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Alumno: Soledad Briceño M.
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1. Introducción

En Chile, el exceso de extracción de agua, la remoción de flora nativa, la intensificación de

la agricultura y el cambio climático, han deteriorado los suelos continentales, quedando

afectados por la desertificación y degradacióna, limitando los territorios aptos para la agri-

cultura. La erosión de suelos continentales en Chile, alcanzan al 49% del territorio, siendo

ésta la pérdida o destrucción de las capas del terreno por la acción única o combinada de

los vientos y/o de las aguas (Flores et al, 2010). El 21,7% del territorio continental está

afectado por la desertificación, lo que involucra mas de 16 millones de hectáreas (ha.) y

afecta cerca de 7 millones de habitantes. Esto se agrava cuando se considera que el 72%

del páıs ya se encuentra afectado por la seqúıa (CONAF,2016).

Respecto a lo anterior, la industria Agŕıcola local, también se encuentra afectada, el

23,8% de los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) declara pérdida

de fertilidad o degradación del suelo como problema en su explotación agŕıcola, según el

estudio “Ĺınea Base”1 hecho a los usuarios de INDAP (INDAP, 2017). En los últimos

treinta años, la pérdida de suelos agropecuarios en el páıs, ha significado una reducción

considerable de los suelos con mayor potencial productivo, en sólo en 8 regiones del páıs2

se han perdido 32.486 ha., implicando un 85.5% de las tierras cultivables de la zona (U.

de Chile, 2013).

Hoy, la única ley operativa que busca mitigar la degradación en los suelos agŕıcolas,

incentivar buenas prácticas en el manejo de suelos y la sustentabilidad agroambiental, es

la Ley Nº20.412 Sistema de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD-

S), que entrega subsidios a agricultores usuarios del Servicio Agŕıcola y Ganadero (SAG)

y de INDAP, lo que no es suficiente para abarcar el total de los suelos que se pueden

recuperar para la agroindustriab. Esta normativa tiene dos problemáticas: la primera,

que cubre aproximadamente al 1% de la población objetivo del programa3 y la segunda,

que estará vigente hasta Febrero del año 2022c. Lo anterior, nos lleva a preguntarnos

qué mecanismos y exigencias debe contener una poĺıtica pública para la recuperación y

protección del suelo, acorde con el desarrollo económico y social actual, debido al deterioro

y los impactos del Cambio Climático y que favorezcan el dinamismo económico que se

requiere en conjunto con prácticas eficientes en protección de la Salud del Suelo. Chile

mantiene como eje principal de la economı́a, la explotación de recursos naturales, como

mineŕıa y agricultura, con exportaciones que alcanzan el 87%4 durante el año 2020.

1Hecho por primera vez en Chile en el año 2015.
2Las Regiones son: Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt
3Ver Punto 3, ”Poĺıticas de recuperación de suelos agropecuarios en Chile”.
4Aduanas: Estad́ısticas de exportación 2020 (Sector: Minero, Forestal, Frutas y frutos, Otros Alimen-

tos, Vitivińıcola)
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Para obtener la respuesta, a continuación se revisará la situación general del páıs; luego,

las actuales normativas en páıses de sudamérica con realidades similares a Chile, con el

fin de conocer los aciertos y errores hechos en la materia, para llegar a concluir cuales

son los mejores aspectos a incluir en una poĺıtica pública local. Los páıses en estudio son

Argentina, Uruguay y Bolivia, los cuales cuentan con destacadas poĺıticas públicas para

la protección y recuperación a suelos degradados.

2. Degradación de suelos, tecnoloǵıas disponibles para

enfrentarla y el problema económico en Chile

La degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo resultando en

una disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios

a sus beneficiarios. Los suelos degradados contienen un estado de salud, que no pueden

proporcionar los bienes y servicios normales, debido a deficiencias en su ecosistema. Esto

afecta la calidad de vida de todo ser humano y las consecuencias, de no tomar acciones

inmediatas para mitigar el daño, van desde la escasez de agua, la inseguridad alimentaria

y nutricional, aceleración del cambio climático, pobreza, inseguridad social, migración,

hasta la reducción de los servicios ecosistémicos (Rojas, 2003). La principal causa de la

degradación global de suelos, sigue siendo la actividad humana (CONAF, 2016). En Chile,

los principales problemas de degradación (INAP, 2018) de suelos se concentran en:

- Degradación F́ısica (erosión, compactación, anegamiento)

- Degradación Qúımica (acidificación, salinización, contaminación)

- Degradación Biológica (pérdida de materia orgánica y de biodiversidad).

En el páıs existen 2,5 millones de hectáreas agŕıcolas de un total de 75 millones de

hectáreas que tiene el suelo continental. La continua reducción de tierra a escala glo-

bal también se refleja a escala local, lo que obstaculiza el desarrollo económico y agrava la

pobreza y vulnerabilidad de las personas que viven del sector rural, quiénes representan

el 7,4% de la población en Chile (1,3 millones de personas) y dependen de la tierra para

su supervivencia, sustento y medios de subsistencia (WRI, 2005; Barbier et al, 2014).

Desde un punto de vista económico, una mayor pérdida de suelos productivos incremen-

tará la volatilidad de precios de los alimentos y potencialmente causará que millones de

personas vivan en la pobreza. Esta pérdida es evitable. La gestión cuidadosa del suelo

puede incrementar el abastecimiento de alimentos, y provee una herramienta valiosa para

la regulación del clima y un camino para salvaguardar los servicios de los ecosistemas

(Morales et al, 2018).
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Chile es uno de los páıses de la región de Latinoamérica y el Caribe mas afectado por

la degradación en términos de área, densidad y pérdida de producción, dos tercios del

territorio de Chile está afectado por la desertificación y la seqúıa (ELD, 2015). Más en

detalle, las principales regiones afectadas por la degradación son Coquimbo, Valparáıso y

la Región Metropolitana con ı́ndices de Riesgo de Desertificación, Degradación de Tierras

y Seqúıa (DDTS)5 del 68%, 62% y 67% respectivamente. La degradación además de afec-

tar la salud del suelo y del ser humano, genera costos que pueden afectar la producción

local. Se estima que, los costos de inacciónd frente a la problemática de la desertificación

del territorio nacional, sólo para las regiones de Coquimbo, Valparáıso y O’Higgins al-

canzan al 43,4% del PIB agropecuario (Morales et al, 2018). Las principales causas de

degradación en estas regiones (CONAF, 2021) son: en Coquimbo, se generaliza el riesgo

de degradación debido a la actividad agŕıcola intensiva y una tendencia alta del déficit

h́ıdrico; mientras que en Valparáıso, se explica debido al incremento de conglomerados

humanos, incendios forestales y a una agricultura intensiva; y en la Región Metropolita-

na, el riesgo aumenta debido al incremento de la vida humana en el valle del Maipo y

a la agricultura intensiva. En el páıs, los cultivos de cereales, tubérculos y leguminosas

constituyen el grupo más importante en cuanto a aporte a las pérdidas de valor bruto de

producción por la desertificación y degradación de las tierras (Morales et al, 2018).

2.1. Tecnoloǵıas disponibles para mitigar la degradación del suelo

Actualmente, la Ley SIRSD-S propone prácticas para prevenir y mitigar la degradación

del suelo, en su marco legal, sugiere cuatro técnicas de apoyo a la agricultura que son

subsidiadas:

- Incorporación de fertilizantes de base fosforada.

- Incorporación de elementos qúımicos esenciales.

- Establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deterio-

rada.

- Eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos f́ısicos o qúımicos.

Además, bonifica el empleo de métodos de intervención del suelo, destinados a evitar su

erosión y favorecer su conservación, por ejemplo, la rotación de cultivos.

Desde la experiencia internacional (FAO, 2017), la FAO6, ha propuesto las “Directrices

voluntarias para la gestión sostenible de los suelos”e, que es gestionada por la Alianza

Mundial por el Suelof, estas directrices están enfocadas a disminuir las tasas de erosión

de suelo incluyendo la compactación del mismo, cuidando el suelo en tiempos de no

5Para conocer el estado de degradación del páıs, revisar Anexo I: Índice de degradación, desertificación

de tierras en Chile.
6Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
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cosecha con cubiertas vegetales e integrando materia orgánica al suelo para incrementar el

equilibrio y los nutrientes de éste, previniéndolos del exceso de salinización, alcalización,

acidificación, contaminación, preservar y mejorar la biodiversidad. También integra la

gestión del agua del suelo, para mantener un almacenamiento óptimo disponible para

plantas y un drenaje eficaz cuando estas están saturadas. Todo organizado mediante

Planes de Manejo de Uso Sustentable del Suelo, como medida obligatoria. Páıses como

Uruguay y Argentina, emiten sanciones a tenedores de tierras a cualquier t́ıtulo, que no

cumplan con los planes inscritos en sus respectivas institucionalidades.

2.2. Problema económico de la degradación de suelos

La degradación de los suelos reduce los servicios ecosistemicos suministrados por las tierras

y los suelos. Esto limita el desarrollo, reduce la seguridad alimentaria, energética e h́ıdrica,

y finalmente, desencadena conflictos por el uso de recursos. Según Usabiaga (1996) existe

un conflicto de los instrumentos económicos frente a las poĺıticas basadas en la regulación

o fiscalización. Los instrumentos económicos persiguen ofrecer una mayor flexibilidad a

las empresas para poder alcanzar los niveles de calidad ambiental prefijados, mientras las

poĺıticas reguladoras son reactivas ante hechos de connotación pública7 y no tienen un

rol fiscalizador-preventivo en el tiempo.

Los instrumentos correctores de Poĺıtica Económica (Usabiaga, 1996) que plantean los

economistas ambientalistas para hacer frente a la degradación del medioambiente y al

agotamiento de los recursos naturales, al margen de los controles directos, son los im-

puestos por contaminación y los subsidiosg.

Actualmente, la degradación de suelos agropecuarios en Chile, son intervenidos con sub-

sidios pigouvianos, beneficiando a quienes realicen acciones que contribuyan a mitigar

el daño y recuperar el potencial productivo de los suelos8. Esta poĺıtica, busca generar

externalidades positivas en el corto y mediano plazo, con el fin de no seguir deteriorando

la salud del suelo por el uso de fertilizantes contaminantes y prácticas agŕıcolas no sus-

tentables en el tiempo como ejemplo: la intensificación de la agricultura, el sobrepastoreo

y la quema de rastrojos agŕıcolas, que potencialmente son necesarios para cubrir el suelo

y no sea dañado por los efectos del clima debido a la sobreexposición al sol y a heladas

cuando comienzan las bajas temperaturas.

7Cómo ejemplo el Caso de Puchuncav́ı en Chile
8Cómo las acciones descritas en el punto 2.1, párrafo 1.
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3. Poĺıticas de recuperación de suelos agropecuarios

en Chile

En Chile, existen muchas poĺıticas que regulan el uso del suelo con determinadas carac-

teŕısticas y una única normativa para la recuperación y el uso sustentable de los suelos

agropecuarios, la Ley SIRSD-S, donde se instruye al Ministerio de Agricultura (MINA-

GRI) y los Servicios Gubernamentales dependientes de éste, fomentar el uso de Planes

de Manejo Sustentable de Suelos e insumos que permitan detener o revertir los proce-

sos de degradación de suelos, generando mejores condiciones de los suelos a los procesos

productivos locales. Ésta ley durante el año 2020 alcanzó a 18.873 usuarios de INDAP

y SAG, abarcando 129.976 ha. (ODEPA, 2020), entregando subsidios por un total de

M$26.716.200 a agricultores. Sin embargo, estas acciones no son suficientes ya que según

el censo agropecuario 2017 (INE, 2017), se estima que la población objetivo para este

programa son 19.545.104 ha. (MINAGRI, 2020). La siguiente gráfica muestra el desem-

peño del programa, en ámbito del gasto realizado9 y las hectáreas cubiertas, durante un

peŕıodo de 11 años, del programa SIRSD-S, operado por MINAGRI:

Figura 1: Desempeño del Programa SIRSD-S, peŕıodo 2010-2020, por MINAGRI

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de DIPRES y ODEPA

De acuerdo a la gráfica, el gasto anual promedio es de $31 mil millones de pesos, para cu-

brir un promedio de 145 mil hectáreas por año. Si comparamos con la población objetivo,

9Los montos fueron actualizados al año 2020 para la comparación de la inversión de los recursos

públicos.
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este subsidio cubre un 0,74%, por lo tanto, esta poĺıtica es insuficiente para recuperar o

mitigar el daño en suelos agropecuarios. Una solución a corto plazo, es exigir planes de

manejo sustentables en el sector agropecuario, con el fin de realizar mediciones cient́ıficas

que permitan identificar el avance de las técnicas aplicadas a los suelos bonificados, y aśı

determinar la efectividad y eficiencia de cada una de éstas técnicas, obteniendo los resul-

tados de lo que funciona en cada zona geográfica, puesto que, por la diversidad climática

de Chile, no es posible aplicar una única técnica en esta industria.

En la siguiente gráfica, se presenta la comparación del gasto y las hectáreas intervenidas

con el programa SIRSD-S, por institución:

Figura 2: Comparación del Gasto y hectáreas intervenidas por el Programa SIRSD-S,

peŕıodo 2010-2020, por institución SAG e INDAP

(a) Gasto Ejecutado (b) Superficie Bonificada

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de DIPRES y ODEPA

La gráfica muestra la heterogeneidad de los beneficiarios del programa, si bien SAG

manejó un presupuesto menor que INDAP, hasta el año 2016 intervino más hectáreas

que INDAP. La diferencia en los tipos de cultivos que se cosechan a lo largo del páıs,

implican diferencias en el tipo de degradación que afecta al suelo, y requerir 3 o más tipos

de prácticas sustentables y que, debido a la limitación de los recursos, solo se subsidia

una o dos prácticas por beneficiario del programa.

A continuación, se revisarán las normativas de Uruguay, Argentina y Bolivia, con el fin

de comparar con las poĺıticas vigentes en Chile y aśı determinar cuáles son los principales
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contenidos que debiese tener una nueva normativa para la protección y sustentabilidad

del uso de suelos en Chile.

4. Mejores prácticas Internacionales

Mundialmente, mediante la UNCED10, se ha reconocido la importancia de la Salud del

Suelo, con enfoque en la protección y sustentabilidad de éste. En la Cumbre de Ŕıo

(1992) 154 estados de 172 participantes, adoptaron declaraciones que tuvieron en cuenta

la protección de los suelos (GENCAT, 2009). Veinte años mas tarde, Chile decide suscribir

el compromiso de protección y sustentabilidad de sus suelos, junto con Uruguay (2012), un

año mas tarde se incorpora Argentina (2013) y al siguiente Bolivia (2014). A continuación,

se presenta las acciones que realiza o ha realizado cada páıs respecto a la degradación, y

qué normativas están vigentes para la protección y sustentabilidad de sus suelos.

4.1. República Argentina

Argentina es un páıs con caracteŕısticas climáticas, geográficas y estructura productiva,

en cuanto a agricultura y ganado, similares a la de Chile. Su organización juŕıdica es de

tipo federal y provincial. En este caso, la Ley Nº22.428/1981 de Fomento a la conservación

de los Suelosh, si bien declara que es de interés general,i deja la opción a cada provincia

si se adhiere a este régimen de conservación o no. También es importante mencionar que

esta normativa está dirigida a la degradación de suelos de carácter antrópico y no natural.

Dicha normativa legal se encuentra plenamente vigente, su objetivo es fomentar las prácti-

cas de conservación y recuperación productiva de los suelos y está dirigida a tenedores de

tierras y/o productores agropecuarios11, pertenecientes a zonas declaradas como Distrito

de Conservación de Suelosj. Esta poĺıtica, permite declarar zonas de “Conservación de

Suelos”, con el fin de emprender programas de conservación o recuperación de éstos. Los

tenedores de tierras y de productos agropecuarios presentan el “plan de inversión y de

gasto”, que puede ser financiado mediante incentivos monetarios como subsidios guberna-

mentales y provinciales y/o gozar de créditos especiales de fomento que otorgue el Banco

de la Nación Argentina.

La institucionalidad está ejercida por la Secretaria de Estado de Agricultura y Gana-

deŕıa12, de acuerdo a lo señalado en el articulo 2º del Decreto Reglamentario Nº681/1981
10(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente)
11quienes podrán agruparse en Consorcios Voluntarios
12Secretaŕıa dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadeŕıa y Pesca de Argentina
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sobre Conservación de Suelosk, con el objeto de establecer cuáles son los procesos de

degradación de origen antrópico, que serán considerados prioritarios para efecto del otor-

gamiento de los beneficios federales previstos en la ley Nº22.428. Sin perjuicio de ello,

también se podrá solicitar la intervención al Instituto Nacional de Tecnoloǵıa Agropecua-

ria (INTA) cuando sea necesario. También menciona la Comisión Nacional de Conserva-

ción de Suelos, que tiene como misión principal asesorar en la evaluación de los resultados

que se obtengan en la aplicación de la ley y coordinación de tareas entre la Nación, las

provincias y de éstas entre śı.

En Argentina, la provincia de Santiago del Estero tiene una de las mayores tasas históricas

de degradación, el 59% de la superficie tiene susceptibilidad a erosión h́ıdrica y eólica.

El INTA13 junto a la localidad de Sachayoj de la misma provincia, durante el año 2018,

han estado trabajando, en la construcción de mapas de suelos en el lugar que realizan

ensayos de fertilización, donde los cultivos de cobertura son una herramienta clave debido

a que mejora el almacenamiento de las precipitaciones, favorecen la infiltración y reduce

las pérdidas de éste por escorrent́ıal (AGRITOTAL, 2018).

4.2. República Oriental del Uruguay

Uruguay en el año 1940 creó el Servicio de Clasificación y Conservación de Suelos (INIA,

2015) dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadeŕıa14. En el año 1968 se pro-

mulga la ley Nº13.667 Conservación de Suelos y de las Aguas, donde señala Planes de

Recuperación y conservación de suelos y en el 2008 reglamenta la implementación técnica

de esta Ley bajo el Decreto 405/2008 Regulación de Uso y Conservación de Suelos y Aguas

Superficiales, exigiendo la presentación de un Plan de Uso y Manejo de Suelos (PUMS) a

los tenedores de tierras y de ganado. Estos planes son herramientas de poĺıticas públicas,

y también establecen criterios técnicos claros para que los sistemas de producción agŕıcola

no excedan la capacidad de uso y erosión tolerable de los suelos (Gutiérrez et al, 2019).

Trece años mas tarde, la normativa referente al uso y conservación de suelos se reempla-

za por la ley Nº15.239, la que en su Art́ıculo Nº2 señala: “Todas las personas tienen la

obligación de colaborar con el Estado en la conservación, el uso y el manejo adecuado

de los suelos y de las aguas”, compartiendo la responsabilidad de conservación con todos

los habitantes del páıs. En el mismo art́ıculo obliga a todos los titulares de explotacio-

nes agropecuarias a aplicar técnicas se señale el Ministerio de Ganadeŕıa, Agricultura y

Pesca (MGAP), con el objetivo de evitar la erosión y degradación del suelo. Esta poĺıtica

también exige realizar investigaciones, estudios y difundirlos con el fin de promover los

13Instituto Nacional de Tecnoloǵıa Agropecuaria de Argentina
14Actualmente es el Ministerio de Ganadeŕıa, Agricultura y Pesca (MGAP)
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mejores programas de conservación en esta materia.

En el año 2009, se modifica nuevamente la normativa mediante la Ley Nº18.564, es-

tableciendo sanciones a quienes no adopten prácticas de conservación de suelo y aguas

obligatorias que dicte el MGAP y extiende la responsabilidad, a los tenedores de la tierra

a cualquier titulo, siendo el responsable solidario final, el propietario de la tierra.

Los cambios relevantes de esta poĺıtica es la fiscalización del cumplimiento de los PUMS,

el productor debe presentar un esquema de rotación de cultivos para su predio, certificado

por un Agrónomo acreditado por el MGAP. El PUMS debe indicar cuál es la estimación

de degradación que podŕıan generar los cultivos inscritos. La ampliación de los esquemas

de rotaciones y uso de “puentes verdes”15, ha permitido proteger el suelo de los efectos

climáticos, disminuyendo la erosión del mismo. Además, la generación de un mercado

semillerista para cultivos de cobertura y de servicios agrónomos. La generación de cono-

cimiento cient́ıfico de ésta poĺıtica, ha permitido producir normativas medioambientales,

sociales y económicas con soluciones productivas, permitiendo abordar el diagnóstico del

problema y la generación de instrumentos para la medición y seguimiento del mismo,

considerando soluciones tecnológicas para enfrentarlo e instrumentos que permitan medir

la eficiencia de cada poĺıtica (Gutiérrez et al, 2019). En Uruguay, la institucionalidad está

ejecutada por el MGAP y coordina todas las actividades en materias de uso, manejo,

regulación y promoción de los usos de los recursos naturales con fines agropecuarios.

4.3. Estado Plurinacional de Bolivia

La Constitución del Estado de Bolivia16, expresa: “los recursos naturales son de carácter

estratégico y de interés público para el desarrollo del páıs, además son propiedad y do-

minio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano del interés colectivo”(art.

Nº346), menciona dentro de los recursos naturales, el suelo y otorga al Estado la admi-

nistración en función de la protección de éstos (art. Nº351).

Respecto a la protección de los recursos naturales en general, Bolivia mantiene vigente

la Ley Nº71/2010, Derechos de la Madre Tierram, donde la tierra en śı, es considerada

Sagrada (art. Nº3). En el año 2013, Bolivia publica la Agenda Patriótica 2025 (Ley

Nº650/2013) que incluye los derechos de la Madre Tierra que, entre otros, menciona

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad de

sus ecosistemasn.

15Puentes Verdes: cobertura vegetal, entre cosechas, que permiten que suelo no quede descubierto y

sea afectado por el clima, disminuyendo el riesgo de erosión
16fecha del texto 25.Enero.2009
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Respecto a los mecanismos de recuperación de áreas de suelos agropecuarios degradados

de pequeñas propiedades y propiedades colectivas, el Decreto Supremo Nº2.453/2015 es-

tablece la finalidad de mejorar la salud y capacidad productiva de los suelos bolivianos,

además esta poĺıtica crea el Programa de Recuperación de Suelos (PRORESU) bajo admi-

nistración del Viceministerio de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como

mecanismo de recuperación de áreas agropecuarias degradadas. Las funciones establecidas

por Ley del Viceministerio para este programa son, entre otras: categorizar las áreas según

el estado de degradación; desarrollar estudios especializados de éstas; planificar hasta su

ejecución proyectos estratégicos para recuperación de suelos agropecuarios; Implementar

el Sistema Nacional de Información y Monitoreo de Suelos de Bolivia (SISBOL).

La institucionalidad Boliviana, es bastante compleja, a pesar de la existencia de poĺıticas

públicas sobresalientes en la materia, las atribuciones se encuentran repartidas en muchas

instituciones lo que hace compleja la implementación de las normativas. En el caso de

las tierras y su degradación está a cargo de la Dirección General de Cuencas y Recursos

Hı́dricos. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por su parte bajo Decreto Supremo

Nº29.894/2009, otorga al Viceministerio del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio

Climático, la misión de coordinar la formulación de poĺıticas de uso sostenible de la tierra.

Sin embargo, la existencia del Viceministerio de Tierras del Ministerio de Desarrollo Rural

y Tierras, se superpone las funciones mencionadas, ya que dentro de sus atribuciones debe

diseñar: la poĺıtica nacional de tierra y territorio; poĺıticas para el manejo sostenible de

suelos; poĺıticas de promoción e incentivo, para controlar y mitigar efectos de la erosión

del suelo; formular y ejecutar poĺıticas para el uso sostenible del recurso suelo y la lucha

contra la desertificación.

Bolivia adolece de un marco institucional claro y eficiente que elimine confusiones y vaćıos

para legislar, reglamentar, operar, ejecutar y controlar el uso, manejo, conservación y

recuperación de suelos17 (NDT, 2018).

La información presentada nos evidencia la importancia de las poĺıticas públicas para

proteger el suelo de la degradación en el ámbito agropecuario; la relevancia de la obliga-

ción de mediciones cualitativas y cuantitativas de las acciones y/o aplicaciones de la ley;

y la correcta implementación de las normativas. En Uruguay, lograron recuperar suelo

agropecuario degradado en plazos cercanos a 10 años18. En Argentina, se reconoció la

importancia de las mediciones para conocer cómo los suelos en estudio, han recuperado

los ecosistemas mejorando los cultivos. También nos demuestra, en el caso de Bolivia, que

17Revisar el Anexo III que tiene la totalidad de entidades relacionadas con el diseño, fiscalización,

control y análisis de poĺıticas públicas para los suelos de Bolivia
18El suelo es un recurso escaso, limitado, su formación y recuperación requiere de cientos y hasta de

miles de años, por lo que es fundamental su preservación.
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no se debe instruir a muchas agencias públicas la responsabilidad de la implementación

de las poĺıticas, el proceso se vuelve engorroso, no logrando llevar a cabo los objetivos

de la misma. Si bien Chile implementó la ley SIRSD-S, para la recuperación de suelos

agropecuarios, no se exigieron mediciones cient́ıficas al respecto, sólo existe evidencia de

los subsidios que financiaron diferentes prácticas en manejo de suelos agropecuarios, con

el fin de minimizar el riesgo de degradación, pero no enfocado a la recuperación. Actual-

mente existe información cualitativa, pero no existe información en el ámbito cient́ıfico

del suelo, cómo por ejemplo, si hubo algún grado de recuperación de los ecosistemas que

habitan el suelo subsidiado.

5. Conclusiones

Chile continental cuenta con 3,3% de suelos con potencial agŕıcola, si consideramos que

esta superficie está continuamente amenazada por la intensificación de los sistemas pro-

ductivos agŕıcolas y la expansión urbana, es imprescindible considerar la adopción de

medidas que permitan la sustentabilidad a largo plazo de los suelos de buena calidad,

sobre todo si Chile pretende seguir desarrollando el sector agŕıcola como un componente

esencial de su economı́a.

En relación a la protección de suelos, se debe rediseñar los Planes de Manejo de Uso

del Suelo Sustentable (PMUSS) existentes, el modelo de Uruguay es sobresaliente en

esta materia, es requirente que los tenedores de tierra con fines agropecuarios, inscriban

sus cultivos y las rotaciones de éste, el grado de degradación inicial y el esperado, las

actividades de mitigación o recuperación del suelo, junto con crear medidas sancionatorias

a quienes no cumplan con el plan inscrito e incentivar a quienes mantengan las buenas

prácticas en la materia. Esta poĺıtica resguardaŕıa los suelos sanos y permitiŕıa la creación

de mediciones cient́ıficas de los suelos agŕıcolas. Para cumplir en forma expedita con un

trámite de esta magnitud, es necesario otorgar a los actuales operadores SIRSD-S, mayores

facultades respecto a los PMUSS, como su fiscalización y solicitar sanciones para quienes

no cumplan con las acciones comprometidas. Para esto, es imprescindible el desarrollo de

una plataforma tecnológica que facilite el manejo de los datos e información.

Para recuperar los suelos degradados por la intensificación del sector agropecuario, las

normativas de Bolivia y Argentina son un ejemplo en esta materia, es necesario diseñar

Planes de Recuperación de los Suelos, con mediciones cient́ıficas que permitan conocer

el estado inicial del suelo y los efectos a lo largo del tiempo. En el caso de Argentina,

sectorizó la cartograf́ıa de sus suelos junto con mediciones cient́ıficas, que les permitió

conocer los avances o retrocesos de las técnicas implementadas en cada sector, ya que su
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geograf́ıa y clima, tal como en Chile, no permite la unificación de técnicas a implementar.

En esta materia Chile solo tiene cartograf́ıa del 24% de la superficie continental, que

no permite conocer el estado actual de los suelos erosionados continentales. El 76% de

los suelos restantes está reconocido mediante seguimiento satelital y fotointerpretación

(Informe Páıs, 2018).

Respecto a la urbanización en suelos agŕıcolas, es necesario realizar poĺıticas de Ordena-

miento y Planificación Territorial, que instruyan emitir un informe del estado del suelo,

antes de permitir transformaciones que dañen los ecosistemas del suelo y aumenten los

riesgos de erosión de los suelos.
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Notas

aDe acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)

(1994), la degradación de las tierras se define como la reducción o perdida, en zonas áridas, semiáridas y

subhúmedas secas, de la productividad biológica económica y la complejidad de las tierras agŕıcolas de

secano, de cultivo de regad́ıo o dehesas, pastizales, bosques y tierras arboladas, a causa de un proceso

o una combinación de procesos y sistemas de utilización de la tierra, incluyendo el resultado de las

actividades humanas.

bAbarca la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y

recursos naturales biológicos.

cEsta normativa en forma excepcional, por instrucción del MINAGRI se aplazó hasta Diciembre 2022.

Esto implica que durante el año 2022 se seguirán entregando subsidios fiscales.

dSon costos derivados de no actuar ante el problema. Para calcular dicho costo, el autor utilizó la

combinación de las siguientes metodoloǵıas: Costos de reemplazo, Costos de la erosión y otros problemas

asociados y Estimaciones econométricas de funciones de producción y rendimientos.

eCarta Mundial de los Suelos Principio Nº3: La gestión de suelos es sostenible si se mantienen o

mejoran los servicios de apoyo, suministro, regulación y cultivo que proporcionan los suelos sin afectar

significativamente a las funciones del suelo que hacen posibles esos servicios ni a la biodiversidad. Es

materia de especial preocupación el equilibrio entre los servicios de apoyo y suministro para la producción

vegetal y los servicios reguladores que el suelo proporciona para la calidad y disponibilidad del agua y

para la composición de los gases atmosféricos de efecto invernadero.

fAlianza Mundial por el Suelo para la Seguridad Alimentaria y la Adaptación al Cambio Climático aśı

como la Mitigación de sus Efectos (GSP) reúne a organizaciones internacionales, regionales y nacionales

dedicadas a la protección y la gestión sostenible de los suelos. esta integrada por socios dispuestos a

promover e implementar la gestión sostenible del suelo en todas las escalas. En Chile su representante

está en el MINAGRI, en el SAG

gDefinición y Asociación de Impuestos y subsidios pigouvianos:

- Impuestos. Por una parte, tenemos los impuestos ”pigouvianos”. En honor a Arthur Cecil Pigou,

Economista Inglés, pionero en la economı́a del Bienestar, quien postuló una doble propuesta, 1) acuerdos

voluntarios si existen relaciones contractuales; 2) Intervención estatal compensatoria mediante primas,

en el caso de generar externalidades positivas; o impuestos en caso de que las actividades generen exter-

nalidades negativas (Pigou, 1920), siguiendo la máxima promulgada por Pigou de que el que contamina

paga, busca compensar un perjuicio causado al bienestar de la ciudadańıa (externalidad negativa), con el

fin de corregir esta distorsión de mercado. Aplicando esta teoŕıa a los suelos degradados, esto seŕıa, de que

quién cause degradación a los suelos por no poseer un plan de manejo sustentable del uso de éste, pague

por el daño al ecosistema y la contaminación futura que el mal manejo del suelo provoque, con el fin de

que los agricultores y ganaderos (en este caso) se vean incentivados a innovar en procesos sustentables

con el fin de proteger el bienestar y reducir la degradación.

- Subsidios. Estos pueden adoptar diversas formas: subvenciones directas, préstamos a bajo interés,

desgravaciones fiscales, etc. Sin embargo, Usabiaga (1996) señala diversos peligros que puede suponer

esta v́ıa de actuación, como la necesidad de fondos o los comportamientos estratégicos para conseguir los

subsidios por parte de los posibles beneficiados.
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hRégimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y recupe-

ración de la capacidad productiva de los suelos.

ien su Art́ıculo 2º menciona “El Estado nacional y las provincias que se adhieran al régimen de la

presente ley fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados. . . ”

jpermite excepciones de terrenos que no pertenezcan al distrito de conservación pero queda a juicio

de la autoridad otorgar los beneficios.

kDicho decreto dispone las condiciones y directrices para optar y entregar los beneficios que otorga la

Ley Nº22.428.

lProceso f́ısico que consiste en el escurrimiento del agua lluvia por la red de drenaje natural hasta

alcanzar la red fluvial (ŕıos).

mEn la Ley Nº71/2010, art. Nº3 La Madre Tierra está definida como el sistema viviente dinámico

conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados,

interdependientes y complementarios, que comparten un destino común.

nIncluido en el Plan de Desarrollo General Económico y Social, que contiene 13 pilares fundamentales,

donde el pilar “IX: Soberańıa Ambiental con Desarrollo Integral, respetando los Derechos de la Madre

Tierra”, contiene el “Objetivo Nº15: Vida de ecosistemas terrestres” que expresa: “Gestionar sosteni-

blemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y

detener la pérdida de biodiversidad”.
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6. Anexos

6.1. Índice de degradación, desertificación de tierras(DDST) en

Chile, por región:

6.2. Entidades relacionadas con el diseño, fiscalización, control y

análisis de poĺıticas públicas para los suelos de Bolivia.

Las entidades presentadas a continuación incluyen (o debeŕıan incluir por mandato) den-

tro de sus planes estratégicos y atribuciones, acciones que inmiscuyen el proceso NDT.

Adicionalmente, casi todos los Ministerios restantes, cuentan con su unidad de Gestión de
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Riesgo y eventos climáticos extremos, los que, llegada la circunstancia, podrán interactuar

intensamente con la Estrategia NDT-2030, pero que, al presente, no incluyen ningún tipo

de normativa ni acción relacionada con el tema:

Cuadro Nº3: Entidades Gubernamentales por Nivel Jerárquico - Niveles Centralizados:

Cuadro Nº4: Entidades Gubernamentales por Nivel Jerárquico - Niveles Descentralizados:
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