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I. Introducción – Contexto 
 

Temuco y Padre las Casas sufren un problema de contaminación ambiental grave. Entre otros 
problemas, presentan 3 veces más concentración de material contaminante que la recomendada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al año, lo que hace que estas ciudades de La 
Araucanía estén dentro de las 20 ciudades más contaminadas del continente. 

La contaminación atmosférica en estas comunas es una realidad hace años, que impacta 
negativamente en la vida de todos sus ciudadanos y que tiene consecuencias negativas en la salud 
tanto a corto y como a largo plazo. En efecto, tal como lo plantea la OMS, la contaminación 
atmosférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, 
y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares1. 

Asimismo, la contaminación atmosférica afecta de distintas formas a distintos grupos de 
personas. Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, 
los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con 
un acceso limitado a la asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 
fenómeno. 

Por ejemplo, las personas que sufren de asma se enfrentan a un riesgo mayor de sufrir una crisis 
asmática los días en que las concentraciones de particulas contaminantes a nivel del suelo son 
más elevadas, mientras que las personas expuestas durante varios años a concentraciones 
elevadas de material particulado tienen un riesgo mayor de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 

En Temuco, un análisis espectroscópico detallado demostró que la principal fuente de 
contaminación es la combustión de leña, a tal nivel que la ciudad se considera un caso excepcional 
de contaminación por una sola fuente (Cereceda-Balic et al., 2012)2.  

Lo anterior ejemplifica de forma contundente que este es un problema grave, que hay que 
afrontarlo de manera urgente, con medidas que velen en todo momento por el bienestar de la 
población y por la erradicación del problema de forma íntegra y permanente. Asimismo, se 
entiende que la principal causa de contaminación es la combustión de leña, por lo que hay que 
guiar las políticas de descontaminación a un uso eficiente de este recurso. 

 

  

                                                   
1 Fuente: OMS. Disponible en https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/faq/es/ 
2 Cereceda-Balic, F., Fadic, X., Llanos, A.L., Guevara, J.L., Vidal, V., Díaz-Robles, L.A., Schiappacasse, N., Etcharren, P. 
2012. Obtaining PAHs Concentration Ratios and Molecular Markers for Residential Wood Combustion: Temuco, a 
Case Study. Journal of the Air &Waste Management Association 62: 44-51.  
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II. Problema de la contaminación en la Región de La Araucanía 
 

¿Qué se entiende por contaminación atmósferica? 
 
Al abordar el problema de contaminación atmósferica en las ciudades de Chile, es importante 
aclarar a qué nos estamos refiriendo. Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en 
el aire de materias o formas de energía que implican un riesgo, daño o molestia grave para las 
personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan causar un detrimento en 
distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables3. 

El material particulado (MP) es uno de los conceptos más usados al hablar de contaminantes. Este 
hace alusión a  una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, 
que se encuentran en suspensión en el aire. Su composición es muy variada y podemos encontrar, 
entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el 
polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. 

Se cataloga en función de su tamaño y, en el ámbito de la calidad del aire, hablamos de partículas 
MP 10, que serían las de mayor tamaño, cuyo diámetro sería de 10 µm (1 micrón de metro = 1 
millonésima parte del metro) y las partículas finas conocidas como MP 2,5, cuyo diámetro sería 
de 2.5 µm. 

Mientras que la partículas MP 10 quedan retenidas en las vías respiratorias, produciendo efectos 
a nivel de sistema respiratorio, las partículas menores, como las MP 2,5, tienen la capacidad de 
pasar al torrente sanguíneo, por lo que pueden, potencialmente, dañar cualquier órgano o 
sistema. 

 

 

  

                                                   
3 Ataz, E. M., & de Mera Morales, Y. D. (2004). Contaminación atmosférica (Vol. 45). Universidad de Castilla La Mancha. 
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El problema de contaminación en La Araucanía 
 

Contaminación de MP 10 y MP 2,5 
 

La región de La Araucanía es la región de Chile con mayor contaminación atmosférica, medida 
tanto a través de emisiones de MP 10 como de MP 2,5. Le siguen Biobío y Los Lagos. La emisión 
de MP 10 asciende a cerca de las 60.000 toneladas anuales, mientras que la de MP 2,5 llega a más 
de 50.000 toneladas, lo que según el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), constituye una zona 
saturada4.  

Ilustración 1: Emisiones de MP 10 y MP 2,5 por región, 2015 (toneladas) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MMA (2015). 

 

De acuerdo al Plan de Descontaminación Atmosférica de 20155 del MMA, más de un 90% de la 
contaminación en Temuco y Padre las Casas se debe a la combustión de leña residencial. Por lo 
anterior, abocarse a solucionar el problema de contaminación por combustión de leña debería ser 
el primer paso para tener un Temuco y Padre Las Casas más limpio y sano para sus habitantes. 

  

                                                   
4 Plan de Descontaminación Atmosférica, 2015. D.S. No08/2015 -MMA  
5 Es el último disponible a noviembre de 2018. 
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El clima en las ciudades de Temuco y Padre las Casas 
 

Las comunas de Temuco y Padre Las Casas se caracterizan por un tipo de clima templado 
lluvioso, presentando temperaturas promedio cercanas a los 12ºC y precipitaciones de más de 
1.000 milimetros (mm) al año. Durante el invierno, sucesivas perturbaciones frontales generan 
gran parte de las precipitaciones registradas en esta zona. En los meses de verano se registran 
precipitaciones superiores a los 40 mm, por lo que no se puede hablar de estaciones secas. 

 

Ilustración 2: Precipitaciones por mes, Temuco (mm) 

Fuente: Elaboración propia en base a Climate Data, 2018. 

 

Durante el año se presentan marcadas diferencias de temperatura mostrando una variación anual 
de unos 9°C entre enero y julio, para los valores medios. Por otra parte, las extremas absolutas 
pueden variar entre los -5°C (junio) y 37°C (febrero) en algunos años. Precisamente, son las 
temperaturas extremas de los meses invernales las que hacen particularmente intensivo el uso de 
calefacción residencial en la ciudad. 
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Ilustración 3: Promedio de temperaturas diarias por mes, para la comuna de Temuco 

Fuente: Elaboración propia en base a Climate Data. 

 

Marco regulatorio en el tema de la contaminación 
 

Subsecretaría de Medio Ambiente 
 

Es función del MMA velar por el cumplimiento de los planes de descontaminación de las distintas 
ciudades de Chile. Para Temuco y Padre las Casas, en particular, el último Plan de 
Descontaminación Atmosférica (PDA)6 se hizo el año 2015, y año a año se realiza documento de 
seguimiento con tal de verificar su cumplimiento. Para el año 2018, este seguimiento se lleva a 
cabo a través de la Resolución Exenta Nº 281, de la Secretaría General del Medio Ambiente de la 
Región de La Araucanía. 

De acuerdo a esta resolución, las actividades planificadas para el año 2018 son las siguientes: 

1. Difusión de disponibilidad de leña seca. 
2. Programa de recambio de calefactores. 

                                                   
6 El Plan de Descontaminación Atmosférica es un instrumento de gestión ambiental que, a través de la 
definición e implementación de medidas y acciones específicas, tiene por finalidad recuperar los niveles 
señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como 
saturada por uno o más contaminantes. 
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3. Control de emisiones de calderas. 
4. Seguimiento de programas de compensación de emisiones (PCE) en el marco del PDA. 
5. Gestión de episodios críticos. 
6. Ejecución de procesos educativos y de participación ciudadana. 
7. Seguimiento de la implementación del PDA para MP 10 y MP 2,5. 
8. Programas complementarios (actualización en inventario de emisiones, coordinación de 

mesas de cocina, licitaciones). 
 

Municipalidad de Temuco 
 

La municipalidad de Temuco tiene, desde el año 2009, una unidad de medio ambiente que vela 
por el cuidado y la planificación de un medio ambiente sustentable para la ciudad. Entre sus 
objetivos especificos, están: 

• Trabajar con establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias, dictando 
charlas, seminarios acerca de temas medioambientales. 

• Elaborar y desarrollar programas y proyectos relacionados al manejo adecuado de los 
residuos sólidos domiciliaros, involucrando a la comunidad en proyectos relacionados 
con la minimización de residuos domiciliarios desde el origen. 

• Elaborar y desarrollar proyectos y programas de reciclaje de residuos domiciliarios. 
• Apoyar las acciones y actividades del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para 

las comunas de Temuco y Padre las Casas. 
• Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Temuco sobre comercialización 

de leña. 
• Crear conciencia sobre las responsabilidades que trae consigo el poseer una mascota, 

específicamente canes, tendiente esto a proteger la salud humana y el cuidado de medio 
ambiente. 

• Aplicar, en lo que corresponda, las normas de la Ley 19.300 sobre Bases del Medio 
Ambiente. 

Asimismo, esta unidad tiene las siguientes líneas de acción: 

1. Gestión de calidad del aire: Medidas orientadas al mejoramiento de las tecnologías de 
calefacción, de la calidad del combustible, y orientadas a la concientización de los usuarios 
de los equipos de calefacción. 

2. Gestión de residuos: Campañas de reciclaje, implementación de puntos verdes. 
3. Educación ambiental: Capacitaciones en materia ambiental a diferentes grupos de la 

comuna, así como la inclusión de este tema en los currículos formales de educación 
primaria y secundaria. 

4. Tenencia responsable de mascotas 
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5. Sistema de certificación ambiental municipal (SCAM).  

Por lo tanto, tanto las municipalidades como el MMA, a través de su Seremía, tienen el mandato 
de velar por el cuidado del medio ambiente. A través de sus distintas líneas de acción, se espera 
que efectivamente baje el nivel de contaminación de estas ciudades. 

 
Medidas de gestión de episodios críticos 
 

Entendiendo que las medidas de mejoramiento de la eficiencia térmica son de mediano a largo 
plazo y que hay circunstancias críticas que deben ser afrontadas con urgencia, la Seremía de 
Medio Ambiente ha implementado un plan operacional de Gestión de Episodios Críticos (GEC), 
cuyo objetivo es enfrentar los episodios de alta contaminación del aire, durante el período 
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de cada año. 

En GEC se mantendrá un sistema de seguimiento de la calidad del aire para MP 2,5 y MP 10; se 
implementerá un sistema de pronóstico para MP 2,5 y MP 10, el que permitirá prever al menos 
con 24 horas de anticipación la posible ocurrencia de episodios críticos; se desarrollará un plan 
de difusión que considerará información y pronóstico de calidad del aire y las medidas y/o 
acciones de prevención y mitigación que se deberán implementar. 

Asimismo, la zona saturada se subdividirá en zonas territoriales (polígonos) de gestión de 
episodios, las cuales serán definidas cada año, antes de la entrada en vigencia de la GEC.  

A continuación, se presentan una tabla resumen con las principales medidas del plan GEC: 
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Tabla 1: Medidas en Gestión de Episodios Críticos (GEC) 

Sector residencial 

  

Sector Residencial 

Años 2016 al 2019 A partir de abril de 2020 A partir de abril de 2018 

Pre emergencia Emergencia Alerta Pre emergencia Emergencia Pre emergencia y emergencia 

En polígonos 
definidos entre 
las 18:00 y las 
06:00 hrs: -
Prohibición de 
uso de más de 
un artefacto a 
leña 
-Prohibición de 
humos visibles 
en viviendas -
Prohibición de 
calderas a leña 
con una 
potencia 
térmica menor 
a 75 kWt. 

En 
polígonos 
definidos 
entre las 
18:00 y las 
06:00 hrs: 
-Prohibición 
de uso de 
artefactos a 
leña 
-Prohibición 
de calderas 
a leña con 
una 
potencia 
térmica 
menor a 75 
kWt. 

En la zona 
saturada 
entre las 
18:00 y las 
06:00 hrs: 
-
Prohibición 
de uso de 
más de un 
artefacto a 
leña 

En polígonos 
definidos entre 
las 18:00 y las 
06:00 hrs: -
Prohibición de 
uso de 
artefactos a 
leña -
Prohibición de 
calderas a leña 
con una 
potencia 
térmica menor 
a 75 kWt. 

En la zona 
saturada 
durante las 
24 hrs: -
Prohibición 
de uso de 
artefactos a 
leña -
Prohibición 
de calderas 
a leña con 
una 
potencia 
térmica 
menor a 75 
kWt. 

En la zona saturada durante 
las 24 hrs: -Prohibición de 
funcionamiento de calderas 
industriales y calderas de 
calefacción, con una potencia 
mayor a 75 kWt., que 
presenten emisiones mayores 
o iguales a 50 mg/m3N de 
MP. 

Fuente: PDA 2015 

 
Mejoramiento (reacondicionamiento) térmico de las viviendas, el paso a seguir 
 

Como se ha mencionado, la principal razón de la alta contaminación en La Araucanía es la 
combustión de leña. Si bien la combustión de leña bajo las condiciones adecuadas no produce 
grados de contaminación críticos, en muchos hogares de Temuco y Padre las Casas la leña se 
quema en fogones abiertos o estufas de mal funcionamiento, o bien se quema leña húmeda, que 
produce más contaminantes que la leña seca. Esto hace que haya una combustión incompleta, la 
que libera pequeñas particulas de otros componentes cuya nocividad para la salud humana está 
demostrada.  

Otro impacto ambiental negativo del uso masivo de leña se relaciona con el uso del suelo y la 
degradación de los bosques nativos. Este problema, que se puede observar a nivel mundial y que 
va en aumento, puede verse en el trabajo de Arabatzis et al. (2012)7. Por lo anterior, las soluciones 
deberían apuntar a reducir la contaminación por combustión de leña. 

                                                   
7 Arabatzis, G., Kitikidou, K., Tampakis, S., Soutsas, K. 2012. The fuelwood consumption in a rural area of 
Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(9): 6489-6496.  
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De acuerdo al PDA de La Araucanía, elaborado el año 2015, las soluciones deben contemplar: (i) 
mejoramiento térmico de las viviendas, (ii) mejoramiento de la calidad de los artefactos de 
combustión a leña, (iii) mejoramiento de la calidad del combustible y, por último, (iv) 
sensibilización y educación de la comunidad. Si bien varias de estas soluciones se han 
mencionado en el capítulo previo, la solución (i) de mejoramiento térmico de las viviendas es el 
método que, de acuerdo a los especialistas, proveería los mejores resultados. 

El último PDA incorpora diversas medidas que apuntan en esta dirección, las cuales se resumen 
en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Medidas para mejorar la eficiencia térmica de las viviendas 

Medida Plazo Organismo ejecutor 
40.000 subsidios para reacondicionamiento térmico 
en viviendas existentes, en 10 años *  

Inmediato 
MINVU - SERVIU - 
GORE 

Se realizarán llamados especiales, lo cuales no 
excluirán a familias sin FPS, o viviendas de mas de 
650 UF  

Inmediato 
MINVU - SERVIU - 
GORE 

Subsidio considera regularización para aquellas 
viviendas que no estén regularizadas  

Inmediato   

Se establecen mayores exigencias para el 
acondicionamiento térmico de viviendas existentes y 
viviendas nuevas. Tiene  2 etapas. 

Etapa 1 - 
Inmediato Etapa 
2 - 1/01/2018  

  

Etapa 1: Mayores estándares para la transmitancia térmica de muros, riesgo de condensación, 
infiltraciones de aire y ventilación. 

Etapa 2: Exigencias para la transmitancia térmica de techos, puertas y ventanas, además de control 
de ganancias solares y aislamiento térmico de sobecimientos. 

Capacitación y acreditación de técnicos a EGIS, 
PSAT, y actores del rubro construcción. 

6 meses MINVU 

Estudio de vivienda social de baja o nula demanda 
térmica 

18 meses MMA - MINVU 

Evaluación integral de resultados, de la vivienda de 
baja demanda de energía para aplicar en la 
construcción de viviendas sociales. 

18 meses MINVU 

Programa de calefacción limpia y eficiente en el 
marco de la construcción sustentable, que considere 
el desarrollo de un programa de difusión 
tecnológica, acuerdos de producción limpia y nodos 
de competitividad. 

12 meses CORFO, MMA 

Diseño para un proyecto piloto de calefacción 
distrital para un conjuntohabitacional nuevo en la 
zona saturada, para lo cual se procurará obtener 
financiamiento sectorial o del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR). 

3 años MMA - MINVU - GORE 

Fuente: Elaboración propia en base a PDA 2015. 
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Implicancias del reacondicionamiento térmico de las viviendas 
 

El reacondicionamiento térmico tiene un potencial enorme para reducir el consumo de leña y la 
emisión de material particulado, dentro de límites económicos viable. Los resultados presentados 
en la investigación realizada por Schueftan, Sommerhoff y Gonzalez (2016)8 muestran varios 
elementos que deberían ser considerados en las políticas públicas de descontaminación. 

En particular, el reacondicionamiento térmico de viviendas tiene el mayor potencial para reducir 
la contaminación atmosférica, disminuyendo drásticamente las necesidades de calefacción, el 
gasto en energía y los niveles de pobreza de energía. Además, al implementar mejoras en aislación 
térmica, el impacto asociado a la operación de los calefactores se vuelve menos relevante. Los 
beneficios sociales incluyen el mejoramiento del confort térmico y la disminución de la humedad 
al interior de las viviendas.9 

Aparte del control de la contaminación atmosférica, el reacondicionamiento térmico también 
mejora la salud pública debido a la drástica reducción de emisiones de material particulado. Esto 
produce una disminución del costo en salud, principalmente en el sector público (Fuenzalida et 
al., 201310; Gomez-Lobo et al., 200611). 

En síntesis, los beneficios del reacondicionamiento térmico de las viviendas están claros. Los 
esfuerzos de política pública deberían ir en la dirección de promoverlo aún más, pues es 
precisamente con el reacondicionamiento que se logran diferencias significativas en la 
temperatura dentro del hogar, previniendo así el uso indiscriminado de leña que eventualmente 
genera daños severos en el medio ambiente. 

 

 

 

  

                                                   
8 Schueftan, A., Sommerhoff, J., & González, A. D. (2016). Firewood demand and energy policy in south-
central Chile. Energy for Sustainable Development, 33, 26-35. 
9 Ibid. 
10 Fuenzalida Díaz, M., Miranda Ferrada, M., Cobs Muñoz, V. 2013. Análisis Exploratorio de Datos 
Espaciales aplicado a MP10 y admisión hospitalaria. Evidencia para áreas urbanas chilenas contaminadas 
por humo de leña. Geografía y Sistemas de Información Geográfica. 5: 109-128.  
11 Gómez-Lobo, A., Lima, J.L., Hill, C., Meneses, M. 2006. Diagnóstico del Mercado de la Leña en Chile. 
Informe Final preparado para la Comisión Nacional de Energía de Chile. Centro Micro Datos, 
Departamento de Economía, Universidad de Chile.  
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III. Conclusión 
 

La contaminación en Temuco y Padre las Casas es un problema urgente, que requiere de 
soluciones integrales y permanentes. Esta contaminación se explica, principalmente, por la 
combustión de leña, que no se hace de forma óptima pues las viviendas en esta región cuentan 
con un aislamiento térmico deficiente. No obstante, la combustión de leña no es la única causa de 
la alta contaminación. También existen fuentes contaminantes provenientes de calderas, quemas 
y, ciertamente, del transporte. 

Existen iniciativas públicas y privadas para disminuir la contaminación atmosférica en la zona. 
El Plan de Descontaminación Atmosférica, realizado por última vez el año 2015, actualizándose 
año a año, es la referencia del gobierno en esta materia. Asimismo, las respectivas 
municipalidades y distintos organismos no gubernamentales tienen sus propios planes de 
descontaminación, que en conjunto ayudan a enfrentar este problema. 

Ahora bien, las soluciones que se están implementado tienen que ser fuertemente fiscalizadas y 
controladas por los organismos pertinentes, llevando un seguimiento claro y preciso sobre su 
evolución. 

Las consecuencias negativas que tiene la contaminación en la salud de las personas están 
demostradas. Velar por la disminución de las particulas contaminantes en el medio ambiente 
tiene que ir acompañado de un mejoramiento en la atención del sistema de salud, pues en estas 
materias las soluciones pueden tomar meses e incluso años, por lo que, en el intertanto, hay que 
asegurarse de que quienes sufren de problemas por contaminación reciban la ayuda que 
requieren. 

En síntesis, aún hay trabajo por hacer. Solucionar el problema de la contaminación en La 
Araucanía debería ser prioridad para quienes quieren un mejor futuro para los habitantes de esta 
zona. Y para lograr esto, se requiere aunar esfuerzos, tanto desde organizaciones públicas como 
desde la sociedad civil, para mejorar la calidad de vida de forma íntegra y sustentable de las 
personas. 

 

 


