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I. Introducción 
 

El cambio climático es uno de los grandes desafíos de esta época. De acuerdo al Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) el cambio climático que vivimos es provocado por la acción 

humana y no tiene precedentes en cientos de miles de años. Las proyecciones muestran que este cambio 

afectará a todas las regiones del planeta, y los datos son alarmantes: con un aumento de 1,5 °C, se 

incrementarán las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; 

mientras que con un calentamiento global de 2 °C los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor 

frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. A la fecha, hemos aumentado en un 

1,1 °C la temperatura, muchos de los cambios ya se están produciendo y, según el IPCC, estos no se podrán 

revertir hasta dentro de siglos e incluso milenios1Φ 9ƭ LƴŦƻǊƳŜ ά/ŀƳōƛƻ /ƭƛƳłǘƛŎƻ нлннΥ LƳǇŀŎǘƻǎΣ !ŘŀǇǘŀŎƛƽƴ 

y VulnerabilidaŘέ2 publicado en febrero de 2022, indica que con el aumento de temperatura actual, ya se 

ven impactos como la mortandad masiva de especies, desde árboles hasta corales; que millones de personas 

están enfrentando la escasez de agua y alimentos; y que ecosistemas claves están perdiendo su capacidad 

de absorber dióxido de carbono, pasando de ser sumideros de carbono a fuente de emisión. 

 

Este mismo informe indica que América Central y del Sur son regiones muy expuestas, vulnerables y que se 

ven fuertemente afectadas por el cambio climático, situación que se amplifica por la desigualdad, la pobreza, 

el crecimiento demográfico y la alta densidad de población, el cambio de uso de la tierra y la alta dependencia 

de las economías nacionales y locales de los recursos naturales para la producción de productos básicos. Se 

prevé que los fenómenos extremos que ya se viven se intensificarán. Como el aumento de las temperaturas 

y del nivel del mar, la erosión costera, la acidificación de los océanos y los lagos, y el aumento de la frecuencia 

y la gravedad de las sequías en algunas regiones, con la consiguiente disminución del suministro del agua 

que afecta la producción agrícola, la pesca tradicional, la seguridad alimentaria y la salud humana.  

 

La región de Magallanes no está exenta de la amenaza del cambio climático. Así se observa -entre otras- en 

las simulaciones climáticas realizadas por el CR2, las cuales proyectan un aumento de temperatura y 

precipitación tanto para los escenarios de emisiones optimistas (RCP 26) y pesimistas (RCP 85). Esto ha 

 
1 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. 
Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, In press, doi:10.1017/9781009157896. 
2 IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. 
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press.  



 
 

  

conllevado, por ejemplo,  una alteración de los regímenes de precipitación3 y la disminución de la cubierta 

nival de algunas zonas de la región4, alterando significativamente los regímenes hídricos de las cuencas que 

sustentan actividades antrópicas. Esto sucede en una región que  es la tercera del país con la mayor tasa de 

emisiones de gases de efecto invernadero per cápita -20 toneladas de CO2 equivalente, versus el 6,1 

promedio del país5-, con una matriz energética compuesta casi en su totalidad por combustibles fósiles6. 

 

Para enfrentar este desafío, existen en Magallanes distintos espacios institucionales. Entre ellas se cuentan 

el Comité Regional de Cambio Climático, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que tiene como 

función principal promover y facilitar la elaboración e implementación, a nivel regional y local, de las 

políticas, planes y acciones en materia de cambio climático, según las necesidades y posibilidades regionales 

ȅ ƭƻŎŀƭŜǎΦ tƻǊ ǎǳ ǇŀǊǘŜΣ Ŝƭ мм ŘŜ ŀƎƻǎǘƻ ŘŜƭ нлнмΣ Ŝƭ DƻōƛŜǊƴƻ wŜƎƛƻƴŀƭ ŘŜŎǊŜǘƽ ά{ƛǘǳación de Emergencia 

/ƭƛƳłǘƛŎŀ ȅ aŜŘƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭέ Ŝƴ ƭŀ wŜƎƛƽƴ ŘŜ aŀƎŀƭƭŀƴŜǎ ȅ ŘŜ ƭŀ !ƴǘłǊǘƛŎŀ /ƘƛƭŜƴŀΣ ǎƻƭƛŎƛǘŀƴŘƻ ŀƭ /ƻƴǎŜƧƻ 

Regional que iniciaran el desarrollo de un Plan de Acción para lograr la carbono neutralidad al 2050, respecto 

de todas las entidades y unidades que dependan directamente de la administración de la región, y creando 

una Comisión Técnica Especial para gestionar el cumplimiento de la declaración7. Por último, en la región 

comenzó el proceso para elaborar el Plan de Acción Regional de Cambio Climático. 

 

Para la toma de decisiones ambientales -en las cuales se incluyen aquellas relacionadas con los planes para 

enfrentar la crisis climática y ecológica-, el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Ŝƭ 5ŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ мффнΣ ƛƴŘƛŎŀ ǉǳŜ άŜƭ mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación 

de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. (...) Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la infoǊƳŀŎƛƽƴ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛŎƛƽƴ ŘŜ ǘƻŘƻǎέΦ 

Por su parte, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como el Acuerdo de Escazú-, del 

cual Chile es parte, indica que los derechos de acceso, es decir, acceso a la información, participación y 

justicia ambiental- άŎƻƴǘǊƛōǳȅŜƴ ŀƭ ŦƻǊǘŀƭŜŎƛƳƛŜƴǘƻΣ ŜƴǘǊŜ ƻǘǊƻǎΣ ŘŜ ƭŀ ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀΣ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ȅ 

ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ƘǳƳŀƴƻǎέΣ ȅ ǊŜŎƻƴƻŎŜ άƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎia del trabajo y las contribuciones fundamentales del 

 
3 González-Reyes, Á., Aravena, J. C., Muñoz, A. A., Soto-Rogel, P., Aguilera-Betti, I., & Toledo-Guerrero, I. (2017). Variabilidad de la precipitación en la 
ciudad de Punta Arenas, Chile, desde principios del siglo XX. In Anales del Instituto de la Patagonia (Vol. 45, No. 1, pp. 31-44). Universidad de 
Magallanes. 
4 Aguirre, F., Carrasco, J., Sauter, T., Schneider, C., Gaete, K., Garín, E., ... & Casassa, G. (2018). Snow cover change as a climate indicator in Brunswick 
Peninsula, Patagonia. Frontiers in Earth Science, 6, 130. 
5 Ministerio del Medio Ambiente. 2019. Inventarios regionales de gases de efecto invernadero, serie 1990-2016. Recuperado de: 
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/Inventarios-regionales-de-gases-de-efecto-invernadero-serie-1990-2016.pdf 
6 Proaño, M. 2018. Propuesta Ciudadana de Energía para Magallanes Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes. EDICIONES BÖLL 
7 Resolución Exenta N° 226. 11 agosto 2021. Declara Situación Emergencia Climática y Medio Ambiental en toda la Región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena. Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. 



 
 

  

público y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la 

ŘŜƳƻŎǊŀŎƛŀΣ ƭƻǎ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ŀŎŎŜǎƻ ȅ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜέΦ  

 

En este marco, como Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) Magallanes, desarrollamos el proyecto 

ά5ƛłƭƻƎƻǎ ŘŜ ƭŀ /ƛǳŘŀŘŀƴƝŀΥ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀǎ ǇŀǊŀ ŜƴŦǊŜƴǘŀǊ ƭŀ ŎǊƛǎƛǎ ŎƭƛƳłǘƛŎŀ ŘŜǎŘŜ aŀƎŀƭƭŀƴŜǎέΣ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ǉǳŜ 

tiene por objetivo robustecer las propuestas gubernamentales para enfrentar la Crisis Climática a través de 

la participación de la sociedad civil. El proyecto consistió en la realización de cuatro diálogos regionales -uno 

por cada provincia de la región- y la habilitación de una plataforma virtual, para levantar propuestas reunidas 

en el presente documento para ser puesto a disposición de la ciudadanía, y las y los tomadores de decisión 

de la región.  

 

En este documento se presentan los resultados preliminares recogidos en espacios de diálogo ciudadano 

realizados en las provincias de Última Esperanza, Porvenir, Cabo de Hornos y Magallanes, entre abril y mayo 

del 2022.  



 
 

  

II.  Metodología  

El proyecto se planteó como objetivo contribuir con propuestas ciudadanas a definición de metas y acciones 

regionales para enfrentar la crisis climática. Esto mediante el posicionamiento en espacios de gobernanza 

climática regional de las propuestas levantadas en espacios de diálogo desarrollados con habitantes de las 

cuatro cabeceras provinciales de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

 

1. Instrumento: 

Para levantar las propuestas se diseñó un instrumento de preguntas orientadas a levantar un diagnóstico 

sobre: a) percepciones de causas y efectos del cambio climático, b) metas para abordar ese diagnóstico, c) 

metas priorizadas y d) medidas para alcanzarlas.  

 

Las preguntas se dividieron en siete ámbitos seleccionados en base a los temas establecidos en la Comisión 

Técnica Especial de Emergencia Climática y en la Estrategia Regional de Desarrollo (Tabla 1). Luego se diseñó 

una planilla para que las y los participantes completarán con propuestas en notas adhesivas (Fig. 1). 

 

Para definir la dinámica del taller -incluyendo información a presentar, formulación de las preguntas y 

tiempos de trabajo-, se realizó un grupo focal con miembros de organizaciones asociadas, quienes 

entregaron sugerencias de mejora.  



 
 

  

Tabla 1. Ámbitos y dimensiones que las definen.  

 Ámbito Palabras claves que la componen y definen para efectos de este taller 

Productivo Actividades productivas como agricultura, ganadería, forestal, turística, manufacturas, hidrocarburos, 
servicios, etc. 

Social  Salud, educación, empleo, cultura, identidad, vivienda, sueldos y calidad de vida. 

Ciudades Transporte, manejo de residuos, redes de servicios básicos, expansión urbana, planificación, áreas 
verdes, cambio de uso de suelo, lo periurbano. 

Territorio Conectividad, funciones y vocaciones territoriales, ruralidad, planificación regional, particularidades 
regionales, pertinencia territorial, compatibilidades de uso del territorio, mirada de los elementos 
naturales en la relación con el desarrollo del territorio, agua y suelo. 

Biodiversidad  Conservación, funciones y servicios ecosistémicos, sumideros de gases de efecto invernadero, 
funciones de elementos abióticos para el bienestar de la biodiversidad (agua, suelo, atmósfera, etc.). 

Educación y participación 
ciudadana  

 Educación formal, educación informal, educación socioambiental, pertinencia territorial, identidad, 
participación ciudadana en tomas de decisión. 

Energía Matriz energética regional, fuentes de energía, carbón, hidrocarburos, energías renovables, hidrógeno 
verde, usos de la energía, etc. 

 

 

Productivo Social Ciudades Territorio Biodiversidad 

Educación y 
Participación 
Ciudadana Energía 

P y A E P y A E P y A E P y A E P y A  E P y A E P y A E 

Prácticas y Acciones que 
contribuyen a la Crisis 
climática (Py A) + Efectos de 
la crisis Climática en 
Magallanes (E)               

Metas regionales para 
enfrentar la crisis climática        

Metas Priorizadas        

Medidas regionales 
para lograr las metas      

 
  

Figura 1. Planilla para propuestas ciudadanas sobre causas, efectos, metas y medidas sobre cambio climático, sobre 

la cual se sistematizaron los resultados de los talleres provinciales.  



 
 

  

2. Talleres: 

El levantamiento de información se realizó en cuatro talleres de carácter presencial en cada una de las 

cabeceras provinciales de la región. Se convocó mediante redes sociales, invitación en medios de 

televisión, radios locales, afiches e invitaciones directas. 

 

El taller se dividió en tres momentos: Introducción, Desarrollo y Cierre. La Introducción contó con una 

presentación de los antecedentes del proyecto, dinámica del taller, conceptos claves y conformación de 

grupos. El Desarrollo se dividió en i) Identificar Causas y Efectos de la crisis climática (20 minutos), ii) 

proponer Metas para enfrentar Causas y Efectos, y priorizar siete Metas mediante una votación (25 

minutos) y iii) proponer Medidas para alcanzar las Metas Priorizadas (10 minutos) (Fig. 2). Por último, el 

Cierre, con comentarios abiertos de las y los participantes.  

 
CƛƎǳǊŀ нΦ CƭǳƧƻ ŘŜ ŜǘŀǇŀǎ ȅ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ŎƭŀǾŜǎ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ŘŜ ƭƻǎ ǘŀƭƭŜǊŜǎ ά5ƛłƭƻƎƻǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǇƻǊ Ŝƭ ŎƭƛƳŀέΦ 

 

  



 
 

  

3. Sistematización y análisis 

Para sistematizar y analizar las respuestas, se crearon 22 categorías y 133 

subcategorías  por ámbito, en función de las respuestas recibidas Se 

ŀǎƛƎƴƽ Ŝƴ ǾŀƭƻǊ άмέ ŎŀŘŀ ǾŜȊ ǉǳŜ ǳƴŀ ǇǊƻǇǳŜǎǘŀ ƘƛŎƛŜǊŀ ƳŜƴŎƛƽƴ ŀ ǳƴŀ ƻ 

más de las subcategorías, de modo de visualizar aquellas más 

mencionadas (Anexo 1). Es decir, cada respuesta fue desagregada en una 

o más subcategorías, dependiendo de la complejidad y amplitud de áreas 

abordadas.  

 

El análisis se realizó en función de las respuestas desagregadas. En el caso 

de la participación a través de un formulario virtual, los ámbitos fueron 

asignados por el equipo ejecutor del proyecto de acuerdo a las dimensiones abordadas por cada 

respuesta. Adicionalmente, dicha participación no contuvo la pregunta sobre priorización de metas, pues 

esta requería de deliberación grupal.  

  



 
 

  

 

III.  Resultados preliminares 

1. Características de las y los participantes 

Durante abril y mayo se desarrollaron cuatro diálogos presenciales en las capitales de las provincias de Última 

Esperanza, Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y Magallanes. En total participaron 100 personas, 15 de Última 

Esperanza, 16 de Cabo de Hornos, 39 de Tierra del Fuego y 30 de Magallanes. La edad promedio de las y los 

participantes es de 36 años. De ellas, el 48 % se identifica con el género femenino, el mismo porcentaje con el 

género masculino y un 4 % prefiere no decir (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Características de participantes en talleres provinciales. 

Provincia  Participantes 
Edad 

promedio 
Género 

Femenino % 
Género 

Masculino % 
Prefiere 
no decir % 

Todas 100 36 48 48,0 48 48,0 4 4,0 

Última Esperanza 15 43 10 66,7 5 33,3 0 0,0 

Cabo de Hornos 16 33 6 37,5 9 56,3 1 6,3 

Tierra del Fuego 39 30 19 48,7 17 43,6 3 7,7 

Magallanes 30 38 13 43,3 17 56,7 0 0,0 

 

Además, se habilitó un formulario en línea para recopilar respuestas de quienes no pudieran asistir 

presencialmente. Un total de 21 personas respondieron este formulario, de las cuales 13 son de 

Magallanes, cuatro de Última Esperanza, tres de Tierra del Fuego y una de Cabo de Hornos. La mayoría de 

las y los participantes (42,9 %) pertenecen al rango etario de 35 a 44 años, le sigue el rango de 25 a 34 con 

seis personas (28,6 %), tres de 45 a 54, dos de 55 a 64, uno de 18 a 24 y ninguno menor a 18 ni mayor a 

64 (Tabla 2). 

 

Tabla 3. Características de participantes formulario en línea. 

Provincia 
Total 
Participantes 

Rango etario 
promedio 

Género 
Femenino % 

Género 
Masculino % 

Prefiere 
no decir % 

Todas 21 35 ς 44 13 61,9 7 33,3 0 0,0 

Última Esperanza 4 35 ς 44 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

Cabo de Hornos 1 25 ς 34 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Tierra del Fuego 3 45 ς 54 1 33,3 2 66,7 0 0,0 

Magallanes 13 35 ς 44 7 53,8 6 46,2 0 0,0 

 

De las y los participantes, cerca de un 60 % corresponde a Fundaciones, Movimientos Sociales o personas 



 
 

  

independientes. Un 9,1 % proviene del sector privado, en particular del sector turismo, gestión de 

residuos y ganadería. Un 5,8 % declara pertenecer a la Academia y un 5 % a pueblos originarios. 

 

En este apartado se resumen los principales resultados respecto de Causas y Efectos del cambio climático, 

Metas propuestas y Metas priorizadas con sus Medidas asociadas. Los resultados se presentan primero 

de forma general y luego desagregados por cada provincia. El detalle de las respuestas puede revisarse 

en los Anexos 2 y 3.  

2.  Resultados generales 

2.1  Causas de la crisis climática y sus efectos en el territorio.  

 

a. Causas; prácticas y acciones que contribuyen a la crisis climática 

 

Ante la pregunta sobre prácticas y acciones (causas) que contribuyen a la crisis climática, las y los 

participantes de los Diálogos Territoriales por el Clima realizaron un total de 834 menciones que se 

distribuyen en los siete ámbitos. El ámbito Productivo es el que concentra la mayor cantidad de 

menciones asociadas a causas, con un total de 167, equivalentes a un 20 % del total. Le siguen Energía 

con 137 menciones (16,4 %) y luego Ciudades con 119 (14,3 %). Estos tres ámbitos reúnen el 50,7 % de 

las menciones totales. Le siguen con un número similar de observaciones los ámbitos de Biodiversidad, y 

Educación y participación ciudadana, que cuentan con 111 y 109 menciones respectivamente, lo que 

corresponde a un 24,4 % del total. Finalmente, el ámbito Territorio cuenta con 99 menciones y Social con 

92, siendo los ámbitos con menos causas asociadas, sumando un 22,9 % de las menciones totales (Fig. 3). 

 



 
 

  

 
Figura 3. Causas: Menciones por ámbito y categoría, resultados de las cuatro provincias. 

 

En el ámbito Productivo, las respuestas se distribuyen en las categorías Prácticas productivas con 75 

menciones (44,9 %), luego Actividades productivas con 67 (40,1 %) y finalmente Institucionalidad con 25 

respuestas asociadas (15 %). Las subcategorías más mencionadas son Biodiversidad y bienes comunes 

(27), que corresponde a la categoría de Prácticas productivas, y luego Salmonicultura (24), y Ganadería y 

agricultura (15), ambas de la categoría Actividades productivas. Estas tres subcategorías concentran el 

39,5 % de todas las menciones del ámbito.  

 

En Energía, el ámbito que le sigue, las menciones se distribuyen en Fuentes de energía con 47 respuestas 

asociadas (34,3 %), Uso de la energía con 40 menciones (29,2 %), Producción energética con 31 (22,6 %), 

e Institucionalidad con 19 (13,9 %). La subcategoría más mencionada es Combustibles fósiles (31) de la 

categoría Fuentes de energía. Esta subcategoría por sí sola concentra el 22,6 % de todas las menciones 

del ámbito, y el equivalente a todas las menciones asociadas a Producción energética. Las siguientes 

subcategorías con más respuestas asociadas son Eficiencia energética (19), Energía para calefacción (10) 

-ambas de la categoría Uso de la energía-, y ERNC y energías limpias (10) de Fuentes de energía. Juntas 

agrupan el 51,1 % de todas las menciones de este ámbito.  

 

En el ámbito Ciudades las observaciones se encuentran divididas de forma bastante equilibrada, con 42 

menciones en Prácticas en el habitar, 40 en Infraestructura habilitante, y 37 en Institucionalidad, lo que 



 
 

  

equivale a un 36,1 %, 33,6 % y 31,1 % de las respuestas respectivamente. Las subcategorías más 

mencionadas se distribuyen una en cada categoría: Planificación y gestión, con 25 menciones en 

Institucionalidad representando un 51,4 % de las respuestas de su categoría; Residuos y contaminación, 

con 24 observaciones en Prácticas en el habitar, lo que equivale al 59,5 % de las respuestas de esa 

categoría, y Conectividad y transporte con 19 menciones, lo que representa el 60 % de las respuestas 

asociadas a Infraestructura habilitante. Solo estas tres subcategorías congregan un 57,1 % de todas las 

menciones del ámbito. 

 

En Biodiversidad las respuestas se distribuyen en las categorías Especies, ecosistemas y bienes comunes 

con 53 menciones (47,7 %), Prácticas y organización social, con 45 respuestas (40,5 %), e Institucionalidad 

con 13 (11,7 %). Las subcategorías más mencionadas son Actividades productivas con 14 respuestas, 

Daños y pérdida de biodiversidad con 13, y Especies exóticas e invasoras con 12. Juntas suman un 35,1 

% de todas las menciones.  

 

En Educación y participación ciudadana, más de la mitad de las respuestas se asocian a la categoría 

Espacios formativos 61 observaciones (56 %). Le sigue Dimensiones con 39 (35,8 %) y finalmente 

Institucionalidad  con (8,3 %) de las respuestas totales. Las subcategorías más mencionadas son 

Educación formal (32), concentrando casi un tercio de las observaciones totales, luego Experiencias en la 

naturaleza y conciencia ambiental (22), y finalmente Educación informal y comunitaria (18). En conjunto, 

estas tres subcategorías concentran el 66,1 % de todas las respuestas.  

 

En el ámbito Territorio, las menciones se distribuyen en Desarrollo territorial y organización social con 

50 respuestas, siendo esta la categoría que concentra el 50,5 % de las menciones totales. Le sigue 

Institucionalidad con 35 (35,4 %) y finalmente Bienes comunes con 14 (14,1 %). Las subcategorías más 

mencionadas son Planificación y gestión (21), Residuos y contaminación (18), y Legislación y normativa 

(11). Estas tres subcategorías suman el 50,5 % del total de menciones, lo mismo que reporta la categoría 

Desarrollo territorial y organización social.  

 

Finalmente, las respuestas del ámbito Social se concentran en la categoría Calidad de vida y organización 

social con 84 menciones, lo que equivale al 91,3 % de las respuestas del ámbito. Le siguen 

Institucionalidad, y Condiciones materiales, con seis y dos menciones respectivamente, equivalentes a 

un 8,7 % de las menciones en total. Las subcategorías que concentran la mayor cantidad de menciones 

son Hábitos y responsabilidad social (44), Educación y conocimientos (13), Calidad del medio ambiente 



 
 

  

(6), Lazos y relaciones sociales (6) e Identidad y cultura (6), todas de la categoría Calidad de vida y 

organización social. En suma, estas cinco subcategorías son el 81,5 % de todas las menciones. Solo Hábitos 

y responsabilidad social equivale al 52,4 % de las respuestas de su categoría. 

 

b. Efectos de la crisis climática  

Ante la pregunta sobre qué efectos de la crisis climática se observan en el territorio, las y los participantes 

de los Diálogos Territoriales por el Clima realizaron un total de 587 menciones distribuidas en los siete 

ámbitos de trabajo. El ámbito Biodiversidad concentra la mayor cantidad de menciones, con 147, lo que 

equivale al 25 % de las respuestas. Le siguen Territorio con 95 menciones (16,2 %) y Productivo con 85 

menciones (14,5 %). Estos tres ámbitos suman más de la mitad de todas las respuestas asociadas a efectos, 

con un 55,7 % del total. Luego las menciones son para Social con 82 (14 %) y Ciudades con 78 (13,3 %). 

Finalmente, los ámbitos con menos efectos previstos son Energía con 54 (9,2 %) y Educación y 

participación ciudadana con 46 (7,8 %) (Fig. 4). 

 
Figura 4. Efectos: Menciones por ámbito y categoría, resultados de las cuatro provincias. 

 

En Biodiversidad, el ámbito más mencionado, las respuestas se concentran en la categoría Especies, 

ecosistemas y bienes comunes con 103 menciones, equivalentes al 70,1 %. Las demás respuestas se 

asocian a Prácticas y organización social con 40 respuestas (27,2 %), e Institucionalidad con un aporte 

marginal de cuatro (2,7 %). La subcategoría más mencionada es Daño y pérdida de biodiversidad (31), 

que corresponde a la categoría de Prácticas y organización social, y luego Procesos de la naturaleza y 



 
 

  

distribución y cantidad de especies (26), junto a Especies de fauna nativa (14), ambas de la categoría 

Especies, ecosistemas y bienes comunes. Estas tres subcategorías concentran el 48,3 % de todas las 

menciones del ámbito.  

 

En el ámbito Territorio, las menciones se distribuyen en Bienes comunes  con 61 respuestas, 

concentrando el 64,2 % de las menciones totales. Le sigue Desarrollo territorial y organización social con 

27 respuestas (28,4 %) y finalmente Institucionalidad con siete respuestas (7,4 %). Las subcategorías más 

mencionadas son Clima (21), Agua (12), y Biodiversidad y conservación (11). Estas tres subcategorías son 

parte de Bienes comunes y suman el 46,3 % del total de menciones.  

 

En Productivo las respuestas se distribuyen en las categorías Prácticas productivas con 48 menciones 

(56,5 %), luego Actividades productivas con 28 (32,9 %) y finalmente Institucionalidad con nueve (10,6 

%) respuestas asociadas. Las subcategorías más mencionadas son Biodiversidad y bienes comunes (17), 

que corresponde a la categoría de Prácticas productivas, luego Ganadería y agricultura (14), Pesca (6) -

ambas de la categoría Actividades productivas- y finalmente, Abastecimiento y mercados locales (6), de 

la categoría Prácticas productivas, nuevamente. Estas cuatro subcategorías suman el 50,6 % de todas las 

menciones del ámbito.  

 

Luego se prevén impactos en el ámbito Social, con menciones concentradas en la categoría Calidad de 

vida y organización social con 73 menciones, lo que equivale al 89 % de las respuestas del ámbito. Le 

siguen Condiciones materiales con ocho menciones e Institucionalidad con una, equivalentes a un 8 % y 

1 % de las menciones respectivamente. Las subcategorías que concentran la mayor cantidad de 

menciones son Salud física y mental (12), Lazos y relaciones sociales (10), Educación y conocimientos 

(8), y Hábitos y responsabilidad social (8), todas de la categoría Calidad de vida y organización social. 

Estas cuatro subcategorías suman el 46,3 % de las menciones. 

 

En el ámbito Ciudades los efectos se distribuyen de forma equilibrada, con 33 menciones en Prácticas en 

el habitar, 23 en Institucionalidad, y 22 en Infraestructura habilitante, lo que equivale a un 42,3 %, 29,5 

% y 28,2 % de las respuestas respectivamente. La subcategoría más mencionada es Planificación y gestión 

de la categoría Institucionalidad, con 16 menciones. Le siguen, con siete menciones cada una, Convivencia 

urbana, Residuos y contaminación -de la categoría Prácticas en el habitar-, y Conectividad y transporte 

de la categoría Infraestructura habilitante. Estas cuatro subcategorías congregan un 47,4 % de todas las 

menciones del ámbito. 



 
 

  

     

En Energía las 54 menciones se distribuyen de forma pareja en Institucionalidad con 15 respuestas 

asociadas (27,8 %), Uso de la energía y Producción energética con 14 menciones cada una (25,9 %), y 

Fuentes de energía con 11 (20,4 %). Las subcategorías más mencionadas son Acceso a la energía (10) de 

la categoría Uso de la energía, y Planificación y gestión (9), Legislación y normativa (6) -ambas de 

Institucionalidad- y Combustibles fósiles (6), de la categoría Fuentes de energía. Juntas agrupan el 57,4 % 

de todas las menciones de este ámbito.       

 

Finalmente, el ámbito con menos efectos asociados es Educación y participación ciudadana. La mitad de 

sus menciones se concentran en la categoría Dimensiones (25) con un 54,3 %. Le sigue Espacios 

formativos y de participación con 19 observaciones, equivalentes al 41,3 % y finalmente 

Institucionalidad, con solo dos respuestas, que equivalen al 4,3 %. Las subcategorías más mencionadas 

son Experiencias en la naturaleza y conciencia ambiental, de la categoría Dimensiones, con 17 

respuestas, equivalentes al 31,5 % del total. Luego Participación ciudadana con ocho, y Educación formal 

con siete, de la categoría Espacios formativos y de participación, lo que equivale al 14,8 % y 13 % 

respectivamente. En conjunto, estas tres subcategorías concentran el 59,3 % de todas las respuestas.  

 

2.2  Metas a alcanzar para hacer frente a la crisis climática. 
 

a. Metas propuestas 

Ante la pregunta sobre cuáles son las metas que se deberían establecer para enfrentar la crisis climática, 

las y los participantes de los Diálogos Territoriales por el Clima realizaron un total de 970 menciones 

distribuidas en los siete ámbitos de trabajo. El ámbito Ciudades concentra la mayor cantidad de 

menciones, con 175 respuestas (18 %). Le siguen Productivo con 167 menciones (17,2 %) y Energía con 

161 (16,6 %). Estos tres ámbitos suman más de la mitad de todas las respuestas asociadas a metas, con 

un 51,9 % del total. Luego las propuestas son para Territorio con 140 (14,4 %), Educación y participación 

ciudadana con 123 (12,7 %), Biodiversidad con 107 (11 %), y Social con 97 (10 %) (Fig. 5). 

 



 
 

  

 

Figura 5. Metas: Menciones por ámbito y categoría, resultados de las cuatro provincias 

    

En el ámbito Ciudades, las metas se distribuyen en Institucionalidad, con 71 respuestas (40,6 %), Prácticas 

en el habitar con 63 (30 %), e Infraestructura habilitante con 41 (23,4 %). Las subcategorías con más 

metas asociadas son Planificación y gestión -de la categoría Institucionalidad-, y Residuos y 

contaminación -de Prácticas en el habitar-, con 41 menciones cada una. Sólo esta última subcategoría 

contiene la misma cantidad que la categoría Infraestructura habilitante. Como tercera subcategoría con 

más menciones está Inversión e incentivos, con 19 menciones, equivalentes a un 10,9 %. Estas tres 

subcategorías suman un 57,7 % de todas las propuestas del ámbito. 

 

En Productivo las respuestas se distribuyen en las categorías Prácticas productivas con 79 menciones 

(47,3 %), Institucionalidad con 52 (31,1 %), y Actividades productivas con 36 (21,6 %). Las subcategorías 

más mencionadas son Producción sostenible (22), que corresponde a la categoría de Prácticas 

productivas; Legislación y normativa (19), de la categoría Institucionalidad; y Biodiversidad y bienes 

comunes (17), también de la categoría Prácticas productivas. Estas tres subcategorías suman el 33,1 % de 

todas las menciones del ámbito.  

 

En Energía las menciones se distribuyen en Producción energética con 53 respuestas (32,9 %), Fuentes 

de energía con 45 (28 %), Institucionalidad con 38 (23,6 %), y Uso de la energía con 25 (15,5 %). La 

subcategoría con más metas asociadas es ERNC y energías limpias (36) de la categoría Fuentes de energía. 



 
 

  

Sólo esta subcategoría concentra más que la categoría completa de Uso de la energía. Le siguen 

Composición de la matriz (24) de Producción energética, y Legislación y normativa (16) de 

Institucionalidad. Juntas agrupan el 47,2 % de todas las menciones de este ámbito.  

 

En el ámbito Territorio las menciones se distribuyen en Desarrollo territorial y organización social con 67 

respuestas (47,9 %), Institucionalidad con 45 (32,1 %), y Bienes comunes con 28 (20 %). La subcategoría 

más mencionada es Planificación y gestión (25), de la categoría Institucionalidad; le siguen, con 16 

menciones cada, una Visión de desarrollo -de la categoría Desarrollo territorial y organización social- y 

Legislación y normativa, de la categoría Institucionalidad. Estas tres subcategorías suman el 40,7 % del 

total de menciones.  

  

En Educación y participación ciudadana la mitad de las respuestas (62) corresponden a la categoría 

Espacios formativos, con un 50,4 %. Le sigue Dimensiones con 52 (42,3 %) y finalmente Institucionalidad, 

con nueve respuestas (7,3 %). Las subcategorías más mencionadas son Educación formal (35), de la 

categoría Espacios formativos, luego Experiencias en la naturaleza y conciencia ambiental (30), de 

Dimensiones, y Educación informal y comunitaria (21), nuevamente de Educación y participación 

ciudadana. En conjunto, estas tres subcategorías concentran el 69,9 % de todas las respuestas.  

 

En Biodiversidad las respuestas se distribuyen en las categorías Especies, ecosistemas y bienes comunes 

con 45 menciones, equivalentes al 42,1 %; Institucionalidad con 34 menciones (31,8 %); y Prácticas y 

organización social con 28 (26,2 %). La subcategoría más mencionada es Medidas de conservación y 

puesta en valor (20), que corresponde a la categoría de Prácticas y organización social. Le siguen 

Legislación y normativa (15), y Planificación y gestión (12), ambas de la categoría Institucionalidad. Estas 

tres subcategorías concentran el 43,9 % de todas las menciones del ámbito.  

 

Finalmente, en el ámbito Social, las metas propuestas se concentran en la categoría Calidad de vida y 

organización social con 73 menciones, lo que equivale al 74,2 % de las respuestas del ámbito. Le siguen 

Institucionalidad y Condiciones materiales con 22 y tres menciones respectivamente, lo que equivale a 

22,7 % y a 3,1 %. Las subcategorías que más menciones tienen son Educación y conocimientos (16), 

Hábitos y responsabilidad social (15), y Calidad del medio ambiente (12), todas parte de la categoría de 

Calidad de vida y organización social. Estas tres subcategorías congregan el 44,3 % de las menciones de 

todo el ámbito. 

 



 
 

  

b. Metas priorizadas 
 

Las metas priorizadas se definieron en diez grupos de trabajo: dos en Última Esperanza, uno en Cabo de 

Hornos, tres en Tierra del Fuego y cuatro en Magallanes. En total se propusieron 61 metas. Las metas 

cubren los sietes ámbitos trabajados, pero se distribuyen de forma heterogénea. Educación y 

participación ciudadana concentra la mayor cantidad de metas priorizadas (11), le siguen Energía (10), 

Biodiversidad (9) y Productivo (9). El ámbito Social tiene la menor cantidad de metas priorizadas (5), con 

menos de la mitad de las menciones respecto de la más mencionada (Fig. 6). 

 

 

 

Figura 6. Metas priorizadas, porcentajes por ámbito, resultados de las cuatro provincias. 

 

Al desagregar las metas priorizadas según categorías y subcategorías por ámbito, da un total de 247 

menciones. Con este detalle, Energía (49) pasa a liderar en menciones, continúan Educación y 

participación ciudadana (48) y Territorio (38), que desplaza a los ámbitos Biodiversidad y Productivo. 

Estos tres ámbitos concentran el 54,7 % de las menciones (Fig. 7). 

 



 
 

  

 

Figura 7. Metas priorizadas: Menciones por ámbito y categoría, resultados de las cuatro provincias 

 

En el ámbito Energía las metas priorizadas se dividen en Fuentes de energía (19), Producción energética 

(18), Institucionalidad (8), y Uso de la energía (4). Las metas se enfocan principalmente en aumentar el 

uso de ERNC y energías limpias (18) y diversificar la Composición de la matriz (8), promoviendo el 

Desarrollo comunitario y descentralización (4), y mejorando la Planificación y gestión (4) en el diseño de 

generación y uso de la energía.  

 

En el ámbito Educación las metas apuntan a Espacios formativos y de participación (29), Dimensiones 

(17) e Institucionalidad (2). Las propuestas se enfocan en incorporar las temáticas ambientales y 

climáticas en los espacios de Educación formal (18), y Educación informal y comunitaria (10), y aumentar 

las Experiencias en la naturaleza y conciencia ambiental (12).  

 

En Territorio las metas son para Desarrollo territorial y organización social (20), Institucionalidad (10), y 

Bienes comunes (8). Las metas se centran en tener una Visión de desarrollo (7) regional, acorde a una 

Planificación y gestión (6) definida, con foco en la protección de la Biodiversidad y conservación (6).  

 

Para Ciudades las metas priorizadas se distribuyen en Institucionalidad (15), Prácticas en el habitar (11), 

e Infraestructura habilitante (7). Las metas se enfocan en mejorar la Planificación y gestión (12) de las 

ciudades, disminuir los Residuos y contaminación (6), proteger las Áreas verdes y medio ambiente (3) y 






































































































