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CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

RENE SAA VIDAL

La exp.Iotación y el uso racional de los recursos naturales tiene una
importancia fundamerital para el· desarrollo económico de nn país. Sin
embargo, junto a lo anterior es importante también explotar los recursos
natura,lescori uria visión conservacionista, entendida ésta como una ac
tividad económica· que significa resguardar ciertos recursos ,para las ge
neraciones futuras como su uso en ja recreación y mejoramiento del me-
dio ambiente natural. -. ,

Amoos, enfoques, explotación o uso y conservación, deben conside
.rarseen la investigación y evaluación de los recursos naturales renova
bles. Mirado desde este nuevo enfoque el campo de investigación, y ·usos
alternativos de recursos naturales, se amplía enormemente.

En el mundo entero se hace cada vez más necesaria la adopción de
una política· coriservacionista frente al uso indiscriminado de los recur

[SOS en geñeral, a la presión cada vez más fuerte de la población sobre
los 'recursos, al continuo deterioro del medio ambiente· producido por el
desarrollo industrial, contaminación que en estos momentos rebasa los
límites nacionales, sino que compromete regiones más amplias. La cre
ciente' cóntaminación del aire en las grandes urbes afecta tanto a países
desarrollados como aquellos en· vías de desarrollo, al paso que la conta
minación de las aguas marinas y continentales pronto presentarán pro
blemas similares a los del aire. El empleo indiscriminado de insecticidas,
especialmente: DDT:, no sólo ha producido cambios -en la biología del
suelo, sino que está afectando seriamente a los seres vivientes en los cur

'sos de aguas y lagos. 'Este problema es particularmente grave en algunos
Estados en la región de los lagos de EE. UU., a tal punto que el uso del
DDT.. ha sido próhibido en la agricultura. ¿ Esto es el precio del progreso
que deben hacer los países en desarrollo para elevar su ingreso, usar sus
recursos naturales y ~onservar un r ambiente adecuado para las futuras
generaciones? '¿ Hasta qué punto progreso' significa contaminación? ¿Có
'mo podemos aprovechar la experiencia adquirida en· países desarrollados
y'evitar caer en los'mismos problemas dé deterioro del medio ambiente?
Estas y otras p'reguntas tienen que ser respondid'as por los cuadros téc-
nico's' y dirigentes de los p.aíses en vías de desarrollo.' .

En Chile,' desgraciadamente, no estamos ajenos a estos problemas
con el agravante de que tampoco se han esbozado ·alternativas' de solu-

. ción.· Ante-este dilema, los chilenos en general, así como sus cuadros pro
fesionales ligados directamente o indirectamente al proceso de desarro
llo social y económico, tienen que tomar una posición respecto 'a _como
conservar olas -recursos naturales para las futuras generaciones. Existe
por el momento una inquietud de parte de grupos de profesionales ligados
a estudios ecológicos' del' medio ambiente tanto natural· como humano,
quienes, de una u ott'a manera, tratan 'de büscar soluciones a determina
dos problemas. 'Sin embargo, conservar para el futuro un medio ambien
te sano y libre de contaminantes como' asimismo sus recursos, implica
analizar el problema con una visión global, con un enfoque interdiscipli-
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nario capaz de descubrir las interrelaciones que exis~~n entre los facto-
res naturales Y humanos Y cómo el uno afecta o modI~Ica al otro. .

El estudio integrado de recursos naturales. ~~nslde.ran~o las varIa
bles físicas y económicas, permite obtener una VISIon umtarIa de .una de
terminada área, determinar el uso actual de los recursos, el posIble uso
potencial Y visualizar aquellas áreas o recursos que presentan ~roble~as
de subutilización o sobreutilización Y para los cuales ~s necesar~o aplIcar
programas de conservación. En otras palabras, al reahzar estudIOS de re
cursos naturales, además de cuantificar aqu~l1os recursos que se deben
explotar se debe exponer cómo se conservaran. .

Hasta la fecha varias instituciones del país han elaborado varIOS
estudios que directa o indirectamente l~evan implícito un enfoque con
servacionista. De esta manera, en materIa de recursos forestales,. se han
calculado índices de protección hidrológica, que muestran la densId.ad. de
la cobertura vegetal en las cuencas del área andi,n~. De manera .~Iml1ar
en el sur de Chile se han determinado sectores cntIcos de protecclOn que

.debieran ser reforestados. Levantamientos de la capacidad. ~e uso de. l~
tierra para el área de m~s impo~tancia agríc<?la han penmtIdo cuantIfI-
car el recurso tierra segun sus dIferentes aptItudes de uso. .

Si bien es cierto, el estudio de los recursos de suelo y bosques es lm
nortante no es menos cierto que existen otros recursos naturales renova
bles y n~ renovables para los cuales se deben aplicar políticas de conser-
vación. ., d b

Junto a la aplicación de medidas técnicas de conservaClOn se e e
consíderar la actitud de la gente ante políticas de conservación de re
cursos. Actitud de la población que tiene que ser analizada de!1tro del con
texto de una nueva sociedad como la nuestra que, por sus Ideales como
agrupación política, social y económica: ti~~de a vroyectarse en el futu
ro. De tal manera que nosotros como mdlvlduos l~tegrant:es de est~ ~o
ciedad tenemos la obligación de resguardar un meJor ambIen~ ecologIco
a las generaciones futuras. En la medida que seamos una SOCIedad capaz
de. pensar en el futuro Y de planificar una vida mejor, seremos un grupo
humano activo, potencialmente capa:t de tener un lugar en el mundo del
mañana.

Nuestra sociedad desde la llegada de los españoles, hace 400 años,
Sé ha caracterizado por ser altamente devastadora. Posteriormente, con
el advenimiento de una economía capitalista, la actitud tanto del capital
nacional como internacional ha estado -dirigida a explotar los más diver
S()s recursos sin con~iderar para nada el futuro. ·Por otra parte, el Esta
do no ha sido 10 suficienteménte activo para prevenir una acción devas
tadora o para implementar planes de conservación. De esta manera se
han explotado recursos como las anchovetas. cetáceos, moluscos y de ani
males de producción de pieles como la nutria, hasta producir una total
desaparición. Lo mismo ocurrió con recursos forestales que han sucumbi
do por el fuego incrementando los procesos de erosión y sedimenta.ción de
los ríos con el consiguiente aumento de las dunas en el litoral chileno.

Chile es un país que muestra. una fuerte tendencia a la urbanización.
Hasta el momento, no es mucho lo que podemos decir respecto a qué for
mas de recreación vamos a ofrecer a la población dentro Y fuera de las
grandes urbes. Por el momento, estos son problemas que apenas se insi
núan, sep.'Uramente, debido a que estamos mucho más interesados en pro
ducir el despegue económico, en mejorar el standard de vida de la pobla
ción, en producir la industrialización, etc. El resto, recreación, mejor
ambiente ecológico se arreglará después, sobre la marcha, en la medida
que los problemas se presenten. Sin embargo, esto, ahora, no es posible. El
nivel tecnológico alcanzado por los paises avanzados permite lograr un uso
eficiente de los recursos naturales sin producir un deterioro extremada
mente grande del medio ambiente.
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No hay duda que la cooperación internacional yel deseo ferviente de
los pueblos por adquirir mejor condición de vida, será una realidad en el
futuro. Pero, esto sólo se logrará en .la medida que los pueblos como un
todo tomen.concitmcia de su papel con respecto al futuro.

En ChIle falta mucho que realizar, posiblemente el segmento más
receptivo a un cambio de actitud a los recursos naturales sea nuestra ju
ventud. Lo cual tiene que ser adoctrinada sobre lo que son nuestros re
cursos naturales y la importancia que tiene su conservación para el goce
tanto económico como en la recreación.

E~, las Universidades c~ileI!as no existe ningún curso sobre con
servaclOn enfocado con un cnterIo global y no parcializado hacia un re
curso en particular. Tampoco, existe una educación de este tipo en las
~scuelas ~ormalistas, cuna de los futuros profesores de ensefianza bá
SIca ~~l pals. Debemos empezar alli, para que los profesores lleven a todos
los nmos en edad escolar el germen de la inquietud por una vida mejor
en un m~n.do mejor. De manera que al inculcarle un amor por la tierra
en que VIVImos, ese cariño se manliieste en una actitud positiva ante el
uso que él hace c0I.D? individuo y !'a s.ociedad como un grupo.

, Los cua~ros dIrIgentes del palS tienen la obligación de presentar al
palS la ~esldad d~ una preocupación por estas materias. El ex presi
dente ~.reI:, en su. dIscurso ante e! ~ngreso Nacional el 21 de Mayo de
1970 dIJO en ChIle hay. ~na conCIenCIa; muy aguda de tipo político para
luchar por la rec!1pe~acIOn de la propIedad de ciertos recursos básicos,
pero no hay concIe~cIa.para defender la primera de nuestras riquezas
que es nuestra propIa herra y el agua, es imprescindible defender nues~
tro suelo, y, .sobre todo, el agua, principal recurso que hoy preocupa a
todas las regIO~es del munqo y qu~ se requi~re como elemento vital para
la salud, la agrIcultura, la mdustna y la mmería". (1)
el No hay ~uda. ~}le el ex Primer Mandatario tenía razón al decir que
no hay conclencl~a sob~e !ecursos t~n vitales como el agua y el suelo.
~or ~o tanto, debIera eXIstIr una pohtica encaminada a crear esa con
CIenCIa. Lo c"!1al sólo puede lograrse a planes de largo plazo comenzando
por nuestr~ Juv~ntud. Junto a la toma de conciencia, también deben to
marse medIdas mmediatas sobre problemas tan agudos como la erosión
la falta de ~gua y su contaminación, o el deterioro del medio ambiente e~
las agrupaCIones urbanas.

No existe~ datos fidedignos referentes a la superficie total por re
forestar en ChIle. Las ,es,timaciones, fluctúan entre 5 a 7 millones de Hás.,
pero no se sabe en que are~s y cuale~ son las prioridades por reforestar.
Sola~ente se cuen~a con cIfras parcIales, como el área afectada por la
erosl?n en la '~rdIlle~a de la Costa entre las provincias de Valparaíso y
Cautm,. ambas mclusIve (2). En este sector del territorio se encontró
que eXIsten 2.855.298,5 Hás. con erosión moderada a muy severa Por
o~ra.parte, e~ ~studios realizados en el extremo sur del país, en la~ pro
vmCIas de Alsen y Magallanes (3), se determinó que las áreas críticas
p~r reforestar alcanzan a 1.321.306,8 Hás. para Aisén y 1.411.75675
Has. (4) para Magallanes. '

Estudios .~s detal1:;-d<?s de prioridades de reforestación realizados
p~ra las p-rovmcla~ de O ~Ig~ins, Talca, Curicó, Concepción y :&uble in
dICan que como pnmera prIOrIdad de reforestación existen 347.557,6 Hás.,

{1) Sexto Mensaje al Congreso Nac., 21 de mayo de 1970. pp. 87-88.
(2) IREN;,Evaluación de la Erosión de la Cordillera de la Costa entre Valparafso

y Cautm. Informe N" 3, 1965.
(3) IREN: Inventario de los Recursos Naturales de la Prov. de Aisén. 1967.
(4) IREN: Inventario de los Recursos Naturales de la Pl·OV. de Magallanes, In

forme N" 21, 1967.
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. . H' 130 206 7 Hás. en tercera prioridad
en segunda pnorId.~d .73.962,3 n :~t~ pri~rid~des no está incluida la pro-

. (5). Hay que consl elar que e n la Cordillera de la Costa, presenta una

.vincia de Cólc~agu~,: la dual, e ., en Chile Central. Ante este grave pro-
de las áreas mas crl~~cas e erOSlOn ., del suelo la labor que se ha reali
blema de reforestaclOn~. c,onset;:l%~~te con pl~ntaciones forestales es es
zado es ínfima. La supe ICI: ac vincias de Coquimbo y Magallanes (6)
timada e~ 331.405 Has. ~ntI.e las prohiloé Aisén. El ritmo de reforesta
sin consIderar l~s ~rovm~af d~ ~E tre i959 y 1964 fUeron reforestadas
ción es e~raordmaílam~nd {;65~19g9 se reforestaron 139.000 Hás. (7).
33.000 Has. y en e per!o.o d Gobierno de Unidad Popular se estan
Solamente 'CO!! el. advemm~nto el trias hectáreas reforestadas cada
haciend~' serIOS mtento~ e70agg¿eli:s (8) para lo cual se prevé la par
a:ñ? a ~~fras, ce,rcanas ~as l~' blació'n especialmente, de la juv~ntud.
tlClpaclOn maSIva de a '"l~onserv~ción del suelo no solo se I.mpl~
Pero, hay que reconoce~,que mucho más amplio que ImplI
menta con la reforestaclOn~ es un pro.c,eso ama de conciencia de los pro
ca capacitación del camp~~mo,tedQac~~n,~r lo tanto, una labor extraor
cesos que generan l~ erOSIOn, e c: ue u~ no ermite dilación alguna.

'dinariamente grandIOsa por ~eah~ta~, '~porta~cia para el' desarrollo eco-
' El agua es ~n recurso e VIa~ti~ular importancia en Chile Central

nómico de un pals. ~~1:? es di'~áticas y de desarrollo histórico de su
en razón de, sus con IClOnes c 1 Bío-Bío se concentra el mayor
ocupación. En efe~!o; en~re Aconca~~!I país junto con la mayor con
número de poblacIOn ur ana y rura es en 'este sector del país donde
centración industrial. Pero" ocurre que , rán e~ un futuro cercano:'
los recursos de agua~son mas es~~y:,;a;~ ~ período comprendido entre
' Las, demandas de agua e~d 1uantificadas Se estima que la pobla
1970 y el año 2.000 po har s2 O2cooo a 18 357' 800 personas, aún no sa
ción chilena .alcanzara en e ano . ~sa . 'ente que es de suponer
bemo~ cuál será l~ dde'!1a'dda de ~gu::;,~a~rto qU; el a~tual, vivirá e13 ~lto
tendra un standaI~ e VI a muc ~t ' más cantidad de a!!'Ua per caplta.
porcentaje en -lás clU~ades y ~,ecesl ara. , ra los procesos indus
El desarrollo industrIal tamblen requerlra agua pate producirá algún ti-
triales, el uso .inte~siv~ , de .estedre~~W3a~:~r~~~nsión () química. Por
po de 'contammaClOn erml~a, e . 'entos de agua para su uso en la
otra pa.~te, es ,d~ esp;rar ~asl~~q~:f~~~raciones urbanas. Agua que ne-
recreaclOn dentro y, uera e. diciones de pureza.
cesariamente tendra .que Ptsee~ clertasrs~~nhidráulicos de Chile dice que

Wollman en 'su .lIbro so re os recu h sido abordada por las auto
"La cuestión de calIdad del agua apenhas a rna's apremiante En la re-

h 'l ó no tardará en acerse . M'
ridades c 1 enas, .1S

Jer
f 1 ontaminación será de origen urbano. as

gión que rodea a an lago, a c. l' demasiado aguas abajo para
al Norte, los. cau~ales p.uefe1! mm:r:~~~~\asta el límite de las disI?on~
que s~vuelvan a usar SI e rIego s urbanos (de agua) pueden contrIbUIr
bilidades de agua. Inclrs~iOJ us~~ posibilidad de daños ocasionados por
al incremento de la ~::- mI a,' y d reocu ación a medida que San
los detergentes tam~lenl se.ra 1c~~ls~n~e~o (ju~to con difundirse las ins
tiago crece y se ~leva, e ;ll\~e. - Co~ las incó nitas de los problemas de
talaciones sanitarIas dOlme.stIca~).suerte de la; pesquerías costeras Y' decalidad' del' agua se re aClOna a
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agua dulce, junto con las precauciones que se deben toro.ar a fin que 13;s
playas marítimas y los lagos sean conservados para fmes de esparcI-,
miento" (9) .

Como muy claramente lo plantea el autor, el uso integral del agua
presenta problemas de uso, ya sea en el riego agrícola, 'la industria y la
ciudad en la recreación, como así mismo problemas de contaminación
que no' sólo afectaría a las áreas inmediatas a los centros urbanos, sino a
los centros costeros de extracción de recursos marinos y de uso en la.
recreación.

Sin ir muy lejos la contaminación de las aguas en el gran Santiago'
adquiere cada día niveles más críticos. En la actualidad, Santiago con
3.000.000 de hahitant~s no posee ninguna planta procesadora de aguas
servidas, pasando todos los desechos directamente a los cursos de agua
del río Mapocho y el Zanjón de la Aguada. Esto produce dos formas de
contaminación: una directa, que afecta a las poblaciones que se encuen
tran junto a estos cursos de agua y una indirecta, a través del riego de
los terrenos dedicados a cultivo de hortalizas que se encuentran en las'
márgenes urbanas y que son regados con estas aguas altamente conta.,
minadas, constituyendo un peligro evidente para la población (10).

¿ Estamos preparados para enfrentar estas tareas con respecto al
agua? Al parecer no., ,

, Junto a una falta de profesionales para enfrentarlas hay una noto
ria deficiencia en los datos disponibles sobre la superficie de suelos bajo
riego y de secano arable, los coeficientes de uso del agua, la escorrentía,
las calidades de los suelos, las características del agua y otras caracterís
ticas técnicas de la agricultura, así como sobre las modalidades óptimas
en el uso de la tierra (11).

Las condiciones ambientales de las grandes ciudades de Chile, es
pecialmente en Santiago, son cada día más críticas. La contaminación
del aire tiene su origen en condiciones meteorológicas con una inversión
térmica pronunciada que actúa como una verdadera trampa para que los
contaminantes físicos puedan ser removidos fuera del ámbito urbano. Jun
to a encierro de los materiales físicos en Suspensión, se producen condicio
nes naturales para una contaminación del tipo fotoquímico que es mucho
más grave por los efectos que produce en los habitantes, las construc
ciones y en la vegetación. En Santiago, la contaminación del aire está
recién impactando la conciencia del común de los habitantes como asi
mismo a algunas autoridades. Desgraciadamente, sólo se toman m~didas
cuando la contaminación alcanza ribetes de tragedia. Falta sin duda, otor
gar a los organismos competentes financiamiento necesario para que se
investiguen las causas de esta contaminación y se apliquen las sanciones
correspondientes a aquellos que infrinjan los reglamentos vigentes. En
la actualidad en el Gran Santiago hay 10.000 industrias, 600 plantas de
calefacción central, 1.300 incineradores domésticos, una planta termo
eléctrica, 130.000 vehículos motorizados (automóviles, buses y camiones)
de combustión interna. Si a todas estas fuentes de contaminación le agre
gamos la quema de rastrojos y de hojas en otoño e invierno y la quema
constante de basuras, la fuente de contaminación adquiere proporcionesde magnitud (12).

La ciudad de Santiago no es la única que está afectada por una con-

d P' 'd d en Arcas de Reforestación.
(
5

) IREN: Determinaci1ón ~ " rI~'1 I:Se~lantuciones Forestales de la zona centro(6) Instituto Forestal: nven 110 e

sur de Chile. . 1 de ma o de 1970. p. 289.
(7) Sexto Mensaje al ~ong~'eso Nacldo~,al,; to d~ la Corporación de Reforestu
(8) Estimación de Jose MIguel Llo la, Irec r,

ción.

(9)

(10)
(11)
(12)

Wollman. Nathaniel: Los Recursos Hidráulicos, Cuadernos del ILPES, N" 10,
pág. 107.
Wollman, N. op. cit. pág. 104.
Wollman, N. op, cit. pág. 104.

Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica "Contamma
ción Atmosférica de Santiago", Informe inéditv. 1970.
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ftaminación de este tipo, problema similar afecta, aunque a escala más
reducida, a las ciudades de Valparaíso, Concepción y Antofagasta. En
el ámbito rural, quizás el área más afectada se encuentra en Chagres,
provincia de Aconcagua, donde los contaminantes 4uímicos provenientes
de la fundición de cobre están .afectandoseriamente los cultivos y planta
ciones de frutales localizados a sotavento de la planta.

Como conclusión podemos decir que es necesario que se fije una po
lítica general en materia de conservación de recursos naturales, la cual
debe emanar de los organismos competentes que el Estado ha creado, jun
to con la participación del pu:eblo a través de sus nrganizaciones.

Se debe implementar investigaciones tendientes a conocer losproce
sos de deterioro del medio ambiente natural .Y cómo este medio ambiente
pued,e ser mejorado en beneficio de la actual generación y generaciones
futuras.

Las investigaciones 'de recursos naturales 'Y los posibles proyectos de
uso intensivo de los mismos deben llevar implícito una politica deconser
vaéión del recurso.

Finalmente, 'el hombre es el centro de todaaeción.que se inicie en
pro de mejores condiciones ambientales. Por lo tanto, es imprescindible
que exista una. política de educación en materia de conservación a todos
los niveles de la enseñanza, lo cual permitirá en el lapso de una o dos
generaciones tener un población consciente de sus recursos naturales,
de las posibilidades de uso de eUos en la actividad económica y en la ¡:e~

creación.
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