
Julio 2020

Sistema de monitoreo del consumo 
de leña y otros biocombustibles 

sólidos

René Reyes        
Investigador INFOR



Fuente: http://www.postcarbon.org/our-renewable-future-essay/

Introducción

Transición energética



FOGÓN de Enrique Muñante Roman



Fuente: CDT (2018)

Introducción



Fuente: CDT (2018)

Introducción



Introducción

Fuente: CDT (2018)

53%

20%

5%

5%
4%

4%
3% 6%

Calefacción y climatización Agua caliente sanitaria
Refrigeración de alimentos Cocción de alimentos
Iluminación Televisión
Aseo de ropa Otros



39,6%

31,4%

25,7%

2,6% 0,8%

Leña Gas Electricidad Parafina Pellet

Fuente: CDT (2018)

Introducción



INFOR (1994)

Gómez-Lobo et al (2006)

CDT (2015)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

M
ile

s 
m

3 
so

lid
o

s/
añ

o

Años

Fuente: INFOR (1994, 2012), Gómez-Lobo et al (2006), CDT (2015).

El problema

Cifras oficiales sobre el consumo de leña en Chile



Para diseñar políticas públicas 
efectivas, es necesario contar con 

información de calidad



Propuesta

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo 
del consumo de biocombustibles sólidos. 

Y𝑖 =σ𝑖=1
𝑛 𝑇𝑖 ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑉𝑖

Yi= consumo de leña u otros biocombustibles sólidos en el sector i. 
Ti= tamaño de la población sector i.
Pi= penetración leña u otros biocombustibles en el sector i. 
Vi= consumo promedio unidades que consumen sector i.   



Consumo de leña y otros biocombustibles 
sólidos por sector

Sector residencial 
(51%) 

Sector industrial 
manufacturero (46%) 

Sector comercial y 
público (3%) 



Encuesta Nacional Industrial Anual (INEA) 

Fuente: INE (2010)

Información disponible sector industrial



Penetración y 
consumo

Encuesta CASEN (2013) 

Fuente: CASEN (2013)

Información disponible sector residencial





Fuente: CASEN (2017)

Penetración 
(pero…)

Encuesta CASEN (2017) 

Información disponible sector residencial



1. Definir una metodología para el levantamiento de 
información relativa al consumo de biocombustibles sólidos.

2. Generar una línea base oficial sobre el consumo nacional 
y regional de biocombustibles sólidos.  

3. Mantener estadísticas actualizadas sobre el consumo de 
biocombustibles sólidos, evitando la obsolescencia 
temprana de la información que se produce a partir de 
estudios puntuales.

Objetivos



1. No-obsolescencia de la información.

2. Transparencia, reconocimiento y 
efectividad.

3. Gradualidad y austeridad (ciclos de 
medición).

Principios básicos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4



Pemuco

Chillán

Los Ángeles

Gran Concepción

Cabrero

San Carlos



Estratificación del muestreo

N° Sectores Estratos Habitantes

1 Residencial 

urbano

Metrópolis > 500.000

Ciudades mayores 100.000 - 500.000

Ciudades grandes 40.000 - 100.000

Ciudades medianas 15.000 - 40.000

Ciudades pequeñas 2.000 - 15.000

2 Residencial rural Rural con y sin tierra < 2.000

Fuente: INE (2019)



Avances

Los Ríos (2015)

Maule (2017)
Biobío y Araucanía (2018)

Los Lagos (2020)

O´Higgins (2019)



Fuente: INFOR (2020).
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Consumo de leña en Chile 2019: 12,8 millones m3 sólidos



Fuente: INFOR (2020).
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Fuente: INFOR (2020).
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Fuente: Murua et al (1993), Reyes y Frene (2006), INFOR (2015, 2019).
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Fuente: Murua et al (1993), Reyes y Frene (2006), INFOR (2015, 2019).

0

2

4

6

8

10

12

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

m
3 

só
lid

o
s/

vi
v/

añ
o

Años

Transición energética en la ciudad de Valdivia

Aplicaciones



+0.63% año +0.56% año
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Fuente: Murua et al. (1993), Reyes y Frene (2006), INFOR (2012, 2015).
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Fuente: Murua et al. (1993), Reyes y Frene (2006), INFOR (2012, 2015).
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Es necesario establecer en sistema de monitoreo del 
consumo de biocombustibles sólidos, dada la importancia
que tienen en la matriz energética chilena. 

Chile está en un proceso de transición energética muy
dinámico, que afecta al mercado de los biocombustibles
sólidos (promovido por PDAs, pellet, etc.).  

Conclusiones

Los patrones de consumo de leña cambian a través del 
tiempo, lo que debería considerarse en la política agrícola, 
ambiental, energética, e incluso en temas de salud pública.  



Gracias!


