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1. INTRODUCCIÓN  

Los incendios forestales arrasan en muchas partes del mundo con enormes extensiones de 
vegetación, constituyéndose en una de las causas más importantes en el proceso de 
fragmentación del bosque, deforestación y desertificación. Chile no está ajeno a esta realidad; 
según datos obtenidos por la corporación, cada año en el país ocurren entre 4 y 6 mil incendios 
forestales, afectando una superficie de entre 20 y 90 mil hectáreas.  

Es por eso que las medidas de prevención son necesarias, ya que, mediante éstas se evita que se 
produzcan o propaguen los incendios forestales.   

Las medidas pueden ir enfocadas en la realización de tres labores. La primera en el desarrollo de 
un conjunto de actividades destinadas a la educación y sensibilización de la población, y a 
campañas de difusión por medios masivos de comunicación. La segunda en la ejecución de obras 
de silvicultura preventiva, para impedir o retardar la propagación del fuego. Y la tercera forma de 
prevenir es de carácter impositiva, al estar obligado al cumplimiento de la normativa legal vigente 
en materias de uso del fuego e incendios forestales. 

El instrumento que contiene la planificación y las medidas de prevención destinadas a la 
disminución de la ocurrencia y el daño de los incendios forestales de una pequeña superficie son 
los planes de protección contra incendios forestales. 

En las regiones del norte del país, los planes van principalmente enfocados a la protección de los 
recursos vegetacionales existentes, los cuales suelen estar asociadas a cursos de agua. En la 
comuna de María Elena, región de Antofagasta, la vegetación está presente a lo largo de la cuenca 
del río Loa y se hace necesario conservar tanto, su flora y su fauna. También, en algunos casos, 
será importante proteger aspectos históricos – culturales que se han desarrollado desde tiempos 
prehispánicos, ya que el legado cultural y arqueológico de este lugar es de gran importancia, como 
sitio de intercambio, contacto y expresión étnica de los pueblos prehispánicos. 

Los planes de prevención de incendios forestales en la región comenzaron en el año 2016, por lo 
que aún se está trabajando en su implementación, tanto a nivel regional como comunal. 

Cabe destacar que el plan será adaptado acorde a la realidad comunal presente. 

A continuación, en el documento se presenta el Plan de Protección Comunal para María Elena. 
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2.OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general  

Establecer las estrategias de planificación, coordinación y ejecución de acciones y actividades de 
protección contra incendios forestales para la comuna de María Elena, a fin de contribuir a reducir 
la ocurrencia y minimizar los impactos generados por incendios forestales en la comuna. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar y caracterizar el territorio en el contexto de los incendios forestales de la comuna. 

 Determinar las áreas prioritarias de protección contra incendios forestales de la comuna. 

 Identificar las áreas con infraestructura estratégica y determinar las prioridades de 
protección. 

 Proponer medidas de acción de prevención y control de incendios forestales para la 
comuna. 
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3.ANTECEDENTES DE LA COMUNA 

3.1 Localización geográfica 

La comuna de María Elena, inserta en medio del desierto más árido del mundo, se ubica en el 
sector norte de la región de Antofagasta, en la provincia de Tocopilla. Se sitúa entre los 21°18’79’’ 
y los 22°52’19’’ de Latitud Sur y entre los 68°51’29’’ y los 69°58’32’’ de Longitud Oeste y posee una 
altitud de 1.250 metros sobre el nivel del mar. 

Figura n°1: Comuna de María Elena 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal María Elena, 2018. 

3.2 Datos biofísicos 

3.2.1 Datos climáticos 

En la comuna de María Elena se desarrolla el clima Desértico Interior, el cual se presenta en la 
franja intermedia de la región, correspondiendo al clima desértico propiamente tal. Según Inzunza 
(2012) este tipo de clima se caracteriza por una aridez extrema, ausencia de humedad, gran 
sequedad atmosférica y una gran amplitud térmica entre el día y la noche, las temperaturas 
diurnas extremas superan los 30° C y en la noche descienden a 1° C o menos. En las zonas 
intermedias de las pampas interiores encerradas por las serranías del oriente de la precordillera 
Andina, posee las características climáticas más áridas del norte chileno, en el desierto de 
Atacama, las precipitaciones son muy escasas y la humedad relativa es inferior al 25%. 
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El siguiente cuadro presenta algunos de los parámetros climáticos promedio que se presentan en 
la comuna. 

 

Cuadro n°1: Parámetros climáticos promedio de la comuna María Elena 

 t° media  
periodo estival (°C) 

t° media  
periodo invernal (°C) 

Precipitación  
normal anual (mm) 

Cordillera 8 1,8 50 

Litoral 20,6 15,1 2 

Serranías  20,3 14,2 3 

Valles interiores 18,5 11,8 7 

Fuente: Base digital del clima comunal, MMA. 

3.2.2 Datos fitogeográficos 

La flora es escasa en la comuna debido a la ausencia casi total de precipitaciones, la vegetación 
solo se presenta bajo condiciones muy locales, asociada a las aguas superficiales del río Loa y que 
en general es altamente salina. 

Las regiones vegetacionales presentes en la comuna de María Elena, de acuerdo a lo descrito por 
Gajardo (1994), corresponden mayoritariamente, a la Región del Desierto, y en una menor 
extensión, la Región Estepa Alto Andina. La figura n°2 muestra la distribución geográfica y 
clasificación de las formaciones vegetacionales pertenecientes a la comuna. 

Debido a las características geográficas distintivas de la Región del Desierto en la comuna, es 
posible distinguir dos sub-regiones: Desierto Absoluto y Desierto Andino. 

 Sub-región Desierto Absoluto: 

Se caracteriza por la baja ocurrencia de precipitaciones, prácticamente los aportes hídricos se 
deben fundamentalmente a la presencia de napas freáticas y a aluviones ocasionales que 
provienen de los Andes. Por lo anterior, la vegetación es escasa, ausente en la mayor parte, sin 
embargo, bajo condiciones particulares es posible su existencia.  

En la comuna de María Elena la formación vegetacional característica de esta sub-región 
corresponde a la de Desierto Interior, se presenta casi en la totalidad de la superficie de la 
comuna. La vegetación de ésta es muy escasa, solamente en presencia de aguas subterráneas y 
condiciones locales es posible su presencia. La comunidad formada por Tessaria absinthioides - 
Distichlis spicata es característica de esta formación, sin embargo, es poco frecuente y se asocia a 
lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas con alta salinidad. 

 Sub-región Desierto Andino: 

Corresponde al piso vegetacional superior del desierto. Presenta posibilidades de un mayor 
desarrollo de la vida vegetal, motivadas por las influencias marginales de las precipitaciones que 
ocurren en la alta cordillera andina. En toda su extensión presenta una fuerte penetración de las 
especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas. 
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La formación vegetacional presente en la comuna de María Elena, perteneciente a la sub región de 
Desierto Andino, es la de Desierto de los Aluviones. Ésta comprende, en la comuna, parte de las 
vertientes orientales y llanos de la Cordillera de Domeyko, los que reciben la influencia de los 
grandes aluviones y las precipitaciones marginales de la alta cordillera. Se señala la existencia de 
amplios sectores desprovistos de vida vegetal y en algunos lugares, la presencia de vegetales 
arbustivos bajos, extremadamente adaptados a las condiciones de aridez de la zona. Las 
comunidades típicas de estos sectores están conformadas principalmente por los géneros 
Philippiamra, Atriplex, Adesmia, Coldenia, Hoffmanseggia, Calandrinia, Cristaria y Acantholippia. 

En menor grado, hacia el lado noreste de la comuna, existe la presencia de la Región de la Estepa 
Alto-Andina. Por las características ecológicas propias, es posible distinguir el desarrollo de la 
subregión denominada Altiplano y de la Puna. 

 Sub-región del Altiplano y de la Puna: 

Representa a aquel sector de la estepa alto-andina, presente en la comuna, que se distingue por 
encontrarse situado sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud 
y en donde predomina un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano. 

La formación vegetacional que predomina en esta sub-región de la comuna corresponde a la de 
Estepa Arbustiva Pre-Puneña. Ésta se caracteriza por ser una formación vegetacional en donde 
predominan los arbustos bajos de escasa cobertura, dominada por la comunidad compuesta de 
Baccharis incarum – Lampaya medicinalis. 

 

Figura n°2: Clasificación y distribución geográfica de las formaciones vegetacionales de la 
comuna de María Elena 

 

Fuente: Elaboración propia Conaf (2019). 
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3.2.3 Datos geomorfológicos 

La comuna de María Elena se ubica en la región geomorfológica, descrita por Börgel (1983), 
denominada Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleras Prealtiplánicas, ésta se extiende 
entre la línea fronteriza internacional Chile-Perú y el río Elqui aproximadamente, abarcando una 
superficie de 291.100 km², diferenciándose en ella 16 unidades geomorfológicas. En la comuna 
sólo se encuentran presentes 3 unidades geomorfológicas, tal como lo muestra la figura n°3. La 
primera unidad corresponde a la Cordillera de la Costa, que forma parte de la macroforma 
homónima. Las otras dos unidades corresponden a la Pampa del Tamarugal y Desierto de 
Atacama, las cuales pertenecen a la macroforma conocida como Depresión Intermedia. 

 Cordillera de la Costa: 

Se consideran como tal aquellos núcleos y alineamientos altos que sobresalen del nivelamiento 
general de la pampa por encima de los 1.500 m.s.n.m. esto es sobre los 400 a 500 metros de altura 
relativa. Alturas inferiores a 1.100 m.s.n.m. se deben considerar ajenas a un tronco 
morfológicamente costero y más bien a remanentes aislados de la erosión del plan alto pampino. 

En la comuna, la Cordillera de la Costa emerge con un carácter más macizo y continuo. Las 
avanzadas de este nuevo rasgo cordillerano costero lo constituyen los cerros de la Mica (1.825 m.) 
y Tetas (1.795 m.) a 35 kms. Y 25 kms. respectivamente al Oeste del poblado de Quillagua en el 
Loa inferior. Inmediatamente al sur de estos cerros se levanta la Sierra Los Colorados, cuyo punto 
culminante es el extremo sureste es el cerro Puntillas de 1.944 m. Seis kms. hacia el sur reaparece 
la cordillera en la Sierra de la Cruz teniendo como punto más alto al cerro homónimo. Unidas a la 
Sierra por el sur, están los cerros de Colupito que culminan en el cerro Colupo de 2.335 m. Al 
sureste de este cerro aparece inscrita la pampa alta del Miraje con una altura superior a 1.500 m. 
Entre ésta y el cerro Colupo, la Quebrada de Tames ha impuesto una activa erosión en forma de 
golfo abierto a oeste. 

 Pampa del Tamarugal: 

La Pampa del Tamarugal o Gran Pampa Central cuenta con una superficie de 45.000 kms2 se 
desarrolla entre las cotas 600 y 1.500 m. Sin embargo, una reducida superficie forma parte de la 
comuna de María Elena. 

Las quebradas que descienden desde los planos inclinados situados al este, entre la Quebrada de 
Soga por el norte y la Quebrada de Chugchug, se pierden en las proximidades de la cota 1.500 y no 
cruzan la Pampa del Tamarugal, exceptuando la Quebrada Tambillo. Sin embargo, dentro de la 
Gran Pampa Central se organizan algunos escurrimientos esporádicos de aguas los que drenan con 
carácter endorreico algunos salares interiores. Estas grandes cuencas lacustres salinas ocupan la 
porción meridional de la pampa. 

Los salares identifican viejas cuencas lacustres y constituyen un rasgo morfológico determinante 
para las comunicaciones terrestres; tanto el FF.CC. longitudinal norte como la carretera 
panamericana siguen el curso norte-sur de estos salares en una extensión aproximada de 160 kms. 
entre Quillagua por el S y Pozo Almonte por el norte. 

El Loa mismo, que está permanentemente ocupado por aguas corrientes y que es límite 
meridional de la gran pampa central, se presenta como un río emisario entre cuencas lacustres a 
distintos niveles. 
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 Desierto de Atacama: 

El Desierto de Atacama se extiende por la pampa árida, con un largo 300 kms. (norte a sur) y con 
un ancho de 60 kms. (este – oeste). En esta unidad morfológica se encuentra la ubicación de los 
últimos grandes salares del norte árido, en la sección de intermedia del país. En la comuna se 
localiza sólo uno de estos salares, denominado Salar del Miraje, con un perímetro de 600 kms2 de 
superficie. 

El Desierto de Atacama es un poco más bajo que la Pampa del Tamarugal, en unas decenas de 
metros, expresando con este hecho altitudinal el constante descenso que experimenta el territorio 
chileno entre su extremo norte y sur. 

En la pampa árida de Atacama el drenaje presenta una densidad menos acusada que en la Pampa 
del Tamarugal, esto debido a que la precordillera de Domeyko es un cerrojo orográfico que impide 
el escurrimiento de aguas desde la alta cordillera altiplánica hacia el oeste. 

Al oeste algunas quebradas se dibujan desde el frontis occidental de la Cordillera de la Costa hacia 
el mar. Algunas de las quebradas presentes en la comuna son: Quebrada Ordoñez, Quebrada Mal 
Paso, Quebrada Coipuno, Quebrada Tambillo, Quebrada Río Seco, Quebrada Chugchug.  

Pediplanos, Glacis y Piedmont: 

Los pediplanos corresponden a planos inclinados característicos de las zonas áridas, conectan la 
cordillera andina con las pampas de la depresión intermedia. Los planos inclinados presentan 
diferencias según la morfogénesis que han sufrido, así haciendo un corte transversal el sector 
superior comprendido entre los 2.500 y los 3.000 m.s.n.m. corresponde a un plano inclinado 
reposado directamente sobre la roca fundamental meteorizada, conocido como piedmont. El 
sector inferior, entre los 1.500 y los 2.500 m.s.n.m. está constituido por una cubierta de arenas 
gruesas y finas, en tránsito de escurrimiento hacia las playas de sedimentación situadas en las 
pampas, denominado glacis. 

Una de las estructuras orográficas que emergen en esta unidad, en la comuna, es el cerro Negro 
de 3.365 metros situado a 59 kms. al este de Quillagua, en el Loa inferior. 

En la comuna se presentan pequeños lechos aluvionales producto de la formación de quebradas 
de escaso desarrollo y dimensiones mínimas. Éstas se presentan generalmente con sus lechos 
secos, salvo en ocasiones aisladas en que son alcanzadas por repentinos aluviones del verano 
(lluvias estivales). 
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Figura n°3: Geomorfología de la comuna de María Elena 

 

Fuente: Elaboración propia Conaf (2019) 

3.3 Antecedentes demográficos y socioeconómicos 

3.3.1 Descripción de Población  

En 1992 la comuna de María Elena tenía 13.765 habitantes. Según el censo 2017, la población 
registrada en la comuna de María Elena fue de 6.457 personas, lo que la convierte en la comuna 
con mayor porcentaje de disminución de habitantes en los últimos 25 años en todo el país.  

En el último censo 2017, 787 personas de la comuna declararon ser parte de un pueblo originario, 
dentro de los que destacan el pueblo Aymara y Mapuche. 

En el cuadro n°2 se puede apreciar la cantidad de habitantes pertenecientes a un pueblo originario 
en la comuna de María Elena. 

Se puede observar  que en María Elena existe una fuerte predominancia masculina, con una cifra 
de 4.092 hombres versus a 2.365 mujeres. Esto se debe principalmente al carácter de 
campamento minero.  

En el área urbana la razón por sexo es de 127 hombres por cada 100 mujeres. Esta cifra disminuye 
en el área rural, pero aun así notamos una predominancia masculina de 113 hombres por cada 
100 mujeres. 
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Cuadro n°2: Número de habitantes pertenecientes a un pueblo originario 

Pueblo Originario N° habitantes 

Atacameño/LikanAntai 38 

Aymara 317 

Colla 18 

Mapuche 244 

Quechua 46 

Yámana/Yagán 4 

Diaguita 70 

Otro pueblo 50 

Total 787 

Fuente: Censo 2017. 

3.3.2 Principales actividades económicas de la comuna 

La actividad económica de la comuna de María Elena se basa principalmente en la minería, y en los 
servicios que surgen del establecimiento de la actividad minera de la zona.  

La actividad económica en la comuna está regulada principalmente por SQM, empresa minera que 
extrae principalmente caliche de las minas ubicadas en Pedro de Valdivia y María Elena, 
representando la mayor fuente de empleo. De acuerdo con datos aportados por la Municipalidad 
de María Elena, cerca de 1.500 (febrero de 2013) trabajan directamente para SQM. Casi la 
totalidad de los habitantes restantes lo hace para empresas subcontratadas por SQM, o prestan 
servicios para sus trabajadores.  

Otras actividades económicas principales de la comuna de María Elena son Construcción, 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas e 
industrias manufactureras metálicas. 

El desarrollo de la actividad silvoagropecuaria es prácticamente nulo en la comuna, efectuándose 
casi en su totalidad en el poblado de Quillagua, en donde un reducido número de habitantes 
realizan algunas actividades agrícolas básicas. La escasa práctica corresponde, principalmente, a la 
explotación de especies vegetales forrajeras, como la alfalfa, y en menor cantidad a la explotación 
forestal para cubrir la demanda de madera para carbón, leña y artesanía. La actividad está al 
borde de su desaparición debido a los problemas de abastecimiento de agua para riego, tanto en 
calidad como en cantidad. Este problema corresponde a uno de los grandes impactos de la 
minería, lo cual ha provocado un consecuente despoblamiento de la localidad. 
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3.4 Historial de los incendios forestales en la comuna 

En la comuna, los incendios forestales no suelen ser recurrentes y los que se han sido 
documentados están asociados a quemas de pastizales. 

El mayor registro que se tiene de incendios forestales corresponde a un evento con fecha 3 marzo 
de 2013, el cual se desarrolló en el sector de Coya Sur, en donde al menos 3.000 m2 de pastizales 
fueron consumidos por las llamas que avanzaron en dirección al sur. 

Figura n°3: Incendio Coya Sur 

 

Fuente: RNE Antofagasta (extracto www.biobiochile.cl) 

3.4.1 Análisis de ocurrencia de incendios forestales en los últimos 10 años 

La iniciación de incendios forestales ocurre en un reducido número en la comuna. Una de las 
razones principales de este hecho es la escasa vegetación, aunque de gran importancia biológica, 
presente en el territorio. 

En cuanto a la estacionalidad de ocurrencia de incendios forestales en la comuna, ésta se define 
durante algunos meses del año, específicamente en periodos desde mediados de mayo hasta fines 
de octubre, siendo el mes de septiembre el mes de mayor cantidad de llamados a bomberos. Esto 
se explica por la temporada festiva que se desarrolla en dicho mes. Los eventos mayoritariamente 
se presentan en lugares de uso público y recreativo. También se asocian algunos eventos debido a 
la realización de la fiesta religiosa San Miguel Arcángel, evento en donde concurre gran cantidad 
de personas y que se celebra cada 29 de septiembre. 

El siguiente cuadro refleja las estadísticas de incendios forestales ocurridos en la comuna de María 
Elena. Es importante mencionar que los registros que se tienen de incendios forestales, han sido 
proporcionados por cuerpo de bomberos de dicha comuna y contemplan aquellos ocurridos desde 
el año 2014 al 2018. 

 

 

 

http://www.biobiochile.cl/
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Cuadro n°3: Registros comuna de María Elena, periodo 2014 – 2018 
 

 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de María Elena. 

3.4.2 Análisis de superficie afectada en los últimos 10 años 

La comuna no cuenta con un catastro de superficie afectada por cada incendio forestal registrado. 

3.4.3 Análisis de la causalidad de incendios forestales de los últimos 10 años 

Los incendios forestales son causados en su mayoría por la acción del hombre, en donde factores 
como la accesibilidad y la distancia a caminos y poblados,  influyen en su frecuencia y distribución.  

La causalidad de los incendios en la comuna de María Elena se explica principalmente por la 
generación de carbón de manera no regulada. Actualmente ya no se usa el fuego como 
herramienta para la eliminación de desechos de explotaciones agrícolas y forestales o para la 
habilitación de suelos para cultivos y forestaciones, debido a que el territorio entró en un receso 
de la actividad. También, se explica la causalidad por el uso del fuego en actividades 
recreacionales realizadas por pobladores y visitantes de la zona. 

Debido a que el programa se ha estado implementando recientemente, desde el año 2016, no es 
posible realizar un análisis de la causalidad de los incendios en los últimos 10 años. 

3.5 Quemas controladas y superficie tratada 

Desde el inicio a la modificación D.S 276 sobre el uso del fuego como quema controlada durante el 
2016, en la comuna de María Elena se ha realizado la difusión correspondiente del programa. Sin 
embargo, no se han presentado avisos de quemas por parte de los usuarios del fuego.  

3.5.1 Análisis del uso del fuego como quemas controladas en la región 

En el cuadro que se presenta a continuación contiene la información proporcionada por el Sistema 
de Asistencia a Quemas de la corporación para la comuna de María Elena. 

 

 

AYD
Nota adhesiva
Sugerimos no expresar la no posibilidad, ya que con la información que se generará y la información disponible se pueden proponer na serie de gestiones, como por ejemplo un plan de seguimiento a los sectores con alta carga turística contemplando el fortalecimiento de la difusión contando con el apoyo de diversos actores territoriales (Bomberos, Carabineros, Onemi, entre otros)=
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Cuadro n°4: Avisos de quemas controladas para la comuna de María Elena 

 

Fuente: Sistema de Asistencia a Quemas (SAQ)Conaf 

Se puede apreciar que el sistema arroja valores igual a cero para la comuna, debido a que no se 
han efectuado avisos de quemas. Una de las razones de este hecho es que, últimamente, en el 
territorio no se ha desarrollado la agricultura propiamente tal, debido a la falta de agua. 

3.5.2 Instrumentos nacionales, regionales y locales que regulan el uso del fuego dentro de 
la comuna 

Mediante el D.S. 34, se modifica el D.S. 276, sobre uso del fuego como quema controlada, 
incorporando las regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama e 
Isla de Pascua) ampliando la aplicación del reglamento a todo el territorio nacional (Art. 14°). 
Dentro de uso del fuego bajo normas controladas, se realizan calendarios anuales, en donde se 
puede llevar un registro de quemas y sus respectivas prohibiciones. 

Por parte del municipio de la comuna no existe instrumento alguno que regule el uso del fuego. 

4. PRESENTACIÓN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNA 

La gestión integral del riesgo del paisaje se debe basar en el “Marco de Acción de Hyogo 2005 – 
2015”1 y el “Marco de Sendai 2015 – 2030”2 (acuerdo internacional para la reducción de riesgo de 
desastre), considerando como ejes prioritarios: 

 Fortalecimiento Institucional ((interacción e involucramiento de instituciones relacionadas 
a incendios forestales).  

 Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo. 

 Fomento de la Cultura de la Prevención y el Auto-aseguramiento (acciones de prevención 
y mitigación en el territorio). 

 Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo (caracterización del territorio desde la 
perspectiva socioeconómica, sociocultural y socio ambiental, la que dictará las gestiones 
preventivas). 

 Preparación ante desastres para lograr una respuesta eficaz (planes de pre extinción y 
aumento de la defensa de las comunidades). 

 Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

                                                             
1 http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf (Marco adscrito por Chile el año 2005)  

2 https://siac.onemi.gov.cl/documentos/Sendai_2015_2030.pdf  

http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf
https://siac.onemi.gov.cl/documentos/Sendai_2015_2030.pdf
AYD
Nota adhesiva
Sugerimos que: Sii no hay nada mejor eliminar y justificar el por qué
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En este contexto el riesgo por incendio forestal se debe entender como: 

 

  𝑹 =
𝑨 𝒙 𝑽

𝒑𝒄
 

 

En donde: 

R= Riesgo del territorio por incendio forestales. 

A= Amenaza de incendios forestal. 

V= Vulnerabilidad de la población e infraestructuras frente a los incendios forestales. 

Pc= Preparación de la comunidad para hacer frente a la ocurrencia de incendios forestales. 

 

4.1 Descripción y análisis de sectores expuestos al riesgo por incendio forestal en la comuna 

Dentro de la Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales, desarrollada por la 
Corporación, se busca promover conductas de prevención y la reducción de ocurrencia de 
incendios forestales.  

Para la comuna de María Elena se han definido dos áreas relevantes en las cuales se considera 
necesario trabajar. El primer sector corresponde al Valle de Quillagua, situado a 280 kilómetros al 
norte de Antofagasta y el segundo a un conjunto de núcleos de importancia vegetacional para la 
zona. Estas áreas se destacan como sectores expuestos al riesgo por su escasez hídrica, aridez 
severa, altas temperaturas y presencia de vegetación que pueda actuar como combustible. 

A continuación se describirán las zonas. 

A. Valle de Quillagua 

La localidad de Quillagua se sitúa en plena región desértica del norte de Chile justo en el límite de 
las región de Tarapacá y Antofagasta, aproximadamente a 70 km de la desembocadura del río Loa 
Y a 90 km. de la ciudad de María Elena. Es en esta localidad donde el río Loa emerge, luego de 
permanecer oculto por varios kilómetros en el desierto, formando un extenso valle donde crecen 
bosques de especies arbóreas como algarrobo (Prosopis alba), tamarugo (Prosopis tamarugo) y 
chañar (Geoffroea decorticans) y especies xerofíticas, como el cachiyuyo (Atriplex atacamensis), la 
grama salada (Distichlis spicata), chilca (Baccharis juncea) y la brea (Tessaria absinthioides) 
(Anexo4, Imagen 05, 06, y 07). Cabe destacar que algunos de los bosquetes de las especies 
descritas  corresponden a plantaciones. En el valle también se desarrollan actividades agrícolas, las 
cuales han ido disminuyendo debido a la pérdida de calidad y cantidad de agua, y el deterioro del 
suelo.  

La zona de riesgo, tal como lo muestra la figura n°4, tiene una superficie aproximada de 370 
hectáreas (Anexo04, Imagen 02).  

La localidad además posee una importancia cultural ya que se sitúa en la ruta que comprendía el 
Camino del Inca siendo de origen pre hispánico. Fue visitado por Pedro de Valdivia en 1540. 
Funcionó también como centro abastecedor de alimentos y materias primas para las salitreras.  

A continuación se presenta mapa indicando los sectores a proteger dentro del valle de Quillagua. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antofagasta
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Figura n°4: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en el Valle de Quillagua 
 

 

Imagen.1 Quillagua. 

 

AYD
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B. Núcleos de importancia vegetacionales 

Estos núcleos fueron descritos en base al documento “Servicio de Consultoría para la Elaboración 
de Diagnóstico  para el Desarrollo  del Turismo en la Comunidad Aymará de Quillagua, Comuna de 
María Elena”. 

Los sectores se mencionarán en orden de ubicación, en orientación norte – sur. 

Sector Tranque Santa Fe 

Este tranque inserto en la cuenca del río Loa, se ubica a 28 kms. al sur de Quillagua. Fue construido 
con el objeto de regular las aguas de riego del oasis de Quillagua, pero a la vez poseía una sala de 
máquinas desde la cuál era obtenida energía eléctrica para dotar a las salitreras más cercanas 
(Anexo 04, Imagen 08). 

La vegetación de los alrededores se caracteriza por presentar especies arbustivas y herbáceas 
típicas de la cuenca del río Loa, mayoritariamente, a cachiyuyo (Atriplex atacamensis) y algarrobo 
(Prosopis alba) (Anexo04, Imagen 07 y 09).  

En este sector, es posible apreciar algunos campos de cultivos que hoy están abandonados. 
También, se logra distinguir un bosque de algarrobos de 2 hectáreas aproximadamente. Sin 
embargo, éste se encuentra altamente intervenido, viéndose reducida la superficie en 
aproximadamente la mitad. Cabe destacar que las cortas que se detectaron no son recientes 
(Imagen.2). 

Actualmente la instalación se encuentra abandonada y en precarias condiciones, representando 
un peligro de incendios para la vegetación xerofítica presente en la cuenca del río. 

En la figura n°5 se presenta mapa indicando los sectores a proteger alrededor del Tranque Santa 
Fe. Las zonas de riesgo es este sector tienen una superficie 8,5 hectáreas aproximadamente., 
mientras que las zonas de protección alcanzan alrededor de 2,5 hectáreas. 

Figura n°5: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en Tranque Santa Fe. 

 

AYD
Resaltado

AYD
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Favor mejorar resolución de imágenes, no permite ver bien la leyenda (aplica para todos los mapas)
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Imagen.2 Zona de protección norte en tranque santa fe. 

 

 

Sector puente Santa Teresa 

Es un puente ferroviario, a 38 kilómetros al sur de Quillagua, que se utilizaba en la época salitrera.  

Actualmente es un sector abandonado que representa un cierto grado de vulnerabilidad, debido al 
precario estado de las instalaciones. La accesibilidad al sitio es un tanto deficiente por lo que la 
visita de personas, habitantes de la zona o turistas, es limitada, disminuyendo así el riesgo de 
incendios forestales por acción humana. 

El sector de riesgo, representado en la figura n°6, tiene un área aproximada de 40 hectáreas, 
mientras que las zonas de protección localizadas suman una superficie de 8,5 hectáreas.  

En este sitio la vegetación se presenta discontinua, agrupada en pequeños lotes. Se compone 
principalmente algarrobos (Prosopis alba), grama salada (Distichlis spicata), chilca (Baccharis 
juncea), brea (Tessaria absinthioides) y cachiyuyo (Atriplex atacamensis). Su fauna se caracteriza 
principalmente por algunos reptiles, roedores e insectos de río. También se divisan campos de 
cultivos, sin uso agrícola actual (Anexo4, Imagen 10 a 14). 

A continuación se presenta un mapa indicando los sectores, aledaños al puente, a proteger. 
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Figura n°6: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en sector Puente Santa 
Teresa 

 

 

Imagen.3 Puente santa teresa 

 

 

AYD
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Balneario Municipal: 

Este balneario, también conocido como Parque del Loa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros de 
María Elena. En este sector se pueden encontrar abundantes algarrobos (Prosopis alba) junto a la 
vegetación xerofítica típica de la cuenca del río Loa, descrita para los otros sectores. 

La zona considerada de riesgo en este sector, tal como se demuestra en la figura n°7,  cuenta con 
una superficie de 22 hectáreas aproximadamente, mientras que aquel punto definido como zona 
de protección ocupa un área de alrededor de 2 hectáreas (Anexo4,Imagen15 a 18). 

Figura n°7: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en Balneario Municipal 

 

Imagen.4  Alrededores de sala de bombas
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Balnearios Coya Sur o Chacance 

Este balneario se localiza a 22 kilómetros de María Elena. Las especies que se pueden encontrar 
son conocidas como xerofíticas y principalmente corresponden a: grama salada (Distichlis Spicata), 
brea (Tessaria Absinthioides), cachiyuyo (Atriplex atacamensis), pichoga (Euphorbia tarapacana), 
chilca (Baccharis salicifolia) (Anexo4, Imagen 20 y 21). 

En la figura n°8, se indica la zona de riesgo, la cual posee una superficie de 32 hectáreas 
aproximadamente. Aquellos sectores que presentan mayor riesgo, y por lo tanto mayor 
protección, suman un área total de 4 hectáreas. 

Este lugar el altamente concurrido tanto por los habitantes de la zona, como por turistas, lo que lo 
convierte en una zona de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales. Cabe recordar que el 
evento acontecido en 2013,  mencionado con anterioridad, tuvo lugar en este balneario (Anexo 4, 
Imagen 19). 

A continuación se presenta un mapa con aquellos sectores prioritarios de protección. 

 

Figura n°8: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en Balneario Coya Sur o 
Chacance 
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Imagen.5  Balneario de coya sur (vista norte). 

 

 

Bomba Vergara 

Se encuentra en la ribera del río Loa, a 31 kilómetros de María Elena. Sus alrededores presentan la 
vegetación típica asociada a este río, descrita con anterioridad. Sobresalen la brea (Tessaria 
absinthioides), grama salada (Distichlis spicata) y totora (Scirpus americanus) y algunos ejemplares 
de algarrobos (Prosopis alba) (Anexo 4, Imagen 24). 

En la figura n°9 se aprecia el sector de riesgo definida con una superficie de 7 hectáreas, mientras 
que las zonas que deben ser consideradas para su protección suman un área de 1 hectárea. 

Este es uno de los sectores que menos riesgo presenta, debido a que su acceso es restringido por 
ser propiedad privada.  

A continuación se presenta mapa indicando los sectores a proteger alrededor de la Bomba 
Vergara. 
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Figura n°9: Sectores prioritarios de protección de incendios forestales en Bomba Vergara 

 

 

Imagen.6 Bomba Vergara. 
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4.2 Descripción de áreas de interfaz urbano-rural en la comuna 

4.2.1 Criterios de selección de las áreas de interfaz urbano-rural 

Para seleccionar las áreas de interfaz urbano-rural, se tomó en consideración la amenaza existente 
tanto para la comunidad como para los recursos naturales frente al fuego, la fragilidad y la 
conservación de la escasa vegetación que existe en la zona, la baja cantidad de precipitaciones y, 
la escasez de recursos hídricos, sumado a la poca humedad y las altas temperaturas que existen 
durante la mayor parte del año.  

Todo lo anterior implica que la zona, en su mayoría, presente una alta vulnerabilidad de 
ocurrencia de incendios forestales. Sin embargo, sólo en Quillagua se presentan áreas de 
transición entre asentamientos humanos y la naturaleza. 

Por tanto, la zona que se ha de trabajar como zona de interfaz urbano-rural en la comuna de 
María Elena es el poblado de Quillagua. 

4.2.2 Descripción de las áreas seleccionadas y su riesgo por incendios forestales 

El poblado de Quillagua se encuentra inserto en el valle homónimo que se origina gracias al río 
Loa. La zona de interfaz corresponde a sectores en donde el asentamiento se encuentra rodeado 
de abundantes especies de tipo xerofítica, propias de la zona, y de árboles pertenecientes, en su 
mayoría al género Prosopis spp. Su forma actual corresponde principalmente a plantaciones 
artificiales de tamarugo (Prosopis tamarugo) y algarrobo (Prosopis alba), y extensiones con 
remanentes de bosque nativo (Anexo 3).  

El gran problema existente en esta área potencial de riesgo de incendios forestales es la escasez 
de agua que se presenta en la zona y que dificulta el combate del evento, en caso de producirse. 

Se procederá a trabajar en un Plan Comunitario de Prevención de Incendios Forestales en la 
localidad de Quillagua, en donde se trabajarán estos problemas y otros posibles que puedan ser 
visualizados por los pobladores. 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

5.1 Coordinación de gestiones preventivas con municipalidad 

5.1.1. Identificación de actores y/o instituciones clave  

La coordinación de gestiones entre los diversos actores relevantes de la zona es fundamental para 
ejecutar acciones de tipo preventivas.  

Los actores e instituciones claves en la gestión de medidas de prevención, mitigación y protección 
contra incendios forestales en la comuna de María Elena se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro n°5: Actores y/o instituciones relacionados con la coordinación de gestiones preventivas 
 

Entidades públicas 

Ilustre Municipalidad de María Elena 

Gobernación Provincial Tocopilla 

Corporación Nacional Forestal  

Servicio Agrícola Ganadero  

Instituto de Desarrollo Agropecuario 

Seremis 

Onemi 

Policía de Investigaciones - Bidema 

Carabineros de Chile, María Elena 

Entidades privadas SQM 

Comunidades 

Comunidad Indígena Aymara de Quillagua 

Comité de la vivienda de Quillagua 

Asociación Agroforestal - Quillagua 

Agrupación Juvenil Los Chañares de la Quillagua 

Círculo de guías turísticos Aymara de Quillagua 

Junta de vecinos n°2 de María Elena 

Junta de vecinos n°7 de Quillagua 
 
 

Instituciones de 
Emergencia 

Cuerpo de Bomberos de María Elena 

Cuerpo de Bomberos de Quillagua 

Instituciones 
educativas 

Liceo TP - CH de María Elena 

Escuela básica D-133 "Arturo Perez Canto" 

Escuela básica G-15 "Ignacio Carrera Pinto" 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al PLADECO María Elena, 2018. 

 

5.1.2. Gestión y coordinación de trabajos en conjunto entre actores clave y CONAF 

La gestión y coordinación se desarrollara en primera instancia en la Mesa Regional de Prevención 
de Incendios Forestales. A través de esta actividad se podrán generar acuerdos de cooperación 
mutua con las distintas organizaciones de la comuna. 

Se deberá trabajar con la Ilustre Municipalidad de María Elena y otros organismos de la comuna, 
en conjunto con los colegios de la comuna, comunidades indígenas y juntas de vecinos, actores 
fundamentales para llevar a cabo las acciones preventivas en base a sus experiencias sociales, 
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laborales y culturales del territorio. 

5.2 Propuestas de medidas de prevención de incendios forestales 

5.2.1 Prevención social 

La prevención social se encarga principalmente de educar e informar a la comunidad para 
estimular hábitos y prácticas que minimicen la probabilidad de ocurrencia de  un incendio forestal. 
También se enfoca en la preparación de la población para una adecuada respuesta en caso de 
ocurrencia de éste. 

5.2.1.1 Descripción de educación ambiental a implementar 

Efectuar actividades, mayoritariamente charlas, con temática de educación ambiental, enfocados 
a la prevención de los incendios forestales, al uso del fuego de manera responsable, y a la 
protección y conservación de los recursos naturales acorde a la realidad comunal.  

5.2.1.2 Descripción de actividades de difusión a realizar  

Desarrollar charlas y talleres dirigidos a las juntas de vecinos, escuelas, trabajadores municipales, 
usuarios del río Loa, enfocadas en la prevención de incendios forestales, debido al uso del fuego 
en distintas actividades. 

También se entregará material alusivo al calendario de quemas establecido para esta región y 
material con los pasos a seguir y consideraciones a tener en cuenta para poder realizar quemas. 

5.2.1.3 Descripción de actividades de sensibilización a desarrollar en el territorio 

Es necesario sensibilizar a la población y familiarizarla con los distintos factores que inciden en la 
ocurrencia de los incendios forestales y en sus desastrosas consecuencias para la comuna. Para 
esto se trabajará en el desarrollo de campañas de prevención de incendios forestales, las cuales 
muchas veces coincidirán con las actividades de difusión a realizar, ya que se estima trabajarlos en 
conjunto. 

5.2.2 Prevención comunitaria 

La prevención comunitaria se enfoca en relacionarse con las comunidades que se va a trabajar con 
el fin de crear un tejido social, consiguiendo así una mejor estrategia de prevención de incendios 
forestales.  

5.2.2.1 Elección de comunidades a trabajar 

La comunidad que se seleccionó Quillagua, con la cual se trabajará en el desarrollo de un Plan 
Comunitario de Prevención de Incendios Forestales. 

La elección de este poblado se debe a que el sector posee un alto potencial de riesgo de incendios 
forestales al contar con una amplia presencia de vegetación en la comuna.  

Dentro de los grupos sociales de interés para llevar a cabo el respectivo trabajo están los 
pobladores, niños, posibles turistas, contratistas y agricultores de la zona. 
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5.2.2.2 Plan de trabajo a desarrollar junto a comunidades 

El plan de trabajo consistirá en desarrollar un Plan Comunitario de Prevención de Incendios 
Forestales, el cual estará enfocado en fomentar la responsabilidad y conciencia de los habitantes 
de las zonas de interfaz urbano-rural, promoviendo conductas que permitan disminuir la 
ocurrencia y los daños generados por este tipo de incendios. 

5.2.3 Prevención mitigatoria 

La prevención mitigatoria va enfocada tanto es la gestión del combustible como a la planificación 
territorial. Esta última, principalmente, define cuales son las áreas vulnerables a incendios 
forestales y propone un acondicionamiento del territorio para evitar la ocurrencia de éste. 

La planificación territorial se trabajará en conjunto con los habitantes de la comuna, los cuales 
deberán expresar su percepción del riesgo de incendios forestales en ciertos sectores. 

5.2.3.1 Ejecución de obras de eliminación de combustible vegetal a realizar 

Será necesario trabajar en el manejo de combustibles, es decir, de la vegetación existente para 
que no se generen condiciones propicias para la ocurrencia de un incendio forestal. Este tipo de 
acciones preventivas se denominan silvicultura preventiva y corresponden a la modificación del 
combustible disponible.  

Estas acciones se llevarán a cabo en el Valle de Quillagua y los residuos se destinarán para cubrir la 
demanda de madera para carbón, leña o artesanía. 

5.2.4 Prevención punitiva 

La prevención punitiva se orienta a disuadir a través de sanciones a quienes realizan acciones que 
puedan generar incendios forestales ya que éstos son considerados como delito. El Código Penal  
establece en su artículo 474 y siguientes las sanciones para los delitos de incendio y otros 
estragos, siendo el tipo penal del artículo 476, numeral 3° el que mejor coincide con los hechos 
que ocurren hoy en día y que establece que será sancionado con presidio mayor en cualquiera de 
sus grados (pena entre cinco años y un día, hasta 20 años), quien incendiare bosques, mieses, 
pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 
20.283. 

Así mismo, el Código Penal sanciona expresamente en el artículo 481 a quienes fueren 
aprehendidos con artefactos, implementos o preparativos dispuestos para incendiar, 
estableciendo para estos casos la sanción de presidio menor en sus grados mínimo a medio 
(sesenta y un día a tres años de pena). En el caso que se pueda considerar el hecho como una 
tentativa de delito, la sanción deberá ser mayor a la antes mencionada. 

Se efectuarán gestiones para la realización de reuniones con el Ministerio Público, Carabineros de 
Chile y la PDI, en donde se puedan coordinar medidas y acciones de prevención entre las 
instituciones correspondientes. 

Debido a la realidad regional y comunal presente, los literales 5.2.4.2 y 5.2.4.3  literales no pueden 
ser desarrollados ya que para determinar las acciones de causalidad de incendios debe haber un 
seguimiento de los incendios pero su ocurrencia es tan baja que no es posible determinar un 
programa. En cuanto a los seguimientos de acciones históricas de acciones punitivas tampoco es 
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posible determinar ya que no hay un seguimiento de responsables en cuanto a los eventos 
forestales ocasionados.  

5.2.4.1 Programa de coordinación con autoridades locales 
 

Las campañas de educación y difusión suelen estar acompañados por normas y medidas que 
sancionan prácticas irresponsables y negligentes en relación al uso del fuego, con el objetivo de 
garantizar la protección sobre los recursos naturales. 

Bajo esta premisa, las actividades se desarrollarán con autoridades locales (Carabineros, CONAF, 
Municipalidad, otros) dentro de los periodos con mayor ocurrencia de incendios forestales, la cual 
se desarrolla principalmente desde mayo a octubre, en donde la principal causalidad es por acción 
humana en actividades de tipo recreacionales que se desarrollan en la comuna. 

Se trabajará en fiscalizaciones de tipo preventivas en conjunto con Carabineros de Chile y CONAF 
(Departamento de Prevención de Incendios Forestales; Departamento de Fiscalización y Educación 
Ambiental). 

5.2.4.2 Programa de acciones de determinación de causalidad 
5.2.4.3 Seguimiento de acciones históricas de acciones punitivas 

5.2.5 Plan de vigilancia 

La comuna no presenta una alta cifra de ocurrencia de incendios forestales, por lo que no se 
registran sectores comunales que requieran una constante vigilancia. Por lo demás, en la comuna 
no se cuenta con personal que realice este tipo de labor de forma constante. 

5.2.6 Administración del uso del fuego como quemas controladas y quema prescrita 

Las quemas controladas se realizan para eliminar desechos agrícolas y forestales. CONAF 
actualmente es el encargado de administrar dicha actividad y en conjunto con Carabineros de 
Chile fiscalizan para asegurar el cumplimiento de lo establecido por ley. 

Para realizar un aviso de quema se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El interesado(a) en quemar de residuos vegetales deberá tener previamente inscrito su 
predio en CONAF y dar aviso de su intención en la oficina receptora CONAF más cercana. 

 El interesado(a) en quemar residuos vegetales, deberá dar aviso de su intención en la 
oficina receptora más cercana a su predio o en la oficina que CONAF haya establecido. 

 Prohibido realizar quemas controladas (Decreto Supremo 276/1980, Planes de   
descontaminación Ambiental, Decretos alcaldicios y/o ordenanzas Municipales). 

En el cuadro n°6 se aprecia el calendario de quemas vigente para la región de Antofagasta. En él se 
puede apreciar en color verde aquellos meses en que, previo a las quemas, se coordinará la fecha 
y hora a realizar la quema controlada y se establecerán las medidas preventivas para que la quema 
no escape a su control. 

En los restantes meses, el uso del fuego estará restringido a fechas y horas establecidas por 
CONAF, las cuales podrán variar de acuerdo a las condiciones meteorológicas. 

AYD
Nota adhesiva
respetar espaciamientos

AYD
Nota adhesiva
Favor considerar:Si no posee información en los subpuntos sugerimos elimnarlos. Sin embargo existe la posibilidad de conectar la información con puntos anteriores. Permitiendo hacer una proyección de las gestiones en el territorio.Para el programa de determinación de causalidad podría considerar integrar a Carabineros en la investigación del incendios forestal, quizás contemplar la capacitación de al menos un profesional de Conaf en determinación de origen y causa de incendios forestales (Curso P-240), integrar a PDI en la temática y también al Ministerio Público.En el seguimiento, si no existe información proponer un plan de monitoreo de información que permita generar una base de datos respecto a ala temática.Respecto al plan de vigilancia, como se mencionó en un comentario anterior, puede proyectar las labores junto a Carabineros y actores territoriales que tengas competencia en la temática
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Las únicas fechas en donde estará prohibido realizar quemas controladas en la comuna y región 
serán los días: 25 de diciembre – 1 de enero y 8-17-18-19 de septiembre. 

 
 

Cuadro n°6: Calendario de quemas agrícolas y forestales 

 

Fuente: Sistema de avisos de quemas. 

De las dos oficinas receptoras de quemas presentes en la región, tal como se señala en el cuadro 
n°7, se recomienda para los habitantes de la comuna de María Elena realizar el aviso de quema en 
la oficina provincial de CONAF, debido a que corresponde a la oficina más cercana.  
 

Cuadro n°7: Oficinas receptoras de avisos de quemas controladas 

 

Fuente: Sistema de avisos de quemas. 

5.2.7 Ordenanzas municipales y otras regulaciones a establecer para generar 
discontinuidad de vegetación en territorio comunal 

La comuna no cuenta con alguna ordenanza u otro tipo de regulación que norme la discontinuidad 
de vegetación. 

 

 

 

 

 

AYD
Nota adhesiva
mejorar resolución de cuadro, no ponerlo en formato de imagen
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

6.1 Carta Gantt de actividades  

  ACTIVIDAD Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic RESPONSABLE 

1 

Reunión I. 
Municipalidad de 
María Elena, para 
abordar las temáticas 
del Plan Comunal. 

                  
Ilustre Municipalidad 
de María Elena - 
CONAF 

2 
Revisión del Plan 
Comunal con los 
diferentes actores. 

                  CONAF 

3 
Difusión interna del 
Plan Comunitario. 

                  
Ilustre Municipalidad 
de María Elena 

4 
Mesa técnica de 
Prevención de 
Incendios Forestales. 

                  CONAF 

5 
Talleres comunitarios  
para la prevención de 
incendios forestales. 

                  CONAF 

6 

Actividades de 
prevención enfocadas 
en la difusión de 
temáticas de 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales de 
la región, a habitantes 
de la comuna.  

                   CONAF 

7 
Actividades de 
fiscalización  

                   CONAF – 

8 
Difusión comunitaria 
(charlas, operativos, 
capacitaciones). 

                  

Ilustre Municipalidad 
de María Elena 

CONAF 
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7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PROTECCIÓN COMUNAL 

Se organizara de manera anual una reunión con el  objeto de evaluar la ejecución de las 
actividades descritas en el plan y analizar el cumplimiento de las metas establecidas. Los 
incumplimientos que se detecten se tratarán con el propósito de facilitar la oportuna y correcta 
reprogramación de las actividades definidas. 

7.1 Planificación de reuniones de seguimiento con actores involucrados.  

El seguimiento de las actividades se desarrollara en conjunto con entidades públicas y privadas, 
comunidades e instituciones descritas en el plan durante la MESA TÉCNICA DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN.   

7.2 Tabla de verificación de avances de las gestiones preventivas propuestas. 

  ACTIVIDAD 
Actividad Ejecutada, 

Si/No 
Observaciones 

1 
Reunión I. Municipalidad de María Elena, para 
abordar las temáticas del Plan Comunal. 

Si 

Actividad realizada durante el mes de 
abril, en donde se expuso a las 
autoridades de la Ilustre 
municipalidad de María Elena, el 
contenido del plan. 

2 
Revisión del Plan Comunal con los diferentes 
actores. 

Si 

Se envió el plan a la Ilustre 
municipalidad de María Elena y a 
Bomberos de la comuna   

3 Difusión interna del Plan Comunitario.   

  

4 
Mesa técnica de Prevención de Incendios 
Forestales. 

Si 

Actividad se desarrolló durante el 
mes de junio, en la ciudad de Calama.  

5 
Talleres comunitarios  para la prevención de 
incendios forestales. 

  

Se tiene contemplado desarrollar esta 
actividad durante el mes de Agosto.  

6 

Actividades de prevención enfocadas en la 
difusión de temáticas de conservación y 
protección de los recursos naturales de la 
región, a habitantes de la comuna.  

  

  

7 Actividades de fiscalización    

Por la Confección del presente plan, 
se han desarrollado actividades de 
fiscalización en los diferentes puntos 
descritos en el presente plan.  

8 
Difusión comunitaria (charlas, operativos, 
capacitaciones). 

  

  

AYD
Resaltado
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8.CONCLUSIONES 

La flora es escasa en la comuna, aunque de gran importancia biológica, debido a la ausencia casi 
total de precipitaciones. La vegetación solo se presenta bajo condiciones muy locales, asociada a 
las aguas superficiales del río Loa y que en general es altamente salina. Por lo tanto, se define el 
río Loa como un recurso de vital importancia, tanto a nivel comunal como regional, debido a que 
gracias a éste diversas formas de vida, vegetales y animales, pueden subsistir en el área. 

La comuna de María Elena no presenta una alta ocurrencia de incendios y aquellos que se 
producen no son de gran magnitud. Sin embargo, aquellos posibles eventos que ocurran 
representan un gran problema, principalmente en la pérdida de biodiversidad, deterioro del 
paisaje y belleza escénica y, contaminación de suelos, agua y aire. 

La escasa actividad agrícola, desarrollada casi en su totalidad en el poblado de Quillagua, minimiza 
la causalidad de incendios forestales, ya que las actividades agrícolas son una de las principales 
causas de ocurrencia de incendios forestales en la región. 

Prevención de Incendios Forestales de la provincial el Loa,  deberá trabajar en una mayor difusión 
de la información para los habitantes de esta comuna. 

Las zonas de la comuna que presentan un mayor riesgo de incendios corresponden al Valle de 
Quillagua, por ser un lugar poblado rodeado de vegetación; el sector del tranque Santa Fe debido 
a su alto grado de intervención y visita de personas; los balnearios, municipal y Coya Sur, por las 
recurrentes actividades recreacionales que se desarrollan. 

El sector del puente Santa Teresa y la Bomba Vergara, si bien presentan ciertos riesgos, no se 
presentan como zonas potenciales de ocurrencia de incendios forestales debido a ser lugares de 
acceso limitado y poco recurrentes. 

Pese a la importancia que implica el tranque Sloman, declarado Monumento Nacional en 1985, 
éste no fue considerado en el documento, ya que en sus alrededores no se presenta vegetación 
que pueda ser dañada por acción de algún evento.   
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10.ANEXOS 

ANEXO 1. PROTOCOLO REGIONAL DE ACTIVACIÓN ANTE INCENDIOS FORESTALES 

1.- INTRODUCCIÓN 

Dada la inexistencia de Brigadas de combate a incendios forestales propias de CONAF en la Región 
de Antofagasta, y no existiendo en la actualidad un plan de coordinación específico para la Región 
de Antofagasta, el cual opere ante emergencias de tipo, y que considere las labores del personal 
de CONAF, Bomberos, BRIFE y ONEMI, se hace necesario establecer un plan que regule las 
relaciones y las funciones específicas de cada organismo en emergencias forestales, que además 
determine el modo de activación de cada uno de ellos y genere un sistema de comunicaciones y 
comando en los siniestros.  

Por ello, se presenta el siguiente Protocolo de Coordinación para la Región de Antofagasta. Este 
documento tiene por objetivo señalar un plan a seguir para enfrentar la contingencia de la 
ocurrencia de un incendio forestal Alerta Roja en la Región. 

A continuación, se describen las unidades, personal e infraestructura de emergencia con que 
cuenta la Región, así como los protocolos a seguir en caso de presentarse Quemas Agrícolas no 
autorizadas, incendios Forestales y las labores en el ámbito de la prevención de los anteriores 
incidentes.  

2.-  UNIDADES DISPONIBLES EN LA REGIÓN 

2.1 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

2.1.1 Oficina Regional 

Es responsable de prestar apoyo técnico y coordinación con mandos superiores de otras 
instituciones en un evento de incendio en la Región de Antofagasta, ante la carencia de Gerencia 
de Manejo del Fuego, es el Director Regional quien lidera la toma de decisiones y le corresponde 
realizar las autorizaciones de solicitud de recursos, además es el encargado de gestionar recursos 
humanos y materiales externos a la Dirección Regional, ya sea a través de la Oficina Central o 
Instituciones externas de las cuales eventualmente se requiera apoyo ante un incendio forestal. 
Centraliza regionalmente toda la información referida al Incendio, entregada tanto por el personal 
técnico de CONAF en terreno, como de los distintos Cuerpos de Bomberos que acudan al siniestro. 
Con dicha información se evaluará la necesidad de contar con más recursos para el combate, 
declarar las Alertas Correspondientes Etc.  

La declaración de alertas (amarilla o roja), y la solicitud de recursos puede hacerse a través del 
SIDCO (Sistema de información Digital para el Control de Operaciones), sin perjuicio de ello, las 
comunicaciones pueden realizarse a través de teléfono móvil y correo electrónico, existiendo 
adicionalmente, la posibilidad de realizar los llamados directamente a CENCO (Central de 
Comunicaciones) de oficina central, quienes poseen personal de turno disponibles en todo 
momento, para coordinar diversas acciones operativas.  
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En el caso de que el incidente sea declarado como Alerta Amarilla O Alerta Roja, se procederá de 
ahí en adelante de acuerdo con lo establecido en el Plan ACCEFOR. 

El Plan ACCEFOR, es una aplicación práctica de la metodología ACCEDER operativizando lo 
dispuesto en el D.S. N' 733/82, con énfasis en el rol de coordinación que compete a las 
Autoridades y Directores de Emergencia para la respuesta, ante la ocurrencia de emergencias de 
tipo FORESTAL, cuando sobrepasa la respuesta local establecida por el Programa de Protección 
Contra Incendios Forestales en la Región de Antofagasta. 

2.1.2 Oficina Provincia de El Loa  

El responsable de prestar apoyo técnico a las unidades de emergencia en un evento de incendio 
en la Provincia de El Loa y la Comuna de María Elena, es el Encargado de DEPRIF Provincial, quien 
reportara a la Dirección Regional toda la información referida al Incendio, entregada tanto por el 
personal técnico de CONAF en terreno, como de los distintos Cuerpos de Bomberos que acudan al 
siniestro. Con dicha información se evaluará la necesidad de contar con más recursos para el 
combate, declarar las Alertas Correspondientes Etc. 

2.2 Brigada de Refuerzo Contra Incendios Forestales del Ejército (BRIFE) 

En el mes marzo del 2017 en el marco del protocolo entre ONEMI, CONAF y la Brigada Motorizada 
N° 1 Calama, CONAF realizó una capacitación a 64 Soldados, sobre “Combate de Incendios 
Forestales con Efectivos Militares”. Con la finalidad de contar con personal calificado suficiente 
para conformar una unidad BRIFE, la que se compone de 19 brigadistas  que cuentan con equipos 
de protección personal y herramientas manuales, dispuestos en dos escuadras de 8 soldados y un 
suboficial o clase, más un oficial a cargo. (Ver Organigrama). Esta unidad será activada por la 
ONEMI a requerimiento de CONAF en caso de que la Región se encuentre en Alerta Amarilla o 
Roja, según corresponda. Cabe destacar que las capacitaciones continuaron en el año 2018, en 
donde se capacito a 19 soldados en combate de incendios forestales con efectivos militares. Los 
cuales se sumaron a la unidad BRIFE. 
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2.3 Carabineros de Chile 

CONAF, realizó en conjunto con el Alto Mando de Carabineros de la Dirección de Fronteras y 
Servicios Especializados, Departamento de Prevención de riesgos Forestal y Medio Ambiente 
(O.S.5), una serie de capacitaciones que consideró a Carabineros de los distintos destacamentos 
de la Región de Antofagasta. Cuyo objetivo fue dar a conocer a su personal, la normativa legal 
vigente y los procedimientos de actuación por parte de Carabineros de Chile en la utilización, 
regulación y fiscalización del fuego como alternativa de uso en los recursos agrícolas y forestales. 
(Decreto Supremo N° 276/1980, del Ministerio de Agricultura denominado “Reglamento sobre 
roce a fuego”). Por lo que hoy Carabineros de Chile cuenta con personal entrenado en el 
procedimiento policial, y proceder de acuerdo con su normativa legal vigente.    

Cabe señalar que, por el riesgo de generar un incendio Forestal de grandes magnitudes, ante la 
denuncia o detección de una Quema Agrícola No Autorizada Carabineros de Chile, en su rol 
preventivo y fiscalizador, podrá cumplir con su facultad de paralizar la quema y detener a quién 
esté generando este tipo de actividades, tal como lo establece el DS 276/1980. 

2.4 Cuerpos de Bomberos de la Región de Antofagasta, con presencia de incendios forestales. 

Debido a que los incendios de la temporada 2015-2016 se concentraron en las comunas de 
Calama, San Pedro de Atacama y María Elena, la Corporación, ha capacitado a  bomberos de 
diferentes Compañías en la Región, para que ellos a su vez, repliquen los conocimientos de ataque 
para Incendios Forestales, además considera en el año 2017 la presentación de un proyecto FNDR 
con el objeto de financiar equipamiento para combate de incendios forestales, que beneficie a 
todas las Compañías de los Cuerpos de Bomberos de las comunas con presencia de incendios 
forestales en la Región. Durante el año 2018 CONAF entrego a directiva regional de Bomberos el 
proyecto para ser entregado al CORE regional. 

La siguiente figura señala las compañías que hay en cada Cuerpo de Bomberos, así como su 
número de voluntarios y la maquinaria disponible para hacer frente a cualquier evento de 
incendio forestal o quema que se produzca en las comunas de interés. 

 

Figura 3 Recurso de Bomberos de comunas consideradas críticas. 

 

COMUNA COMPAÑÍAS BOMBEROS CARROS DE AGUA 

CALAMA 6 180 voluntarios 9 carros y 1 aljibe 

S. P. DE ATACAMA 3 60 voluntarios 3 carros y 1 aljibe 

MARÍA ELENA 2 40 voluntarios 2 carros y 1 aljibe 

TOTAL 11 280 voluntarios 14 carros y 3 aljibe 

Fuente: Cuerpo de Bomberos de Calama. 
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3.- PROTOCOLOS DE ACCIÓN  

Los protocolos de acción para la prevención de incendios forestales, quemas agrícolas no 
autorizadas o eventos de incendios forestales buscan una mejor respuesta a cualquier 
acontecimiento en el ámbito de los incendios forestales y de fiscalización, lo que debería ir 
acompañado con un protocolo de aviso y de comunicaciones con Bomberos de la Región y de ser 
necesario también con ONEMI y el Ejército de Chile. 

3.1 En cuanto a la Prevención de Incendios Forestales 

Dado que la mayoría de los eventos de incendios y quemas se desarrollan en la Provincia de El Loa 
y la Comuna de María Elena, el Encargado del DEPRIF Provincial, deberá realizar labores de 
patrullaje en las diferentes comunas de la Provincia para detectar oportunamente alguna quema 
no autorizada o un foco de incendio en su etapa inicial. A su vez, se deben continuar con las 
labores de difusión del calendario de quemas, prácticas de silvicultura preventiva, espacio de 
autoprotección, prevención de incendios forestales en caminos, precauciones al aire libre, 
alternativas a las quemas agrícolas y medidas a tomar con los residuos agrícolas forestales, entre 
otras. Aquellas labores de difusión se realizarán en distintos puntos de las comunas de la 
 Región para llegar a la mayor cantidad de población posible. Además, se realizarán 
reuniones con la Comunidad, Carabineros, Bomberos y personal Municipal de las Comunas para 
darle a conocer los mismos temas antes expuestos. 

 

3.2 En cuanto a la Detección de Quemas Agrícolas no Autorizadas 

Las acciones que se deben seguir en caso de detección o aviso de ocurrencia de este tipo de 
incidentes serán: 

 Dar aviso de inmediato a Carabineros para que acuda al lugar en conjunto con el personal 
de apoyo del DEPRIF Provincial 

 Entrar al recinto, en compañía de Carabineros, para señalarle a los ejecutores de la quema 
que deben apagarla en ese mismo instante 

 Carabineros, en consecuencia, al DS 276/80, deberá proceder a la Detención de quienes 
estén llevando a cabo la quema agrícola no autorizada. 

 Luego de ser apagada la quema, personal del DEPRIF deberá medir la superficie quemada 
y evaluar los daños ambientales que se habrían comprometido en la quema. 

 En el caso de que la quema esté abandonada, se llamará de inmediato a Bomberos para 
que liquide el incidente. 

 Personal del DEPRIF en conjunto con Carabineros recabarán información sobre el/los 
propietarios(s) del predio en que se ha realizado la quema. 

 Finalmente, se ingresarán los datos al Sistema de Asistencia de la Quema (SAQ) para así 
poder generar un informe y los reportes necesarios. 

 

 3.3 En cuanto a los Incendios Forestales 

En caso de un aviso de Incendio Forestal, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Dado que CONAF de la Región de Antofagasta, no posee central de comunicaciones, ni 
brigadas de combate, ni tampoco personal para acudir en emergencias durante todos los 
días del año, la detección, despacho de unidades y control de siniestros de pequeña 
magnitud, corresponderá exclusivamente a los diversos Cuerpos de Bomberos de la 
Región. 
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 Al tratarse de emergencias complejas, o con necesidades especiales de apoyo externo a 
Bomberos, a solicitud de dicha institución, el Profesional del DEPRIF acudirá en forma al 
lugar del siniestro, sólo a objeto de colaborar en ciertas gestiones de coordinación de 
apoyo con ONEMI y Ejército de Chile. 

 El Comandante de Bomberos, o quien lo reemplace, quedará a cargo del incidente, 
mientras personal del DEPRIF se mantendrá como apoyo técnico del incendio. 

 De ser necesario se solicitará la presencia de Carabineros, por ejemplo, si el evento ocurre 
a orillas de carretera para la desviación del tránsito. 

 El Encargado Provincial del DEPRIF en coordinación con Jefe Provincial actuará como 
Enlace para dar aviso al Director Regional sobre el incidente, quien, a su vez comunicará 
vía telefónica a la Dirección Regional de ONEMI, a fin de evaluar en conjunto la situación, 
declarando las alertas correspondientes (Amarilla o Roja), y requerir los eventuales apoyos 
externos.   

 Una vez liquidado el incendio, DEPRIF deberá medir la superficie quemada y evaluar los 
daños ambientales que se habrían comprometido en el incendio. 

 Finalmente, se ingresarán los datos al Sistema de Información Digital para Control de 
Operaciones (SIDCO) para así poder generar un informe del incidente. 

ANEXO.2  FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

Flujograma.1  procedimiento ante un aviso de un incendio forestal. 

 

Flujograma.2  procedimiento ante detección de quema no Autorizada. 
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ANEXO.3 IMÁGENES DE TERRENO 

IMAGENES 

Imagen.01 Vista Panorámica de Quillagua 

 

 

´ 

 

Imagen.02 Pueblo de Quillagua. 
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Imagen.03 Vista ingreso sur Quillagua 

 

 

Imagen.04 Quillagua Norte. 
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Imagen.05 Quillagua Norte. 

 

 

 

 

Imagen.06 Quillagua Sur. 
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Imagen.07 Vista de sur a norte, vegetación asociada del tranque santa fe. 

 

 

 

Imagen.08  Sala de máquinas Tranque Santa Fe. 
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Imagen.09  Vegetación asociada al Rio Loa en tranque Tanta Fe 

 

 

 

 

Imagen.10  Alrededores del puente santa Teresa 
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Imagen.11 Alrededores puente santa teresa. 

 

 

 

 

 

Imagen.12 Alrededores puente santa teresa. 
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Imagen.13 Vegetación asociada al borde del rio loa en el sector del puente santa teresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.14 Alrededores puente santa teresa. 
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Imagen.15 Sala de bombas perteneciente a SQM 

 

 

 

 

 

Imagen.16 Vegetación asociada alrededores de sala de bombas. 
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Imagen.17 Vegetación asociada a los alrededores de sala de bombas. 

 

 

 

 

Imagen.18 Vegetación asociada a los alrededores de sala de bombas. 
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Imagen.19 Zona de Camping Balneario de Coya Sur. 

 

 

 

 

Imagen.20 Balneario Coya sur. 
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Imagen.21 Balneario coya sur 

 

 

 

 

 

 

Imagen.22 Antigua casona patronal en bomba Vergara. 
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Imagen.23 Casona Patronal 

 

 

 

 

 

Imagen.24 Vegetación asociada a Bomba Vergara 
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Imagen.25 Bomba Vergara. 
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ANEXO.4  AGENDA TELEFÓNICA ACTIVACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CONAF – REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

Institución 

Nombre Representante   

Fono  

Fijo 

Fono  

Celular 

Correo  

electrónico  

Cuerpo de Bomberos Calama    

Superintendente Patricio Sandoval Iribarren 552563600 99874403 patriciof.sandovali@gmail.com 

Comandante Eduardo Martin Varela 552563609 99447839 emartinvarela@gmail.com 

comandancia.cbcalama@gmail.com 

Capitán Rodrigo Ibacache 

 Cuarta Compañía 

552342093 85212021 

989998345 

ribacache@gmail.com 

Director Marcelo Cortés 

Cuarta Compañía 

552342093 84051894 m.cortesb4@gmail.com 

Cuerpo de Bomberos María Elena    

Superintendente José Mendoza. 552413999 964469318 Josemendoza@bomberos.cl 

Comandante Joaquín López H. 552413999 95184901 joalopez@bomberos.cl 

Capitán Primera Compañía 

Pablo Sáez 

552413999 932619781 dcepeda@bomberos.cl 

Director Primera Compañía 

Roberto Pino 

552413999 998158684 Roberto.pino@bomberos.cl 

Director Séptima Compañía 

Roberto Sosa Palape 

 95420668 Ro_soza988@hotmail.com 

Bomberos San Pedro de Atacama    

Superintendente Ismael Navarrete Puca 552851074 963219977 misaeln@live.com 

Comandante Ernesto Pérez F. 552590623 

552851074 

990892783 Ernestoperez_f@yahoo.es 

Capitán Primera Compañía 

Víctor Santander 

 942380530 Vicsan_mua@hotmail.com 

Director Primera Compañía 

Patricio Rodríguez 

 996770587 patrrodriguez@bomberos.cl 

Brigada Vilti Toconao    

Directora Viviana Duran 553230748 933975072 brigadaemergenciaviltitoconao@gmail.com 

Oficial de turno 553230748 933978335  
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Capitán Tomas Quispe 553230748 956955837  

Ejército de Chile (Brigada Motorizada N° 
Calama) 

   

Comandante 

Carlos Muñoz de la Puente 

02-26938077 995399477+ rr.pp.bm1calama@ejercito.cl 

Oficial de Enlace (Operaciones) BRIFE 

Teniente Coronel 

Jorge  Paredes Borquez 

 

 

02-26938077 998895731 jparedescrem@gmail.com 

Claudio Sandoval Rivera 

Subteniente 

Comandante BRIFE. 

02-26938077  Claudio.sandoval09@gmail.com 

Carabineros Calama    

Tte. Coronel Marcelo Arancibia Prefecto 552755203  Marcelo.arancibia@carabineros.cl  

Tte. Coronel  

Sub-prefecto 

552755204  Prefectura.elloa@carabineros.cl 

Tte. Coronel Robinson Villarroel Pasten 

Comisario 1ra Comisaría 

552755229 8414278 Prefectura.elloa@carabineros.cl 

Carabineros María Elena    

Sarg. 1° Moisés Cabrera Escudero 

Encargado de tenencia 

552755194 842890 65 Moises.cabrera@carabineros.cl 

Carabineros San Pedro de Atacama    

Capitán Denis Ramos  

Comisario  

552755351 84288717 denis.ramos@carabineros.cl 

Mayor juan Pérez Sudzukis 

Sub. Prefecto Fronterizo  

552755210 99978105  

Policía de Investigaciones de Chile    

Prefecto Claudio Ramos Valter   proloa@investigaciones.cl 

Felipe Ruiz 

Brigada Investigadora de Medio Ambiente y 
Patrimonio Cultural 

 959053123 bidema.ant@investigaciones.cl 

Gobernación El Loa    

Johana González González 552566500  jgonzalesg@interior.gob.cl 
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Jefa de gabinete y comunicaciones 

María Bernarda Jopia Contreras 

Gobernada 

552566501 969071307 mjopia@interior.gov.cl 

Gobernación Tocopilla     

Secretaria  

Claudia Villegas Bustamante 

552813182  cvillegasb@interior.gov.cl 

Gobernadora Daniela Vechiolla Riquelme 552813182  scarvajal@interior.gov.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 

Patricio Tapia Julio (Hasta la definición del 
encargado oficial) 

552813182 966179244 ptapia@interior.gov.cl 

Encargada de seguridad pública 

Natalia Villarroel B. 

552813182 971550027  

I.M Calama    

Secretaria 552890296  Iriarte@municipalidadcalama.cl 

Alcalde Daniel Agusto Pérez 552890262-
552890263 

98373899 alcaldia@municipalidadcalama.cl 

daniel.agusto@municipalidadcalama.cl 

Encargado  Oficina Emergencia 

José Albarracín Córdova 

552890271 81598607 jalbarracin@municipalidadcalama.cl 

I.M San Pedro de Atacama    

Secretaria Roxana Aranda Carú 552569217-
552569245 

 secmunicipal@munispa.cl 

Alcalde Aliro Catur Zuleta 552569201  alcaldia@munispa.cl 

Encargado  Oficina Emergencia Leticia 
González 

552569203-
552569212 

988291046 emergencia@munispa.cl 

I.M María Elena    

Secretaria Priscila Chamorro 552891166  priscila.chamorro@imme.cl 

Alcalde Omar Noranbuena Rivera 552891108  omarnorambuena@imme.cl 

municipalidadmariaelena.imme.cl 

Encargado  Oficina Emergencia Marcos Ríos; 
Katherine Pastén (S) 

552891166 96079307 mrios@imme.cl 

Katherine.pasten@imme.cl 

ONEMI    

Director Regional Ricardo Minizaga; Jorge 
Ramos Soto (S) 

552463001 984007941 

972200088 

rminizaga@onemi.gov.cl 

jramos@onemi.gov.cl 



58 
 

Jorge Ramos  972200089  

Centro de Alerta Temprana (CAT) Antofagasta 224018405 

224018406 

972200087 

942981805 

963037858 

catantofagasta@onemi.gov.cl 

onemiantofagasta11@gmail.com 

 

CONAF    

Cristian Salas Papasideris 

Director Regional 

55 2 383320 9 82061362 cristian.salas@conaf.cl 

Tomás Gerö 

Jefe Provincia El Loa 

55 2 849749 82485002 Tomas.gero@conaf.cl 

Julio Vega 

Jefe provincial (s)  El Loa 

552849749 82485002 Julio.vega@conaf.cl 

Encargado DEPRIF El Loa 552849749 85455287 michael.jimenez@conaf.cl 
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