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La erosih, ciincer del su.elo 

Todo el que ha viajado por la culta Europa, la China legendaria o recorri6 las 
sierras donde en otra Cpoca reinaron 10s incas, ha podido contemplar unas curiosas 
terrazas coronadas de verdura que parecen colgar de las laderas de 10s cerros. Sobre 
cada terraza crece una huerta que ya cuenta por siglos su existencia y a ella deben 
su aliment0 incontables generaciones de blancos, amarillos y cobrizos. Son 10s tra- 
bajos agricolas con que estas civilizaciones tan distantes y extraiias entre si defen- 
dieron la fertilidad de sus suelos inclinados. 

Porque existe una verdad que no debemos olvidar 10s chilenos que vivimos en 
uno de 10s paises mAs montafiosos del rnundo: las laderas de 10s cerros no pueden 
recibir jmpunemente el golpe de 10s millones de pequefios dardos que signi- 
fican las gotas de lluvh. Si no cuentan con una protecci6n adecuada, la capa ve- 
getal correrA cerro abajo, y al cab0 de un tiempo mAs o menos largo, en 10s campos 
que antes fueron inclinados trigales, asomarsn las desnudas rocas simbolo de la 
esterilid ad. 

Es Cste el temible fenrimeno que se llama erosi6n. /La enemiga del agricultor y 
del maderero. La erosi6n' de 10s suelos que termin6 con civilizaciones completas y 
que ha convertido en desiertos niillones de has. de las mejores tierras de China, 
Estados Unidos y el Norte de Africa. 

En nuestro pais ya  10s efectos se extienden sobre vastas regiones y las rojas grie- 
tas de 10s cerros por las que asoma la greda, son un espectAculo familiar para cual- 
quier campesino. 

Per0 ZcuAles son las causas que determinan este fenbmeno? ~ Q u 6  importancia 
real y apreciable en nhmeros tiene sobre las cosechas? :Hay formas de defensa contra 
Cl? 

Este folleto es un apretado resumen de 10s estudios hechos en varias naciones, 
y, aunque en Chile las estaciones experimentales no pueden todavia entregar resul- 
tados definitivos, lo que ya  sabemos sobre nuestro pais concuerda en forma muv 
precisa con lo que comprobaron 10s investigadores de NorteamCrica y el Viejo Mundo. 

Y la concordancia presenta un sombrio panorama para las tierras chilenas y 
anuncia un futuro aun peor para muchos de 10s campos donde el arado abre surcos 
en una tierra aun llena de vitalidad. 

LA LLUVIA, EL AMIGO QUE 
PUEDE TRAICIONARNOS 

Toda siembra nace sedien- 
ta, y sin el agua, nunca po- 
dria utilizar 10s alimentos de la 
tierra. Pero, ni todo el liquid0 
del ocCano seria capaz de con- 
vertir en planta adulta un 
grano de trigo colocado sobre 
una piedra. El nitr6gen0, la 
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cal y 10s fosfatos que la lluvia disuelve y luego entrega a las rakes de las plantas en 
una capa vegetal, no existen ahi en forma aprovechable. Sin embargo la lluvia tam- 
bi6n es una fuerza que, a1 caer sohre 10s terrenos inclinados, arrastra en su camino 
hacia el rio una parte de la capa vegetal de 10s cerros. Mientras mayor es la pen- 
diente, mayor cantidad de tierra desaparece con cada aguacero. 

Sobre este hecho se ha construido la nueva ciencia de la Conservacih de 10s 
sue1os:Ha calculado la cantidad de material perdido en un afio por las colinas y 
tambiCn ha medido el tiempo que se necesita para recuperar esa riqueza. Se ha es- 
tudiado qui. clase de cultivo es apropiado en cada cas0 y se han aconsejado 10s re- 
medios. 

Y veamos lo que dicen 10s Institutos y 10s t6cnicos sobre la forma en que debe 
aprovecharse la tierra, de acuerdo con la pendiente de 10s cerros en que est& asentada, 
prohlema capital para esta Naci6n sin praderas. 

BASTA MIRAR LA SILUETA 

En su libro ((El hombre y la tierra., edici6n de MCX~CQ, William Vogt, 
Jefe de la Secci6n Conservaci6n de la Uni6n Panamericana, presenta este simple y 
clarisimo resumen. 

Un terreno s610 puede ser arado y sembrado sin peligro si tiene una inclinaci6n 
inferior a 5%. 

Un terreno debe ser cultivado y arado en surcos en contornos, de acuerdo con 
las curvas de nivel, o hacer cultivos en fajas anchas, si tiene de 6% a 10% de incli- 
naci6n. 

Un terreno debe ser cultivado en terrazas si tiene mjs  de 1Oyo de inclinaci6n. 
Un terreno shlo puede dedicarse a pastoreo si tiene de 14% a 18yo de inclinaci6n. 
Cualquier terreno con una inclinaci6n superior a1 ISYO, sea cual sea el espe- 

sor de la capa vegetal que sostiene, debe permanecer arbolado. 
Si se infringen estos sencillos preceptos, la erosi6n y la consiguiente pCrdida del 

suelo vendrj  tarde o temprano (Grjfico N." 1). 
William Vogt expone en el mismo libro su teoria sobre el misterio que cubre 

el desaparecimiento de 10s Mayas en el Istmo de Yucatan. Cuando 10s indios empe- 
zaron a sembrar su maiz en las laderas de sus cerros, la lluvia y el viento lavaron el 
suelo que perdi6 asi su capa vegetal. Con ella se hundi6 la mAs importante cultura 
nacida en el Nuevo Mundo, cultura que fuC anterior a la Egipcia y no menos des- 
arrollada que la fara6nica. El mal cultivo de la tierra destruyb Pa posibilidad de que 
AmCrica se convirtiera en cuna de la civilizaci6n mundial. 

MAS ESPAPI'TOSA QUE LA GUERRA MAS DESTRUCTORA 

Todos 10s pafses han vuelto a levantarse en una generac'6n, despu6s de 10s desas- 
tres de una derrota militar, per0 ninguno ha podido recuperar en un plazo diez veces 
mayor unos tres centimetros del suelo que se llevaron el agua y 10s vientos. 

Hugh Bennet, la mayor autoridad mundial en erosi6n de suelos, calcula que 
I14 millones de hectareas de tierra de 10s Estados Unidos han sido gravemente em- 
pobrecidas por 10s malos mCtodos de cultivo empleados por 10s labradores norteame- 
ricanos. De esas, 40 millones de hectareas ya han perdido completamente su capa 
de tierra vegetal. Otras 314 millones de hectareas han perdido proporciones mas o 
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fite terrenu 
Puede seromdo 
y sembrudo 5in _ -  - -  - - - - -  /&a _ _  _ _  
pehgro _ _ - -  - -  - -  5% 

Este debe ser 
cuitiuado ern 
terrtzzas 

€$e terrenu no 
debe ser orado 
y sob permite 
el pastoreo 

€.de debe 
permpnecer 
siempre 
~~60faak~. 

Agrovechamiento racional de la tierra, segfin W. Vogt 



La erosi6n es contagiosa 

Cuando vea que su vecino enyuga 10s 

bueyes en lo alto de la colina y empren- 

de con ellos un c6modo descenso hacia el 

fondo del va- 

Ile, trazando 

con el arado 

un surco per- 

fecto, recuerde 

que esos mis- 

mos surcos son 10s canales ideales por 

donde el agua correra sin obstaculos, 

arrastrando la buena tierra que es la vida 

del agricultor. 

Si su imprevisor vecino est& m8s arri- 

ba que Ud., le serB imposible evitar las 

consecuencias de la erosi6n que algdn dia 

tambien sufrir5 su campo. Si se encuentra 

a la misma altura, la cat6strofe se hara 

esperar m8s tiempo, per0 su hijo sabra 

lo que es perder una propiedad por culpa 

ajena. 

menos diversas de suelo y con 61 
parte de su fertilidad. Por este ca- 
pitulo Estados Unidos deja de pro- 
ducir al aiio viveres que valen 
500.000.000 de d6lares. 

La Universidad de Georgia 
EE. UU. ha hecho chlculos sobre la 
cantidad de suelo que se pierde en 
10s terrenos inclinados cubiertos por 
bosques y 10s mismos cuando se en- 
cuentran desprovistos de vegeta- 
ci6n. En 10s primeros se perdieron a1 
aiio 115 kilos por hectkea y en 10s 
segundos la experiencia demostr6 
que la cifra alcanzaba a i112.000 
kilogramos! (Gr6fico N." 2). 

Per0 la diferencia es aGn mayor. 
El agua que salib de 10s bosques 
arrastraba 115 kilos de material por 
hectarea, per0 de 10s Arboles ca- 
yeron durante el aiio ramas y ho- 
jas que representan un peso muy 
superior. Sin embargo, como el CAI- 
culo correspondiente no se ha hecho, 
anotamos aqui s610 la perdida. 

En la misma Universidad se es- 
tudiaron 10s costos de la reposici6n 
del desgaste en ambos casos. Los 
destrozos causados por la lluvia en 
el bosque se reparan con la inver- 
sibn de 10 centavos de d6lar a1 aiio 
y por hectares. En 10s campos de- 
forestados se precisarian 118,15 d6- 
lares para reponer las pkrdidas. 0 

I 

sea en moneda chilena: 3 pesos en el primer cas0 y tres mil quinientos cuaren- 
ta y cuatro pesos cincuenta centavos en elHsegundo. (Grjfico N." 2).  

EL AGUA QUE NO FECUNDA 

No s610 esta clase de daiios deben considerarse cuando se estudian 10s proble- 
mas de la deforestaci6n. La cantidad de agua caida sobre cada hecthrea es apro- 
vechada en forma muy diferente, si el terreno est& cubierto por bosques, o no. 

Segfin el folleto Soil, the nation's basic heritage, publicadd por la Tennes- 
see Valley Authority EE. UU., el aprovechamiento del agua <en 10s suelos p lanos  
es el siguiente: 

Suelo desnudo: se pierde el 30% de agua caida. 



Suelo senibrado con maiz: se pierde el 29% del agua caida. 
Suelos empastados: se pierde el 8?4% del agua caida. 
Suelos con alfalfa: se pierde el 4%% del agua caida. 
Per0 iqui. ocurre cuando el terreno est6 inclinado? Hans Buerger, en su estu- 

dio Einfluss des waldes auf den stand der gewaesser, publicado en Suiza, nos 
d a  la respuesta. Buerger calcul6 que 100 milimetros de precipitaci6n pluvial caidos 
sobre un suelo hien forestado, se infiltran en la tierra en un espacio que oscila entre 
1 y 2 minutos. lg~ial  cantidad de lluvia necesita de 1 a 3 horas para penetrar en un 
terreno de pastoreo. Este mismo tkcnico demostr6 que 50 milimetros de lluvia que 
caen en 50 minutos sobre un bosque no producen sobre la iadera del cerro ningGn 
escurrimiento de agua mensurable. Una precipitaci6n semejante sobre un terreno de 
pastoreo es aprovechada s61o en un 40% por el campo,*el resto corre hacia el fondo 
del valle. 

Este fen6meno se repite, con catastr6ficas consecuencias, cuando el campesino 
remueve las colinas con su arado. Junto con ese"6070 de agua no absorbida, corren 
hacia 10s esteros, 10s rios y el mar, esas 112 toneladas de buena tierra que la Univer- 
sidad de Georgia calcul6 que se perdian a1 afio por hectjrea. 

I,OS CAMPOS QUE CHILE PTERDE 

Dos t6cnicos chilenos, Manuel Elgueta y Juan Jirkal, han reuiiido en su fo- 
lleto La erosi6n de 10s suelos en Chile, una serie de iiiteresantisimos datos sobre 
nuestro pais. No menos de 4 millones de hectjreas del territorio nacional hail sido 
afectadas por la erosi6n. Si SQ piensa que el total del terreno agricola chileno de todos 
10s tipos, alcanza a 19 millones de hectrireas, es fScil darse cuenta de la iinportancia 
del dafio (Grlifico N." 3). 

En la provincia de Malleco, que hasta hace treinta afios fuera el kranero del pais, 
la disminuci6n de la capa vegetal ha traido consigo la inevitable disminuci6n de la 
fertilidad del suelo. Las cosechas han caido en la siguiente forma: 

Periodo de 1911-1917 
Periodo de 1932-1939 

10,s qq. por Hec. . 7 , l  qq. por Hec. 
Porcentaje de pbrdida 3 2 PI;. 

Una baja en la producci6n de tres quintales y inedio por hectSrea ya representa 
una pCrdida muy seria para cualquier agricultor, pero, en este caso, las estadisticas 
chilenas no reflejan la realidad. No se ha seguido !a historia de un grupo de campos 
a travks de 30 afios, sino que se incluyen 10s datos globales de toda la provincia. L h -  
rante el niismo espacio de tiempo han sido limpiadas y sembradas gran cantidad 'de 
nuevas tierrae. El suelo virgen abonado por incontables generaciones de rirboles rin- 
de siempre cosechas que hacm saltar de gozo el coraz6n del propietario, y auiique 
esta promesa sea efimera, 10s resultados iniciales sirven para entonar el indice de la 
produccih de Malleco. 

L,A AMENA7A PAR.1 LOS PUERTW 

Elgueta y Jirkal preser.ta uii estudio hecho en la hoya hidrogrrifica del Bio- 
Wio. Este rio arrastra hasta el mar 15.000.000 de metros cGbicos de materia terrestre 
a1 afio. Dividida esta cifra por el nhmero de kil6metros cuadrados que comprende la 
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Resultados comparativos en el aprovechamiento de 10s suelos 



hoya, da un tkrmino medio de descenso en las tierras de 0,606 miliinetros a1 afio. 
Parece una cantidad despreciable. Pero icurinto tiempo necesita la naturaleza para 
reponer esta insignificante pelicula? En condiciones favorables, de 7 a 23 afios, 
si no 10 son, alrededor de 70 afios. El rio que desemboca a1 lado de Concepci6n des- 
truye por lo tanto la obra de la iiaturaleza a un ritmo que, en el mejor de 10s casos, 
seria 7 veces in& rApido. (Gr6fico N." 4). 

Y ;qui: ocurre cuando esas toneladas de material llegan a la desembocadura 
del rio? Alli estSn 10s puertos embancados y las conocidas ccbarras)) del Maule, el 
Valdivia, el Rio Bueno y el Maullin, haciendo coinpafiia a la del Bio-Bio para dar la 
respuesta. 

iY quit decir de las dunas? Todo el material que no alcanz6 a permanecer cerran- 
do 10s puertos avanza playa adentro cubriendo las niejores tierras de cultivo en Chan- 
co, Curanipe, Maullin, Constituci6n,' Ltolleo, Los Vilos, San Antonio y 20 puntos 
m&. Don Federico Albert, en 1900 calcul6 que las dunas habian destruido en Chile 
campos por valor de mAs de $ 88.000.000 de 18 peniques. Los famosos quesos de 
Chanco desaparecieron de su ciudad natal junto con una faja de seis kil6metros de 
mcho por 25 de largo que producia pastos de primer orden. Hoy la arena sepulta la 
fuente de la industria lechera. 1' sigue en su trabajo de sepulturera a raz6n de unos 
3 metros por afio. 

Y no s610 sepulta 10s terrenos de cultivo sobre 10s cuales ha avanzado. Las pla- 
yas de Chile siempre han sido citlebres por la extraordinaria abundancia y riqueza 
en marisco. Per0 ;sobre quit se sostiene una ostra, un erizo, un loco? Las rocas son 

La riqueza que malgastamos 
Cuando piense que toda la prosperidad y el poder alimenticio de una na- 

ci6n, reposa sobre la produccibn de la capa vegetal que cubre la tierra, com- 
prender6 hasta quC punto es grave la pitrdida de esa capa vegetal. 
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ner el mal. Los granjeros de 10s alrededores ponen mientras tanto el 
grito en el cielo. iSu producci6n ha bajado a raz6n de 10 bushel 
por cada pulgada de terreno deslavado! 0 sea que se pierden a1 
afio 272 kilogramos de grano en cada hect6rea que ha sufrido una 
erosi6n media de 2% centlmetros. 

Diez bushels, son 272 kilogramos. Los 3,4 qq. de descenso que 
acusa la produccidn de Malleco son una cifra muy cercana aunque 
superior. La hoya del Bio-Bio baja a raz6n de 0,606 milimetros por 

gueta y Jirkal, este descenso alcanza a 18,18 milimetros. 0 sea po- 
co menos de una pulgada. La concordancia entre 10s estudios extran- 

afio. En 10s treinta que comprenden las estadisticas hechas por El- 

-- jeros y nuestras fraccionadas investigaciones demuestran que lo que I 

es vjlido en el HemisferioXorte, tambiitn lo es para nosotros. 

o * y , v  

3 -  

5 -  
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5 -  HOr,z0”101 

.nL 

(1) Tierra vegetal. 
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La gente de mar ve sus barcos encallados en la tierra cuya pilrdida hace agonizar 
10s campos, sin embargo no esthn solos para lamentar el contratiempo; 10s habitantes 
de Pas ciudades y cualquiera que transite por 10s caminos en ilpocas extraordinarias, 
vive horas semejantes a las que conocieron 10s contempor6neos de Noh, cuando se 
inici6 la inundaci6n diluviana. 

En Suiza se realizaron cuidadosos estudios para saber en que forma se compor- 
tan dos valles con diferente tip0 de arbolado. Se trataba de averiguar cuhnto aumen- 
taba el caudal de 10s rios con 10s grandes temporales y deshielos, y cuhnto disminuian 
en 6pocas de sequias prolongadas. Se tomaron dos valles no totalmente diferentes. 
Uno, el Sperbelgraben, conserva casi integra su vegetaki6n. El otro, el Rappengraben, 
tiene un  20% arbolado y el resto con bastantes matorrales y pastizales. Los resulta- 
dos se publicaron en 10s Annales de l'lnstitut Federal de Recherches Fores- 
tieres, de Zurich, en la edici6n de 1943; y fueron 10s siguientes: 

' 

' 

Grades lluvias Sequias prolongadas 
deshielos 

Valle Sperbelgraben. Bien arbolado.. . . Aumento de 10 a Uisminucicin de 
20% 20 a 407; 

co de las arenas que ya le habian derribado 15 casas, 10s Gobiernos 
posteriores se contentaron con el ilxito parcial y nunca han' vuelto 
a destinar fondos suficientes para solucionar el problema que sig- 
nifica el hainbre para todo un Departamento. 

En el Norte del pais lavegetaci6n ha desaparecido en tal for- 
ma que ya nadie puede imaginarse que Copiapb haya podido 
ser fundada con el nombre de &an Francisco de la Selva)). Sin 
embargo, hub0 una ilpoca en que este romhntico titulo correspon- 
di6 a la realidad. 

Hoy dia existe un problema q u i  10s habitantes del Norte Chi- 

Valle Rappengraben. Medianamente Aumento de 40 a Disminuci6n de 
arbolado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70% 50 a 85% 
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G .  V. Jacks y R. 0. Whyte  en su 1ibro:The Rape of the Earth, dicen con 
mucha raz6n: ((no es correct0 expresar que el desierto (del Sahara) avanza. El suelo 
de 10s campos maltratados se va cubriendo con una capa de arena superficial que ad- 
menta gradualmente su espesor. Esta capa es el resultado de la descomposicibn del 
suelo original y no una acumulacibn de arena arrastrada por el vient.0 desde el de- 
sierto adyacented. 

En otras palabras, no es el desierto el que avanza en el norte sobre sus campos. 
Son 10s hombres 10s que han avanzado sobre la vegetacibn de sus montafias y con& 
vierten en cerros estkriles y erosionables 10s que antes estuvieron cubiertos de cha- 
nares, algarrobos, hollenes, olivillos. Los lefiadores con sus sistemas primitivos de 
corta y 10s pastores con sus grandes rebafios de cabras que devoran hasta el menor 
hrote de 10s renovales, svanzan y avanzan sobre la montafia ya muy castigada. ;_De 
que serviria una barrera si a ambos lados de ella se mantiene este increible mktodo 
de explotacibn del arbolado? 

En el Sur de nuestro pais las lluvias torrenciales corren por encima de las coli- 
nas cuyos bosques fueron quemados. El resultado es la erosi6n. En el Norte seco, 
desaparece el monte y las aguas se hunden en 10s arenas con gran desesperacih del 
aqricultor. Parecen fen6menos muy diferentes per0 tienen un factor cornfin : en am- 
bos casos ha sido el hombre el que ha creado este estado de cosas. El hombre que ha 
olvidado que no se puede dilapidar en una generacibn 10s recursos naturales del suelo 
que nos alimenta. 

El Informe hecho por la comisi6n norteamericanaeque visitara nuestro pais en 
1944, pinta con calores muy sombrios el porvenir de la industria maderera. En cin- 
cuenta afios mAs no tendremos rauli, roble, araucaria, mafiio, alerce. El laurel, d 
lingue serAn recuerdos dentro de 30 afios y si mantenemos a1 actual sistema de apro- 
vechaniiento del bosque, por el afio 2040 10s Arboles h a b r h  pasado a ser una rareza 
en Chile. 

En Chile, donde se fund6 la ciudad de Copiap6 con el nombre de (&an Frari- 
cisco de la Selva),, en vista de las dificultades que encontraron 10s espaiioles para 
limpiar un pedazo de terreno para edificar las primeras casas. En Chile, donde las 
vigas del templo de San Francisco llevan la inscripci6n de ((Labradas con maderas 
de 10s inagotables bosques que rodem Santiago). 

, I  ' 

RESUMEN 

Las tierras inclinadas, 10s bosques y las hoyas hidrogrhficas de 10s rios no pue- 
den ser aprovechadas de acuerdo con 10s deseos de lucro o la ignorancia del propieta- 
rio. De la cordillera, a1 Pacifico, 10s fundos dependen unos de otros. S o  es posible 
que la ambicibn de abrir nuevos campos en las fuentes de 10s rios, para obtener du- 
rante un par de afios algunas pobres cosechas, prime sobre el inter& general que aqui, 
sin necesidad de exagerar, es mil veces mhs importante. 

Se ha entrado a colonizar selvas enclavadas en la parte mAs abrupta de 10s 
Andes. Los bosques que debieran proteger las laderas de 10s cerros son rozados a fue- 
go, pensando, niuchas veces de buena fe, que en esta forma se proporcionan niAs po- 
treros a la agricultura. Miles de hectAreas han desaparecido asi y ahora no son sino 
roccsos farellones. 

En .la misma for'ma que desaparecieron otros pueblos en la chpide de su evolu- 
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' Areas de erosi6n en Chile, segGn Elgueta y Jirkal 



El negocio demasiado rhpido 
La explotaci6n de 10s bosques en 

Chile se hace .de acuerdo con la 
t6cnica que emple6 el dueiio de la 
gallina de los, huevos de oro. La 
corta de 10s rirboles dentro del terre- 
no, mAs el rendimiento de unas cua- 
tro cosechas, dan a1 poseedor un 
pequeiio capital y quitan a la ladera 

del cerro la enorme riqueza. de su 
capa vegetal. 

Si el trabajo se hace en forma 
cientifica y el dueiio beneficia s61o 
las matas adultas dejando las j6- 
venes y 10s renovales, el negocio serii 
mAs lento pero eterno. 

ci6n, existe la amenaza de que nuestro pais sea incapaz de alimentar a sus  habi- 
tantes antes de alcanzar su completo desarrollo. 

Estamos tratando regiones enteras de Chile como si la pr6xima generacibn de 
chilenos no fuera a necesitar que creciera en ellas ninguna forma de vida vegetal.' ' 

LOS BEMEDLOS 

En este- punto 10s t6cnicos inuestran unanimidad de pareceres. Tanto Elgueta 
como Vogt, 10s Institutos suizos como las Universidades norteamericanas 3: 
la Legislaci6n sueca, noruega o canadiense, IIegan a la misma conclusi6n :%as 
tierras que tienen una inclinaci6n superior a 180, no deben cultivarse. Es 
indispensable dedicarlas a la forestaci6n y la corta de hrboles tiene que ,ser 
raciomalizada. 

Suecia fu6 el primer pais que di6 un paso administrativo a1 respecto. Las leyes 
dictadas en ese pais obligan a 10s propietarios de terreno forestal a destinarlo iinica- 
mente a ese objeto y por lo tanto no podrA quedar yermo o poblado por escaso nG- 

. mer0 de &-boles. La explotacibn se hace marcando las matas que deberhn cortarse y 
dejando en el terreno toda especie joven que va a proporcionar la madera del futuro. 
S i  un bosque es destruido por incendio, plaga de insectos, temporales u otras desgra- 
cias, el duefio estri igualmente obliqado a proceder a la replantacibn. Esta sabia le- 
gislaci6n, que, como se comprende, est& destinada a conservar tanto la riqueza fo- 
restal de ,Suecia, como el suelo que 10s &-boles defienden, produjo resultados econb- 
micos brillantes. La prosperidad del Estado Pscandinavo est& basada en gran parte, 
sobre la industria maderera y sus derivados. I 

% 

Donde informarse 
El Departamentb de Bosques del sus suelos, dirijase a1 Silvicultor co- 

Ministerio de T i e r r s  y Coloniza- rrespondiente solicitando 10s Arboles 
c i h ,  mantiene 26 viveros a lo largo necesarios para reforestnr 10s cerros 
del pais. En cuanto vea asomar 10s de su propiedad. 
primeros sintomas de la erosi6n en 
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24 siglos 
.Si las circunstancias son 6ptimas)), tierra, cuando el ambiente ha si- 

la naturaleza es capaz de  reponer la do extraordinariamente favora- 
eapa vegetal que cubre el mundo a ble. Est0 significa que 10s hombres 
raz6n de 0,08657 milimetros por aiio. destruimos a veces en tres o cuatro 
Si son desfavorables, emplea un pla- temporadas, el trabajo que el Uni- 
zo diez veces mayor. verso inici6 con gran &xito en el siglo 

Veinticuatro siglos han sido ne- de  Arist6teles y Alejandro Magno. 
cesarios para crear 20 centimetros de 

kas otras naciones que afrontaron el problema, copiaron mucho de la legislacibn 
sneca, y ninguna ha dejado fuera las disposiciones que citamos. 

En Chile es indispensable proceder en forma semejante. La dificultad estriba 
en que 10s daiios, por muy amenazadores que Sean, no alarman a1 hacendado de ma- 
nera inmediata. Cada error conietido en la administracih de un fundo, es sentido en 
carne propia por el propietario a1 aiio-siguiente, per0 10s errores cometidos con la 
destruccih del bosque, son pagados a 20 6 30 aiios plazo. Es por eso que la interven- 
ci6n del Estado, es en este cas0 niucho mAs necesaria que en cualquiera otra rama de 
la industria o producci6n nacionales. 

El sur de nuestro pais pretende ser una regi6n maderera, agricola y turisticay 
pero si no reaccionamos contra la despiadada explotacibn de 10s &-boles y no se su- 
prime de una  vez por todas el bArbaro sistema de las rozas a fuego, nuestras selvas y 
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I ZUn secret0 de guerra? 
Cuando Alemania inicib la guerra 

mundial de 1939, 10s expertos alia- 
dos calcularon que las materias pri- 
mas en poder de 10s nazis, apenas al- 
canzarian para un aiio de  combate. 

. Sin embargo 10s ejCrcitos de Hitler 
dispusieron durante un plazo seis 
veces mayor de una misteriosa fuen- 
te  de recursos en lubricantes, com- 
bustibles y alimentos. 

SegGn la revista <<Newsweek., es- 
ta reserva s610 pueden haberla en- 
contrado 10s alemanes en el aprove- 
chamiento total de 10s bosques, que 
fueron transformados en alcoholes, 
bencina, materiales plAsticos, tra- 
jes, comida y miles de cosas m&. 

No existen Qrboles inGtiles para la 
quimica y la industria modernas. 

su magnifica belleza s e r h  pronto un recuerdo. Y tras el fin de la foresta vendrS la 
destrucci6n de las tierras que protegian. Peligro que ya conocieron 10s incas Tupacyu- 
panqui y Atahualpa y contra El dictaron su C6digo de protecci6n de las especies fo- 
restales, C6digo que 10s organizados indigenas respetaron mucho mejor que lo que 
nosotros respetamos la Ley de Bosques. 

No existen alternativas. 0 tratamos el problenia en forma integral, conipren- 
diendo que 10s terrenos con mSs de 18" de inclinacih deben permanecer siempre ar- 
bolados o terminaremos por perder tambih  hasta las posibilidades agricolas de gran 
parte de 10s fundos del plano. 

Y si en algo estima Ud., sefior propietario, la prosperidad de Chile y su  propia 
prosperidad, lea atentamente las 12 recomendaciones de la pSg. 23 y apliquelas 
dentro de SLI campo. 
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han sido tornados de publicaciones oficiales de Estados Unidos, Sue- 

cia, Mkxico, Suiza y Chile. su vez 10s informes impresos en estos paises 

s610 han aparecido despu6s de largos aiios de experimentacih. 

1 3 ,  

Es lamentable que Chile, que pretende vivir de la agricultura, pero 

I 

que tiene cerros dentro de todos sus fundos, no haya aportado n i n g h  

estudio definitivo sobre la materia., 





Viveros dependientes del Departamento 
de Bosques 

I~IVERO DE ARICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE ATACAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE NANTOCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE VALLENAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DAVID PERRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE R f O  BLANCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE QUILLOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE SANTIAGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE LLO LLEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE SAN FERNANDO.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE LLICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE JUNQUILLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE LINARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE CURANIPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE CHILLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE FEDERICO ALBERT.. . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE ARAUCO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE DUQUECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE CONTULMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE NIELOL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE VALDIVIA 
VIVERO DE LLANCACURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE OSORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE MAULL~N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE COYHAIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VIVERO DE MAGALLANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
. . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  

RI[JLIQT€CA NAG!- 
8e6croN C H l S M  

ARICA 
ANTOFAGAST A 

COPIAP~ 
VALLEN AR 

OVALLE 
Los ANDES 
QUILLOTA 
SANTIAGO 
LLO LLEO 
SAN FERNANDO 
LLICO 
CONSTITUCI~N 
LINARES 
CHANCO 
CHILL AN 
CONCEPCI~N 
ARAUCO 
Los ANGELES 
CONTULMO 
TEMUCO 
JTALDTVIA ' 

TRUMAO 
OSORNO 
MAULL~N 
AYSEN 
PUNTA ARENAS 
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