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1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (en adelante, SbN) han ganado aceptación recientemente como un 
enfoque integrado que ofrece un enorme potencial para abordar las crisis del cambio climático (tanto para 
mitigación como para adaptación) y la pérdida de biodiversidad; al tiempo que garantizan el flujo de servicios 
ecosistémicos de los que depende el bienestar humano, y por lo tanto apoyan el cumplimiento de una amplia 
gama de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Faivre et al., 2017; Seddon et al., 2021).  

Adoptar Soluciones basadas en la Naturaleza se presenta como una oportunidad de innovación, en donde tanto 
los tomadores de decisiones como profesionales y comunidades, pueden promoverlas de forma rentable para 
crear un entorno y una economía más ecológica, sostenible y competitiva (Faivre et al., 2017). 
Consecuentemente, las SbN han sido incorporadas en diversos documentos de trabajo internacional, tal es el 
caso del Informe de Evaluación del IPBES (2019) que recalca el aporte de las SbN a la mitigación y a la 
resiliencia en ciudades, el informe sobre adaptación, impactos y vulnerabilidades del IPCC (2022) que resalta 
el aporte que pueden tener las SbN para reducir los riesgos climáticos. Asimismo, el Informe de Brechas para 
la Adaptación (UNEP, 2021) recomienda que las Soluciones basadas en la Naturaleza (a través de medidas de 
Adaptación basada en Ecosistemas) deben ser incorporadas en las Contribuciones Nacionales Determinadas 
(NDCs por sus siglas en inglés), y se constituyan en un componente clave para todas las Estrategias de 
Adaptación y Planes Nacionales de Adaptación que diseñen los países.  

Si bien en Chile se ha venido trabajando desde distintos organismos para promover el importante rol que tiene 
la naturaleza para la reducción de riesgos climáticos, beneficios sociales y protección de biodiversidad, es que 
en el marco de la Ley Marco de Cambio Climático, la NDC y la Estrategia Climática de Largo Plazo, recién el 
concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza cobra relevancia por ser elementos transversales de los 
compromisos climáticos y que deben ser traducidos y aplicados a distintas escalas y por distintos actores.  

En la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455, 2022, art.3 t) se establece por primera vez una definición 
legal de SbN que se muestra a continuación:  

 

Al mismo tiempo, la literatura internacional reconoce que las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 
aparecen como una alternativa que busca dar respuesta a diferentes desafíos que enfrenta la sociedad, siendo 
uno de ellos la escasez hídrica, y en donde las SbN, mediante el aprovechamiento de los servicios 
ecosistémicos, pueden convertirse en parte de una estrategia que ayude a otorgar Seguridad Hídrica (SH)1 en 
la población I).  

Con el fin de fortalecer y ampliar el concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza, en los posteriores 
acápites se presentará una revisión de cuáles son las definiciones y avance conceptual que se discute a nivel 
internacional y académico sobre esta temática, para posteriormente realizar un análisis basado en esta 
revisión, que permitirá identificar lineamientos y criterios para fortalecer la aplicación conceptual de las 
Soluciones basadas en la Naturaleza en Chile, poniendo además especial énfasis en aquellas SbN que podrían 
ser de utilidad para otorgar Seguridad Hídrica. 

 
 

1 Seguridad Hídrica: Posibilidad de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades naturales de cada 
cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para consumo humano, la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico, 
conservación y preservación de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia frente a amenazas asociadas a sequías y crecidas y la 
prevención de la contaminación. (Ley 21.455, 2022, art 3s) 
 

Soluciones basadas en la Naturaleza: acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y 
restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad como el cambio 
climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastres, de manera eficaz y adaptativa, 
al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad. 
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1.1 Revisión Internacional  

1.1.1 Estado del Arte sobre SbN a nivel internacional 

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río en 1992 
(CMNUCC, 1993), se han realizado varios intentos de traducir la idea del desarrollo sostenible en acciones 
concretas que promuevan el cambio social con la ayuda de la ciencia. Una de ellas es la introducción de 
diferentes "conceptos verdes", acuñados primariamente desde el sector productivo para referirse a conceptos 
como “economía verde”, “desarrollo sostenible”, “crecimiento verde”, entre otros, que hacen referencia a 
una nueva era de crecimiento económico que sea sostenible social y medioambientalmente (Conte & D’Elia, 
2018). Estos conceptos se utilizan para analizar, describir y comunicar la interdependencia entre la naturaleza 
y la sociedad, teniendo distintos orígenes. Algunos se han desarrollado y promovido a través de un organismo 
científico-político, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Otros conceptos 
se han desarrollado como respuesta a la necesidad de abarcar un problema específico en el marco de la 
política internacional, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Ejemplos de conceptos verdes son Infraestructura 
Verde, Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), y por supuesto, Soluciones basadas en la Naturaleza (Hanson 
et al., 2020). Estos conceptos han tenido especial dinamismo en la interfaz de ciencia-política, por cuanto el 
encuadre conceptual y aplicado de estos ha sido flexible según las formas de gobernanza y contextos 
institucionales, y aquello también ha ido delineando las diferentes perspectivas de los conceptos dentro de las 
distintas disciplinas científicas (véase Tabla 3.1) (Sarabi et al., 2019). 

Dado que el concepto Soluciones basadas en la Naturaleza es más amplio en su definición y alcance, se suele 
considerar como “concepto paraguas” para abarcar el resto de los conceptos anteriormente mencionados, y 
aunque es considerado todavía como concepto difuso, existe un entendimiento común de que éste engloba 
beneficios sociales y ecológicos más allá del objetivo central de conservación, restauración o mejora de los 
ecosistemas (Sarabi et al., 2019). Las SbN reorientan el foco hacia los seres humanos e integran 
específicamente factores sociales como el bienestar humano, la mitigación de la pobreza, el desarrollo 
socioeconómico y la buena gobernanza (UICN, 2020), muchos de los cuales no se encontraban claramente 
definidos o incorporados en otros conceptos previamente desarrollados. 

El término SbN se utilizó por primera vez a finales de la década de 2000 con el fin de encontrar nuevas 
soluciones para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos, protegiendo al mismo tiempo la 
biodiversidad y mejorando los medios de vida, tanto por el documento emanado por el Banco Mundial en 2008 
como también por el documento que realizó la UICN en 2009 en el marco de la COP15 de la CMNUCC, que 
promovió el uso de las SbN para adaptarse al cambio climático (Eggermont et al., 2015). En 2015 y 2016, el 
concepto se posiciona y se define como una importante área de trabajo para la Comisión Europea y para la 
UICN, reconociendo el amplio potencial de las SbN no solo para el cambio climático, sino también para 
abordar diversos desafíos sociales y ambientales (Sarabi et al., 2019). En esta línea además se ha planteado 
que las SbN son claves para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando que puede 
abordar desafíos tales como la pérdida de biodiversidad, cambio climático, degradación del suelo, 
desertificación, seguridad alimentaria, riesgo de catástrofes, resiliencia de las infraestructuras, desarrollo 
urbano, calidad y disponibilidad del agua; que están directamente relacionados con los ODS reconociendo su 
papel en la contribución al desarrollo social, la protección del planeta, la paz y la prosperidad (Tasnim and 
Irfanullah, 2022).  

Desde esa fecha en adelante se estimuló una mayor actividad científica, con publicaciones de artículos 
científicos revisados por pares, artículos de revisión, libros, estudios de caso, informes técnicos, entre otros, 
sumado a un aumento en la participación de la ciudadanía y tomadores de decisiones en materias de SbN 
(Ferreira et al., 2020, Davies et al., 2021). Diversos estudios han documentado este incremento en la 
publicación de trabajos de investigación que citan el concepto de SbN y/o enfoques relacionados a lo largo 
del tiempo (WWAP, 2018; Johnson et al., 2022; Seddon, 2022), así como también documentos de literatura 
gris, que en ocasiones superan a los artículos revisados por pares (Johnson et al., 2022).  
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Debido a la gran cantidad (y en continuo aumento) de esta literatura, numerosos esfuerzos de investigación se 
han centrado en analizar y extraer información derivada de estos trabajos mediante revisiones de literatura 
narrativa y/o sistemática (Johnson et al., 2022). De esta manera, se han identificado una diversidad de 
investigaciones y experiencias de diseño e implementación de SbN en distintos países, con enfoques locales, 
regionales y/o nacionales, que pueden orientar la aplicación de SbN en contextos diversos a partir de las 
experiencias y aprendizajes obtenidos en distintas partes del mundo. 

En general, los estudios internacionales se han concentrado en la Unión Europea (UE) posicionando a esta 
región como líder mundial en la promoción e implementación de SbN (Davies et al., 2021). En la última 
década, la UE ha establecido el uso de las SbN a través de varias de sus políticas sectoriales, entre ellas las de 
gestión de inundaciones (CE, 2007; Dráb y Říha, 2010), adaptación al cambio climático (EC, 2009; CE, 2013), 
conservación de la biodiversidad (CE, 2011a), retención de agua (CE, 2012, EC, 2014) y gestión del riesgo de 
catástrofes (CE, 2011b). Además, la agenda de Investigación e Innovación (I+I) de la UE establece el concepto 
de "innovar con la naturaleza" para recalcar el papel que pueden desempeñar las SbN en la determinación de 
una economía más eficiente y competitiva en el uso de los recursos y la creación de nuevos puestos de trabajo 
(Faivre et al., 2017). Esto ha permitido que se desarrollen ejemplos de buenas prácticas, las cuales puedan 
adaptarse a distintos contextos locales y, por lo tanto, replicarse a nivel mundial (O’Sullivan et al., 2020). 

Por otro lado, a partir de esta revisión de literatura internacional, se documentaron muy pocos ejemplos de 
SbN implementadas en el mundo que consideran un enfoque o perspectiva de género, pese a que se ha 
descrito que los grupos de género y edad son factores sociales importantes de vulnerabilidad subyacente a 
considerar para aumentar la resiliencia ante los impactos del cambio climático (Reinwald et al., 2021). 
Algunos de los ejemplos que sí consideraban este enfoque, aluden a que grupos vulnerables compuestos 
mayoritariamente por mujeres, se han visto en gran medida beneficiadas con medidas de SbN en la creación 
de nuevos trabajos y oportunidades (Cohen-Shacham et al., 2016; Reid et al., 2019; UNEP, 2021), lo anterior 
genera la posibilidad de mirar a estos grupos ya no solo desde sus carencias y vulnerabilidades, sino también 
desde sus capacidades para generar nuevos enfoques y estilos de desarrollo.  

Reid et al. (2019) reportan que medidas basadas en AbE (Adaptación basada en Ecosistemas (véase Tabla 3.1) 
pueden mejorar la resiliencia o la capacidad de adaptación de las comunidades locales o reducir su 
vulnerabilidad al cambio climático, particularmente en grupos de personas vulnerables compuestos por 
mujeres. Esto es importante ya que las comunidades más vulnerables y pobres del mundo son las que menos 
han contribuido al problema del cambio climático y tienden a depender mayormente de los recursos naturales 
(Reid et al., 2019). Si bien se presta gran atención al enfoque de género en espacios verdes en el hemisferio 
norte, rara vez se documenta lo mismo para el hemisferio sur (Nassary et al., 2022).  

La inclusión de género debe reconocerse al considerar la importancia de las mujeres en la toma de decisiones, 
y el reconocimiento de brechas y desigualdades estructurales que deben ser abordadas en las acciones 
climáticas, para que sean más efectivas. Un enfoque complementario de adaptación que combinado a AbE, 
contribuye a enfrentar de mejor manera las brechas y desigualdades sociales es la adaptación basada en 
comunidades, estrategia de adaptación en que  las comunidades son las protagonistas definitorias en los 
procesos para disminuir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad adaptativa frente a los impactos reales o 
esperados de la variabilidad o del cambio climático, sin desconocer las necesidades de su entorno socio‐
ecosistémico (Diesner, 2013). 

Finalmente, aun cuando el concepto SbN ha sido acuñado por muchos gobiernos, instituciones financieras y 
corporaciones, como parte de sus estrategias de sostenibilidad y carbono neutralidad, algunas naciones, 
pueblos indígenas, grupos comunitarios locales y organizaciones han rechazado este término pese a todos los 
co-beneficios que se han descrito (Seddon, 2022). Este rechazo se debe principalmente a (i) incertidumbres 
críticas sobre cuándo, dónde, cómo y para quién son efectivas las Soluciones basadas en la Naturaleza y (ii) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096322000572#b0120
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096322000572#b0480
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controversias en torno a su uso indebido en el green washing 2, violaciones de los derechos humanos y 
amenazas a la biodiversidad (Seddon, 2022).  

De esto se desprende la necesidad de desarrollar y trabajar sobre guías basadas en evidencia sobre lo que 
constituyen SbN exitosas, y que además integren las cosmovisiones y valores de las comunidades locales 
(Seddon, 2022) incluyendo la inclusión de temas transversales y de los enfoques diferenciales, desde las 
perspectivas de género, grupos etarios, grupos indígenas, condición de discapacidad, etc; a la vez que se 
aumentan los espacios de participación, incidencia y movilización social para reducir y  eliminar las causas 
principales de la vulnerabilidad al cambio climático. 

1.1.2 Definiciones y enfoques relacionados a SbN 

La UICN determinó en 2016 la primera definición existente a escala mundial del concepto de Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN), siendo: “Acciones para proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible 
los ecosistemas naturales o modificados que hacen frente a los desafíos sociales de manera efectiva y 
adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad” 
(Cohen-Shacham et al. 2016, pág. 2). 

Esta definición lo que hizo fue unificar los enfoques que se basaban en la naturaleza para proveer beneficios 
sociales y ambientales dentro de un único marco, simplificando a la idea de trabajar con la naturaleza y 
mejorarla para ayudar a abordar los retos sociales (Kisetu et al., 2022), lo que ha logrado que una amplitud 
de sectores se vean convocados a implementar acciones de este tipo, desde investigadores, instituciones 
públicas y privadas, políticos, profesionales de la conservación, profesionales del desarrollo económico y 
social, comunidades, entre otros, facilitado un enfoque flexible e integral para abordar múltiples desafíos. Sin 
embargo, la amplitud del concepto de SbN tiene beneficios, pero esta misma cualidad ha generado 
confusiones. Se ha trabajado para mejorar la conceptualización de SbN (Eggermont et al., 2015), incluido el 
desarrollo reciente de un Estándar Global para SbN por parte de la UICN (Cohen-Shacham et al., 2019; UICN, 
2020). No obstante, sigue habiendo incertidumbre sobre lo que se considera como una SbN y hasta qué punto 
las SbN representan una diferencia con respecto a los conceptos y prácticas existentes (Seddon et al., 2021).   

A medida que el financiamiento climático de carácter público y privado ha aumentado para la aplicación de 
las SbN, es necesario asegurar que el concepto de SbN no sea desvirtuado o mal utilizado bajo los principios 
que fue diseñado (Seddon et al., 2021). Por este motivo, se presenta a continuación una revisión del concepto 
de SbN, ahondando en algunas cualidades y diferencias con los enfoques que abarca.  

Es importante destacar que el desarrollo de SbN se produjo en paralelo con el desarrollo conceptual de otros 
tipos de intervenciones, como la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) (CBD, 2009), Mitigación basada en 
Ecosistemas (MbE) (CBD, 2010), Reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas (EcoDRR) (PEDRR, 
2010), y fueron complementadas por conceptos anteriormente definidos como restauración ecológica (SER, 
2004), ingeniería ecológica (Odum y Odum, 2003) y áreas protegidas (Dudley, 2008), entre otros, los cuales 
han sido fundamentales durante mucho tiempo para abordar desafíos sociales y ambientales. Una posible 
clasificación de conceptos asocia algunos términos en función de los resultados previstos (por ejemplo, 
Adaptación basada en Ecosistemas, Reducción de Riesgos de Desastres basada en Ecosistemas, Soluciones 
Climáticas Naturales), mientras que otros se definen por las acciones específicas implicadas (por ejemplo, 
Restauración ecológica, Infraestructura verde y azul) (Tabla 1.1). En consecuencia, estos términos no son 
mutuamente excluyentes y una misma SbN podría calificarse como varias de ellos. De hecho, al referirse a un 
proyecto con más de un término, esto podría ser positivo pues se evita que exista un único propósito y 
resultado de la acción propuesta (Seddon et al., 2021).  

 
 

2 El “green washing” o “lavado verde” es una práctica o estrategia de mercadotecnia utilizada por algunas empresas y compañías que 
consiste en mostrar a la audiencia que son respetuosos con el medio ambiente a la hora de presentar sus productos o sus servicios. Sin 
embargo, esta estrategia es un engaño porque crea una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica, ya que en el fondo ni los procesos 
son respetuosos con el entorno, ni los productos o servicios que ofrecen a su público. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0340
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0340


ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE CHILE 

MMA-FAO 

 

DIRECCIÓN: SAN PIO X 2390 OF. 307, PROVIDENCIA, SANTIAGO. CHILE. - TELÉFONO: +56 22 634 2747 
E-MAIL: CONTACTO@ERIDANUS.CL 

8 

Tabla 1.1 Términos relacionados a Soluciones basadas en la Naturaleza. 

Términos que abarcan las SbN Definición Referencia 

Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) 

El uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como 
parte de una estrategia global de adaptación para ayudar a las 
personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático. Su objetivo es mantener y aumentar la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas 
frente a los efectos adversos del cambio climático 

CBD (2009) 

Mitigación basada en 
Ecosistemas (MbE) 

Mejorar los beneficios y evitar los impactos negativos sobre la 
biodiversidad derivados de la reducción de emisiones, teniendo 
en cuenta la necesidad de asegurar la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y locales en los procesos 
relevantes de elaboración e implementación de políticas, 
cuando corresponda. Mejorar la conservación, el uso sostenible 
y la restauración de los hábitats marinos y costeros que son 
vulnerables a los efectos del cambio climático o que 
contribuyen a la mitigación del cambio climático. 

CBD (2010) 

Reducción de Riesgo de 
Desastres basado en 
Ecosistemas (EcoDRR) 

La gestión sostenible, la conservación y la restauración de los 
ecosistemas para reducir el riesgo de catástrofes, con el 
objetivo de lograr un desarrollo sostenible y resistente. 

Estralla y 
Saalismaa 
(2013) 

Infraestructura verde y azul (IV 
y IA) o Infraestructura natural  
 

Una red estratégicamente planificada de áreas naturales y 
seminaturales con otros elementos ambientales, diseñada y 
gestionada para proporcionar una amplia gama de servicios 
ecosistémicos, y que al tiempo que mejora la biodiversidad. 
Considera una red de espacios verdes y azules 3  y mejora la 
calidad del medio ambiente, el estado y la conectividad de las 
zonas naturales, además de mejorar la salud y la calidad de 
vida de los ciudadanos4. 

European 
Commission 
(2013) 
 

Ingeniería ecológica (IE) El diseño de ecosistemas sostenibles que integren a la sociedad 
humana con su entorno natural en beneficio de ambos. 

Mitsch y 
Jørgensen 
(2003) 

Gestión integrada de tierras 
(GIT) 
Gestión sustentable de tierras 
Gestión integrada de cuencas 
Enfoque ecosistémico 

Diversos enfoques para gestionar paisajes enteros de forma 
sostenible, con la participación de todas las partes interesadas. 

CBD (2000); 
Reed et al. 
(2017); 
Rollason et 
al. (2018); 
Thomas et 
al. (2018) 

Agroforestería (AF), 
silvopastoreo, silvoarable 

Práctica de plantar árboles en tierras de cultivo, plantando por 
ejemplo hileras de árboles entre cultivos, o como refugio para 
el ganado. 

Torralba et 
al. (2016) 

 
 

3 Los espacios verdes y azules urbanos se refieren a las áreas naturales y seminaturales dentro de una ciudad o zona urbana. Estos 

espacios pueden incluir parques, jardines, ríos, lagos y otras masas de agua. Desempeñan un papel vital en la sostenibilidad de las 
ciudades al proporcionar una serie de servicios ecosistémicos como la purificación del aire, el secuestro de carbono, la gestión del agua y 
la conservación de la biodiversidad. También aportan beneficios recreativos y sociales, como el fomento de la actividad física, el 
bienestar mental y la cohesión comunitaria (Sunita et al., 2023) 
4 No obstante que la definición entregada es la más utilizada, vale destacar que la comprensión de la infraestructura azul/verde varía 

dependiendo de la disciplina profesional. Pudiendo incluso diferir en escala, tipo y función, lo que lleva a variaciones en los proyectos 
que se entregan (Mell & Scott, 2023).  
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Términos que abarcan las SbN Definición Referencia 

Agroecología (AE), agricultura 
orgánica, agricultura 
regenerativa 

Diversos enfoques de la agricultura sostenible cuyo objetivo 
van desde proteger la salud del suelo y su microbiología, hasta 
diseñar agroecosistemas aplicando los conceptos y principios 
ecológicos y la bases culturales al diseño, desarrollo y gestión 
de ecosistemas agrícolas sostenibles 

Warren et 
al. (2008) 

Restauración de bosques y 
paisajes (RBP) 

Proceso que pretende recuperar el equilibrio ecológico y 
mejorar el bienestar humano en un paisaje forestal deforestado 
o degradado. 

Maginnis y 
Jackson 
(2012); 
Mansourian 
y Vallauri 
(2014) 

Restauración ecológica (RE) Proceso que pretende ayudar a la recuperación de un 
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. 

SER (2004); 
McDonald et 
al. (2016) 

Reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la 
degradación de los bosques 
(REDD+)5 

Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal, y fomento de la conservación, la gestión 
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas 
forestales de carbono en los países en desarrollo. 

UNFCCC 
(2005); 
UNDP (2021) 

Soluciones Climáticas Naturales 
(NCS) o Soluciones basadas en 
Ecosistemas para el Clima 
(NbCs) 

Acciones de conservación y gestión que reducen las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de los ecosistemas y 
aprovechan su potencial para almacenar carbono. 

Griscom et 
al. (2017) 

Servicios de Adaptación 
Climática (CAS) 

Beneficios para las personas a partir de una mayor capacidad 
social para responder al cambio, proporcionada por la 
capacidad de los ecosistemas para moderar y adaptarse al 
cambio y la variabilidad del clima. 

Lavorel et 
al. (2015) 

Realineación gestionada (RG) Medida que rompe las defensas costeras existentes para crear 
zonas húmedas para la gestión sostenible del riesgo de 
inundación con beneficios medioambientales añadidos. 

Esteves y 
Thomas 
(2014) 

Áreas protegidas (AP) Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y administrado a través de medios legales u otros 
medios efectivos para lograr la conservación a largo plazo de la 
naturaleza con los servicios ecosistémicos asociados y los 
valores culturales. 

Dudley 
(2008) 

Capital Natural (CN) Elementos de la naturaleza que directa o indirectamente 
producen valor para las personas, incluidos los ecosistemas, las 
especies, el agua dulce, la tierra, los minerales, el aire y los 
océanos, así como los procesos y funciones naturales. 

Janssen et 
al. (2020) 

Servicio Ecosistémico (SE) Los beneficios proporcionados por los ecosistemas contribuyen 
al bienestar humano. 

Millennium 
Ecosystem 
Assessment 
(2005) 

Contribución de la Naturaleza Todas las contribuciones positivas, o beneficios, y Díaz et al. 

 
 

5 Reduced emissions from deforestation and degradation+ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0340
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0260
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0260
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0110
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901118306671?via%3Dihub#bib0110
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Términos que abarcan las SbN Definición Referencia 

hacia las Personas (CNP) ocasionalmente las contribuciones negativas, pérdidas o 
perjuicios que las personas obtienen de la naturaleza. 

(2018) 

Contribución de la Naturaleza 
para la Adaptación (CNA) 

Propiedades de los ecosistemas que ofrecen opciones para la 
subsistencia futura y la adaptación al cambio transformador. 

Colloff et al. 
(2020) 

Fuente: Elaboración propia, basada en Seddon et al., 2021 y complementada con Cohen-Shacham et al., 2016 

 

De acuerdo con las definiciones señaladas en la Tabla 1.1, se establece que los conceptos tienden a estar 
altamente relacionados entre sí. Específicamente, los términos restauración, conservación y gestión están 
presentes de diversas formas en las definiciones de AbE, MbE, EcoDRR e ingeniería ecológica. De esta manera, 
los conceptos tienden a trabajar en forma conjunta y pueden abordar distintas temáticas, por ejemplo, MbE, 
al igual que AbE, contribuye a los objetivos de la CMNUCC y, por este motivo, a menudo trabajan en conjunto 
como enfoques para garantizar la funcionalidad continua de los ecosistemas, la salud humana y la seguridad 
socioeconómica, con foco en comunidades más vulnerables. Esto además se enmarca dentro del concepto 
REDD+ (UNFCCC, 2008; Cohen-Shacham et al., 2016). A diferencia de AbE y MbE, el enfoque EcoDRR aborda 
amenazas que no están necesariamente vinculadas al cambio climático o a la variabilidad climática (Renaud 
et al., 2013). Además, algunas intervenciones de SbN tienen aplicaciones para necesidades sociales 
específicas, por ejemplo, el cambio climático en el caso de AbE, MbE, CAS y, a veces, EcoDRR; mientras que 
otras SbN hace alusión a la intervención en sí misma, por ejemplo, infraestructura verde puede servir tanto 
para AbE como para MbE, y al mismo tiempo los objetivos de MbE podrían ser alcanzados mediante una acción 
de infraestructura verde o azul, según el contexto específico donde se quieran implementar (por ejemplo, 
infraestructura natural para cuencas hidrográficas, infraestructura verde para áreas urbanas, infraestructura 
azul para ecosistemas costeros y marinos) (Cohen-Shacham et al., 2016).  

Por otro lado, hay una serie de factores distintivos que separan unos enfoques de otros. Uno de ellos es el 
origen del concepto, que usualmente puede tener un origen en dimensiones políticas, prácticas o de 
investigación. Por ejemplo, conceptos que tienden a originarse en una esfera política incluyen AbE, MbE y 
EcoDRR, los cuales tienen sus primeras menciones en documentos relacionados a las convenciones de la ONU, 
como el CDB y el CMNUCC. Estos conceptos pasaron de la esfera política a la práctica, a menudo sin atravesar 
por un proceso de conceptualización científica o sin una guía práctica de cómo implementarlos. En contraste, 
otros conceptos como la restauración ecológica, surge de la práctica, con un componente científico que se 
desarrolla posteriormente y que fortalece la práctica. Finalmente, IE e IV-IA, tienen fundamentos científicos 
en su formulación original (Cohen-Shacham et al., 2016), poseen un enfoque más específico para problemas 
puntuales, y buscan aplicar infraestructura tecnológica en complemento con alternativas naturales (Wilkinson 
et al., 2014; Nesshöver et al., 2017). 

En la actualidad, se desarrollan "enfoques combinados" para las SbN que pueden integrar un conjunto de 
diversos enfoques y estrategias complementarias y, por lo tanto, pueden tener más probabilidades de éxito. 
La amplitud de conceptos bajo el paraguas de SbN incluye medidas o enfoques 'híbridos', es decir, aquellos 
que utilizan una combinación de elementos verdes y grises (naturales y no naturales) y ofrecen co-beneficios 
relacionados, por ejemplo, diques diseñados de forma sinérgica con la restauración del ecosistema y/o que 
proporcionan un hábitat para la vida silvestre (Depietri y McPhearson, 2017). 

Ahora bien, hay conceptos que están relacionados con Soluciones basadas en la Naturaleza, tales como 
Servicios Ecosistémicos (SE), por cuanto el objetivo de una SbN es proveer y aprovechar los SE para apoyar la 
resolución de un desafío social, y a la vez proveer SE para las comunidades. En el caso de Capital Natural, 
este corresponde a una forma de medir la capacidad que tienen los elementos de un ecosistema para proveer 
los SE. En esta línea, el concepto de Capital Natural se suele utilizar para establecer métricas sobre el estado 
de los recursos naturales (por ejemplo, a nivel de individuos, especies, hábitats) (Watson et al., 2022). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716325578#bb0635
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716325578#bb0635
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722003000#bib17
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A partir de todo lo mencionado anteriormente y de las definiciones de la Tabla 3.1, el equipo consultor 
elaboró una propuesta de clasificación de estos conceptos y enfoques, en donde se plantean cuatro subgrupos 
(Figura 1): 

(i) En el primer subgrupo engloban aquellos conceptos dirigidos a estrategias enfocadas en la gestión, 
manejo, restauración y conservación de los ecosistemas. Su objetivo es generar y gestionar estrategias que, 
combinadas con otros elementos (medidas y territorios específicos), permitan alcanzar objetivos sociales y 
ambientales determinados, gracias a la incorporación de SbN. Los conceptos aquí descritos se enmarcan 
dentro de estrategias globales de adaptación y políticas, enfocados en la gestión sostenible de ecosistemas y 
la reducción de emisiones. En este aspecto, se consideran enfoques como EcoDRR (Reducción de Riesgo de 
Desastres basado en Ecosistemas), GIT (Gestión integrada de la tierra), AbE (Adaptación basada en 
Ecosistemas), MbE (Mitigación basada en Ecosistemas), y REDD+ (Reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación y la degradación de los bosques). En otras palabras, estos enfoques brindarán de un marco 
estructural para la implementación de SbN, dirigiendo los lineamientos y criterios a cumplir. 

(ii) El segundo subgrupo alude a los componentes de los ecosistemas y la naturaleza necesarios para 
desarrollar una SbN y por consiguiente, un beneficio o co-beneficio (ya sea de conservación, adaptación, 
mitigación, entre otros). De esta manera, se consideran elementos y propiedades de la naturaleza, así como 
espacios geográficos, que puedan producir co-beneficios para las personas y para la promoción de la 
biodiversidad, para la subsistencia futura y para enfrentar los cambios en el clima mediante la adaptación. 
Dentro de este grupo se destacan: CN (Capital Natural), AP (Áreas protegidas), y CNA (Contribución de la 
Naturaleza para la Adaptación). Estos componentes de la naturaleza (que pueden ser tanto bióticos, abióticos 
o geográficos), actuarán como la “materia prima” para la implementación de SbN, siempre rigiéndose bajo los 
conceptos de estrategias de gestión sostenible (subgrupo 1). 

(iii) El tercer subgrupo abarca aquellos conceptos enfocados en las medidas y acciones para llevar a cabo una 
solución o estrategia. Se refiere a todas aquellas acciones de implementación de SbN, que pueden hacer uso 
de los componentes de la naturaleza (subgrupo 2), para restaurar paisajes, promover medidas de resiliencia 
en ciudades y ambientes urbanos, mejorar el bienestar de las personas y ecosistemas, recuperar ecosistemas 
degradados, entre otras. En esta categoría se consideran las acciones prácticas al incorporar una SbN, donde 
se pueden encontrar: IE (Ingeniería ecológica), IV + IA (Infraestructura verde + azul), RE (Restauración 
ecológica), AF (Agroforestería), RBP (Restauración de bosques y paisajes), AE (Agroecología), RG 
(Realineación gestionada), y NCS (Soluciones Climáticas Naturales). Este subgrupo hace uso de los 
componentes de la naturaleza, rigiéndose bajo las estrategias de gestión, manejo, restauración y 
conservación de la naturaleza. 

(iv) El cuarto y último subgrupo alude a los resultados y co-beneficios obtenidos de la implementación de las 
SbN, y por el conjunto de elementos combinados. Cabe destacar que este subgrupo integra diversos enfoques 
y estrategias complementarias para la aplicación de SbN. Entre los resultados y co-beneficios se consideraron: 
SE (Servicios ecosistémicos) en el sentido de que las SbN promueven el aumento y mejoría de los SE a distintas 
escalas, CNP (Contribución de la Naturaleza para las Personas) como aquellos beneficios y contribuciones 
positivas que obtiene la sociedad a partir de la naturaleza, y CAS (Servicios de Adaptación Climática) como 
aquellos beneficios sociales obtenidos a partir de la capacidad de los ecosistemas de moderar y adaptarse a 
los cambios, es decir, de aumentar su resiliencia. 

La relación conceptual entre estos cuatro subgrupos y los conceptos enmarcados dentro de ellos se desarrolla 
con mayor profundidad en el Acápite ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 1. Conceptos que se enmarcan dentro de las Soluciones basadas en la Naturaleza, categorizados en 4 grupos: 
(i) color verde aquellas estrategias de gestión, manejo, restauración y conservación, (ii) color naranjo componentes 
de la naturaleza, ecosistemas y espacios geográficos, (iii) color azul aquellas medidas y acciones para la 
implementación de SbN, (iv) color celeste aquellos resultados y co-beneficios implicados en las SbN. Elaboración 
propia, 2023. 

 

1.1.3 Criterios y lineamientos para la implementación de SbN 

Como se ha señalado previamente, pese a la buena acogida que ha tenido el concepto de SbN en gobiernos, 
comunidades, e instituciones financieras, se han generado controversias en la implementación de SbN en 
algunas naciones, pueblos indígenas, grupos comunitarios locales y organizaciones, principalmente radicados 
en incertidumbres relacionadas por ejemplo a su efectividad o pertinencia; los grupos y sectores a los que 
beneficia; o violaciones a los derechos humanos y ancestrales de las comunidades (Seddon, 2022). 

La efectividad de las SbN puede variar según varios factores, como el tipo y la condición de los ecosistemas, 
las intervenciones involucradas, los niveles de participación e involucramiento de las comunidades para 
determinar cómo se implementan y los beneficiarios previstos. Para ser categorizada como SbN, debe abordar 
al menos un desafío social y al mismo tiempo traer beneficios locales y apoyar la biodiversidad (Seddon, 2022). 
De esta manera, se han documentado casos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, o 
forestación (plantar árboles donde no crecen naturalmente), que son enfoques biológicos para el secuestro de 
carbono, pero no necesariamente son considerados SbN si es que no abordan adecuadamente los desafíos 
sociales ni la ganancia neta de biodiversidad, además que en algunos casos no practican salvaguardas para 
resguardar los derechos de las comunidades locales (Seddon, 2022).  
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Es por ello que se requiere considerar cómo las SbN influyen en las múltiples dimensiones de la adaptación, no 
sólo en la exposición a los impactos inmediatos del cambio climático, y comparar los beneficios y costos de las 
SbN con alternativas híbridas y tecnológicas, entre otras preguntas que un implementador de políticas debiera 
hacerse antes de diseñar la SbN (Seddon, 2022). 

Para ello, se busca trabajar en base a guías que relaten experiencias de SbN exitosas, y que integren las 
cosmovisiones y valores de las comunidades locales. Dentro de las guías más importantes destaca el “Estándar 
Global para Soluciones basadas en la Naturaleza” 6  de la UICN, que tiene como objetivo garantizar la 
credibilidad de la aplicación de las SbN, así como el seguimiento y la evaluación de su adopción con fines de 
gestión adaptativa. Éste cuenta con ocho criterios, los cuales están definidos en función de garantizar un 
marco sólido para diseñar y verificar una SbN. Estos criterios se basan en los principios del concepto, y se 
refieren a los siguientes aspectos (Tabla 1). 

Tabla 1. Los ocho criterios que integran el Estándar Global de SbN de la UICN. Fuente: UICN, 2020. 

Criterios Definición  Indicadores  

1.Desafíos sociales  Se diseñan en respuesta a uno o varios 
desafíos sociales, identificados como 
prioridad por aquellos que se ven o se verán 
directamente afectados por el(los) 
desafío(s). Se destaca la necesidad de 
abordar al menos uno de los siete desafíos 
sociales identificados de manera específica 
al contexto, que son la mitigación y 
adaptación al cambio climático, la 
reducción del riesgo de desastres, la 
seguridad alimentaria, la Seguridad Hídrica, 
la naturaleza y los beneficios económicos, la 
salud humana y la pérdida de biodiversidad 
y la degradación de los ecosistemas (Cohen-
Shacham et al., 2016). 

1.Se da prioridad a los retos sociales más 
urgentes: Identificación de los desafíos 
sociales más prioritarios, los cuales se 
deben apoyar en un proceso de consulta 
transparente e inclusivo.  
 
2.Los desafíos sociales que se aborden 
deben ser claros y documentados: 
Comprender y justificar con claridad los 
desafíos que se pretende abordar, y 
garantizar que se documenten para la 
rendición de cuentas y optimización de 
las estrategias de bienestar humano. 
3.Identificación de resultados de 
bienestar humano: Se establecen niveles 
de referencia y evaluación en donde los 
beneficios deben contar con objetivos 
específicos, cuantificables, realizables, 
realistas y acotados en el tiempo. 

2.Diseño adaptativo 
a la dimensión 

Se debe reconocer la complejidad y la 
incertidumbre que caracterizan las tierras y 
paisajes vivos y dinámicos. No solo se debe 
optar por una perspectiva biofísica o 
geográfica, sino que incluye también la 
influencia de los sistemas económicos, los 
marcos normativos y la importancia de las 
perspectivas culturales.  
 
El diseño de las SbN dependerá del 
conocimiento directo de las partes 
interesadas sobre cómo interactúan los 
distintos elementos del entorno terrestre o 
marino. Para lograr esto, se emplea un 
modelo en tres dimensiones que considera 
las partes del paisaje, el paisaje en sí 
mismo y su entorno circundante. 

1.Responde a las interacciones entre la 
economía, la sociedad y los ecosistemas: 
A fin de garantizar la perdurabilidad y 
sostenibilidad de las SbN, es necesario 
que su diseño se base en un marco 
"sistémico" que identifique y trate estas 
interacciones y las integre en la toma de 
decisiones. 
 
2. Integrar otras intervenciones 
complementarias y buscar sinergias entre 
sectores:  las SbN buscarán colaborar con 
otros tipos de intervenciones y 
complementarlas, como proyectos de 
ingeniería, tecnología de la información 
e instrumentos financieros, las cuales 
deben ser identificadas y evaluadas 

 
 

6 IUCN Global Standard for Nature-based Solutions 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290112300014X?casa_token=DcvJt3YmYLMAAAAA:yqUN2O1hjIU174f9Th6B-OzLnR0f8s55ZG7J5KvdmnLCnxYX9_fqRPGe8aLn60WyZDX35nrTa_8#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290112300014X?casa_token=DcvJt3YmYLMAAAAA:yqUN2O1hjIU174f9Th6B-OzLnR0f8s55ZG7J5KvdmnLCnxYX9_fqRPGe8aLn60WyZDX35nrTa_8#bib11
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Criterios Definición  Indicadores  

según su contexto y particularidades de 
los sectores. 
 
3. Identificación y gestión de riesgos más 
allá del área de intervención: Es esencial 
comprender estas interacciones tanto 
dentro como fuera del área de 
intervención y considerarlas en los 
procesos de toma de decisiones. El 
diseño de la intervención debe incluir 
opciones adecuadas para gestionar los 
riesgos. 
 

3.Ganancia neta de 
la biodiversidad 

Se tiene en consideración que el diseño y la 
aplicación de las SbN debe evitar deteriorar 
la integridad del sistema y, en lugar de ello, 
intentar proactivamente mejorar su 
funcionalidad y conectividad.  Esto 
permitirá asimismo garantizar su capacidad 
y la durabilidad a largo plazo de las SbN. 

1.Evaluación del estado actual del 
ecosistema y de los impulsores de su 
degradación y pérdida: evaluación inicial 
para determinar el estado ecológico, los 
factores que contribuyen a la pérdida del 
ecosistema y las posibles soluciones para 
lograr mejoras netas, utilizando tanto el 
conocimiento local como el conocimiento 
científico. 
 
2. Identificación de resultados claros y 
cuantificables en términos de 
conservación de la biodiversidad: 
establecer objetivos para mejorar los 
parámetros esenciales de la 
biodiversidad. 
 
3.Evaluaciones periódicas de las 
consecuencias adversas no deseadas: las 
SbN se deben diseñar y supervisar de 
forma constante para reducir y prevenir 
riesgos inesperados que puedan 
comprometer los fundamentos ecológicos 
de la solución misma. 
 
4. Mejorar la integridad y la conectividad 
de los ecosistemas: Identificar 
oportunidades que permitan mejor las 
iniciativas de conservación de la 
biodiversidad y de gestión de los 
ecosistemas de formas que otros tipos de 
intervención (como la ingeniería) no 
podrían conseguir de manera aislada 

4.Viabilidad 
económica 

Tener suficientemente en cuenta la 
viabilidad económica de la intervención, 
tanto en la fase de diseño como durante la 
vigilancia continua de su ejecución. 
 
Es crucial que las SbN consideren de manera 
significativa sus factores económicos para 
asegurar su sostenibilidad, ya que es 
probable que generen tanto beneficios a 
largo plazo como costos a corto plazo. Es 

1. Identificación y documentación de los 
beneficios y costos directos e indirectos 
asociados a SbN: se debe determinar 
quién asume los costos y quienes se 
benefician de ellas, para evaluar la 
viabilidad económica de la intervención a 
lo largo del tiempo. 
 
2. Se debe apoyar de un estudio de 
costo-efectividad: Posibilita la evaluación 
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Criterios Definición  Indicadores  

necesario que las acciones a corto plazo 
estén alineadas con objetivos y planes a 
largo plazo, que pueden abarcar varias 
generaciones. 

de los costos iniciales y recurrentes, y su 
comparación con los beneficios a largo 
plazo previstos de las intervenciones 
propuestas a lo largo del tiempo. 
 
3. Soluciones alternativas disponibles: en 
función a alguna externalidad en donde 
se compare la relación costo-efectividad 
y la viabilidad económica de la solución 
propuesta. 
 
4. Considerar opciones de recursos del 
mercado y del sector público:  se puede 
requerir recursos que integren diferentes 
tipos de mecanismos financieros tales 
como subvenciones públicas, incentivos y 
préstamos a bajo interés, préstamos y 
capital privado, asociaciones mixtas 
entre los sectores público y privado así 
como contribuciones filantrópicas o 
voluntarias. 

5.Gobernanza 
inclusiva 

Donde se reconozcan, impliquen y 
respondan a las preocupaciones de diversos 
interesados directos, en especial de los que 
sean titulares de derechos. 
 
Las SbN deben cumplir y adaptarse a las 
leyes y regulaciones vigentes, y además 
especificar claramente quiénes tienen las 
responsabilidades y obligaciones legales. Sin 
embargo, como sucede a menudo con los 
recursos naturales, es probable que sea 
necesario ir más allá del cumplimiento 
básico y emplear mecanismos adicionales 
que involucren y empoderen de manera 
activa a las comunidades locales y otros 
interesados directamente afectados. 

1. Mecanismo de retroalimentación y 
solución de reclamaciones definido: 
incluyen sistemas formales (legales) o 
informales (de carácter no legal) en 
relación a las reclamaciones en una 
intervención de SbN, estas deben 
funcionar de manera previsible y 
equitativa, y estar basados en la 
participación y el diálogo. 
 
2. Participación basada en el respeto 
mutuo y la igualdad:  
independientemente del género, la edad 
o la condición social, y respaldar el 
derecho de los pueblos indígenas al 
consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI), se debe garantizar que los grupos 
tradicionalmente excluidos sean incluidos 
en el proceso de un modo que respete su 
dignidad y les aliente a participar. 
 
3. Identificación de las partes 
interesadas afectadas directa e 
indirectamente por la SbN:  puede 
brindar oportunidades a los interesados 
directos para involucrarse y participar en 
el diseño y la ejecución de una SbN.  
 
4. Documentación de los procesos de 
toma de decisiones: es importante 
registrar en documentos transparentes y 
accesibles los pasos clave de los 
procedimientos de toma de decisión 
relacionados con SbN. Esto ayuda a 
mejorar la rendición de cuentas y ofrece 
una base sólida.  
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Criterios Definición  Indicadores  

6.Equilibrio entre 
compensaciones 

Se requiere que se reconozcan las 
compensaciones y sigan un proceso justo, 
transparente e inclusivo para gestionarlas y 
alcanzar un equilibrio en el espacio 
geográfico y en el tiempo.  
 
Se requiere realizar una evaluación 
confiable, proporcionar información de 
manera transparente y llegar a un acuerdo 
entre los interesados más afectados sobre 
cómo abordar las compensaciones 
necesarias. Es esencial una negociación 
justa y transparente entre todas las partes 
involucradas que puedan sufrir daños o 
pérdidas en sus medios de subsistencia 
locales, para asegurar que las SbN 
produzcan resultados efectivos y duraderos. 

1. Se reconocen explícitamente los 
costos y beneficios potenciales de las 
compensaciones asociadas a la 
intervención de SbN: se utiliza esta 
información para adoptar salvaguardias y 
cualquier otra medida correctiva que 
resulte adecuada y, no perjudique a los 
miembros más desfavorecidos de la 
sociedad. 
 
2. Reconocer los derechos, del uso y el 
acceso a la tierra: analizar y evaluar los 
derechos, del uso y las responsabilidades 
de los diferentes grupos de interesados 
directos en relación con las SbN. 
 
3. Revisión de las salvaguardias 
establecidas: cuando el riesgo es 
inevitable, deben establecerse 
salvaguardias y revisarse periódicamente 
para anticipar y evitar las consecuencias 
negativas de las intervenciones.  

7.Gestión 
adaptativa 

Disposiciones dirigidas a posibilitar la 
gestión adaptativa como respuesta a la 
incertidumbre, y como medio para explotar 
eficazmente la resiliencia de los 
ecosistemas. La vigilancia continua y una 
evaluación periódica, apoyándose en el 
acervo científico y en los conocimientos 
locales. 
 
Mediante una adopción proactiva de un 
método de gestión adaptativa, las SbN 
pueden conservar su pertinencia a lo largo 
de todo el ciclo de vida de la intervención, 
minimizando al mismo tiempo el riesgo de 
redundancia y de interrupción de las 
inversiones. 

1. Vigilancia continua y la evaluación 
periódica de la intervención:  La 
estrategia de SbN se establece y utiliza 
como base la vigilancia y la evaluación de 
la intervención debe tener en cuenta las 
condiciones económicas, sociales y 
ecológicas existentes. 
 
2. Elaboración de un plan de vigilancia 
continua y evaluación:  es un requisito 
clave para entender si la estrategia de 
SbN está logrando realmente los 
resultados previstos, y se aplica a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la 
intervención. 
 
3. Se aplica un marco de aprendizaje 
iterativo: posibilita la gestión adaptativa 
a lo largo de todo el ciclo de vida de la 
intervención, es esencial para aportar 
información útil para las acciones de 
gestión adaptativa, con objeto de 
responder a los factores que influyen en 
las intervenciones de SbN.  

8.Generalización y 
adaptabilidad 

Se diseñen y gestionen con vistas a su 
sostenibilidad a largo plazo y tengan en 
cuenta los marcos normativos sectoriales y 
nacionales, entre otros, colaborando con 
ellos y adaptándose a ellos. 
 
Hay diferentes maneras de incorporar las 
SbN, pero todas ellas dependen de la 
comunicación estratégica y la promoción. 
Las audiencias a las que se dirigen pueden 

1. Diseño, aplicación y las lecciones 
extraídas de las SbN: estas sirven para 
impulsar un cambio transformador que 
puede caracterizarse por la extensión 
vertical (mediante la integración en 
políticas o programas), horizontal 
(expansión geográfica o sectorial) o 
replicación de las SbN. 
 
2. Las SbN aportan información a los 
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Criterios Definición  Indicadores  

incluir individuos (como la población en 
general y expertos académicos), 
instituciones (como el gobierno nacional, 
empresas emergentes o consolidadas, y 
organizaciones) y redes globales (como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o el 
Acuerdo de París). 

marcos normativos y reglamentarios 
facilitadores: la aplicación de SbN está 
sujeta a diversas políticas, leyes y 
regulaciones sectoriales existentes, 
algunas de las cuales pueden no ser 
coherentes o mutuamente 
complementarias. 
 
3. Las SbN contribuyen a los objetivos 
nacionales y mundiales en las esferas del 
bienestar humano, el cambio climático, 
la biodiversidad y los derechos humanos: 
contribuyen de forma significativa a los 
objetivos económicos, sociales y de 
conservación nacionales, y ayudan a 
cumplir los compromisos nacionales 
adquiridos con los procesos 
internacionales.  

 
Por otro lado, otras consideraciones que permiten complementar los criterios de la UICN se describen en el 
documento “Consideraciones para integrar Soluciones basadas en la Naturaleza en Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional: ilustrando el potencial a través de REDD+”7 (UNDP, 2021). Las SbN en las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) pueden ofrecer una solución rentable para la mitigación 
del cambio climático, la adaptación y la ralentización de la pérdida de biodiversidad. Se identificaron 
consideraciones claves para integrar a los criterios señalados en la Tabla 1, las cuales son necesarias a la hora 
de evaluar cómo mejorar las NDC a través de las SbN en un contexto político, tales como: 

(1) Evolución del panorama de la CMNUCC: El panorama de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) está en constante evolución. Por lo tanto, se rigen según las 
modificaciones existentes, hay que tener en cuenta las nuevas necesidades que se generan en las distintas 
convenciones a nivel mundial, y cómo estas pueden ser abordadas en Chile.  

(2) Sensibilidades políticas: Al igual que el punto anterior, se presentan al mismo tiempo compromisos para 
enfrentar el cambio climático, en donde los países tienden a tratar de mantener la flexibilidad para 
cumplir sus objetivos o metas de la NDC según sea necesario. Es por eso que debe existir una agenda 
política en concordancia para las SbN.  

(3) Financiación: Uno de los componentes más críticos para los países es la financiación relacionada con la 
acción climática. De esta manera, se deben establecer medidas de financiación óptimas a largo plazo para 
el desempeño de estas acciones.  

(4) Salvaguardas sociales y medioambientales: Otro punto crítico es el diseño de sistemas de gestión que 
incluyan salvaguardas sociales y ambientales, que tengan como objetivo prevenir potenciales riesgos, 
además de mitigar, revertir, y/o compensar los impactos socio-ambientales. De esta manera, proteger y 
garantizar a las comunidades y el medio ambiente derechos y normas ambientales. En el contexto de SbN, 
las salvaguardas deben considerar la consulta y la participación de las comunidades, la evaluación de 
impacto ambiental y social, la identificación y protección de áreas sensibles, el monitoreo y evaluación 
continuos y la participación de los actores relevantes. Cuando se trabaja con intervenciones sociales 
muchas veces no se aplica un seguimiento de la intervención, sus resultados e impactos, por lo tanto, es 
relevante poder generar una evaluación y monitoreo para las SbN.  

(5) Medición, notificación, verificación (MRV) y seguimiento: De acuerdo con el punto anterior, a la hora de 
incluir y ampliar las SbN en las NDC, será importante que los países se basen en los sistemas de MRV y 

 
 

7 Considerations for integrating Nature-based Solutions into Nationally Determined Contributions: Illustrating the potential 

through REDD+. United Nations Development Programme (2021).  
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seguimientos existentes, de esta manera, poder tener un seguimiento de los resultados de la 
implementación de una SbN.  

1.2 Revisión Nacional  

1.2.1 Instrumento y marco institucional 

A nivel general, las Soluciones basadas en la Naturaleza han sido promovidas principalmente desde el 
Ministerio del Medio Ambiente, mediante diversos instrumentos que se han vinculado con los conceptos de 
infraestructura verde, AbE, EcoDRR, entre otros, lo que ha llevado a considerar el rol importante que tiene la 
naturaleza para la reducción de riesgos de desastres, beneficios sociales y protección de biodiversidad. De 
esta manera, se destaca la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 que reconoce enfoques que son 
parte de la familia de las SbN, tales como la Adaptación basada en Ecosistemas y la Reducción de Riesgo de 
Desastres basada en Ecosistemas, como parte de sus lineamientos estratégicos y actividades. Asimismo, en el 
ciclo previo de elaboración de Planes de Adaptación, se realizaron intentos de considerar el fortalecer el rol 
de la biodiversidad y los ecosistemas en el desafío social que implica la adaptación al cambio climático, tanto 
en los planes sectoriales silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y acuicultura, e infraestructura.  

Se reconoce también que en el Proyecto de Ley del Servicio Nacional de Áreas Protegidas tiene como fin 
último la contribución de manera más efectiva a mantener y mejorar el Capital Natural que se requiere para 
fortalecer a la naturaleza como una fuente de soluciones para múltiples desafíos. A todo lo anteriormente 
mencionado se suma el Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 (Ministerio de Medio Ambiente, 
2018), el Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes (Ministerio de Agricultura, CONAF, MMA, 2021), la 
Ley 21.202 de Humedales Urbanos (MMA, 2020), y la Ley 20.780 (Ministerio de Hacienda, 2014) que incorpora 
a las SbN como una de las tipologías de proyectos que serán consideradas como elegibles para generar 
certificados de reducción de emisiones para la evaluación, verificación y certificación de proyectos de 
reducción de emisiones de contaminantes (Tabilo, 2021). También se encuentra la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025 (ENCCRV) la cual contiene una serie de medidas que 
tienen el potencial de ser consideradas SbN, aunque el concepto de SbN no se menciona explícitamente. 
Algunas de las medidas de la estrategia ya son SbN según los criterios actuales, mientras que otras podrían 
convertirse en SbN en el futuro, en función de los criterios que se establezcan en los instrumentos de política 
de cambio climático. 

Ahora bien, es gracias a la Ley Marco de Cambio Climático (MMA, 2020), la NDC y a la Estrategia Climática de 
Largo Plazo que el tema de Soluciones basadas en la Naturaleza y Seguridad Hídrica cobran relevancia por ser 
elementos transversales de los compromisos climáticos.  

En la NDC, las SbN se mencionan como uno de los tres temas transversales para las contribuciones sectoriales 
y componentes de integración, sobre todo poniendo énfasis en su utilidad para mantener y aumentar la 
captura y los sumideros de carbono, avanzar en el uso sostenible y la conservación de los recursos hídricos, la 
protección de la biodiversidad y de los océanos. Por otro lado, en lo que respecta a Seguridad Hídrica, se 
pone especial énfasis en los roles que puede jugar su incorporación en la gestión de recursos hídricos, 
edificación y ciudades, y sector silvoagropecuario (MMA, 2020). Consecuentemente, en la Ley Marco de 
Cambio Climático, los instrumentos de gestión climáticos, tales como el Plan Nacional de Adaptación, Planes 
Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático, Planes de Acción Regional de Cambio Climático, Planes de 
Acción Comunal de Cambio Climático y los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (Ley 21.445, 
2022) tienen la potencialidad de incorporar Soluciones basadas en la Naturaleza. Además, de acuerdo con lo 
establecido en esta Ley, cada medida implementada debe contener un indicador de monitoreo, reporte y 
avance, lo cual ayudará a tener un sistema de reporte y seguimiento de la aplicación de SbN. 

Según lo indicado en la Ley Marco de Cambio Climático, se deben generar 12 planes sectoriales de adaptación 
correspondientes a: (1) Biodiversidad, (2) Recursos Hídricos, (3) Infraestructura, (4) Salud, (5) Minería, (6) 
Energía, (7) Silvoagropecuario, (8) Pesca y Acuicultura, (9) Ciudades, (10) Turismo, (11) Zona Costera y (12) 
Transporte; en donde los ministerios responsables de los planes sectoriales de adaptación son: Ministerio del 
Medio Ambiente (Biodiversidad), Ministerio de Obras Públicas (Recursos Hídricos), Ministerio de Obras Públicas 
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(Infraestructura), Ministerio de Salud (Salud), Ministerio de Minería (Minería), Ministerio de Energía (Energía), 
Ministerio de Agricultura (Silvoagropecuario), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Pesca y 
Acuicultura), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Ciudades), Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
(Turismo), Ministerio de Defensa (Zona Costera), y Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
(Transporte). 

A continuación, se presentan los compromisos, objetivos y metas de los planes sectoriales en adaptación, 
establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y que podrían estar relacionadas a la incorporación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza y Seguridad Hídrica (Tabla 2). 

Tabla 2 Compromisos sectoriales relacionados a Soluciones basadasen la Naturaleza y/o Seguridad Hídrica en los 
Planes de Adaptación sectoriales. 

Actor responsable Sector Compromisos en SbN y SH (Objetivos y/o Metas) establecidos en la 
ECLP 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Biodiversidad En el caso del sector biodiversidad, se puede entender que muchos de 
sus objetivos y metas podrían estar vinculados a SbN, sin embargo, para 
efectos prácticos solo se menciona lo explícitamente indicado en la 
ECLP. 
 
Objetivo 5: Fortalecer la incorporación de objetivos de biodiversidad y 
uso de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) en políticas, planes y 
programas de los sectores públicos y privados, incluyendo los 
instrumentos de gestión y planificación territorial 
 
Meta 5.5: Al 2025, se habrá definido un instructivo para la aplicación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza en distintos sectores y áreas de 
integración, de acuerdo con los estándares de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. 
 
Meta 5.6: Al 2025, se contará con un sistema de priorización de la 
restauración y SbN que considere los aspectos socio-ecológicos y el 
riesgo climático, y se habrá adoptado un estándar de SbN que permita 
identificarlas y monitorearlas. 
 
Meta 5.9: Al 2030 se habrá implementado el instructivo de SbN en al 
menos el 50% de los sectores priorizados al 2025. 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Recursos 
Hídricos 

Objetivo 1: Promover la Seguridad Hídrica, priorizando el 
abastecimiento para consumo humano, seguido de la provisión de agua 
para los ecosistemas y, luego, las actividades productivas estratégicas. 
 
Objetivo 2: Incentivar la gestión integrada de cuencas hidrográficas 
apuntando a la búsqueda de soluciones innovadoras que indaguen 
prospectivamente la brecha entre la oferta y la demanda de agua. 
 
Meta 2.2: Realizar estudios que analicen la implementación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) como alternativa de manejo 
del agua en las principales cuencas del país. 
 
Meta 2.4: Al 2030, contar con una batería de proyectos de Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN) aplicables a las cuencas de Chile. 
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Actor responsable Sector Compromisos en SbN y SH (Objetivos y/o Metas) establecidos en la 
ECLP 

Ministerio de Obras 
Públicas  

Infraestructura  Objetivo 4: Avanzar en el desarrollo de un sistema de planificación 
multisectorial de infraestructura sostenible que incorpore las 
condicionantes del territorio con una gobernanza adecuada, contando 
con una articulación público-privada, a fin de fomentar que los servicios 
que presta la infraestructura del país (conectividad multimodal (terrestre, 
marítima y aérea), de protección del territorio, de provisión de agua 
potable, entre otras) sean sustentables, baja en carbono y resilientes al 
clima actual y futuro, y que puedan generar beneficios sociales, 
ambientales y territoriales por medio de la misma integración 
multisectorial (ciudades, energía, recursos hídricos y otros). 
 
Meta 4.1: Al 2030, elaborar en los procesos de planificación ministerial 
un mecanismo de gobernanza que permita articular a las partes 
relacionadas con la provisión de infraestructura y edificación pública 
que requiere el país para hacer frente al cambio climático, tanto en 
materia de adaptación como mitigación (academia, sociedad civil, otros 
sectores del Estado, entre otros). 
 
Objetivo 6: Promover el desarrollo de edificaciones e infraestructura 
sustentables, que consideren aspectos territoriales y Soluciones basadas 
en la Naturaleza (verde e híbrida) como alternativa o complemento a la 
infraestructura gris. 
 
Meta 6.1: Al 2030, generar criterios de Soluciones basadas en la 
Naturaleza por tipología de obra e Implementar, de ser factible, al menos 
20% con proyectos que integren dichas soluciones. 
 
Meta 6.2: Al 2050, implementar al menos 50% de proyectos de 
infraestructura y edificaciones públicas con Soluciones basadas en la 
Naturaleza. 

Ministerio de Salud Salud  Si bien no debe realizar medidas explícitas en este ámbito, existe  la 
Meta 4.1 que establece que el 2023 se debe determinar la localización y 
cuantificar la población con riesgo sanitario por disminución en el acceso 
de agua para consumo humano y gestionar ante la institución 
competente el subsanar el problema sanitario en la población 
identificada; lo que podría dar paso a que los organismos competentes 
implementen algún tipo de Solución basadas en la Naturaleza para esto. 

Ministerio de 
Minería 

Minería  Objetivo 3. Minimizar los efectos ambientales armonizando el desarrollo 

de la actividad minera con el medio ambiente, impulsando proyectos 
para reducir el uso de agua dulce fresca en las operaciones mineras, y 
promover Soluciones basadas en la Naturaleza para adaptarse al 
cambio climático 

Ministerio de 
Energía 

Energía Si bien no debe realizar medidas explícitas en este ámbito, el Objetivo 
6 corresponde a reducir la vulnerabilidad al cambio climático y facilitar su 
integración en el desarrollo y gestión del sector energía, por lo cual se 
reconocen las Metas 6.1; Meta 6.2; Meta 6.3 relacionadas a construir 
un sistema energético más confiable y resiliente, realizando análisis de 
escenarios para generación hidroeléctrica u otros impactos del cambio 
climático que pueden afectar la generación, distribución y trasmisión 
del suministro, para que luego puedan implementar mecanismos para 
reducir impacto de olas de calor, o eventos extremos como aluviones, 
inundaciones, sequía sobre infraestructura eléctrica, incorporando 
colaborativamente con otros sectores medidas de SbN o destinadas a SH 
que beneficiarían a la estabilidad del suministro. 
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Actor responsable Sector Compromisos en SbN y SH (Objetivos y/o Metas) establecidos en la 
ECLP 

Ministerio de 
Agricultura 

Silvoagropecua
rio  

En el sector silvoagropecuario no se encuentran menciones explícitas al 
tema, sin embargo, a continuación se muestran objetivos y metas que 
podrían estar vinculados a SbN y SH en este sector. 
 
Meta 3.13: Al 2030, evaluar la implementación de las prácticas de 
mitigación en los programas de mejoramiento agroambiental del suelo, y 
evaluar la incorporación de nuevas prácticas. 
 
Objetivo 4: Disminuir la vulnerabilidad y generar resiliencia en el sector 
silvoagropecuario, potenciando la implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático, para contribuir a la seguridad 
alimentaria. 
 
Objetivo 6: Fomentar iniciativas enfocadas a evitar y/o disminuir la 
deforestación y la degradación de los recursos vegetacionales, 
aportando en la mitigación y adaptación al cambio climático, reduciendo 
la ocurrencia y riesgo de incendios forestales para alcanzar un armónico 
crecimiento económico, social y ambiental. 
 
Objetivo 7: Fomentar el manejo y conservación de los recursos 
vegetacionales nativos (bosques y formaciones xerofíticas) y humedales, 
orientándolo hacia la producción de bienes y servicios ecosistémicos, 
conservación de la naturaleza y las necesidades de las comunidades 
locales. 

Ministerio de 
Economía, Fomento 
y Turismo 

Pesca y 
Acuicultura  

Objetivo 3: Desarrollar soluciones basadas en la naturaleza y fortalecer 

la aplicación del enfoque ecosistémico en la pesca y acuicultura. 
 
Meta 5.2: Al 2030, pescadores/as artesanales y acuicultores/as de 
pequeña escala del 30% de las caletas más vulnerables se capacitan en 
cambio climático, incorporando Soluciones basadas en la Naturaleza, 
buenas prácticas y diversificación productiva como medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Ciudades  Objetivo 8: Incentivar el uso de infraestructura ecológica urbana en las 
ciudades y promover la utilización de Soluciones basadas en la 
Naturaleza en atención a los servicios ecosistémicos para mitigar y 
aportar a la resiliencia urbana frente a los riesgos ambientales y 
climáticos que puedan afectar a las comunidades. 
 
Meta 8.1: Al 2030, todas las ciudades y comunas con más de 100.000 
habitantes cuentan con un Plan de Infraestructura Ecológica 
implementado, que estén vinculados a los IPT’S, normas, planes y 
programas de desarrollo urbano y comunal e intercomunal. Estos Planes 
promoverán la utilización de Soluciones basadas en la Naturaleza y la 
conectividad ecológica entre diferentes áreas verdes y de valor 
ambiental, tales como humedales urbanos. 
 
Meta 8.2: Al 2050, todas las ciudades y comunas con más de 50.000 
habitantes cuentan con un Plan de Infraestructura Ecológica elaborado, 
que esté vinculado a los IPTS, normas, planes y programas de desarrollo 
urbano y comunal. Estos Planes promoverán la utilización de Soluciones 
basadas en la Naturaleza y la conectividad ecológica entre diferentes 
áreas verdes y de valor ambiental. 
 
Meta 8.3: Al 2050, todos los IPT y planes de ordenamiento territorial 
incorporan y reconocen las estrategias de infraestructura Ecológica y 
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Actor responsable Sector Compromisos en SbN y SH (Objetivos y/o Metas) establecidos en la 
ECLP 

Soluciones basadas en la Naturaleza como medida de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

Ministerio de 
Económia, Fomento 
y Turismo 

Turismo  Si bien no se menciona explícitamente, a continuación, se muestran 
objetivos y metas que podrían estar relacionados a implementación de 
SbN y SH. 
 
Objetivo 4: Aumentar la resiliencia de los destinos turísticos frente a los 
impactos del cambio climático a través de la infraestructura pública. 
 
Meta 4.1: Al 2030, 30% de proyectos Plan Maestro de Infraestructura 
para el Turismo deben tener un enfoque de adaptación al cambio 
climático. 
 
Meta 4.2: Al 2050, se habrán ejecutado al menos 80% de los proyectos 
del Plan Maestro de Infraestructura para el Turismo que tengan un 
enfoque de adaptación al cambio climático. 

Ministerio de 
Defensa Nacional 

Borde Costero Si bien no se menciona explícitamente, a continuación, se muestran 
objetivos y metas que podrían estar relacionados a implementación de 
SbN y SH. 
 
Objetivo 3: Contribuir a la gestión de riesgos de desastres y la 
adaptación al cambio climático a través de la promoción de una 
ocupación segura y resiliente del Borde costero 
 
Meta 3.2: Al 2025, incorporar en el Reglamento de Concesiones 

Marítimas (CCMM), criterios que permita ponderar positivamente el 
otrogamiento de concesiones marítimas que contribuyan a la reducción 
de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, tales como: 
infraestructura de protección costera y fluvial, infraestructura verde de 
resiliencia, etc. Estos criterios de ponderación se materializarán en la 
opción de poder acceder a concesión marina rebajada, y de preferencia 
en caso de sobreposiciones con otras solicitudes que no cuenten con 
criterios de preferencia en cuanto a la gestión de riesgo de desastres, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.249 y su Reglamento 
 
Objetivo 4: Fomentar la resiliencia mediante políticas e instrumentos 
que promuevan la protección, conservación y el uso sostenible del mar 
chileno, la biodiversidad de los sistemas marino costero, el resguardo de 
los servicios ecosistémicos, considerando los impactos del cambio 
climático 
 
Meta 4.1: Al 2025, incluir en la actualización de la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero, en planes u otros instrumentos sectoriales 
consideraciones relacionadas al cuidado de áreas bajo protección oficial 
ubicadas en el borde costero 

Ministerio de 
Transporte y 
Telecomunicaciones 

Transporte  No aparecen objetivos ni metas vinculadas a Soluciones basadas en la 
Naturaleza ni Seguridad Hídrica  
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Es importante destacar que, en ninguna de las medidas planteadas en los Planes Sectoriales de Adaptación 
elaborados, se considera el enfoque de género con cruces específicos para Soluciones basadas en la 
Naturaleza o Seguridad Hídrica. Hay que mencionar que actualmente en el desarrollo del Plan de Adaptación 
para los Recursos Hídricos comprende en su diseño de forma transversal la incorporación de las perspectivas 
de género e inclusión de la perspectiva de pueblos indígenas, en todos los estudios y medidas derivadas del 
plan.  

En la Estrategia Climática de Largo Plazo se reconocen objetivos y metas de adaptación en otros componentes 
de integración no definidos como sectorial, como lo son: 1) en Océanos, cuya gestión debe estar articulada 
con los planes sectoriales de adaptación de biodiversidad, pesca y acuicultura, borde costero, recursos 
hídricos e infraestructura; y estableciéndose como Objetivo 2 el de generar acciones, basadas en la mejor 
ciencia posible en materia oceánica para la preservación del stock y secuestro de carbono en ecosistemas 
marinos y costeros. A su vez, se establece la meta 2.2 de que al 2025, el Programa Oceánico Nacional 
promoverá acciones de mitigación y adaptación a través de Soluciones basadas en Naturaleza en los océanos 
para reducir impactos en los ecosistemas y fortalecer el rol del mar como aliado en el secuestro de carbono, 
relevando el concepto de carbono azul. 2) También, en la ECLP se reconocen objetivos y metas para el caso 
de Residuos y Economía Circular, principalmente reconociendo su potencial como componente de integración 
que contribuye de forma integral tanto a las causas como los efectos e impactos del cambio climático. 
Algunas metas sobre valorización de residuos orgánicos (Objetivo 3) podrían ser potenciadas y mejoradas para 
convertirse en Soluciones basadas en la Naturaleza, mediante estrategias de regeneración de los sistemas 
naturales que promuevan la recuperación de suelos degradados, y promuevan la biodiversidad. 

Ahora bien, las medidas de Soluciones basadas en la Naturaleza y Seguridad Hídrica, pueden no solo diseñarse 
como medidas de adaptación, sino que también como medidas de mitigación o de integración (con co-
beneficio mutuo en mitigación y adaptación). De hecho, en la Ley Marco de Cambio Climático se establece la 
obligatoriedad de elaborar 7 planes sectoriales de mitigación, en donde los Ministerios de Energía, 
Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo deben 
establecer un conjunto de acciones y medidas para reducir gases de efecto invernadero, de manera de no 
sobrepasar el presupuesto de carbono asignado para cada uno de los sectores de los cuales se hacen cargo los 
respectivos ministerios. Algunas de las medidas de mitigación que están siendo vinculadas con Soluciones 
basadas en la Naturaleza, o bien tienen el potencial de ser SbN, son la asistencia técnica al uso eficiente de 
fertilizantes que debe realizar MINAGRI, biodigestores de purines porcinos también liderado por MINAGRI, uso 
de lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas como bioestabilizador forestal liderado por Ministerio de 
Salud, y el uso o captura de biogás de residuos sanitarios que podría ser liderado por Ministerio de Energía. 

Asimismo, existen instrumentos transversales que pueden no corresponder a instrumentos de gestión climática 
necesariamente. Algunos instrumentos que incorporan Soluciones basadas en la Naturaleza o conceptos 
relacionados con potencialidad de convertirse en SbN son: 

● Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (2020-2030): Política coordinada por SENAPRED, 
en donde se indica que un principio rector es la sostenibilidad, y todas las medidas aplicadas deben ser 
armoniosas en las dimensiones social, económica y ambiental. Adicional a ello se definen los conceptos de 
infraestructura verde8 (que viene de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030) y azul9. Además, 
existe la acción 3.1.1 asociada a propiciar el desarrollo de infraestructura verde y azul considerando 
enfoque de RRD, estableciendo como meta que al año 2025 existirá un programa de inversión pública que 
financie medidas estructurales asociadas a infraestructura de protección, verde y azul. Particularmente 

 
 

8 Es una red interconectada de ecosistemas naturales, seminaturales y antropogénicos que, en su conjunto, contribuyen a mantener la 

biodiversidad, proteger las funciones y los procesos ecológicos para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos imprescindibles al 
bienestar de la sociedad. Para fines de estos instrumentos, se entenderá como sinónimo del concepto Infraestructura Verde, que es 
empleado en el Marco de Sendai para la RRD (pág 18) 
9 Aquellos elementos del paisaje (urbano o rural) vinculados a cursos de agua. Pueden ser piscinas, embalses, tranques, estanques y 
sistemas de estanques, lagos, lagunas, humedales, piscinas retenedoras, o canales, en general todo elemento asociado a un curso de agua, 
sea de origen natural o artificial. En permanente interacción con Infraestructuras verdes (pág. 18). 
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esta acción debiera ser coordinada por el Ministerio de Obras Públicas (Decreto 1392, 2021; Decreto 434, 
2021). 

● La Ley 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la Política Forestal 2015-2035 y 
otros instrumentos más sectoriales, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales 2017-2025 (ENCCRV), que consideran acciones de reforestación y restauración de 
ecosistemas forestales con bosques nativos y con los cuales se pueden generar importantes sinergias de 
manera de poder transformar sus acciones de reforestación y restauración en Soluciones basadas en la 
Naturaleza. Varias de estas leyes y estrategias están vinculadas a CONAF 

● Política Nacional de Parques Urbanos: Política liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que 
reconoce a las Soluciones basadas en la Naturaleza como un “lineamiento destinado a incorporar diseños, 
tecnologías y formas de gestión eficientes de los parques urbanos, que emulan los procesos naturales, 
promueven la multifuncionalidad y mejoren su capacidad biológica, considerando los elementos naturales, 
intervenidos y artificiales” (Decreto 17, 2021). 

● Código de Aguas (CdA): En su última modificación, incorpora que cada cuenca del país que tenga el Plan 
Estratégico de Recursos Hídricos deberá incorporar “una evaluación por cuenca de la disponibilidad de 
implementar e innovar en nuevas fuentes para el aprovechamiento y la reutilización de aguas, con énfasis 
en Soluciones basadas en la Naturaleza, tales como, la desalinización de agua de mar, la reutilización de 
aguas grises y servidas, la recarga artificial de acuíferos, la cosecha de aguas lluvias y otras. Dicha 
evaluación incluirá un análisis de costos de las distintas alternativas, la identificación de los potenciales 
impactos ambientales y sociales para una posterior evaluación, y las proyecciones de demanda para 
consumo humano a diez años (Ley 21.435, 2022)”. Ahora bien, vale destacar que varios de los ejemplos 
que se mencionan en el CdA, de acuerdo al marco conceptual presentado en este informe, no 
corresponderían a una Solución basada en la Naturaleza per se si es que no dan cuenta explícitamente de 
la ganancia neta de biodiversidad.  

● Estrategia Nacional de Biodiversidad (2017-2030): Establece en su cuarto lineamiento estratégico la 
“identificación e implementación de acciones sinérgicas de adaptación y mitigación al cambio climático 
en los ecosistemas más vulnerables, y de protección de refugios climáticos para la biodiversidad, 
incluyendo las soluciones de Adaptación basadas en Ecosistemas y la Reducción de Riesgo de Desastres 
basada en Ecosistemas”. Recoge transversalmente además el enfoque de AbE y la EcoDRR, en donde 
existen las metas de que al 2030 se habrán integrado estos conceptos a los planes de gestión comunal de 
riesgos de desastres, y en el año 2020 ya se debían haber generado pilotos en al menos 12 comunas del 
país (MMA, 2017). 

 
Al mismo tiempo que podemos encontrar instrumentos que podrían potencialmente fomentar las Soluciones 
basadas en la Naturaleza, existen otros instrumentos que las desincentivan y avanzan hacia una dirección 
contraria a la protección de la biodiversidad y la resolución de desafíos sociales. Tal es el caso de la situación 
actual que tienen las turberas en el país, en donde existe un decreto supremo del Ministerio de Agricultura 
que prohíbe el drenaje en la extracción de musgo, sin embargo, no regula la turba. De hecho, la turba está 
considerada como un fósil dentro del Código de Minería, por lo que se puede explotar como un recurso minero, 
por lo cual falta una mirada integral en donde se elimine la turba del Código de Minería, se proceda a prohibir 
la extracción en turberas y formaciones secundarias de Sphagnum, y se promueva la turba como solución para 
la escasez hídrica, prevención de inundaciones u otro tipo de diseño de proyectos.  

Otro instrumento en que algunas de sus medidas desincentiva, o van en contradicción con los objetivos que 
buscan las SbN, es el Programa de Suelos Degradados (SIRSD), que es un instrumento de fomento del 
Ministerio de Agricultura establecido por la Ley 20.412 de 2010, con el objetivo de recuperar el potencial 
productivo de los suelos agropecuarios degradados, y que por ejemplo  desincentiva las actividades de 
restauración de suelos agropecuarios que poseían cubierta forestal nativa en el pasado (Marquet et al., 2021). 
Adicionalmente, existe la necesidad de reformular la Ley de Fomento al Riego y Drenaje por cuanto 
actualmente se bonifica a proyectos de riego en laderas o cultivos agrícolas que impliquen un cambio de uso 
de suelo y afectación de vegetación nativa (Miranda, 2021). 
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