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RESUMEN: Este artieulo analiza los discursos y poiiticas publicas enun-
ciadas entre 1900 y 1973 para fomentar el resguardo de los bosques
nativos y desarrollar el sector forestal. Desde el Estado se subrayaba la
idea de la excepcional riqueza forestal del pais y las oportunidades para
impulsar una industria maderera y simultaneamenle, moslraba alarma
y preocupacion por la eonservacion de estos bosques. Ninguna de estas
dos posturas se tradujo en una politica sistematiea y efectiva. Los bos-
ques nativos no fueron objeto de un programa que promoviera y orde-
nara su explotacion, y las medidas de proteccion se tiieron aplieando
escasa y tardlamente.
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ABSTR.ACT: This article analyzes the speeches and public policies
enunciated between 1900 and 1973 to foment the protection of the native
forests and to develop the forest sector. The idea of the exceptional
forest wealth of the country and the opportunities to foment a lumber
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industry is emphasized by the government, and it simultaneously .thowed
alarm and concern for the conservation of these forests. None of these
two positions resulted in a systematic and effective policy. The native
forests were not subject to a program that promoted and ordered their
exploitation, and the protection measures were .scarce and late.

KEY WORDS: national forestry and timbering policies, environmental
history. Chilean native forests, deforestation.
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/. Introduccion

P ara analizar el problema de la desproteeeion de Ios bosques nativos en e!
Chile de 1900, se debe eonsiderar que, bajo la forma de explotaeiones

extensivas, una poderosa elase terrateniente podia obtener una alta rentabili-
dad de la tierra sin que mediara un proeeso de innovacion teenologica, un
incremento de inversion o una alteracion de las relaeiones de patemalismo y
eontrol de la masa de campesinos. En este eontexto, una politica de laissez
faire era e! mareo ideal que benefieiaba a los grandes propietarios de monta-
fias y eomereiantes en madcras, quienes no aspiraban a que se dictaran medi-
das que restringieran el luerativo negoeio en que se habia eonvertido la explo-
taeion maderera. Una legislaeion que limitara sus aetividades no representaba
ninguna eonvenieneia direeta ni indirecta. Por lo tanto, cl desden y el olvido
eran las respuestas a toda inieiativa que buseara ia proteeeion de los bosques,
salvo la que se referia a los ineendios, los que finalmente eran un atentado
eonercto a su patrimonio'.

' En julio de 1872, se habia dictado una ley sobre bosques que puso algunas limitaciones
a su explotaeion. Prohibia los cortes en los lugares en que existian vertientes hasta una distan-
cia de 400 metros haeia arriba y de 200 metros a cada lado del manantial. pero la prohibieion
no regia respecto dc los arboles y arbustos que se eneontraran cereanos a los manantiales que
nacian en terrenos pianos regados. Sin embargo, permitia a los denunciantes mineros los tra-
bajos de corta de arboles y arbustos. siempre y cuando tuvieran homos instalados con antcrio-
ridad a 1871. Por otra parte, nunca se completo la dotacion dc una planta de funcionarios
llamados Inspectores de Bosques encargados de velar por cl cumplimiento de sus normas. Las
formas y los medios con que se artieulo esta legislaeion hicieron que fuera ietra muerta. Cual-
quier proteeeion dc los bosques, por debil que hubiese sido. sc entendio por derogada con la
Icy de municipalidades de 1891, En ella sc cstablceia que seria de su responsabilidad la regla-
mentaeion y permisos para cortar o quemar bosques.
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En los inicios del siglo XX se desarrollaban y coexistian al menos cuatro
proecsos que gcncraban una rapida disminueion dc los bosques nativos en
aquellos sectores geograficos donde quedaban con mayor densidad. El prime-
ro era la continuacion de una eolonizacion dirigida por el Estado cn cl llama-
do Alto-Curaeautin, en Chiloe y cn areas de la Cordillera dc la Costa al sur dc
Valdivia, donde se mantenia la modalidad de la quema para dcspejar.

El segundo era una colonizaeion espontanea que sc verifieaba cn Ayscn,
cn la que sc gcncraron grandes ineendios que praetieamente arrasaron con los
vallcs de los rios Simpson, Manihualcs, Palcna y Futalcufu, y que para la
dccada de 1930 serian dcnunciados como los mas dcvastadorcs incendios de
la historia de Chile. En tereer lugar, cn las zonas ya eolonizadas dc la Araucania
y Los Lagos sc continuaba verifieando la cxplotaeion forestal a tala rasa y el
uso intcnsivo del fucgo.

Finalmente, en la otra arista dc csta situacion se eneontraba el interes del
gobiemo por fomentar exploraciortes con cl cnvio de eomisiones que para
1910 habian confcccionado los primeros mapas dc las regiones andinas al sur
de Puerto Montt, que hasta entonees figuraban como "inexploradas". Esta
ampliaeion del patrimonio fiscal abrio las ambicioncs dc eompanias ganade-
ras y madereras para obtener "conccsiones". Un cnjambrc dc companias dc
cxplotaeion maderera nacio al amparo de la fiebre bursatil de la primera deca-
da del siglo XX. Con cl apoyo dc leyes dietadas con mas sentido de conve-
niencia privada que naeional sc inicio cl proeeso dc rcmatar "coneesiones" dc
grandes cxtcnsiones cn la zona dc Los Lagos, Aysen, Chiloe Continental y
Magallanes. Entre cllas dcstacan las eonccdidas a la Soeiedad Cohort cn Paicna,
la Soeiedad Industrial A isen. Ia Soeiedad Exphtadora del Rio Baker o la So-
ciedad Serka, Mlmica y Berzalinovic cn la bahia de Ycndcgaia en Ia ribcra
norte del eanal Beagle.

En este contexto, un reducido grupo de especiaiistas cn temas forestales,
autoridades regionales y algunos politicos cmpczaron a manifestar cierto scn-
timicnto dc alarma frente a csta dilapidadora politica del Estado respecto dc
los bosques. En 1900, un autor sostenia que sin una politica forestal efeetiva y
leyes que rcgularan ia cxplotaeion dc los bosques, la situaeion dc dcstrueeion
y deforestacion obscrvada cn la region dc Los Lagos y La Araucania sc conti-
nuaria repitiendo en las nuevas areas boscosas cuya oeupaeion sc iniciaba en
la zona austral. Seiialando al gobicmo como linico culpable de esta situacion,
se preguntaba: '"IQUQ iban a hacer tos compradores de scmcjantcs tierras?
(.tcnian ellos obligacion dc mcditar cn lo que podia ocurrir medio siglo mas
tarde? No nos mctamos a velar por la suerte dc nuestros nictos, qucdandonos

137



CUADERNOS DE HISTORIA Estudios

nosotros cn la miseria, se dijeron aqucllos rcmatantes de los bosques naeiona-
les "2.

Esta ineipiente preoeupaeion tambien la manifcstaban funeionarios dc los
gobiemos regionales. En 1903, cl Intcndente de la provineia dc Maulc scfiala-
ba:

La desaparicion de los antiguos bosques ha dado como resultado la erosion de
los lerrenos de cultivo.. la aeumulaeion precipitada de las aguas en los esleros
i rios, la inundacion de los terrenos bajos i los afios seeos; unas sequias de siete
meses, desde noviembre a mayo. No hai eultivo que pueda resistir una sequia
tan larga .̂

Mas tarde, un cspccialista euestionaba la coneesion de bosques de aleree
realizada por cl gobicmo para la instalaeion dc una planta siderurgiea cn Co-
rral:

Los Altos Homos establecidos en Corral eonstituyen la ruina del unico sector
de hermosos i esplendidos alerces existentes en la provincia de Valdivia. [...]
una vez iniciada la obra destructora en menos de dos aiios, pasaran aquellos
arboles a la historia i quizas al olvido!'*

Sin embargo, no habia eonsenso en las consecuencias de la disminueion
de los bosques. En la misma epoea, un funcionario del Ministerio de Obras
Publieas -representando probablcmcntc cl pensamiento de Ios propictarios dc
bosques y ganaderos- cxprcsaba que los ineonvenientcs provocados por la
quema de bosques se vcrian "compcnsados por los miles dc hcctarcas cntrc-
gadas al eultivo, que producen trigo, ccbada, avcna, i que alimcntan miles dc
cabezas de ganado, dando vida i bienestar al agricultor de la frontera"^.

^ Astorquiza, Octavio. "El problema forestal en Chile", en Revista del Centro Industrialy
Agrieola. Aiio II, 2" serie, N" 5, ocUibre 1900. p. 50.

^ Rojas, Vietorino, Informe .sohre hosques presentado al Ministerio de Industrias i Obras
Publicas, Santiago; Imprenta Litografia i Encuademaeion Bareelona, 1904, pp. 15-16.

"* Getdzen, Federieo, "Los Bosques de Chile cn la fafaricacioii del papel", Anales
Agronomicos. Afio III, Santiago, Chile; Imprenta Cervantes, 1908, p. 60.

5 Rojas, 1904, p. 21.
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2. Los primeros impulsos para proteger los basques

La preoeupaeion por el destino de los bosques seria notoriamente
incremcntada por la infiueneia alemana que, desde la ereaeion del Instituto
Pedagogieo en 1889, se haeia sentir en todos los ambitos incorporados a un
proeeso de renovaeion, como la educacion, la industria y el ejcrcito. EI go-
biemo habia eontratado una significativa eantidad de maestros gcrmanos en
distintas espeeialidades, entre Ios que se eontaban Rodolfo Lenz, Hans StetTen,
Federico Johow, Herman Sehneider. Karl Rciche y Federico Albert, quienes,
al recorrer el pais, se sintieron conmovidos por ia desolaeion de aquella zonas
donde, segtin se les infomiaba, antiguamente hubo bosques densos y diversos.
Publieando en los Anales de la Universidad de Chile, en el Boletin de la So-
eiedad Naeional de Agrieultura o en las primeras rcvistas de consumo masi-
vo, como Zig-Zag o Pacifico Magazine, comenzaron a denuneiar un fenome-
no que les pareeia inconcebible: la desproporeionada destrueeion de Ios bos-
ques que se estaba verifieando en la zona sur. En dieha eampafia deseollo
Federieo Albert.

Contratado eomo profesor de historia natural, durante los diez primeros
afios que estuvo en Chile, Albert oeupo parte importante de su tiempo en
reeonoeer el territorio. En 1898 fue trasladado al Ministerio de Industria y en
calidad de jefe del Departamento dc Ensayos Biologicos y Botanieos le eo-
rrespondio en 1906 acompanar al sur de Chile a una mision forestal norteame-
deana encabczada por George Sargent, Raphael Zon y William Sparhawk,
quienes cstudiaron las formas de explotaeion de los bosques de las selvas
Uuviosas. El grupo quedo impaetado: los inccndios, la tala en las laderas y la
extraccion de los mejores ejemplares eran mctodos que -al deeir de Albert y
la eomision- signifiearian la extineion de muchas espeeies antes de 80 anos.
Estas impresiones fiieron reproducidas en la Cartilla Forestal. publieaeion en
forma de folleto ereada por Albert para fomentar ia plantaeion de bosques. A
quienes los eriticaron por cxagerar la situacion, debido a que -segiin ellos-
todavia habian muehos bosques por explotar, les rcspondia que

aun suponiendo esa abundancia no debemos perder de vista que se necesitan
300 aiios para reponer el arbol explotado i que. por lo tanto. para no ver esos
montes agotados. deberfamos hacer uso solo de 1/300 parte por afio, peque-
fiisima fraccion que no alcanzara jamas a satisfacer las neeesidades del pais"''.

^ Albert. Federico, Cartilla Forestal. Dedicada a los agrieultores del pais, Santiago: Im-
prenta Litografia y Encuademacion Barcelona, 1906, p. 49.
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Fortaleeido por la earta de eiudadania otorgada por el gobiemo en 1910,
consiguio que el presidente Barros Lueo transformara, mediante deereto su-
premo de 1911, la antigua Seceion dc Aguas y Bosques en la flamante Inspee-
cion General de Basques, Pescay Caza. dependiente del Ministerio de Indus-
trias y Obras Publieas, donde eontaria eon mayores atribucioncs y reeursos
economicos. Albert y Emesto Maldonado, como funeionarios de la Inspee-
eion de Bosques, Peseay Caza del Ministerio de Industria y Obras Publieas,
insistieron en que se prohibiera el roce de fucgo porque estaba llevando al
agotamiento de las reservas.

Hai casos que aterran, sin que ia palabra pueda pareeer exagerada. Citaremos
uno: el Cipres, la madera mas valiosa del pais, escasea mas i mas a causa de su
incesante explotaeion, i su preeio. en su tierra de origen, ha triplicado en los
ultimos diez afios. Pues bien. un industrial ha ideado el medio de escaseario
mas todavia i aumentar mas aun su preeio sencillamenle incendiando los bos-
ques de cipreses que cree no poder explotar sea por falla de tiempo, de reeur-
sos o de brazos'.

Ante la auseneia de una politiea estatal para proteger al bosque nativo, se
esforzaron para conveneer a los politieos aeerea de la neeesidad de legislar al
respeeto. Entre los afios 1900 y 1912 se presentaron euatro propuestas para
revertir el descontrol existente en el manejo de los bosques**. La primera co-
rrespondio al agronomo franecs Enrique Delaporte, quien en 1900 propuso
elaborar un catastro de bosques, organizar un euerpo de vigilaneia forestal y
promover las plantaeiones eon espeeies exotieas para paliar la alarmante falta
de insumos para la eonstrueeion'^. Este documento, publicado en una revista
institueional, no tuvo praetieamente resonancia en los eireulos politieos. Ocho
anos despues, el diputado liberal Agustin Edvi/ards Mac Clure presento un
proyecto de ley que eonstaba de 20 articulos y entre sus eonsiderandos soste-
nia que "Chile ha visto impasible e indiferente la desaparicion completa de las

' Albert, Federico, "Los Bosques, su eonservaeion, explotaeion y fomento", Boletin de
hosques, pescay caza,'N° I, julio, 1913. p. 44.

** Un analisis de estos intentos legislativos se encuentra en Sandoval Q. Adolfo. "Herra-
mientas para una Tarea: Anteccdcntes dc la legisiacion forestal ehilena durante el primer ter-
eio del siglo XX (1900-193 I)". Informe Final de ScminaHo de Grado para optar al grado de
Liecnciado en Historia. profesor guia Fernando Ramirez Morales. Universidad de Chile. Fa-
cultad de Filosofia y Humanidades, Santiago, 2002.

^ Delaporte. Enrique."Un proyecto de administracion de aguas y bosques", Revista del
Centro industrialy agrieola. Ano II, 2° Serie, N° 5, octubre 1900; N° 6. noviembre de 1900,
y N° 7, dieiembre de 1900.
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selvas de la region central i asiste hoy, sin dar seftales de interes, a la devasta-
eion que estan sufriendo las del sur""^

El proyecto prctendia cstablceer una Icgislaeion forestal diversificada, dc
acuerdo con las peculiaridades geografieas de cada region, adcmas dc esta-
blecer normas sobre la replantacion, eonservacion y creacion de entidades de
administracion y proteeeion de Ios bosques. Estas propuestas no aleanzaron
ni siquiera el quorum necesario para ser puestas en tabla para su estudio.

Con feeha 20 de abril de 1909, el inquieto Federieo Albert remitio un do-
cumcnto a la Inspeccion dc Fomento, proponiendo los servieios que debia
prestar la seeeion dc Aguas y Bosques del Ministerio de Obras Publieas. En
dieho eserito se filtran las ideas para definir los suelos con aptitud forestal e
inieiarun plan de reeuperacion".

Para los efeetos de esta lei se consideraran terrenos forestales todos los inade-
cuados para los eultivos conlinuados de agricultura, como ser: las dunas, are-
nales desnudos, cajas de rios, vegas i pantanos no disecables, terrenos salo-
bres, faldeos de cerros con un declive mayor de 30", las lomas i faldeos que se
agrietan con las Uuvias, i finalmente, todos los terrenos pobres e improducti-
vos'-.

Ademas proponia que se estableciera la prohibicion absoluta de quemar
arboles, cortar madera o lefia fuera de epoca o sin un permiso de la autoridad,
descortezar quillay, linguc y pcumo, rccolcctar frutos verdes, eortar algarrobillo
para leiia y eortar arboles en una extension no menor a dos euadras en todo
sentido de los naeimientos de las vertientes de agua. En otro aeapite sostenia
que se debia facultar al Presidente de la Republica para expropiar terrenos que
no eontaran con eubicrta vegetacional (dunas, arenales, cajones de rios, lade-
ras de mucha pendiente y terrenos en avanzado estado de erosion que se en-
contraran eerca de eaminos publicos, lincas ferreas u otras obras piiblieas) y
que pudieran eausar perjuieios a terceros.

Entusiasmados por e! ambiente de proposieiones que animaban las fiestas
del eentenario, Albert y Maldonado prcscntaron, en 1910, un proyeeto de Ley
de Conservacion de Bosques y Repohlacion Forestal, euyas propuestas mas

'" Sesiones del Congreso de la Republica de Chile. Sesiones ordinarias de la Camara de
Diputados dc 1909. Sesion del 8 de junio de 1909. p. 119.

' ' Albert, Federico, Los servieios de aguas i bosques, Santiago: Imprenta, Litografia y
Encuademacion Barcelona, 1906, pp. 32-33.

'- Idem, p. 33.
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novedosas cran la elasifieaeion dc los terrenos forestales, la entrega dc subsi-
dios estatales a los particularcs que eonscrvaran la cubicrta vcgetacionai, eon
la unica eondieion de que la extension dc bosques fuera "superior a la cuarta
parte de la superficic total del fundo..."'\

Al afio siguicntc, Barros Lueo presento el primer proyecto cmanado desde
cl Ejeeutivo para legislar sobre Ios bosques y la caza. En el sc eonsideraban
las dunas gcncradas por la deforestacion eomo un ""peligro nacionar, sc esta-
bleeian saneiones para los incendios forestales, sc proponian fondos para el
mejoramiento dc las vias fluviales embaneadas por la erosion y eaminos tcn-
dicntcs a ordcnar la cxtraccion maderera y sc promovia las plantaeiones eon
todo tipo dc cspccies'"*.

Con cl doblc proposito de mantener la presion politiea sobre el asunto y de
convcncer a los diputados y senadores respecto de su importancia, dcsdc las
paginas del Boletin de Bosques, Pe.scay Caza, Albert intcntaba trasmitir op-
timismo para la aprobacion de la Icy:

Un exito inesperado de opinioti ha tenido en Ia pretisa y eti el publico la nueva
Ley de bosques, pesca y caza presentada... a la aprobacion del Senado... ade-
mas de la evidente neeesidad de la Ley, la campaiia de simpatia que no ha
escatimado las palabras de aliento para que este proyecto sea pronto una reali-
dad... Todos los veranos leemos en los diarios las justas y reiteradas recrimi-
naciones de la prensa contra la criminal devastacioti de los restos de nuestros
bosques australes por el fuego.. contraviniendo la Ley promulgada hace 40
afios, epoca en que esle procedimietito de despojamietito del suelo podia ser
excusado, pero no en el presente. Todos se dan cuenta exacta de la gravedad
de la situacion. La importacion de madera extranjera, en este pais antes com-
pietamente cubierto de valiosos bosques, tiende a aumentar. Ahora.. para col-
mo.. se esta importando lefia extranjera en nuestros puerlos del norte, conse-
eueneia del arrase desmedido, total en muchas partes, de Ios grandes espinales
de las provincias centrales. Y esto no puede seguir asi, es preciso evitar a toda
costa males peores, mas inverosimiles que el citado, esta es la eonciencia de
todos'^

'^ Idem, p. 56.

'"̂  Es probable que la similitud de ideas contenidas en este proyecto con las que habia
expresado Albert radique en el hecho de que Barros Lueo habia sido presidente de la Soeiedad
Nacional de Agrieultura hasta 1910 y tuvo un estrecho contacto eon ei experto forestal euando
este habia publicado una serie de articulos sobre bosques en el Boletin de la Soeiedad.

'^ Albert, Federieo, "Et proyecto de Leyde Bosque. Pesca y Caza ante el Senado",
de Bosques. Pesea y Caza, N" 5, noviembre, 1912, pp. 289-291.
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A pesar del esfuerzo de Albert, el proyecto de ley no se aprobo y fue du-
ramente atacado por los diputados de la region de La Araueania (que reprc-
sentaban a poderosos empresarios madereros), sosteniendo que no se podia
permitir que se limitaran los eultivos de trigo para mantener en pie arboles de
los que nadie podria saear proveeho. Los anos siguientes vieron fraeasar dos
nuevos intentos tendientes a la proteeeion de los bosques: la reposicion en
1913 del proyecto de Ley dc Bosques, Pesea y Caza, y el intento de reflotar la
propuesta de 1910 claborada por Maldonado y Albert"'. La salida de Albert
de la administracion publica en 1917 parccio marear un total decaimiento en
los esfuerzos por estableeer un marco legal que protegiera el destino de los
bosques ehilenos.

i. La primera legislaeion proteetora del siglo XX

Desde el afio 1920 y hasta 1925, la administracion del patrimonio forestal
siguio cstando en manos de la Inspeeeion General de Bosques, Pesca y Caza,
bajo la direceion del ingeniero agronomo Ernesto Maldonado, antiguo y es-
trccho colaborador de Federico Albert. El 7 de enero de 1925, la Junta de
Gobiemo eneabezada por Luis Altamirano, mediante Decreto-Ley N" 128,
declaro en reorganizaeion las Inspeeciones de Colonizacion e Tnmigraeion y
la de Bosques, Pesca y Caza, crcandose una Subsecretaria de Tierras y Colo-
nizaeion y una Direceion General de Tierras, Bosques y Pesca, que pasaron a
depender del Ministerio de Industria, Agrieultura y Colonizacion. Los aeon-
tccimientos politieos ocurridos a partir dc la eleecion de Arturo Alessandri
Palma y principalmente el debate constitucional que se gencro en 1925, fue-
ron un incspcrado aliado para los que pedian una urgente intervencion del
Estado en pro dc Ios bosques nativos. En efeeto, Alessandri volvia en marzo
de ese ano con las manos libres para eonsolidar su proyecto de reforma del
Estado. A mediados dc esa deeada ya se anunciaban los efeetos de la crisis
salitrera; frente a ella el gobiemo promoveria eomo meeanismo para absorber
la eesantia, la colonizacion intema e impulsaria un proeeso de diversifieacion
produetiva en el ambito maderero con el fm de fomentar la pequefia industria.

"• Cabe scfiaiar eierta eoincideneia en los destinos de dichas propuestas Icgislativas eon
lo que acontecc en nuestros dias, ya que desdc 1994 duerme en el Congreso un proyecto de
fomento y proteeeion det bosque nativo que recmplazaria la Icy vigcnte desde 1931. Por uno
u otro motivo. los representantes dc los partidos de dcrccha -prineipalmente los scnadores-
sueien encontrar argumentos para retardar la aprobacion de la ley.
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En la eonereeion de ambos proeesos, las reservas de bosques -de no mediar
proteccion legal- quedaban expuestas a la dcstruccion por la via del incendio
o del corte de especies para alimentar las barracas. Muy preoeupado y cerca
dc Alessandri cstari'a el experto forestal Emesto Maldonado, quien oficiaria
dc rcstaurador de los proyectos de ley dc 1911, mejorandolos con normas
extraidas del rcglamento sobre plantaciones de 1912, con cl proposito de eon-
trarrestar los efeetos de la politica de eolonizaeion que se insinuaba.

En Ios ultimos meses de su gobiemo, Alessandri sc cmbarco en una frene-
tica carrera que le pcrmiticra promulgar Ios proyectos que habian sido la base
de su programa electoral. Ademas del objetivo prioritario dc dotar al pais de
una nueva Constitueion, se pretendia tambien normar sobre la eonservacion
dc los bosques. Para este efeeto y eon cl proposito de evitar los perjuieios
provoeados por los anteriores procesos de eolonizaeion, procedio a dictar, en
los ultimos dias de su gobiemo, el Decrcto-Lcy N" 601 del 14 dc octubre de
1925 que volvio a reformar el organismo eneargado de veiar por el patrimo-
nio forestal de la nacion, creando el Departamento de Bosques.

Apenas tres dias despues firmo el Decrcto-Ley N" 656 que marco cl inicio
de la legislacion modema eon relacion a los bosques. En esta norma sc incor-
poraron una serie afirmaeiones que demuestran cierto sentido ecosistemico
que se otorgaba a las funeiones dc los bosques, al sostcner que

las irregularidades notadas en el elima del pais tienen una estrecha relacion
con la despoblacion forestal en el centro y norte del territorio, observandose
perjuieios que no son otra cosa que una consecuencia de la falta de orden en el
uso de las selvas nacionales... y gracias a los arbolados, se regulariza el caudal
de los rios, permitiendo el mejor aprovechamiento de las aguas para e! regadio
y, por lo tanto, la ampliacion de la zona de posible cultivo permanente'̂ .

El resto del deereto-ley era practieamente igual al publicado por Albert en
el Boletin de Bosques. Pescay Caza doee anos antes; por tanto, las considera-
eiones eeonomicas que tanto preocupaban al conservacionista aleman, sc in-
tegraron al texto, al sostener

Que los bosques desempeHan un papel importanttsimo en la economia jeneral
de los pueblos... Que esta intluencia se retleja especialmenle sobre la indus-
tria agricola, permitiendo el mas correcto aprovechamiento de Ios suelos, la

''"Lejislacion sobre bosques y fija los sueldos del personal de la direccion jeneral de
tierras, eolonizaeion e inmigraciony de la de bosques, pescay caza"., Diario Oficial N" 14.315,
6 de noviembre dc 1925.
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regularidad de las cosechas y el aumento de los lerrenos destinados a campos
de pasloreo para el ganado... Que los productos de la selva son de primera y
vital importancia para el desarrollo de tiumerosas industrias, debiendose pro-
curar el abasiecimiento total de las neeesidades naeionales, por lo que a made-
ra se refiere, y producir un sobrante para destinarlo a la exportacion"*.

En la misma norma sc estableeian los rcquisitos que debian tener los suc-
los para ser dcelarados forestales, se sefialaban las pautas a que sc debian
ajustar las repoblaeiones de las hoyas hidrograficas, los parques naeionales y
las plantaeiones urbanas, se cspccificaban las franquicias otorgablcs a las cor-
poraciones, parlieulares y socicdadcs dc plantaeiones para el fomento dc las
mismas y sc fijaban normas para la cxplotaeion de bosques fiscalcs.

Entre los aspeetos novedosos dc cstc dccrcto y que permiten afirmar que cl
debate eontemporanco sobre la Icy dc bosque nativo data en su escncia dcsdc
los afios 20, destaca la norma sobre Ia cxpropiacion de terrenos que sc consi-
deraba necesario proteger o forestar y la neeesidad dc crcar un sistema de
reservas dc bosques para la explotacion racional de maderas y dc parques
naeionales cn cada provincia del pais, de acuerdo con sus neeesidades
orografieas y topograficas, asi como la certifieacion dc calidad y origcn de la
madera para promover su uso intemo y extemo. El metodo dc la roza a fuego
fue prohibido totalmcntc cn los terrenos deelarados forestales. En adelante
solo se podria llcvar a cabo con la autorizaeion por eserito dc la autoridad
competentc, la Direceion General dc Bosques, Pesea y Caza'**.

Cuando faltaban solo dias para que cxpirara el gobiemo, Alessandri firmo
cl Dccreto-Ley el N" 710 del 22 dc diciembre dc 1925 eomo reglamcnto com-
plemcntario del D. L. N" 656, que reafirmo cl scntido conservaeionista dc la
norma, al cstablcccr que sc ''''consideran terrenos forestales los que sea conve-
niente o necesario que permanezcan arholados en defensa de algun interes
pi'ihlico seriamente amenazado... y los que al repohlarse mejoren la cantidad
y calidad de las aguas destinadas al abastecimiento de pohlaciones o tran-
ques de regadios"^'^. Ademas, cstablccia que "^dentro de las reservas fore.sta-
les, parques naeionales i demas reparticiones del servicio de bosques i caza.

'"Idem.
'"̂  Ondina, Maria, "El Ministerio de Ticrras y Colonizaeion". Memoria para optar al grado

dc Licenciado cn Ciencias Juridicas., Faeultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santia-
go, 1958, p. 24.

2" Deereto N" 710, del Ministerio dc Industria.. Agrieultura y Colonizacion, de 22 de di-
eiembre de 1925. Publicado cn Boletin de Leyesy Decretos del Gobierno. Libro LXXXVIII
1925, pp. 7741 a 7789.
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queda absolutamente prohibida la eaza de aves i mamiferos. la que solo se
permitird a funeionarios de la Direceion Jeneral o a naturalistas i en todo
easo eon un permiso especial del Jefe del Servieio"^'.

Para esa feeha, 742.640 hectareas estaban bajo la denominaeion de Reser-
vas Forestales y eorrespondian a Malleco (ereada en 1907), Villarriea. Llan-
quihue, Puyehue, Petrohuc, estableeidas en 1912. Por ultimo, y coincidente
eon el espiritu de ia epoea de otorgar gran importaneia a la edueacion, Ios
decretos mencionados planteaban el fomento del arbol urbano, y la vincula-
eion edueativa se manifestaba al estableeer "celebrar la Fiesta del Arbol a la
que concurrira la poblacion escolar como medio de ineulcar a los habitantes
desde su ninez, el carifio al arbolado"^^.

Al aiio siguiente, inaugurando su mandato, el presidente Emiliano Figueroa
sefialaba: "El fomento, la explotaeion y la eonservaeion de los bosques seran
una constante preoeupaeion de mi Gobiemo"^-^ Despues de deeadas en que el
tema forestal solo era preoeupaeion de los expertos, alcanzaba en este mensa-
je la eategoria de problema naeional reeonoeido por el Ejeeutivo.

4. La ley de bosques de 1931

Al finalizar el primer tercio del siglo XX, tres aspeetos eonfiguraban la
tematica sobre Ios bosques. Por una parte, la formaeion de una clara y nitida
eoneieneia del deterioro y menna que venian sufriendo los bosques dc! sur de
Chile; en segundo lugar, la urgente neeesidad de contar eon madera para satis-
facer la demanda del seetor eonstrueeion y manufaeturero y, finalmente, un
consenso dc la necesaria intervencion del Estado en estos tcmas. En euanto al
eontexto naeional se debe intentar conciliar el heeho de que, aunque existian
ideas sobre la eonservaeion, cstas ehocaban eon la devastadora realidad dc Ios
ineendios y con las iniciativas de un empresariado forestal que, aetuando con
una voraeidad sin limite, estuviera terminando eon las grandes formaeiones
boseosas.

21 Idem. p. 7764.

2̂ Idem. p. 7765.

-̂̂  Mensaje leido por S.E. el Presidente de la Republica Emiliano Figueroa Larrain en
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Naeional. 21 de Mayo 1926, p. 20.

146



Fernando Ramirez Morales LOS BOSQUES NATIVOS CHILENOS Y LA "POLITICA ...

La llcgada al poder en 1927 del general Carlos Ibafiez del Campo es coin-
eidente eon el dcbilitamiento del libcralismo y la ampliaeion dc Ios aparatos
estatales en el mundo. Este proeeso sc tradujo en el establccimicnto de nor-
mas tcndicntcs a crear entidades dc supcrvigilaneia dc algunas actividades
del sector privado y crcar controles al comportamiento del mereado de bienes
de consumo dirccto, con el objeto dc proteger a los eonsumidores. Aunque los
programas y realizaciones dc su gobiemo se verian ensombreeidos por la cri-
sis eeonomica de 1930-31, en Io que se refiere a los bosques nativos, el go-
biemo del general Carlos Ibafiez del Campo fljaria las bases dc una primaria
politica forestal por parte del Estado, sostenicndo que era necesario "el estu-
dio dc las medidas tendientes a dcsarrollar e implantar en cl pais aquellas
industrias que pucdan aproveehar materias primas y reeursos naturales de nues-
tro suelo"-''. Con las especiales eondieiones poiiticas que permiticron ta exis-
tencia del Ilamado "Congreso Termal", eonstituido en marzo de 1930, se otor-
go a Ibancz cl Deereto eon Fuerza dc Ley N" 265 que permitia refundir las
normas vinculadas a los bosques, dando origen de esa manera a la Ley N°
4.363. eonocida eomo la Ley de Bosques.

Este cucrpo legal -que era basicamcntc igual a los decretos leyes anterio-
res- establecio un precario marco de proteeeion a los bosques nativos y marco
cl inicio de una politica estatal que pretendia una explotacion mas racional de
los bosques, que busearia el desarrollo de plantaciones con espeeies exoticas
en las zonas erosionadas y estableeeria una fragil fiscalizaeion de las infrac-
cioncs a las normas sobre ineendios y cortes a tala rasa en los bordes de rios.
Aunque esta legislacion recogia en parte las criticas y preocupaciones sobre
la situacion de los bosques, estaba enfoeada a resolver los problemas del pa-
sado y no a proponer un marco legal para enfrcntar Ios nuevos dcsafios del
sector forestal, el agotamiento de los bosques nativos, la reforestaeion, la ne-
cesaria modemizaeion tecnologica, la diversificacion produetiva y la crea-
cion de una produeeion eon valor agregado. Aunque no definia cl concepto de
bosques -euestion del todo necesaria- establecia una categorizacion de los
suelos considcrados forestales para que aqueilos propietarios que iniciaran
plantaciones forestales destinadas a reeuperar suelos agrieolas o para abaste-
eer la industria maderera y de la eonstruecion, pudieran acceder a la exencion
de impuestos por un periodo de 30 aiios^^. Todos Ios terrenos deelarados

"'* Mensaje leido por S.E. el Presidente de la Republica Carlos Ibdnez del Campo en
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacionat. 21 de Mavo de 1928, pp. IX-ll.

-^ Deereto con Fuerza de Ley N" 256 del 20 de Mayo de 1931, en Archivo Nacional Siglo
XX, Fondo Ministerio Tierras y Coionizacion, Vol. 479, foja 7i.
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forestales qucdaron sujctos a planes de vigilaneia, eultivo, rcpoblacion y ex-
plotaeion que permitieran gozar dc las franquieias eonccdidas por la ley.

Es eicrtamcnte eontradietorio este proeeso de lcgislacion impulsado por cl
gobicmo de Ibaficz cn pro dc los bosques porque, por una parte, las normas
legalcs vcnian a fortalceer la proteeeion, y cn forma casi simultanca, cn los
afios 30 se generaron los grandes ineendios en Ios valles de Aysen y Mafiihuales
cn la aetual XI Region. Aunque, dc acuerdo con la Icy, las rozas a fuego quc-
daron eompletamente prohibidas como metodo dc cxplotaeion en los terrenos
forestales, al no regular el uso del fucgo en la practiea agrieola tradieional,
simplemente su efeeto sobre la tradicion dc las "qucmas" fue escaso.

La explieacion de esta eontradictoria politiea dc proteccion de los bosques
y los efeetos del holocausto que sufrian los bosques de Aysen radieaba, por
una parte, cn que cl gobiemo impulsaba la eolonizacion cn Palcna, Futaleufu,
Chiloe y Aysen̂ ** sin planifieacion y financiamicnto dc las actividadcs pro-
duetivas a realizar-como una forma dc paliar Ios cfcctos dc la crisis eeonomi-
ea- lo que rcsulto cn un proceso desorganizado, cuasi espontaneo y forcstal-
mcntc destruetivo. Aumcntando la cmcrgcncia para este apresurado proeeso
dc eolonizacion, cl gobicmo argentino agrego otra cuota dc problemas, al
prohibir la resideneia dc eiudadanos ehilenos dentro dc la faja frontcriza con
Chile cn un radio de 50 kilometros, y simultaneamente creo el Parque Nacio-
nal Los Alcrecs (1937), que circunda el lago Mcncndez, inieiandosc la expul-
sion de los pobladorcs ehilenos. Numerosas familias cmigraron con sus gana-
dos y enscrcs al verse impcdidos dc pagar Ios altos cobros que por talaje cxi-
gian las autoridades argentinas, cmpczando un largo viajc hacia Chile "a don-
de han llegado cn condiciones, por demas desastrosas, dcbido al largo rceorri-
do, efcctuado cn parte, por sendas labradas, por ellos mismos, a traves dc la
montafia, que en esa region como sabemos, es dificultosamente penetrable"^^.
Muehos afios dcspucs, Rafael Elizaldc denuneiaba que

los colonos "legales", los que obtuvieron titulos en tierras aun en la Reservas
Forestales, y los colonos "callampas" que invaden hasta Ios Parques Naeiona-
les son la peor espina para la conservacion y la economia nacional. A menudo

^̂  Se crearon colonias en Valdivia, Puerto Varas, Chiloe y Cautin "entre las que se puede
citar; «Tres Bocas» eon 8.400 ha, «RioSur» con 1.715 ha, «LasCarpas»de 4.000 ha, «Tolten»
con 1.500 ha, «San Ram6n» eon 5.900 ha, «Alerce» con 6.100 ha y «Cufeo» con 15.000 ha;
que han radicado aproximadamcnte 700 familias", en Fuenzalida. R., El latifundioy el proble-
ma de la division de la tierra, Santiago: Imprenta Barcelona, 1939, p. 36.

^' Riethmuller, Julio, Informe del grave problema creado a los pobladores ehilenos de
Alerees por cobro de talajes atrasados. C6nsui de Chile en Esquel, 1938, p. 7.
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incendian bosques etiteros, miles de has. para despejar un retazo que provea el
sustento de el y de su familia. Pero etios terrenos que son exclusivamente fores-
tales, solo dan btienas cosechas en los tres o cinco primeros anos, mientras
permaneiican el humus y materias organicas fecundantes. Al cabo de ese lapso,
lavadas las lierras por las Iluvias y el viento pierden fertilidad y quedan inutili-

La region austral dc Chile eonservaria por muehos afios el earaeter de fron-
tcra abicrta, territorio de eolonizacion y pioneros. Entre 1934-1942, la Caja dc
Colonizacion adquirio en Chiloe y Palcna 17 grandes fundos, con una exten-
sion ccrcana a las 120 mil ha, para instalar cmigradosjudios que huian dc Ia
pcrsccucion nazi. Sin embargo, rapidamente todos ellos abandonaron el terri-
torio. Luego sc traslado a los damnificados del terremoto dc Chilian, los que
no se adaptaron al clima hiimcdo dc la region-'*. En 1942 sc puso cn mareha
un plan para oricntar las eolonias cn la produecion de vaeunos, Icchc y mante-
quilla. Sc cntregaron pareelas dc 200 ha rozadas y listas para cmpastar. Scfia-
Icmos que la ley dctenninaba que, cn los casos cn que cl bosque no habia sido
toeado, sc obligaba ai eolono a rozar cl 70% del tcrrcno en un plazo dc 5 afios
para optar al titulo dc propiedad. En paralelo, varias eomisiones de la Caja dc
Colonizacion Agrieola Icvantaron pianos dc terrenos fiscales aptos para la
eolonizacion, idcntificando easi un millon de heetareas con terrenos que po-
drian cntrcgarsc inmediatamente a pobladores que sc cncontraran en el dcs-
amparo. La falta dc eaminos cxigio que antes de la asignacion los terrenos
fucran rozados. Con esc proposito se dio inicio a grandes ineendios dc bos-
ques eon una improvisacion que no considero la hipotcea que se estaba impo-
nicndo al futuro de la region de Palena y Ayscn. Sc cstima que sc produjeron
ineendios que comprometieron easi 3 millones dc ha, cn lo que eonstituyc cl
peniiltimo gran proceso destruetivo dc bosque nativo-̂ '̂ . A esta situaeion sc lc
agrego la impreeision respecto dc quicnes serian Ios bcncficiarios, cuestion
que queda de manifiesto al revisar los titulos en cl eonservador de bienes
raiees, y se obscrva que no sc cntrego ticrras solo a eolonos sino que, por cl

*̂' Elizalde, Rafael, La sobrevivencia de Chile, Santiago: Ministerio de Agricultura-Servi-
cio Agrieola y Ganadero, 1970. p. 119.

-^ Keller, Carlos, "Censo economico nacionai",/(ev/jr/fl £'/£s/an^wt'ra. N" 158aN'' 171,
afios 1950-1951.

•*'* Consideramos, eomo ultimo, el iniciado a partir de 1974 con la dictaci6n del D.L. 701
a partir del cual se configura un proceso de transformaeion eon masivas plantaeiones de pino
y sustituciones de bosque nativo que abordaremos en un proximo trabajo.
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contrario, sc cntregaron amplios lotes a sociedadcs que sc eonformaban en
Santiago-^'.

5. "Gobernar es producir": el bosque como "proyecto " economico

Con la llegada del Frcntc Popular al gobicmo sc vcrifiea cl debate sobre
Ios proycetos de erceimiento eeonomieo que requeria el pais. Con relacion al
seetor forestal, la discusion sc eentro cn la neeesidad dc conservacion dc los
bosques hacia la preparaeion dc propuestas para la eonformacion de una in-
dustria forestal. La aceptacion dc un modelo dc conduccion de una politica
eeonomiea que entregaba mayores atribueiones al Estado permitio la aproba-
cion dc medidas que tendian dc forma progresiva a los dos nuevos objctivos
que guiaban la accion del gobicmo cn rclaeion eon Ios bosques. Por una parte,
aumentar las normas dc proteccion dc las cucncas hidrograficas, evitando la
destrueeion de los bosques de laderas, y por otra, ampliar los ineentivos para
la cxplotaeion forestal. Tempranamente, el mareo legal sc manifesto eomo
insufieicntc para promover cl cambio y cn 1936 sc planteo la urgcncia dc
ampliarlo para avanzar cn cl aumento de la produecion y divcrsifieacion del
rubro, ya que "la politica forestal sc imponc dc un modo impcrioso c
impostergable"^".

Con la ley 6.036, de fcbrcro dc 1937 sc autorizo cl cstablccimiento dc
industrias dc explotacion forestal al interior de las Reservas Forestalcs en
manos del Estado.

Casi al finalizar ese ano y eomo una forma de ampliar el cspiritu dc las
normas anteriores, se dieto el deereto 2.374 del 15 de oetubre que reglamcnto
la cxplotaeion dc bosques cn las hoyas hidrograficas deelaradas forestales y
en los tranques construidos o cn construccion por cl Estado. En forma eom-
plemcntaria se determina prohibir la introduccion dc ganado cn aqucllos seeto-
res que hayan sido recien cxplotados, por lo mcnos por un pcriodo de 5 afios
eontados dcsdc la fccha dc la corta, y eastigaba las contravenciones a ia Ley

3' En la ciudad de Puerto Montt obtuve eopias de los decretos N" 3.078 de 1935, N" 114
de 1936 y N" 1.945 de 1946, en los euales el Fiseo reeonoec como validos los titulos de
dominio de los predios Pumalin., Reflihue Norte, Refiihue Sur. Pillan, Cahuelmo y Refugio.
los que sumaban casi 170 mil ha, cn favor de una Soeiedad Agrieola y Forestal Pumalin, cuyos
socios registraban domicilio en Santiago.

^̂  Mensaje leido por S. E. el Presidente de la Republiea en apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso Naeional 21 de mayo 1936, p. 12.
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de Bosques. A prineipios de la deeada de los cuarenta, aunque se manifestaba
eierta preoeupaeion gubematnental por proteger los bosques, en la praetiea la
mayor parte de las infraceiones eran imposibles dc perseguir judieialmente, y
en los casos en que se rceurria a los tribunales, las multas aplicadas a los
infractores eran tninimas. En los afios siguientes se dietarian normas que di-
reetamente o indireetamente pretendian terminar con las quemas, la extrae-
cion de arboles en peligro de extineion y fomento a las plantaeiones y viveros.
Pero la auseneia de un organismo eontralor y la tipit'teaeion como simple falta
de estas infraeeiones no permitio que la proteeeion fuera efeetiva.

6, La creacion de la CORFOy la nueva preoeupaeion estatal por los
bosques

A partir de los afios 40, la CORFO intentaria aetuar como el agente prin-
cipal para la eonformacion de un seetor forestal-'\ La primera tarea era abor-
dar la falta de conoeimientos cientifieos, por euanto las earreras profesiona-
les de silvieultura o ingenieria forestal no existian. Se sostenia eomo urgente
haeer catastros de biodiversidad, euantificar los territorios boscosos y princi-
palmente gcnerar las eapacidades para abastecer el mercado intemo dc made-
ras que se eneontraba en una etapa de expansion de la eonstrueeion.

Sin embargo, la aetuacion de la CORFO no fue la solueion para el proble-
ma forestal. debido a la falta de un Plan Forestal y un apoyo financiero al
sector '̂' porque prcvalccia en los planificadores de la epoea la eonvieeion de
que el apoyo estatal debia dirigirse prinei pat mente haeia cl seetor de la manu-
factura y la energia, pues el sector forestal no se percibia como vital en la
absoreion de mano dc obra eesante y el aumento de la produccion dc bienes de
eonsumo direeto. La CORFO no elaboro un plan cspeeifieo sobre el funeiona-
miento espaeial y laboral de la industria forestal. Lo que se planted fiie la

^^ El sector forestal se define como e! eonjunto de aetividades desdc la explotaeion fores-
tal y la industrializacion de los productos del bosque. hasta sus respeetivos servieios e infraes-
truetura. Involuera desdc las actividades propias del bosque. la conversion (transformaeion) a
produeto final, hasta su eoloeaeion en el mercado. Fuente: Cerda. Ignacio; Olavania, Jose;
Abalos. Marta. El .sector forestal en Chile: logros y desafios. INFOR. 1992, p. 5.

-'̂  En casi todos los mensajes presidenciales del periodo 1940-1970. los presidentes se
quejaban de que ia situaeion financiera les habia impcdido eumplir con las metas de reforesta-
eion, eonstrueeion de eaminos en zonas ruralcs y los pagos de las bonifieaeioncs a las planta-
eiones.
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crcacion dc un organismo que, vinculando todos los sectores, estuviera dcsti-
nado a "eoordinar la produecion, el eomereio y cl consumo de maderas, los
estudios sobre mejoramiento de la cxplotaeion, aproveehamiento dc los dcs-
pcrdicios y subproduetos, aplicacion de nuevos usos para maderas, desarrollo
dc la forcstacion y reforestaeion, normas dc elasifieaeion eomereial dc made-
ras y regulaeion dc preeios"^^.

En 1944, la CORFO eontrato al jefe del Servicio dc Bosques de los Esta-
dos Unidos, William Irving Haig, para realizar un eatastro dc la situacion
forestal en Chile, cuyos objctivos cran estableeer la superficic dc bosque nati-
vo, diagnostiear cl estado cn que se eneontraba la cxplotaeion forestal y ela-
borar propuestas para cl desarrollo del sector. La Mision Haig rccorrio casi
todo el pais, reeopilando valiosa informaeion y cn su informe final sostuvo:

Actualmente la principal induslria forestal en Chile es la aserradura y a ella
solo se puede agregar los terciados. La utilizacion quimica solo esta reducida
a la destilacion de maderas en forma primitiva, y a la fabricacion de pulpa
mecaniea en pequefia escala. No existen en el pais otras industrias a pesar de
que el volumen forestal existente es enorme, de 4.373.300 ha y de que la rapi-
dez de crecimiento de los arboles en plantaeiones por condiciones de clima y
suelos es muy superior al observado en otros paises. Ademas, se debe obser-
var que el caracter de la industria maderera existente es muy primitivo. Exis-
teti unos 700 aserraderos, ocupando un total de 25.000 operarios solo durante
120 dias [...] Cada aserradero produce en termino medio 80.000 pulgadas al
ano de madera de regular o baja calidad. Se usan sierras circulares que pierden
una cantidad apreciabie de madera (13%) y las instalaciones son de tipo tan
precario. que no permiten dar a los operarios las condiciones minimas de vida
con que deberian eontar para el transporte de ios trozos a los aserraderos^''.

El informe dc la mision Haig no surtio efeeto inmediato; es mas, no es
avcnturado sostener que sus reeomendaciones sobre mecanizaeion y diversi-
fieacion dc la actividad forestal no tuvieron una favorable acogida cn cl seetor
emprcsarial ni cn cl gobicmo. Uno de los cscollos que cxistia para la eonfor-
macion dc una politica forestal dc oricntacion estatal era cl desconoeimicnto
respecto dc las vcrdaderas superficies de propicdad fiscal-'^. El interes del
gobiemo por las mcnsuras era determinar "las superficies agrieolas existcntcs

^̂  Corfo: Plan agrario, Santiago, 1940, p. 78.
^^ Haig, Irvine, La riqueza foreslal de Chile como base para una expansion industrial,

Santiago, 1944. Traduceion INFOR, mimeografo.
^̂  En una de ellas, en 1943, cl Estado pudo estableeer que eran de su propiedad 153 mil ha

en el sector alto de Villarrica.
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en terrenos fiseales, para dar pronta y cumplida satisfaccion a las aspiraeiones
de gran numero de ciudadanos, que desean vincular su esfuerzo y capacidad
al trabajo de la tierra"-**̂ .

En paralelo, CORFO organizo y financio algunas empresas y actividades
en eooperaeion con el sector privado; son los easos de la Sociedad Forestal
Colchen. Sociedad Forestal Santa Emilia (1941). Sociedad Forestal Maule
(1942), Sociedad General Cruz Ltda. (1942), Sociedad Agricola y Ganadera
Rucamanqui (1942) y las forestacioncs realizadas por la Caja del Seguro Obrero
dc TaIca y en la Hacienda Cantcras de la Provincia del Bio-Bio.

Complementario a la idea de promover una explotacion racional de los
bosques, la voluntad estatal de eonservaeion se manifesto en la creaeion de
reservas y parques nacionales. Bajo las distintas administraciones se erearon
los Parques Nacionales Isla de Pascua, Juan Fernandez y Tolhuaea en 1937;
Puyehue y Talinay en 1941; Isla Huafo, Contulmo y Fray Jorge en 1943.

7. Los anos de las huenas intenciones y las pocas acciones

Despues del primer impulso dado por la CORFO, cl tema forestal volvio a
perder signifieacion en la agenda gubemamental. En los afios siguientes, solo
hubo paiiativos y no una politica estatal que de modo dcflnitivo terminara con
los problemas (erosion, desccamiento, perdida dc fauna, etc.) que para el fu-
turo del pais estaba generando el modo de explotaeion forestal. Entre las po-
cas medidas adoptadas se dcstaca el deereto supremo N" 2.842, de 25 de no-
viembre de 1941, que precisaba algunos coneeptos sostenicndo que se eonsi-
deraria incendio toda destruccion por medio del fuego, ya que en Ios alegatos
ante Ios jueces de policia local, los infractores sostenian que un roee no era un
incendio, sino una praetiea agricola y por ende no era sancionable. En otro
aeapite se establecia que el culpable del incendio o estrago no sc cximira de
penas, aunque para eometer el delito bubiere ineendiado o destmido bienes de
su pertenencia. Pcro no incurrira en tales penas el que rozare a fuego, inccndiare
rastrojos u otros objetos en tiempos y con eireunstaneias que manifiestamentc
exeluyan todo proposito de propagacion, y observando los reglamentos que se
dieten sobre esta materia. Los intentos por reprimir las quemas ineontroladas

•"* Mensaje leido por S. E. el Presidente de la Republica Juan Antonio Rios en apertura de
las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 21 de mayo 1943, p. 242.

153



CUADERNOS DE HISTORIA Estudios

0 fiscalizar los roees autorizados fueron casi la unica labor eonstante de los
gobiernos del periodo.

Un viajero norteamericano de paso por Chile observaba:

Los bosques, se queman y se cortan tontamente. Las fincas se asientan en lade-
ras que solo necesitan pocos afios para Ilegarasereriales. Cuando estuve en el
Sur de Chile, en 1945. el humo de los ineendios de hosques era tan espeso que
me era imposible de noche abrir las ventanas de mi cuarto. Visitantes que ha-
hian ido al campo desde Argentina y Santiago, se fueron en el primer tren que
pudieron tomar. Las candelas arrasahan los bordes de los lagos hasta las pro-
pias puertas de los hoteles turisticos. A menos que Chile de pronto pasos inte-
ligentemente ealculados para preservar los exquisitos encantos de sus tierras
del Sur, dentro de muy poeo no atraeran a nadie mas, con excepcidn del natu-
ralista interesado en la lenta mareha de la tierra destruida para reeuperar su
productividad^^.

La "catastrofe naeional" que representaba la perdida de la eubierta boscosa
tambien se manifestaba en la difieultad del Estado para estableeer jerarquica-
mente las maneras de enfrentar diehas emergencias. De los mensajes presi-
deneiales se desprende que se confundfan las estrategias al sostener simulta-
neamente la "urgente neeesidad" de terminar con los ineendios forestales, la
"urgcncia" para inieiar la reforestaeion, la "premura" eon que debia detenerse
el avance de las dunas, el embaneamiento de Ios n'os y el desecamiento de
algunas euencas. Se agregaba que habia que busear las formas para que se
pusiera en mareha una industria forestal y finalmente habia que escuchar el
incipiente reelamo de los mapuehes. EI problema es que todas estas preoeupa-
eiones se debian abordar en forma inmediata y simultanea, no existiendo re-
eursos ni estmetura institueional capaz de realizarlos.

En euanto a la industria forestal, la unica innovacion fue el empleo exeep-
eional de traetores que aeeleraban y complementaban la labor de arrastre eje-
cutada antes exelusivamente por bueyes. El atraso en las tecnicas industrials
contrastaba con los grandes volumenes de produeeion del sector, ya que entre
1920 y 1950, la explotaeion forestal aleanzo un prorncdio dc treinta millones
de pulgadas madereras, es dccir, trescientos millones de pies cuadrados
madereros'***. Este ereeimiento no se relaeionaba eon una mejora en las

t, William, Cammo(/e5u/7erv/vencia, Buenos Aires: Editorial Sudamerieana, 1952,
p. 250.

'̂ '̂  Alvarez, Enrique, "El problema de la meeanizaeion de las faenas madereras", Revista
Chile maderero, 1951, p. 43.
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tccnicas dc cxplotaeion, sino que correspondia a la ineorporaeion de nuevas
zonas con bosques a los que se podia acccdcr mediante la eonstruceion dc
eaminos de montafia que antes no se habian desarroUado.

A partir de los afios eineucnta sc inieio un segundo intento de modemiza-
eion dc las faenas forestales, al que adhiricron algunos emprcsarios y expertos
quicnes, a traves de publicacioncs cspccializadas, promovicron nuevos mcto-
dos dc explotaeion, asi como la introduecion dc nuevas maquinarias que per-
mitieran optimizar cl proeeso de produecion maderero. Se plantcaba la
prcmccanizacion dc las faenas madereras, cntcndicndose eomo tal, principal-
mcntc, la modemizacion de los medios dc transporte para faeilitar cl traslado
de los roUizos a los aserraderos y de los productos ya aserrados haeia la csta-
eion o puerto de embarque. En gran medida, el exito en la cxplotaeion forestal
pasaba por resolver este problema, puesto que la madera cs un producto pesa-
do y de gran ditleultad para su transportc"*'. Una segunda ctapa dcbia contcm-
plar la modemizacion tccnologica dc las faenas de cxtraccion y dc produeeion
en los aserraderos. Por ejcmplo, con la introdueeion del tractor, a pesar de los
inconvenientes geograficos imperantes en Chile y cl clcvado valor de adquisi-
eion, sc apreciaba una serie de ventajas que hacia su uso mas eonvcnientc y
economico que los animales de tiro**̂ .

Las innovaeiones tccnologicas y las demandas del mereado exigian tcrmi-
nar con ei cstilo dc cxplotaeion maderera liquidadora y dar paso a un modo dc
explotaeion constante., mcnos intensivo y que tuviera por objetivo la preser-
vacion dc los recursos forestales para mantener en pic esta actividad econo-
miea. En opinion dc Wagcmann, "la fonna en que opcraba la industria forestal
tenia un earaeter derroehador, ya que se aprceiaba una tendencia a disminuir
cl eapital invcrtido en cl sector, lo que sc manifestaba cn el gran numcro dc
montafias existcntcs y cl bajo valor dc la mano dc obra""*-*.

Gonzalez Vidcla, cn 1952, manifesto su voluntad dc tomar medidas para
erear las condiciones que permitieran aprobar una nueva Icy forestal en rcem-
plazo dc la anticuada norma dc 1931: "no tcncmos un Departamento dc Bos-
ques eon reeursos efieientcs, una Icy apropiada que pcrmita al Estado dar a Ios
arboles toda la proteeeion que ncccsitan (...) Por este motivo sc sometera en
una fccha proxima a ia aprobacion del Congreso un Proyecto dc Ley Forestal

•*' Wagcmann, G, "E! caballo en el madereo", Revista r/7/7fma(if'reTO. 1951, p. 16.
•*- Brawn, H.. "El tractor cn Ia faenas madereras"', Revista Chile madeivro. 1952, p. 46.
^^ Wagemann, G, "La explotacion continuada, solucion del problema forestal en Chile",

Revisla Forestal Chilena, aflo 2, N" II, marzo de 1952.

155



CUADERNOS DE HISTORIA Estudios

que crea un organismo eon todos los reeursos neeesarios, teenicos, financie-
ros y legales'"*^.

Ironicamcnte, este proyeeto nunca se envio, por euanto era el ultimo aiio
de su gobiemo. En tanto, el gran empresariado forestal, preoeupado por su
destino y frente a problemas eomo la falta de creditos, el aumento del valor
de los tletes en FF. CC. (ya que los trenes de carga competian por el uso dc las
lineas eon los de pasajeros), la falta de infracstructura vial y lo que calificaba
de "altos impuestos" decidio organizarse en una agnipaeion que defendiera
sus intereses eorporativos; asi nacio en 1952 la Corporacion dc la Madera.
Dcstacamos cl hecho de que quienes concurren a su formacion eran los due-
nos de grandes explotaeiones de Ios bosques que ya se estaban agotando, como
Ios pertenccicntcs a las familias Oelckers, Valcarce, Larrain, Fernandez {de
BIMA), Gonzalez (de MAGOSA) Kupfer, entre otras. Es probable que la ra-
zon ultima para este eomportamicnto asociativo fuera obtener de CORFO el
apoyo crediticio que rcquerian para poner en mareha proyeetos de reforesta-

Durante la segunda administraeion de Ibafiez del Campo, cl tema forestal
parecio retomar eierta importancia, tal vez porque habia sido cl quien habia
promulgado la Ley de Bosques de 1931, c impulsado cl proceso colonizador
en Aysen y, finalmente, porque siempre habia tenido especial predileccion
por crear servieios piiblieos.

Acogiendo la idea de su predecesor, Ibafiez quiso establecer los lineamicntos
para una politica forestal cstablc y con cierto sentido conservacionista. En
1953 cnvio al Congreso un proyecto de ley tendicnte a reformular la ley de
bosques de su anterior mandato, sosteniendo que ''puede asegurarse, sin eu-
femismo, que en Chile se han perdido incalculables riquezas, que explota-
das racionalmente y en forma controlada y dirigida, pudieran haberlo
eoloeado en un privilegiado lugar como pais de caracteristicas franca-
mente forestales. Nuestra inadecuada legislacion forestal, ademas ha traido

^ Mensaje leido por S.E. el Presidente de la Republica Gabriel Gonzalez Videla en aper-
tura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 21 dc Mayo 1952, p. 625.

^^ Cotno un medio para exponer sus puntos dc vista y plantearsc criticamente ante lo que
llamaban "estatismo" de los gobiemos radicales, transformaron una publicacion tecnica lla-
mada Revista Forestai Chitena en Chite Maderero y la convirtieron en el organo otlcial del
gremio. Un dato curioso, es que hayan adoptado como su logo corporativo la silueta dc una
araucaria y una cierra circular, que segun dijeron "identificaba a ios socios originales... que
eran madereros y duenos de aserraderos", en CORMA: Chite. Pais Forestai: una realidad que
seconsolida. Santiago: CORMA, Santiago, 2002, p. 149.
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como eonseeueneia la extineion easi total de espeeies forestales de inapre-
eiable valor (...) eomo puede observarse en los easos del rauli, lingue, robley
laureF"^. Sin embargo, no le asigno prioridad en la discusion y el proyeeto se
arehivo. Al presentario nuevamente en 1955, sostuvo que

por euanto los terrenos agrieolas reciben su infiueneia beneftciosa a traves del
agua necesaria para el riego y la bebida, luego sus produetos, maderas. postes
(sic). Asu vez, las industrias, comenzando por la de eonstrueeion y terminando
por aquella de los juguetes, requieren la madera como uno de sus materiales
basieos. Ya en nuestro pais se gesta una nueva industria, fabricacion de pulpa
quimica de la madera, abriendose asi un nuevo campo para la utilizaeion de las
maderas que ha de ser el fundamento de una expansion industrializada en Ia
explotaeion de un recurso renovahle y euyas actividades y entradas han de
reemplazar a aquellas eada vez mas disminuidas y fluetuantes del eobre y del
salitre, cuya existeneia, ademas es limitada''̂ .

Con el avance del siglo, las ideas sobre eonservaeion dc los bosques se
abrian espacio. Un grupo de profesores e investigadores, vineulados a la Uni-
versidad de Chile y ia CORFO, iniciaron la publieaeion de la Geografta Eeo-
nomiea de Chile, cuyos primeros volumenes entregaban una vision sistcmica
para abordar cl tema forestal. Sostcnian que la importaneia de Ios bosques
radicaba en regular y proteger las hoyas hidrograficas y manantiales para el
mejor aproveehamiento de Ios caudales de agua; conscrvar la flora y la fauna;
proteger las tierras de la erosion e invasion y formacion de dunas; mantener o
intluir las eondieiones elimaterieas en la forma que lo permita la cieneia mo-
dema; influir en el regimen de los vientos; estudiar e investigar la naturaleza
forestal con fines cientifieos'̂ **.

En 1956, Ibanez aeogio afeetuosamente una mision de la Organizaeion
para la Alimentaeion y la Agrieultura de las Nacioncs Unidas (FAO), eneabe-
zada por el finlandcs Lars Harttnan. Luego de recorrer la region de los bos-
ques naturales ehilenos comprendidos entre Cautin y Magallanes publico un

^ Proyecto de Ley Forestal presentado por S.E. Carlos Ibdnez del Campo en la Sesion
Ordinaria de la Cdmara de Diputados det 22 de julio de 1953. p. 1133.

•*̂  Mensaje leido por S.E. ei Presidente de la Republica Carlos Ibanez del Campo en
apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Naeional, 21 de Mayo 1955, p. 235.

"*** CORFO, Geografia Eeonomica de Chile. Santiago: CORFO, Imprenta Univeraitaria,
1950, Tomo I, pp. 371-425.
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extcnso informe'*'', senalando que era posible mejorar Ios aserraderos existen-
tes en el pais, sobre todo porque este tipo dc trabajo ocupaba el primer iugar
cn la explotaeion dc los bosques nativos y "es indispensable proteger Ios bos-
ques que aun quedan cn pic para asegurar el abasteeimicnto dc materia prima
para un futuro desarrollo de la industria forestal"^".

Segun el informe, los bosques nativos eran cxplotados por aserraderos cuya
insufieicnte eapaeidad produetiva Ics impedia convcrtirsc cn una industria
importante para la cconomia. La mayoria dc los centros de trabajo maderero
eontinuaban siendo pequcfios aserraderos, barraeas y fabricas dc cajones. Solo
existian algunas empresas modcrnas que fabrieaban madera tcrciada, chapas
y madera imprcgnada. Aun con estos inconvenientes, la industria forestal ha-
bia posibilitado un ereeimiento eeonomieo y transformaeiones sociaies cn las
regiones dondc sc ubieaban los aserraderos. Segun datos reeopilados cn cl
Informe Hartman, la eantidad dc aserraderos variaba de un afio a otro, entre
271 y 534, debido a las precarias eondieiones dc funcionamiento. Por ello
-sostenia- sc debian erear fabrieas dc regular tamano, equipadas eon buenas
maquinas que podrian eneargarse de Ios trabajos de aserreo y aproveehamien-
to integral de sus desechos. Para desarrollar csta actividad, que aumcntaria cl
valor forcsta! dc los bosques, se reeomendaba cl inicio dc investigaciones
sobre los usos industriales dc los bosques chilenos. Para que la industria fo-
restal naeional se dcsarroUara, csta dcbia procurar elcvar Ia produecion dc
madera ascrrada, utilizando todas las espeeies dc valor comercial e instalando
maquinas dc mayor capacidad a menor eosto; aplicar proeesos quimicos a las
maderas para haecrlas mas durables y asi estimular su uso y aumentar su valor
eomereial; y, por ultimo, erear ecntralcs madereras que aproveeharan los dc-
seehos del ascrrco.

Con cl fin dc materializar estas reeomendaciones, la CORFO claboro y
puso cn marcha, con veinte anos de rctraso, cl Plan de Fomento Forestal en
1958, que ineluia tres aspcctos: otorgar por mcdio del Baneo del Estado pres-
tamos prcfcrcnciales a los duetios dc aserraderos; ampliar la produeeion dc
eelulosa y papel y crcar una institueion que eonecntrara y coordinara cl fo-
mento forestal. Tal fue cl origcn del Instituto Forestal (INFOR), nacido postc-
riormente, en 1965.

*'' Hartman, Lars, La industria forestal y sus posibilidades de desarrollo en la explotacion
de los bosques naturales chilenos, Santiago: Ministerio de Tierras y Colonizacion-Organiza-
cion de las Naeiones Unidas para ia Agrieultura y la Alimentacion (E.A.O.), 1956.

50 Ibidem, p. 12.
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Casi finalizando el gobiemo de Jorge Alessandri Rodriguez, se obtenia un
gran logro en el ambito de la eonservacion: ia promulgacion dc la ley N" 15.006
de 1962 que prohibia de manera absoluta y sancionable la practica del roce a
fuego eomo metodo dc explotacion de Ios bosques nativos. Dos aiios despues,
temiinando ya su mandato, expresaba que habia sido una

preocupacion preferente de este Gobiemo proleger e incrementar el area fores-
tal del pais... desde hace muehos aiios ha venido disminuyendo considerable-
mente la masa boscosa del Eslado debido a concesiones de grandes extensio-
nes de bosques que otras administraciones hicieron a particulares, como si se
tratara de suelos agricolas; al estado de abandono en que se han mantenido los
ierrenos fiscales, que han sido ocupados y explotados ilegalmenle, en numero-
sas ocasiones, y a las inmensas perdidas y destrozos que han producido ano a
ano, Ios incendios... segun calculos alcanzaban los 16 millones de hectareas,
29% de los euales pertenecia al Fisco^'.

Cuando cl pendulo de las prefereneias populares avanzo hacia el centro, su
maximo dirigente, Eduardo Frei Montalva, cntusiasmado con su triunfo elec-
toral, sostuvo que "mi gobiemo no esta preoeupado solo del incremento dc la
produccion agropecuaria sino tambien de la eonservacion dc los reeursos rc-
novabies (flora, fauna, tierra y agua)"^^.

En agosto de 1965, el presidente Frei denuneiaba que ''perderemosprovin-
cias enteras por la erosion y la destruccion de los bosques y eso a nadie
preocupa. Este es un drama nacional. Estamos destruyendo nuestro territo-
rio". Con la movilizaeion que su candidatura habia generado, y fuertemente
influenciado por Ios modclos de partieipaeion ciudadana, Frei puso en mar-
eha un programa de reforestaeion, donde jovcnes y campesinos tendrian espe-
cial protagonismo bajo forma de Trabajos Voluntariospor la Patria. La meta
era eubrir en el quinquenio 1965-1970,450 mil heetareas con plantaeiones, Io
que por supuesto no se l i ^ '

Mensaje leido por et Presidente de la Repubtica Jorge Alessandri Rodriguez en apertu-
ra de tas sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 21 de Mayo 1964, p. 490.

^~ Mensaje leido por S.E. el Presidente de la Republica Eduardo Frei Montalva en aper-
tura de las sesfones ordinarias del Congreso Nacional. 21 de Mavo 1965, p. 25.

•''•* El plan de proteccion iniciadocn la tcmporada 1965-1966 se eontinuo en las siguientes
temporadas. Hacia 1968, se habian desarrollado los siguientes aspectos de este plan: campafla
de difusion a traves de radios, prensa, cursos y, prineipalmentc. la Semana del Arfaol, que
Uego a mas de 200.000 escolares; formacion de patnillas foreslales dedicadas a la prevencion
y combatc dc incendios; fiscalizacion en el cumplimiento de las disposiciones legales sobre
los bosques; formacion de 40 Comites de Proteccion Forestal que tenian por funcion coordi-
nar a las diversas instituciones para prevenir los incendios.
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Tambien intento dar una administraeionorganicaa las 11.840.000 hecta-
reas que eomponian los 45 Parques Naeionaies y 51 Reservas Forestales, en-
tregandolas al Servieio Agrieola y Ganadero (SAG). Curiosa medida, por euanto
este organismo no tenia reeursos ni personal para emprender su tarea princi-
pal: controlar un rebrote de fiebre aftosa debido al masivo traslado de anima-
les al sector argentino, por la sequia que afeeto a la zona eentro-sur entre
1967-68.

En el ambito industrial y con apoyo estatal entran en funeionamiento una
Planta de Tableros en Curaeautin (Mosso) y de pulpa para eelulosa en Los
Angeles (CMPC), que incorporan eomo insumo el pino radiata.

Con la intensificacion del uso del pino radiata y la eonsolidaeion del mercado
argentino eomo importante destino para la madera aserrada, comienzan a
introducirse eambios en tecnologias y proeesos en esta industria, con el fin de
mejorar la calidad del produeto y obtener mayores rendimientos.., Se desa-
rToilan entonees, utiidades de mediana produccion con instalaeiones de tipo
permanente que utiHzan sierras eireulares en eombinacion eon huinehas, ae-
cionadas por motores electrieos. Se mecanizan los proeesos y se incorporan
instalaeiones para quemar deseehos que en algunos casos sirven como energia
para seeadores de madera... Estos cambios permiten aumentar los rendimien-
tos y produeir mayor volumen de madera aserrada. llegandose a fines de esta
deeada al millon de metros cubicos, eorrespondiendole un 50% a la madera de
pino radiata^*.

Cabe reconocer que eon Frei llegaron al gobiemo algunos funcionarios
como el ministro de Agrieultura, Hugo Trivelli y ei diplomatico Rafael
Elizalde, quienes promovieron desde distintos ambitos una politiea de eon-
servaeion de bosques que respondia a un diseurso muy avanzado para esa
cpoca. Seria Elizalde el que con cl apoyo del Ministro publicaria el libro La
sobreviveneia de Chile (1970), texto que puede eonsiderarse como el primer
eserito de historia ecologica que se edito en el pais. Desde el Ministerio de
Agrieultura se dictaron algunos decretos supremos para regular el eorte masi-
vo de alerces y araucarias, y como una nota aneedotiea, '\se prohibio el eorte
y la venta de espeeies autoctonas destinadas a ser utilizadas eomo arboles de

5" Cerda. Ignaeio et il, 1992, p. 5.

^̂  Mensaje leido por S.E. el Presidente de la Repuhtica Eduardo Frei Montatva en aper-
tura de las sesiones ordinarias del Congreso Naeional. 21 de Mayo 1970, p. 347.
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En 1970, Frei Montalva realizaba eon franqueza un balance dc su gestion,
dando un sombrio panorama del sector forestal: "Elpais ha estado soportan-
do por anos un agudo proceso de exterminio de la riqueza silvicoia, acompa-
nado de una erosion acelerada [elevando] la tasa de deforestacion a 60 mil
heetareas por ano [...] Varias espeeies del bosque nativo. tales como aleree,
araucaria, rauli. Ungue y otras, estan en vias de extincion"^^.

La Corporaeion de la Madera deelaraba que cl bosque nativo estaba agota-
do y sc hacia necesario por tanto su reemplazo por otras cspccics. No hubo
aetos que simbolizaran el iln de esta eonticnda. Al finalizar los afios 60, la
situacion de Ios bosques nativos era diametralmente distinta: dc la "muralla
verde" que cxistia cicn anos antes, nada quedaba. La gucrra contra los "mon-
tes" y la cxtraccion dc "palos" habian ccsado.

En cambio, los antiguos terrenos forestales se transformaban -con cl im-
pulso del Estado- on plantaeiones de pino radiata. Estas plantaeiones se ubi-
eaban en lugares mas acccsibles, cerca dc los eaminos, puertos y centros dc
consumo, Io que hacia facil su eoseeha y utilizaeion, con una significativa
reduccion de eostos. AI ser monoeultivos, sc obtenia un volumcn por hccta-
rca muchisimo mayor que el bosque nativo.

Un actual empresario forestal y dirigcntc dc la CORMA afirma que ".v/
eomparamos lo que historicamente ha significado el bosque nativo para el
sector forestal con las plantaeiones de pino, sin duda que su aporte es margi-
nal, casi nulo"^^. Aunque la afirmacion parcce desproporeionada, tiene eicrto
scntido dc la realidad, si la entendemos eomo la comprobacion del heeho dc
que solo a partir de las plantaeiones sc articula un sector industrial forestal
modemo.

8. "Hemos dicho basta y echado a andar"^^

EI ultimo y radical estcrtor dc la aplicacion del modelo dc crecimiento
eeonomieo hacia adentro fue cl del gobierno dc la Unidad Popular, que

estimaba que el patron de desarrollo economico vigente era demasiado len-
to, y que este crecimiento relativamente retardado estaba asociado con el
control de la economia, y especificamente de la gran mineria del cobre y la

Idem.
CORMA: Chile. Pais Forestal. p. 23.
Erase de una cancion de la Unidad Popular durante la campaiia de la eleeeion de 1970.
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industria manufacturera, por monopolistas extranjeros y nacionales. Para ace-
lerar el crecimiento se requerian cambios estructurales profundos, lo que signi-
ficaba que el Eslado debia tener mayor control de la economia, transformando-
se en ei Estado planificador central '̂'.

Conseeuente con el parrafo anterior, la Unidad Popular presento al pais un
conjunto de programas sectoriales para la aplicacion dc su proyeeto econo-
mico. El sector forestal no ftie la excepcion y es dablc destacar que, al menos
en el papel, la Unidad Popular fue el linico sector politico que, despues de
1944. abordaba el problema forestal de manera global. En un cxtcnso docu-
mento publicado en 1970, cl Programa Forestal de la Unidad Popular sostenia
que este "SOLO PODRIA REALIZARSE SI EL PUEBLO TOMA EN SUS
MANOS EL PODER Y LO EJERCE REAL Y EFECTIVAMENTE" (las
mayusculas son del original)'''^ y en el se comprometian a "asegurar el abaste-
eimicnto dc materias primas a las industrias forestales y con miras a contencr
el proeeso de erosion que afeeta a grandes extensiones del territorio naeio-
nal"^'.

La Comision Forestal ereada por AlJende establecio que la industria fo-
restal chilena se earaeterizaba por contar con un gran numero de pequcnos
empresarios, los euales operaban aserraderos eireulares de baja efieieneia, sin
la potencia adecuada y con un estado meeanieo poeo satisfaetorio. Existia
tambien un pcqueno gmpo de grandes aserraderos que eontaban con maqui-
nas y equipos modemos, teniendo buena cantidad y ealidad de produeeion.
Las eneuestas realizadas en esta industria setialaron que durante la temporada
1967-1968 habia 972 aserraderos en produeeion, 15 de los euales estaban
meeanizados, 162 aserraderos eran permancntes y el resto, produetores espo-
radieos. Los aserraderos de mayor capaeidad instalada (eientos de miles de
pies madcrcros/afio) se encontraban en la region geografica entre Nuble y
Malleco, seguido por los localizados entre Maule y Linares, y por los que se
ubieaban entre Cautin y Llanquihue. La produccion dc estos aserraderos al-
canzo cl ario 1969 un total de 429.300.000 pies madereros, de los cualcs
226.700.000 correspondieron a pino insigne y 202.600.000 a otras maderas.

^̂  Meller, Patricio, Un Siglo de Economia Politica Chilena (1890-1990), Editorial Andres
Bello, Santiago, 1996, p. 59.

^̂  Bases para et desarrolto forestal en el gobiemo de la Unidad Popular, Comlslon Fo-
restal, 1970.

1̂ Idem.
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Allende quiso enfrentar lo que denominaba eontradieeiones en el sector
forcstai: por una parte, la desmedrada situaeion de los trabajadores forestales
en eomparaeion eon otros seetores, al sostener que "W adjetivo de relaeiones
fettdales represenla sin objeeiones la condieion de vida de los obreros fores-
tales en explotaeiones de la region andina de Bio Bio, Malleeo. Cautin. Valdivia
y Llanquihue"^-. Y por otra parte. asumir el agotamiento de las reservas fo-
restales, derivado de una intensa sobreexplotacion, sin que los partieulares se
preocuparan de reforestar o el Estado fuera capaz de someter a un regimen
legal la aeeion privada. Por ello eoncluia que "los medios de produeeion de
propiedad social y eon la participaeion de trabajadores [eran] una solueion
integral con que la sustitueion del modo de produeeion eapitalista permite
medir la efieiencia de la soeiedad socialista"^\

El gobiemo dccidio entonees apliear el esquema dc la reforma agraria al
sector forestal eomo una forma de

aliviar la eesantia rural a traves del ineremento de la reforestacloti y el mayor
uso de la eapaeidad instalada; se planteo apliear el modelo de la participaeion
laboral en los predios forestales y las industrias; se planteo incorporar al area
social la propiedad de los bosques y las grandes empresas industriales estrate-
gicas para la economia naeional; se planteo abastecer de bienes eseneiales del
sector a la poblaeion; se planteo canalizar la participaeion del seetor extemo
en apoyo a los proyeetos de prioridad naeional; y se planteo dar un mareo
institueional que estuviera de aeuerdo eon el papel que le eorresponde al Esla-
do en maleria

En lo conereto, el prineipal -y tal vez unico- progreso que el tema de Ios
bosques nativos tuvo durante la Unidad Popular fue la creaeion, en abril de
1973, de la Corporacion Naeional Forestal (CONAF), una entidad de derecho
privado dependiente del Ministerio de Agrieultura, euya prineipal tarea seria
administrar la politiea forestal de Chile y fomentar el desarrollo del seetor,
con el objetivo dc "contribuir a la eonservaeion, ineremento manejo y aprove-
chamiento de los reeursos forestales del pais".

Sin embargo, desde su constitueion, CONAF tuvo severos problemas de
funeionamiento; en primer lugar, porque no eontaba con la bcrramienta mas
eficaz para un organismo eneargado de velar por la eonservaeion de los

°^ Memaje teldo por S.E. et Presidente de la Republica Salvador Allende Gossens en
apertura de .sesiones ordinarias del Congreso Naeional. 21 de Mayo J972, p. 214.

" Idem.
^ Idem.
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bosques nativos: una ley que dc modo integrado establecicra Ios aspcctos rele-
vantes de la proteeeion. EI gobiemo eonvirtio la CONAF en un ente eentrali-
zado que manejara y eoordinara las funeiones de proteeeion (prevenir los in-
eendios, pcrscguir cl corte ilegal, impedir cl ramonco cn reservas forestales y
asegurar la eonservaeion dc la fauna al interior de ios parques naeionales);
tambien las dc conservaeion, al entregarle la responsabilidad sobre la admi-
nistracion de los parques y reservas del Estado y, finalmente, con el scntido de
ampliar la participacion estatal en el negocio forestal, lc asigno la funeion dc
promover el aproveehamiento de los bosques.

Tan abareadoras funeiones conllcvarian eierta inoperancia para cl eumpli-
micnto dc sus objctivos, mas aun, teniendo cn cucnta que no se establecio una
planta funeionaria y la cjccucion efectiva de estas amplias tareas dcpenderia
-hasta hoy- del presupuesto que el Ministerio de Hacienda le otorgara.

Durante la Unidad Popular cl sector forestal no fue Ia excepcion cn lo que
sc refiere a la situaeion dc agitacion y enfrentamiento politico. El gobiemo
tomo el control de los mayores complejos madereros del pais, como el de
Panguipulli, Pilpilco, Cholguan, Contao, Chiguayantc, Valdivia, Seno Skyring.
Dcsdc esa posieion, llamo cn 1971 "a ganar la batalla dc la produecion", te-
niendo eomo metodologia "Ma toma", "la huelga" y "una agrcsiva politiea de
eompra dc acciones", lo que en muehos casos sc tradujo en amplios proccsos
dc tala rasa dc las mejores cspccics cn pie, sin que se hubiere planificado la
red de eaminos para su cxtraccion, los mcrcados de destino y la eapaeidad
instalada para aserrarlos. En la zona de Chiloe Continental, ccntcnarcs de obre-
ros se lanzaron a cortar alerees sin que cxisticra un dctallado plan de extrae-
eion y elaboraeion. El lamentable resultado aun se pudc obscrvar cn las "mon-
tafias" de Contao: miles dc palos blancos de aleree que sc tumbaron cn csta
fiebre dc idcologizacion aplicada a lo forestal que tambien aleanzo a Ios
"milenarios alcrecs".

El sector privado -por razones politicas— se resto de invertir y participar cn
la forcstaeion, ya fucra mediante recursos propios o ereditos cstatalcs. El
empresariado forestal sostenia que Allende aplieaba las cxpropiaciones a te-
rrenos con aptitud forestal, a pesar dc que la ley de reforma agraria los habia
cxcluido y que los ereditos sc otorgaban de acuerdo eon criterios politicos.
Segun los empresarios rcunidos cn la CORMA, durantc el gobiemo dc Allcn-
dc "la situaeion forestal ehilcna languidccio". En 1972, el Estado, a traves dc
CORFO, controlaba casi el 80% de la produecion dc maderas nativas, pero

ademas de las expropiaciones, varias empresas produetivas fueron intervetii-
das por el Gobiemo con el tm de controlarlas, como Cholguan. Los agentes
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politicos creaban un contlicto artificial para permitir que el Estado interviniera,
y muchas de eilas quedaron destruidas por la mala administracion

Fue el easo del Complejo Maderero Panguipulli, que paso a eontrol estatal
en 1971. Segiin los empresarios, "'previo a la expropiaeion trahajahan alii
cerca de dos mil operarios y mil tcmporeros que producian 3 millones 500 mil
pulgadas de madera aserrada: bajo la administracion estatal, los trabajado-
res permanentes subieron a cuatro mil, pero la produccion bajo a I millon
500 mil pulgadas''^^.

El gobiemo sc habia propuesto que las empresas forestales en manos del
Estado produjeran 25 millones dc pulgadas al ano y en el periodo 1971-1972
se aleanzaron apenas cntre 8 y 10 millones dc pulgadas de maderas elabora-
das; aunque cabe destacar que cl sector en general (publico-privado) tuvo una
produccion dc 45 millones de pulgadas, que representaba un ineremento de
un 7% por sobre el promedio obtenido en la temporada 1965 -1970.

Por otra parte, se acelero el proceso dc plantaciones de pino radiata, lle-
gando a casi 60.000 ha en el periodo 1971-1973, todo un exito si eonsidera-
mos que en el gobiemo de Frei se habian plantado apenas 75.000 ha. Pero
donde con mayor fuerza se manifesto un cambio en cl sector forestal durante
el gobiemo de la U.P., fue en las condiciones laborales y calidad de vida de
los trabajadores, Ios que durante anos -al deeir de Allende durante la campafia
presideneial- habian estado sometidos a un trato euasi feudal por parte de los
duefios. Es probable que por ello, en lugares eomo Ncltume, Panguipulli y
Arauco, las expresiones mas radicales dc la izquicrda, como el Movimiento
Campesino Revolucionario (una filial del M.I.R) tuvieron gran aeogida entre
Ios obreros forestales. Con los predios o las fabricas tomadas, los trabajadores
debieron haber vivido una etapa de cxaltacion libertaria que pudo haber con-
fabulado en contra de la produccion cuando hubo que ponerla en mareha.
Algun grado dc desorganizacion e improvisacion por la inexperiencia que
tenian en el manejo dc unidades productivas, unido a la falta de repuestos e
insumos, provocaron que las metas de produccion no se alcanzaran. Cabe
sefialar que la pcnetraeion de las ideas de la izquicrda radieal en sectores con
explotaeiones forestales nativas deeia relacion con sus postulados generalcs
sobre el eapitalismo y el imperialismo, y no mostraban en sus eseritos preocu-
pacion alguna por el agotamiento de los bosques o por los metodos de explo-
tacion a tala rasa.

CORMA: Chile. Pais Forestai p. 134.
Idem.
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El golpe de estado de septiembre de 1973 signified ci abrupto termino del
proeeso de partieipaeion del Estado en la gestion forestal. EI seetor empresa-
rial forestal fue uno de los primeros que reaceiono con cl proposito dc resarcir
las perdidas y reeuperar las propiedades y privilegios tributarios que habian
tenido antes de la U.P. En dieiembre de 1973 -con intervencion direeta de la
CORMA- se empezo a delinear la politiea forestal del regimen militar. Los
elementos eseneiales del nuevo modelo fueron entregar al sector privado cl rol
prcponderante de la produccion forestal; seguir eon una ordenaeion del regi-
men de teneneia de la tierra con aptitud forestal y la aplieaeion de una politiea
de libre eompeteneia eomo meeanismo de ineentivo a la eficieneia productiva.

El resultado de esta partieipaeion empresarial veria la luz en octubre de
1974, bajo cl rotulo dc Decreto-Lcy N" 701, que se eonvertiria en la piedra
angular de la politica forestal hasta nuestros dias. La norma estaba dirigida,
exelusivamente, a que la creaeion de bosques, la reposicion y el manejo de los
reeursos forestales se orientaran, en la praetiea, a favorecer y proteger la in-
version privada. Para ello, la norma legal eontemplo tres benefieios: asegurar
la inexpropiabilidad de los terrenos y bosques acogidos a este deereto; que
dichos terrenos y bosques quedaran liberados de todos los impuestos que gra-
vaban Ios predios agrieolas y forestales y, finalmente, que seria el Estado el
que asumiria via subsidio la forestaeion que realizaran los particulares. No
eabe duda de que la colaboraeion dc los empresarios forestales con la dictadu-
ra les devino en ganancias que jamas habrian eonseguido en un eontexto de
alta eompetitividad, inversion eon riesgos y respeto por las eondieiones labo-
rales de sus trabajadores y proteeeion del medio ambiente.

Conclusiones

Hoy, parte signifieativa del territorio se eneuentra severamente erosionada
y la supervivcncia dc muchas de las espeeies del bosque nativo se halla en un
estado de alta vulnerabilidad. El uso del fuego en una forma que signifieaba la
destrueeion total de la eobertura vegetal fue la mayor eonstante de la relaeion
sociedad-naturaleza del periodo estudiado. Los bosques de la zona sur fueron
despcjados fundamental mente en razon de la instalaeion de eolonos y el desa-
rrollo de las aetividades madereras. Estos proeesos fueron llevados a eabo sin
mediar una planifieacion que considerara la proteeeion de ios bosques. Aun-
que impulsados por el Estado, la gestion y ejeeueion fue de earaeter privado,
por ende, los objetivos tendientes a proteger los bienes nacionales no existie-
ron. En este proeeso, el gran ausente fue el Estado que entrego todo el bene-
fieio al sector privado.
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Con rclaeion a la industria forestal, los bosques nativos fueron explotados
easi exclusivamente por los privados que opcraron con eriterios tradieionalcs,
sin inversion, sin modemizaeion, sin cstructuras dc empresas modcmas; su
interes fue dc corto plazo, eon una filosofia de depredaeion y una metodologia
de apropiarse legal e ilegalmente de ios bosques, eortar a tala rasa y abando-
nar los sitios. De modo que la dcstrueeion dc los bosques y la explotacion cn
cl pcriodo 1900-1950 sc llevo a cabo con plena libertad para cl intcres privado
que pudo disponcr del patrimonio boscoso naciona! sin mas limitacion que las
impuestas por cl mercado y cl agotamiento de las espeeies.

A partir dc 1950, bajo cl amparo de la CORFO, sc articularon una serie dc
medidas tendientes a desarrollar una industria forestal que incorporara valor
agrcgado a sus productos. En csta ctapa sc iniciaron importantcs plantaeiones
con cspccics exotieas. La ctapa siguicnte -1950-1970- con fucrtc apoyo esta-
tal, permitio la eonformacion de una industria forestal claboradora dc eelulo-
sa, papel, contraehapado, tereiado y mucblcs dc cxportaeion.

Sin embargo, quienes promovieron cl modelo eeonomieo de sustitucion dc
importaeioncs c industrializacion no fueron capaees de gencrar un proyecto
que hubiese fomcntado -via valor agrcgado- la explotaeion racional del bos-
que nativo. Una eficaz proteeeion para los bosques habria requerido conside-
rar aspcctos que tocaban cuestiones sobre el dereeho de propiedad, los dere-
chos de aguas, las leyes mineras, la Icy dc reforma agraria y otras. Durante cl
siglo XX, la accion del Estado para Ia proteccion del patrimonio forestal fue
extraordinariamentc debil.
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