económico en 

forma directa (BCN, 2015).  

De acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario (INE, 2007), en la comuna hay 2.136 explotaciones 

con una superficie total censada de 102.095,8 ha. De ellas, 2.013 son explotaciones agropecuarias, 

abarcando 86.316,91 ha, y 123 corresponden a explotaciones forestales, cubriendo una superficie 

de 15.778,9 ha.  

Con respecto al tamaño de las explotaciones agropecuarias, casi la mitad (47,9%) tiene un tamaño 

menor a 5 ha (minifundios de subsistencia, pobladores rurales y propiedades agro-residenciales). 

A medida que aumenta el tamaño de las explotaciones hay cada vez una cantidad menor de ellas, 

hasta llegar a un 1,3% de explotaciones que tienen un tamaño de 500 ha o más (explotaciones 

comerciales de magnitudes crecientes).  

En el paisaje de la comuna dominan las plantaciones forestales de especies exóticas (Rojas, 2017). 

También se observa la presencia de bosques nativos degradados, junto con altos niveles de 

erosión y baja fertilidad de suelos. Esto afecta principalmente el rendimiento y productividad de 

las actividades agrícolas y ganaderas, que en las últimas décadas han dado paso principalmente al 

desarrollo de actividades silvícolas (ASIAFCHILE, s.f.).  

 

Incendios forestales 2017 en la comuna 

La afectación de los incendios forestales en la temporada 2017, en la comuna de San Javier de 

Loncomilla, fue de carácter severo, situándose entre las 5 con más de un 30% de su superficie total 

afectada, en la región del Maule, por los incendios de esa temporada (Figura 1).  
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II. EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

Considerando el devastador balance de los incendios forestales de la temporada 2017 en la región 
del Maule y la comuna de San Javier de Loncomilla, se optó por explorar la factibilidad de 
implementar el proyecto piloto de restauración en la localidad de Rastrojos de esta comuna. Esta 
localidad fue seleccionada considerando principalmente que se encuentra en una zona de alta 
fragilidad ambiental del secano interior, su población rural presenta un alto índice de pobreza, y 
que los servicios básicos, por su aislamiento y lejanía, no entregan una cobertura adecuada. Toda 
esta comunidad como sus alrededores fueron afectados por uno de los incendios forestales de 
mayor magnitud de la temporada 2017, denominado incendio “Las Máquinas”.  

Por estas características y en particular por los desafíos que implica enfrentar los daños al sector 

silvoagropecuario, al territorio y al paisaje de esta comunidad, se definió como un sitio elegible 

para implementar del proyecto  “Piloto de Innovación Territorial en Restauración Post-Incendios 

para la Región del Maule 2017-2020” (PYT 2017 0733), cuya coordinación, estuvo a cargo de la 

Gerencia de Fomento y Desarrollo Forestal y la Oficina Provincial Linares, de CONAF y fue 

estrechamente apoyada por FIA. 

Los objetivos principales del  proyecto son: 

 Objetivo general 

Desarrollar un proyecto piloto de innovación territorial en restauración para una de las zonas más 

afectadas por los incendios de la temporada verano 2017 de la Región del Maule, para propender 

a un sector silvoagropecuario resiliente frente a futuros desastres, tanto a nivel de ordenamiento 

territorial, como a nivel de estrategias preventivas. 

 Objetivos específicos 

- Desarrollar e implementar un plan piloto de restauración con enfoque de ordenamiento 
territorial participativo. 

- Mejorar la articulación de redes de trabajo colaborativo territoriales multidisciplinarias.  

- Generar propuestas y acciones piloto para recuperar y consolidar la capacidad productiva 
del territorio y comunidades afectadas (ganadería-praderas, cultivos, plantaciones). 

- Proponer e implementar actividades demostrativas para restaurar el patrimonio natural y 
los servicios ambientales asociados a dicho patrimonio, favoreciendo la diversidad 
biológica. 

 

 Zona de implementación 

La zona de implementación corresponde a una localidad rural denominada “Rastrojos”, que está 

en el territorio de la comuna de San Javier de Loncomilla, y que se ubica a 33 km al poniente del 

centro cívico de la comuna, a un costado de la ruta San Javier - Constitución (Figura 3).  
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1. Enfoque participativo del proyecto 

 

El trabajo participativo en el desarrollo del proyecto, se apoyó en el marco conceptual del “modelo 

mixto” para la formulación e implementación de políticas (Buttoud y Samyn, 1999; Meza, 2005), el 

cual corresponde a una secuencia de etapas donde se articula un componente asociado a la 

autoridad pública con un componente basado en el diálogo y negociación con los actores del 

territorio. Estas etapas incluyen: (1) el diagnóstico o "definición de los problemas"; (2) la 

formulación de solicitudes de cambio; (3) la definición de los objetivos y medidas; (4) la aplicación 

de las medidas adoptadas; (5) el monitoreo y seguimiento; y (6) la evaluación de resultados 

(Figura 4). En este planteamiento, la administración pública es la principal responsable del 

desarrollo de cada etapa y del seguimiento del planteamiento de manera iterativa. 

 
Figura 4. Referencia metodológica para el proceso de diálogo participativo con la comunidad de Rastrojos. 

(Basado en Buttoud y Samyn, 1999; Meza, 2005). 

La utilización de este enfoque permite reconciliar una aproximación deductiva con una inductiva 

en la toma de decisión, lo que beneficia la expresión de posiciones diversas que pueden existir 

entre los interesados (Buttoud y Samyn, 1999). De esta forma, la elección de acciones y medidas a 

implementar resultan de un debate amplio de actores y finaliza en un acuerdo negociado entre la 

autoridad pública y los actores interesados. Esto, en cada una de las fases del proceso. 

Los aspectos claves en el enfoque participativo son: 

 La expresión de las expectativas e intereses: A través del debate colectivo, los interesados 

expresan separada e individualmente sus ideas sobre un conjunto de cuestiones referentes a 

la situación actual. 
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 La negociación de los objetivos y acciones: El diálogo entre actores con distintas posiciones 

permite iniciar un proceso de negociación participativa donde, progresivamente, cada uno de 

los participantes se acerca a un compromiso aceptable para sus intereses. 

 El compromiso con las orientaciones generales del proceso: Se trata de alcanzar un equilibrio 

aceptable entre las expectativas de los distintos actores interesados y los objetivos del 

proyecto o iniciativa en discusión, especialmente  los relacionados con la sustentabilidad y la 

gestión de largo plazo del territorio involucrado.  

 El consenso sobre la implementación y el largo plazo: Después de haber obtenido el 

compromiso entre la autoridad pública y los interesados, se inicia la fase de implementación. 

Algunas de estas medidas podrían implicar nuevas reglas que deben ser establecidas y 

respetadas por todos. 

Las ventajas del trabajo participativo se basan en que este enfoque pone en contacto directo al 

personal técnico y de extensión con las personas de la comunidad y viceversa. Todos ellos 

participan durante todo el proceso, y se ve facilitado el intercambio de información y la 

verificación de esta por todos los grupos de la comunidad. El proceso participativo es  ideal para 

establecer nexos entre las expectativas y demandas, a veces contrapuestas,  de diversos sectores 

como el forestal, ganadero y agrícola. Además tiene el potencial de generar y proveer información 

clave para la decisión de intervención del territorio en función de los recursos disponibles, en este 

caso, desde una perspectiva local.  

 

Actores claves para el proyecto  

 

Uno de los primeros desafíos para el desarrollo de un efectivo proceso participativo, en un 

contexto de un proyecto de restauración como es este caso, es la Identificación preliminar de 

actores claves para participar en el proyecto. Se debe identificar de manera lo as amplia posible 

los actores que se relacionan directa o indirectamente con el territorio (o situación) de interés 

partiendo por las organizaciones sociales locales, instituciones públicas y privadas, entidades 

educacionales, municipales, etc. En este caso se hizo una prospección especialmente con aquellos 

que entre sus atribuciones tienen la posibilidad de influir en la planificación, coordinación o 

implementación de  acciones en la localidad, con la finalidad de invitarlos a involucrarse como 

socios estratégico del proyecto en la localidad de Rastrojos, en los siguientes segmentos: 

 Territorial: Actores que tienen participación directa sobre el territorio y que son la principal 
fuente de información y eventual apoyo para el proyecto. En este nivel están los propios 
habitantes de la localidad, la Junta de Vecinos, equipos de investigación, fomento e 
instituciones presentes en el territorio en diversas labores como en este caso podrían ser  
INIA, CONAF Linares, PRODESAL, entre otros. 

 Intermedios: Instituciones o actores de fuera de la comunidad con injerencia en  el diseño de 
políticas o generación de datos de los territorios. Por ejemplo, Universidades e investigadores, 
Municipalidad otros organismos regionales. 

 Central: Instituciones públicas de nivel nacional que coordinan acciones y destinan recursos. 
Por ejemplo en este caso CONAF y FIA, otros ministerios. 
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2.  La Comunidad de Rastrojos 

 

A nivel local y territorial los actores principales para el proyecto corresponden a la comunidad de 

Rastrojos.  Es un poblado que se ubica en el secano interior de la comuna y según los vecinos de la 

localidad se puede separar en Rastrojos Alto, caracterizado por un mayor número de  quebradas y 

afloramientos de agua y Rastrojos Bajo, que está más cercano al cauce del río Purapel. En esta 

localidad, de acuerdo a información proporcionada por el Municipio local, habitan alrededor de 

300 personas distribuidas en 70 familias. Este número se incrementa a aproximadamente 2.000 si 

se consideran además los sectores vecinos a Rastrojos: Codellima, Nirivilo, Monte Quemado y 

Salto del Agua, entre otros (Figura 5).  

La población en su mayoría está compuesta por pequeños propietarios que se dedican a la 

agricultura tradicional de secano, al pastoreo de ganado menor y al cultivo forestal a pequeña 

escala. Este tipo de agricultura combina actividades de consumo y producción, y se realiza en 

terrenos afectados por procesos erosivos, sectores de pendientes que van de plano a escarpado y 

zonas con escasa cubierta de vegetación, lo que profundiza aún más los niveles de pobreza en que 

se encuentran insertos. (PRODESAL, 2017) 

 
Representación de la ubicación de la localidad de Rastrojos y pueblos vecinos.  

Según la información recopilada al inicio de este proyecto, en 14 propiedades, los vecinos de 
Rastrojos poseen terrenos de 0,5 ha o más, y la mayor parte de las propiedades es de un tamaño 
inferior a 5 ha  como se muestra en la Figura 6. 
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La temporada invernal es actualmente la más difícil para los habitantes de  Rastrojos en términos 
económicos. Antes de los incendios la comunidad obtenía sustento, por ejemplo, de la recolección 
de productos forestales no madereros (PFNM), pero esta actividad prácticamente desapareció con 
los incendios forestales.  

Actualmente, no se evidencia la presencia de empresas en Rastrojos, pero según los vecinos sí 
existen propiedades de la Forestal Mininco y de la Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) en la 
localidad. 

 

3. Flora, fauna y ecosistemas 
 

Las formaciones de vegetación natural de la localidad, de acuerdo a la clasificación de Luebert y 

Pliscof (2006), corresponde a dos Pisos Vegetacionales. En primer lugar, el Bosque Caducifolio 

Mediterráneo Costero de Nothofagus glauca y Persea lingue, constituido por un bosque 

caducifolio dominado por Nothofagus glauca (hualo), Nothofagus obliqua (roble), Gevuina 

avellana (avellano) y Persea lingue (lingue) como estrata arbórea, y con Pernettya insana 

(murtillón), Ugni molinae (murtilla) y Escallonia pulverulenta (corontillo) como especies 

representativas en la estrata arbustiva. Este tipo de ecosistema presenta además epífitas como 

Bomarea salcilla (copihuillo), Lardizabala biternata (coile) y Lapageria rosea (copihue). En segundo 

lugar está el Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica, en donde 

ambas especies dominan a nivel de dosel superior, pero con coberturas variables. Se discute 

acerca de si está formación es natural o es una fase degradada del propio bosque esclerófilo 

propio de la zona central de Chile. En cualquier caso, su degradación conduce a una pradera 

compuesta por herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.  

 

Vista aérea del sector Rastrojos alto. 2020. 
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posible una realizar una evaluación inicial, del grado de su probable afectación por los incendios 

forestales. 

Este es uno de los componentes del medio natural que, a pesar de no disponer de información de 

base, es de alto interés para el proyecto ya que está ampliamente reconocido que la fauna tiene 

efectos beneficiosos en los procesos de restauración ecológica, por su participación en la 

recuperación exitosa de alguno de los componentes naturales dañados en particular la vegetación. 

Por ejemplo, en relación a la fauna vertebrada, se recomiendan los siguientes indicadores 

asociados, para verificar si la restauración está siendo exitosa: que la riqueza y composición de 

comunidades sea similar en las zonas bajo restauración y en el ecosistema de referencia; que la 

abundancia relativa de micromamíferos sea baja; que haya presencia de especies claves o 

importantes para la cadena trófica (San José et al., 2013). 

 

4. Incendio forestal “Las Máquinas” (2017) y sus consecuencias en la 
localidad de Rastrojos 
 

El incendio forestal “Las Máquinas”, es considerado como uno de los más devastadores y de 

mayor magnitud, entre los registrados durante el verano de 2017. Este incendio abarcó en la 

región del Maule las comunas de Cauquenes, Empedrado, Constitución, y San Javier, afectando en 

total una superficie aproximada de 183.946 ha de vegetación.  

Por su parte, la superficie afectada por este incendio en la localidad de Rastrojos (Comuna de San 

Javier) alcanzó un total de 1.331 ha las que corresponden alrededor del 73% de su territorio. 

Dentro del perímetro de la localidad de Rastrojos, la superficie afectada con algún grado de 

severidad alcanzó aproximadamente a 871 ha (74,3%), en tanto que la superficie no quemada fue 

de  460 ha (25,7%) (Figura 9). 

Los efectos y consecuencias de  los incendios forestales trascienden al componente vegetacional y 

paisajístico. Los vecinos de Rastrojos declaran que además de los peligros durante el incendio 

mismo, la situación posterior es igualmente complicada por la presencia de numerosos árboles 

quemados que caen de forma natural, y constituyen un riesgo permanente para sus hogares y las 

personas. Además aumenta la cantidad de pasto seco, principalmente en los bordes de caminos, el 

cual tiene mayor predisposición a incendiarse en la temporada estival, además de dificultar la 

reposición de actividades productivas en sus campos.  

La mantención de los caminos es escasa o inexistente, lo cual debe ser considerado para prevenir 

nuevas catástrofes asociadas a los incendios forestales. Asimismo el cableado eléctrico de la 

localidad pasa a través de plantaciones forestales de pino y los postes son, por lo general,  de 

madera, lo que los hace susceptibles de verse afectados provocando también importantes 

consecuencias para la población rural. 
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                III. ACCIONES DE RESTAURACIÓN A NIVEL LOCAL  

 

El proyecto “Piloto de Innovación Territorial en Restauración Post-Incendios para la Región del 

Maule 2017-2020” se apoyó en diversos modelos de intervención territorial, contemplando 
acciones sustentables e innovadoras. Para su desarrollo se convocaron mesas de trabajo 

multisectoriales, privilegiando la participación activa de la comunidad afectada, a través de su 

organización local, la Junta de Vecinos, e involucrando también a la academia y las instituciones 

públicas. 

 

1. Diálogo con la comunidad. 

Desde la fase inicial del proyecto, las actividades se implementaron siguiendo un enfoque 
participativo, basado en el diálogo con los habitantes de la localidad para conocer de primera 
fuente sus necesidades y demandas después del incendio forestal de 2017. En este proceso, la 
Junta de Vecinos de Rastrojos resultó ser el principal aliado para organizar el diálogo y un medio 
efectivo de canalización de las propuestas, que facilitó la coordinación de las actividades, 
iniciativas y estudios para la recuperación del medio ambiente local. 

Las demandas comunitarias identificadas, no solo orientaron las actividades enfocadas en las 
personas, sino que también constituyeron la base para las decisiones y propuestas técnicas 
destinadas a la recuperación de componentes ambientales, ayudando también a la priorización y 
eficacia en cada intervención. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar el “Ensayo de reforestación con especies nativas”, en el 
cual se incorporaron las especies de árboles y arbustos identificadas y valoradas por los habitantes 
de Rastrojos, por considerarlas útiles en su vida cotidiana. Esta información recopilada 
comunitariamente, fue también la base para la producción de material de educación ambiental 
sobre especies vegetales nativas, fauna silvestre y técnicas de producción agroecológica de 
alimentos. 

De esta forma, muchas de las acciones para la recuperación post incendios forestales en la zona se 
respaldaron principalmente en las demandas e intereses de las personas y se orientaron a la 
recuperación y mejoramiento de su medio ambiente. Así se fue también dando contenido a las 
diversas propuestas de restauración que incluyó ámbitos diversos como la implementación de 
unidades forestales, silvopastoriles, agroecológicas y ecológicas. 

El proceso participativo en general, así como las actividades propuestas y su implementación, 
están orientadas a fortalecer la gestión territorial, a través de la articulación de  capacidades e 
intereses diversos como los ganaderos, agrícolas, forestales y paisajísticos, poniendo énfasis en 
alternativas para  innovar y diversificar las actividades productivas y de conservación del territorio.  

La participación comunitaria local en el proyecto y la capacidad de incorporar sus necesidades y 
demandas en el proceso de planificación fueron elementos centrales para promover activamente 
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el involucramiento de la comunidad en el proceso de definición de las actividades de restauración, 
y de la implementación de los módulos demostrativos dentro de la zona de interés. La validación 
participativa de las propuestas técnicas fue también clave en cada actividad, en especial para 
verificar su aplicabilidad práctica en el contexto territorial local, lo que permitió generar espacios 
de aprendizaje mutuo, en cada una de las etapas. 

 

Primera reunión con la comunidad en la sede vecinal de Rastrojos. 2017. 

Para construir un diagnóstico participativo, partiendo por la percepción de la situación post 

incendios en la localidad, y sobre todo identificar las demandas, necesidades, ideas, opiniones y 

expectativas de la comunidad, se sostuvieron una serie de reuniones en forma de talleres 

participativos. Estas actividades que se desarrollaron entre septiembre de 2017 y abril de 2018 

tuvieron por objeto el acercamiento con la comunidad. Se fue avanzando paulatinamente con la 

implementación de dinámicas grupales para profundizar en elementos de la historia de la 

comunidad, problemáticas socio ambientales y requerimientos para mejorar la calidad de vida de 

las personas post incendios.  Algunos de los resultados más destacados de estas actividades se 

detallan  a continuación. 

 

Historia colectiva de la localidad. 

A partir de las reuniones sostenidas con los vecinos de Rastrojos durante el primer año del 
proyecto, se logró avanzar en la caracterización de la localidad en forma territorial, cultural y 
ambiental, así como en el levantamiento de información sobre  la historia colectiva de la 
comunidad.  

Aun cuando se exploró en los recuerdos de los asistentes sobre el origen de la comunidad de 
Rastrojos, no se logró establecer con certeza cuándo se establecieron los primeros habitantes en 
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A través de estas actividades con las personas de Rastrojos, y el ejercicio de la memoria colectiva 

del territorio donde habitan hasta el día de hoy, surgió información no solo de acontecimientos 

importantes recientes, sino también recuerdos de actividades productivas agropecuarias y 

familiares asociadas muchas de ellas al patrimonio natural que existió hace años. A partir de este 

registro fue posible diagramar una “línea de tiempo” de esta historia colectiva de la comunidad de 
Rastrojos. (Figura 11) 

 

Figura 11. Línea de tiempo de Rastrojos e hitos de su historia colectiva.  

Elementos considerados positivos (+) y negativos (-) del pasado y el presente, además de las principales 

menciones sobre las expectativas de futuro para la comunidad.  

 

Percepción del territorio. 
 

En febrero de 2018 se organizó una actividad participativa bien particular con la comunidad de 

Rastrojos. El objetivo fue elaborar un mapa de percepción de su territorio, para lo cual, se pidió a 

los asistentes identificar los siguientes elementos en su territorio: fuentes de agua, bosques 

nativos, puntos críticos o de conflicto (en especial amenazas asociadas al fuego), infraestructura, 

cerros, viñas, plantaciones forestales y erosión (cárcavas).  

Este ejercicio que contó con la activa participación de 14 vecinos, y fue apoyada por el equipo 

técnico del proyecto, demostró el grado de conocimiento que tiene la comunidad acerca de las 

principales características de su entorno. Destacó la facilidad con la que los vecinos se 

involucraron en esta actividad y las ganas con la que compartían sus opiniones, facilitando la 

representación y registro de cada detalle del ambiente. De esta forma surgió el primer mapa de 

percepción comunitaria de la localidad de Rastrojos (Figura 12). 
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Figura 12. Mapa de percepción de la comunidad de Rastrojos.  

 

2. Articulación de actores y redes de trabajo.  

 

Desde un inicio la comunidad de Rastrojos se fue 
involucrando y conociendo cada vez más el proyecto. Pero fue 
gracias a la existencia y articulación con la Junta de Vecinos 
de Rastrojos, que se logró alcanzar una mayor participación y 
efectividad en la definición e implementación de actividades. 
La Junta Vecinal, fundada en 1990, y se ha mantenido activa, 
en especial durante momentos críticos para la localidad, 
como lo fueron el terremoto del año 2010 y los incendios del 
año 2017. Estos sucesos han fortalecido los lazos entre los 
vecinos de Rastrojos, sentando un buen precedente para su 
organización y participación en el contexto de este proyecto. 
Mediante esta organización se generó un  espacio para la 
participación de los vecinos en talleres y mesas de trabajo 
conjuntas para definir las acciones de restauración ecológica, 
selección comunitaria de los predios y lugares para su 
posterior implementación. 

Por otra parte, el apoyo de académicos fue relevante en el 
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3.  Diversificación e Innovación en las herramientas y técnicas de 

producción agroecológicas de la comunidad 
 

Recuperar la capacidad productiva de un 

territorio es un elemento clave para mejorar 

las condiciones de vida de sus habitantes 

(McDonald et al., 2016.). La situación en la que 

se enmarca este proyecto no es la 

excepción, muy por el contrario, después de 

enfrentar numerosas pérdidas materiales, 

estructuras productivas y daño a gran parte 

del patrimonio natural local, Rastrojos 

requiere un impulso de la mano de la 

innovación con nuevas herramientas y 

dando a conocer técnicas alternativas a los 

manejos agropecuarios convencionales. En 

esta línea, un nuevo enfoque agroecológico 

busca fomentar una producción amigable 

con el medioambiente, resiliente a 

perturbaciones y que permita un desarrollo 

económico sostenible en el tiempo.  

Escuchando las necesidades identificadas en 

las reuniones con la Junta de Vecinos se 

planteó trabajar en dos ejes: 

 Desarrollar módulos demostrativos agroecológicos en la localidad, para diversificar los 

modelos productivos. 

 Realizar actividades teórico prácticas como capacitaciones y talleres en materias de interés 

para los vecinos.  

Es en este marco donde surgen, y se implementan, las actividades descritas a continuación. 

  Huerto poli frutal y hortícola con manejo agroecológico en escuela Inés 

de Suarez. 
(Más información disponible en: Alternativas Agroecológicas para recuperar capacidad productiva en la 

localidad de Rastrojos. Informe final de componente. INIA. 2020.) 

Después de algunas reuniones y conversaciones entre el equipo técnico del proyecto y la Junta de 

Vecinos, se decidió establecer dos unidades (huerto poli frutal y hortícola) en la Escuela Inés de 

Suárez de la localidad de Rastrojos, con el fin de que tanto los alumnos como la comunidad 

conocieran de cerca la iniciativa, y se favorecieron de su producción.  
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La supervivencia de los frutales fue de un 95%, y durante el otoño/invierno 2020 se repusieron los 

frutales faltantes. Luego de resolver los problemas de suministro de agua en la unidad, se 

establecieron las hortalizas en el invernadero (Foto 13). También se instaló mulch de paja de 

cereales en los caminos para evitar el desarrollo de malezas. Se puso el plástico y sobre él una 

malla rashell en primavera para evitar excesiva radiación solar. 

Se realizó una permanente mantención del huerto poli frutal, invernadero, sistema de bombeo 

solar, cosecha de agua y sistema de riego, hasta el mes de noviembre 2020, cuando se entregó la 

responsabilidad a los beneficiarios. 

Junto con la presidenta de la junta de vecinos de la localidad Sra. Jesica Urbina, se decidió dejar en 

manos de los responsables de la Escuela Inés de Suarez la unidad poli frutal y hortícola, de manera 

que la Sra. Sandra Novoa, encargada de la alimentación de los alumnos, cosecha y distribuye entre 

los niños que asisten a la escuela los productos obtenidos. La primera entrega de productos 

obtenidos en la unidad se hizo el 9 diciembre del 2020 (Foto 16). 

En la actualidad se han cosechado y distribuido a las familias de los niños que estudian en la 

escuela: lechugas, atados de acelgas, atados de cilantro y  tomates. Respecto de los frutales, estos 

se cosecharán y también se repartirán entre las familias de los alumnos de la escuela Inés de 

Suárez. 

            

    Cosecha de hortalizas en el huerto de la Escuela Inés de Suarez de Rastrojo. 2020. 

 Praderas mejoradas con aplicación de compost clase A. 
(Más información disponible en: Alternativas Agroecológicas para recuperar capacidad productiva en la 

localidad de Rastrojos. Informe final de componente. INIA. 2020.) 

Este módulo, se estableció en el predio de la Sra. Dévora Novoa en una superficie de 6.400 m2 el 4 

de julio del 2018. El principal objetivo de este estudio fue aplicar compost clase A sobre residuos 
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Los resultados de este estudio arrojan a la luz como la producción de las praderas con 

tratamientos de alfalfa y MED 500 + Ballica var. Tama., es significativamente mayor para todos los 

años de estudio (Figura 14). Sin embargo, la variabilidad interanual en cada tipo de pradera pudo 

explicarse en la disminución de precipitaciones durante esos años, factor del cual es 

principalmente dependiente la expresión completa de las praderas. Cabe destacar que la pradera 

natural sin manejo posee un estado degradado en cuanto a la disponibilidad de materia orgánica 

llegando está tan solo al 2% en primer estrato. 

Figura 14. Comparación de la producción de masa materia seca por ha durante las temporadas 2018-2020.  

En definitiva la recuperación productiva de praderas es significativamente superior usando 

manejos agroecológicos como la incorporación de compost de calidad y utilizando variedades 

forrajeras con mejor rendimiento, dejando a su vez a la variabilidad de precipitaciones como 

principal factor de dependencia. 

 

 Sistema silvopastoril con manejo convencional de la pradera natural. 
(Más información disponible en: Alternativas Agroecológicas para recuperar capacidad productiva en la 

localidad de Rastrojos. Informe final de componente. INIA. 2020.) 

Este módulo fue establecido en el predio de la Sra. Rosa Cáceres, en una pradera natural 
degradada en una estepa de Acacia caven (espino) en agosto del 2018. El potrero se subdividió en 
5 parcelas de 900 m2 cada una, con el fin de comparar diferentes alternativas para el 
mejoramiento de una pradera natural degradada.  
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 Talleres de Capacitación en agroecología. 
(Más información disponible en: Alternativas Agroecológicas para recuperar capacidad productiva en la 

localidad de Rastrojos. Informe final del componente. INIA. 2020.) 

El equipo técnico de INIA implementó un ciclo de capacitaciones en materias asociadas a la 

agroecología y la producción sustentable apoyados por 12 fichas técnicas (Anexo 3). El objetivo 

principal de esta actividad fue entregar herramientas para el desarrollo y diversificación de las 

actividades de producción agropecuarias de forma no convencional y  sustentable. Los talleres 

trabajados entre el año 2018 y 2019 se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Talleres de Agroecología. Fecha y número de participantes de la comunidad. 

Taller fecha Asistentes 

Manejo sostenible del suelo y elaboración de biofertilizantes 13/09/2018  29 

Muestreo de suelo y siembra de praderas anual y perenne 6/11/2018  10 

Monitoreo y manejo de larvas del suelo 6/12/2018 10 

Huerta orgánica y elaboración de almácigos 9/4/2019 15 

Taller elaboración de bokashi y vermicompost o lombricompost 14/05/2019  14 

Taller: diseño y elaboración de cama alta. 11/06/2019 16 

Taller elaboración de biopreparados para el manejo de enfermedades y plagas hortofrutícolas 09/07/2019  15 

Taller biodiversidad en la producción agrícola y cultivos de cobertera. 10/09/2019 15 

Sanidad, manejo zootécnico y terapias complementarias en animales de producción. 08/10/2019 13 

 

 
Actividad en terreno equipo INIA.  

A partir de las experiencias realizadas en los módulos agroecológicos los profesionales de INIA 

Rihaune, profundizaron en materia de agroecología promoviendo las prácticas amigables con el 

medio ambiente y la diversificación de técnicas para producción presentes en Rastrojos, 

mejorando o complementando las herramientas disponibles. Estas actividades se cerraron con un 

día de campo donde participaron gran cantidad de vecinos, además de autoridades locales y 

colegios de los alrededores alcanzando una participación de alrededor de 100 personas. 
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4. Recuperación de componentes ambientales clave  

 

Llevar la teoría de restauración a la práctica, es uno de los elementos de mayor relevancia  en este 

proyecto. Es por esta razón que se buscó combinar la realización de estudios y de manera paralela 

promover la intervención directa en el territorio afectado por los incendios forestales.  Con este 

objetivo se busca contribuir a la recuperación natural de los sitios afectados y a la vez generar 

datos que le den valor territorial y paisajístico a la intervención, destacando las técnicas 

empleadas y la justificación de su elección. Las interrogantes que enfrenta la restauración de 

territorios dañados o degradados por incendios forestales, no resultan sencillas de responder en la 

práctica, por ello, la definición de las acciones implementadas en la localidad de Rastrojos se 

respaldan, por una parte, en los estudios y propuestas realizadas por los técnicos y académicos 

que participaron del proyecto y, por otra, en la sensibilidad, expectativas y necesidades de la 

comunidad. 

 
Reforestación en corredor ecológico. 2020. 

Algunas de las investigaciones y recopilaciones preliminares de información desembocaron en 

propuestas comunitarias para el  establecimiento de Pilotos demostrativos, como ejemplos de 

acciones para recuperar  el patrimonio natural y la diversidad biológica. A su vez, estas iniciativas 

dieron espacio a la generación de actividades destinadas a sensibilizar y transferir conocimiento 

técnicos y científicos a la comunidad e instituciones asociadas,  demostrando que estos desafíos 

son abordables y que las capacidades humanas, materiales y técnicas están disponibles para  dar 

soluciones a problemas ambientales de la localidad.    

Bajo este contexto, las principales acciones implementadas abordaron el desafío de responder al 

interés de recuperar componentes ambientales claves, entre los cuales están: el paisaje y 

territorio; la vegetación, y revertir los procesos de erosión. El detalle de estas actividades se 

presenta a continuación. 
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 Paisaje y territorio 
(Más información disponible en: Propuesta para la gestión ambiental - territorial de zonas afectadas por 

incendios forestales en la localidad de Rastrojos, Comuna de San Javier. Tesis de magister U. de Talca. 

Zúñiga. 2021) 

El enfoque principal de los proyectos de restauración ecológica a escala de paisaje, implica 

armonizar los componentes productivos del territorio, con las actividades sociocomunitarias y la 

conservación de áreas silvestres (SER, 2004). Para lograr esto, es necesario analizar el uso y 

ordenación del territorio, para proponer respuestas a las demandas por usos  actuales y futuros de 

la población.  

Considerando la necesidad de generar propuestas para la gestión ambiental en las zonas afectadas 

por incendios forestales en la localidad de Rastrojos, el estudio del territorio consideró los 

impactos de los incendios y  la dinámica de recuperación pos incendios a escala del paisaje de esta 

comunidad. Este estudio realizado por Zúñiga J. (2020) consideró los de manera prioritaria los 

impactos ambientales sobre el suelo y la vegetación, así como la evolución espacio-temporal y la 

restauración del paisaje post incendios forestales a través de la respuesta de la vegetacion. Se 

efectuaron distintos análisis con teledetección de la severidad de los incendios y el estado de la 

vegetación, acompañados de prospección en terreno con el fin de generar cartografías detalladas 

acerca de los componentes ambientales. Mediante el uso del índice de vegetación de diferencia 

normalizada (NDVI), se comparó el estado de la cobertura vegetacional antes y después de los 

incendios de 2017 (Figura 16a, 16b, 16c).  

En este análisis es posible apreciar la aparición de una importante proporción de superficie 

desnuda después de los incendios de 2017 y su paulatina recuperación, lo que se puede observar 

en la imagen del año 2020.  

 

  Figura 16a. Localidad de Rastrojos.  Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 2016.  

(Zúñiga, 2021). 
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sistematización y ponderación. El resumen de la tabla de valoración que se obtuvo como 

resultado, se presenta en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Valoración por panel de expertos del impacto ambiental sobre factores ambientales. 

 (Zúñiga, 2021). 

Factor de Impacto Ambiental Valoración Promedio  
(1-9) 

Tipo de 
impacto 

Agua: Ciclo hidrológico de ríos y quebradas 6,4 Medio 
Agua. Disponibilidad 6,1 Medio 
Suelo: Nivel de erosión 6,4 Medio 
Suelo:  Modificación de los usos 5,7 Medio 
Flora: Afectación de la vegetación 7,0 Alto 
Flora: Afectación de los bosques nativos 6,4 Medio 
Fauna: Diversidad de especies locales 4,9 Medio 
Fauna: Abundancia de especies locales 5,0 Medio 
Social: Calidad de vida de la población 8,0 Alto 
Social: Afectación de viviendas 4,3 Medio 
Paisaje: Cambios en el paisaje y ecosistemas 7,4 Alto 

 

Los factores ambientales con mayor afectación y por lo tanto, de mayor dificultad para recuperar a 
corto plazo son en primer rango la vegetación en general, incluyendo plantaciones, bosques 
nativos y las áreas abiertas. También, son de consideración y preocupación mayor los cambios en 
el paisaje y los ecosistemas (ej: belleza escénica como servicio ecosistémico). Ambos factores 
tienen una incidencia central y alta valoración en la calidad de vida de las personas. Por 
consiguiente, estos deben ser los componentes destacados y prioritarios de abordar en los 
programas de restauración, que se deberían impulsar en este tipo de territorios, con un alto grado 
de impacto y degradación. 

Estos análisis espaciales y distribución del daño en un territorio local determinado, resultan ser un 

elemento de base clave para planificar acciones de restauración e intervención del territorio a 

través de unidades de gestión ambiental que presentan elementos y desafíos comunes para la 

comunidad y el medio natural, y donde es posible integrar diversos instrumentos, desafíos y 

necesidades. De esta forma es posible armonizar la participación de actores en la definición de 

lineamientos y experiencias locales específicas de uso sostenible en el territorio y generar 

información y datos relevantes para apoyar políticas ambientales más generales, considerando la 

escala de paisajes.  

 

 Vegetación 
 

La vegetación puede estudiarse desde las perspectivas espaciales, temporales y funcionales. Luego 

de los incendios que afectaron a Rastrojos surgieron muchas interrogantes respecto a los niveles y 

grados en que se vio afectado este componente ambiental. Para generar algunos elementos de 
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respuesta, en el marco de este proyecto se realizaron estudios para determinar el estado de la 

vegetación, la factibilidad de su recuperación natural o asistida, y  levantar información orientada 

a corroborar su potencial de conservación debido a inexistente información previa de la localidad. 

La vegetación silvestre en Rastrojos posee atributos y usos reconocidos por los habitantes de la 

localidad y de interés para la diversificación de productos provenientes de la zona. Así, en el 

contexto de los talleres participativos se reconocieron aquellas especies forestales nativas con 

atributos de interés y a partir de esta información, se orientaron estudios comparativos de la 

supervivencia y adaptación de dichas especies tras los efectos de los incendios. Los resultados de 

estos trabajos apuntan a la necesidad de sustentar, revitalizar y promover actividades de manejo 

sustentable y uso de los bosques nativos de la zona, incluyendo actividades tradicionales tales 

como apicultura, fabricación de mermeladas, extracción de hierbas medicinales, frutos, hongos 

comestibles, maderas para uso artesanal, entre otros. 

 Respuesta post incendio de la vegetación. 
(Más información disponible en: Evaluación de procesos de restauración de la vegetación en áreas 

incendiadas en la región del Maule. Informe Final del componente. Becerra P, 2021.) 

Gran parte de la superficie de la localidad de Rastrojos se vio afectada por el gran incendio forestal 

del año 2017. Ante los impactos de esta catástrofe sobre el territorio, surgió la necesidad de 

estudiar el comportamiento y la recuperación de la vegetación. Existen pocos estudios que 

evalúen este proceso natural de recuperación y menos aún a la escala de esta localidad, por lo cual 

la información generada en este componente puede ser un antecedente de gran utilidad para 

evaluar las condiciones de diversos ecosistemas afectados frecuentemente por incendios 

forestales, en especial  la zona mediterránea de Chile central.  

 

Para evaluar este proceso, se realizó un muestreo en septiembre del año 2018 (a menos de un año 

de ocurrida la catástrofe) y se repitió 2 años después en septiembre de 2020. Estas prospecciones 

detalladas del territorio se dirigieron a diferentes condiciones de hábitat, clasificados en función 

de la condición topográfica y vegetacional previo al incendio: fondos de quebrada, laderas mésica, 

laderas xérica, cárcavas, áreas planas con espinal y áreas planas con plantación forestal. 

                    

Muestreo del estado de recuperación de la vegetación. 2018.  
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Algunos de los atributos del ecosistema que fueron analizados fueron: la riqueza y abundancia de 

especies, el origen y abundancia de la regeneración (por semilla o vegetativa), la estructura de la 

vegetación, entre otros.  

Como principales resultados obtenidos se puede decir que la regeneración proveniente de semilla 

fue relativamente más abundante en plantas en un nivel cercano al suelo (herbáceas y otras 

plantas pequeñas de <0,5 m), pero se redujo fuertemente en tamaños mayores (árboles o 

arbustos). Además, la regeneración proveniente tanto de semilla como vegetativa fue mayor en 

los hábitats de fondo de quebrada y cárcavas. 

Por otra parte, los resultados sugieren que existe una importante recuperación de la vegetación, 

principalmente debido a una abundante regeneración vegetativa, y que en general la recuperación 

de árboles y arbustos es mayor en los hábitats más húmedos de la localidad, o con menor 

perturbación antrópica pasada. La estrata herbácea se recupera aún más rápido, principalmente 

en los hábitats con menor cobertura leñosa.  

A partir de este estudio local se considera que después de ocurrido un incendio de grandes 

magnitudes e intensidad, los hábitats más húmedos no requieren de la implementación imperiosa 

de medidas de restauración siempre y cuando hayan presentado abundante vegetación leñosa, 

previo a éste. En cambio, los hábitats menos húmedos, tales como laderas xéricas y áreas planas 

con espinal, pueden requerir de medidas de restauración, tales como el enriquecimiento con 

especies vegetales o de reforestación, especialmente en micrositios abiertos donde no se  

producen rebrotes vegetativos. 

 

 Efecto del riego y mulch de acículas de pino en la sobrevivencia y 

crecimiento de especies de la localidad de Rastrojos en Chile central. 

(Más información disponible en: Evaluación de procesos de restauración de la vegetación en áreas 

incendiadas en la región del Maule. Informe Final del componente. Becerra P, 2021.) 

 

Reforestar con especies nativas con miras a la recuperación de la vegetación y el paisaje de Rastrojos es 

uno de los principales mecanismos de restauración activa que pueden satisfacer algunas de las 

demandas de la comunidad local. Durante las reuniones con los vecinos quedó expresa la necesidad de 

cambiar las especies madereras clásicas por otro tipo de vegetación que brinde beneficios más 

variados. Así es como a través del conocimiento local se elaboró un listado de especies de interés que 

sirvió de punto de partida para el análisis científico de distintos tratamientos aplicados sobre 10 

especies nativas. 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del riego y aplicación de la técnica de “mulching” con 
acículas de pino en la sobrevivencia y crecimiento de una plantación de 10 especies leñosas nativas del 

bosque esclerófilo de Chile central. 
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Piscina con geomembrana extendida para captar la lluvia. 2019. 

 

       
#ǊōƻƭŜǎ Ŏƻƴ ǇǊƻǘŜŎǘƻǊ  άǎƘŜƭǘŜǊέΦ нлмфΦ 

 

 Factibilidad de conexión de fragmentos de interés de conservación a 

través de corredores biológicos en un área rural de Chile central. 

(Más información disponible en: Factibilidad de conexión de fragmentos de interés de conservación a través 

de corredores biológicos en un área rural de Chile central. Tesis Ingeniería Forestal PUC. Véliz, B.  2019.)  

Pese a que se conoce de la existencia de bosques nativos en Rastrojos, no existían datos 

detallados de su estructura o distribución en el paisaje. En este estudio se abordó el análisis de 

fragmentos de  vegetación nativa, reconociendo parches de interés para su conservación y 

conectividad.  Estos fragmentos se caracterizaron mediante una prospección en terreno, 

levantando datos de su riqueza, abundancia y estructura. 

El propósito de hacer estos análisis fue corroborar la importancia de conservar los parches de 

vegetación nativa en Rastrojos y proponer áreas de corredores locales para la diversidad biológica. 

Esta propuesta se realizó en base a dos escenarios de conectividad posibles: uno en que los 

caminos rurales no representan barreras de movimiento para organismos, y otro escenario en que 

sí lo son.  
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