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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene por fin evidenciar la insuficiencia de los dos instrumentos 

legales antárticos para la protección ambiental efectiva de la Antártica, Tratado 

Antártico y Protocolo al Tratado Antártico, ya que solo se refiere a la protección 

reducida al “Área del Tratado Antártico”, siendo de primordial importancia los 

esfuerzos locales que disminuyan los efectos silenciosos del Calentamiento 

Global, producidos principalmente por emisiones globales de gases de efecto 

invernadero, que hacia el año 2050 “incrementaría el derretimiento de glaciares 

y hielos permanentes”, Chile es pionero a nivel latinoamericano en este tipo de 

materias, siendo la Reforma Tributaria el primer instrumento que contiene 

propiamente impuestos ambientales, que a pesar de las críticas a este es un 

paso importante para políticas más complejas en relación a la protección del 

medio ambiente y compromisos frente al Calentamiento Global. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Área del Tratado Antártico: Región situada al sur de los 60º de latitud sur, 

incluidas todas las barreras de hielo. 

 

Calentamiento Global: Aumento observado en los últimos siglos de la 

temperatura media del sistema climático de la Tierra y sus efectos. 

 

Gas de efecto invernadero:  Gases cuya presencia en la atmósfera contribuye 

al efecto invernadero 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
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Efecto invernadero: Proceso en el que la radiación térmica emitida por la 

superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI) 

atmosféricos y es re-irradiada en todas las direcciones. Ya que parte de esta 

re- irradiación es devuelta hacia la superficie y la atmósfera inferior, resulta en 

un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en 

ausencia de los GEI. 

 

Impuestos Ambientales: Impuestos especiales que establecen un incentivo a 

la protección ambiental, o compensa los daños ocasionados al medio ambiente 

por sujetos que soportan la carga tributaria. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero
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INTRODUCCIÓN 
 
La Antártica, un continente cuya conservación es de preocupación global por la 

injerencia comprobada que esta tiene este en cada espacio del planeta 

“regulador de la temperatura mundial”, son 52 países los que han reconocido y 

respetan este tratado y en la convicción de la importancia de la protección del 

medio ambiente se firma en el año 1991 el Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección al medio ambiente. 

A pesar de que estos instrumentos hacen una acabada descripción de las 

acciones para proteger ambientalmente el territorio antártico, esta se limita a 

desarrollar las actividades que se deben evitar en el “área del Tratado 

Antártico”, las cuales no son suficientes, ya que uno de los más grandes 

enemigos de la antártica es el Calentamiento Global, producido por emisiones 

globales de gases de efecto invernadero, que hacia el año 2050 “incrementaría 

el derretimiento de glaciares y hielos permanentes, provocaría el aumento del 

nivel del mar y acentuaría la intensidad y la frecuencia de fenómenos 

meteorológicos extremos” (OCDE, 2012). Al respecto Chile ha trabajado en una 

serie de instrumentos jurídicos con el fin de disminuir este tipo de gases, 

otorgando así más años de vida no solo a nuestro planeta sino al encargado de 

regular la temperatura de este el Continente Antártico. 
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DESARROLLO 
 

La protección jurídica ambiental de la Antártica está contenida en sus propios 

instrumentos jurídicos internacionales, esto es el Tratado Antártico (1959) 

ratificado en Chile por el decreto N°361 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

en el año 1961  (DS 391, 1961) y el segundo, el Protocolo al Tratado Antártico 

sobre Protección al medio ambiente, ratificado por Chile, por decreto N°396 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 1998. (DS 396, 1998). 

A pesar de que estos instrumentos hacen una acabada descripción de las 

actividades que se deben evitar para proteger el territorio antártico, esta se 

limita a desarrollar las actividades que se deben evitar en el “área del Tratado 
Antártico”, que de acuerdo al artículo 6º del Tratado Antártico corresponde a 

la región situada al sur de los 60º de latitud sur, incluidas todas las barreras de 

hielo, De acuerdo a lo anterior surge la siguiente interrogante ¿la protección 

otorgada por estos instrumentos son suficientes para evitar el deterioro de este 

continente blanco?. 

De acuerdo a un informe de la OCDE “PERSPECTIVAS AMBIENTALES DE LA 

OCDE HACIA 2050, Consecuencias de la inacción”  se nos acerca un 

escenario apocalíptico hacia el año 2050, este informe nos revela 

consecuencias graves por la inacción del ser humano, esto es seguir 

contaminando al ritmo que lo estamos haciendo en la actualidad, provocaría 

entre otras “un cambio climático perjudicial, ya que se prevé que las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero (GEI) se eleven en 50%, 

principalmente debido al incremento de 70% en las emisiones de CO2 

relacionadas con la generación de energía. Aumento de la temperatura media 

global sea de entre 3 °C y 6 °C hacia el final de siglo, alteraría los patrones de 

lluvia, incrementaría el derretimiento de glaciares y hielos permanentes, 

provocaría el aumento del nivel del mar y acentuaría la intensidad y la 

frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Ello dificultaría la 

capacidad adaptación de las personas y de los ecosistemas”. (OCDE, 2012) 
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Claramente la normativa ambiental vigente que protege el Continente Antártico, 

no es suficiente a la luz de la información recién revelada, ya que existen 

factores externos que afectan indirectamente al ecosistema antártico, 

significando esto que los países, a nivel mundial, deben desarrollar políticas 

locales que eviten la contaminación global, esfuerzo que requiere de 

voluntades para el crecimiento en forma sostenible. 

Es importante señalar que existen diversas políticas que podrían entregarnos 

mejores perspectivas hacia el 2050 y entre otras la OCDE sugiere: 

- Hacer que la contaminación sea más costosa que las alternativas 

verdes; por ejemplo, a través de impuestos ambientales y esquemas de 

comercialización de las emisiones. Estos instrumentos basados en el 

mercado también podrían generar ingresos fiscales, muy necesarios.  

- Alentar la innovación verde; por ejemplo, encareciendo la generación de 

contaminación y las formas de consumo e invirtiendo en apoyo público 

para la I+D básicos.  (OCDE, 2012) 

Desde un punto de vista tributario los impuestos son una herramienta para 

proteger medio ambiente. 

La naturaleza de los impuestos es la recaudación de dinero para satisfacer el 

gasto público y por ello entra en la renta general de la nación. Esto significa 

que los impuestos que buscan modificar conductas no tendrían cabida en el 

Ordenamiento Jurídico, ya que su naturaleza recaudadora de los impuestos 

imposibilita la existencia de la regulación a través de ellos, pero existe 

numerosa doctrina que avala la existencia de impuestos reguladores, con el 

requisito esencial de cumplir con los estándares constitucionales, es decir, no 

ser confiscatorio, que todos sus elementos estén legalmente precisados, y no 

estar afecto a ningún destino determinado  (Art. 19 N° 20 Constitución Política 

de la República, 2005). Por lo tanto, es perfectamente factible un impuesto 

verde o ambiental. 

Los impuestos ambientales se originan en los impuestos “pigouvianos”, 

propuestos por el economista Arthur Pigou en 1920, con el fin de corregir 
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externalidades negativas, compensando el daño causado y reduciendo la 

actividad no deseada. 

Chile ha sido uno de los pioneros en América Latina en establecer políticas de 

protección del medio ambiente y salud de la población. Respecto a los 

esfuerzos de Chile en materia medioambiental podemos mencionar los 

siguientes: 

a) Nuestra Carta Fundamental en su artículo 19 N°8, consagra el derecho a 

vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además establece como 

deber del Estado el velar por él, otorgándole a las leyes la facultad de 

restringir otros derechos y libertades para proteger el medio ambiente.  

b) Establecimiento del impuesto a los combustibles, que originalmente estaba 

destinado a financiar infraestructura y a ser un buen recaudador, no tenía 

dentro de sus objetivos disminuir la contaminación, pero finalmente ha 

beneficiado al medio ambiente. 

c) Chile ha generado una institucionalidad medioambiental con la creación de 

la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300 de 1994), la 

instauración de los Tribunales ambientales, el nuevo Derecho Real de 

Conservación (Ley 20.930 de 2016), franquicia tributaria para la instalación 

de sistema solares térmicos (Ley 20.365 de 2009), el Programa País de 

Eficiencia Energética (PPEE), incentivo tributario que bonifica la compra de 

vehículos híbridos (Ley 20.259 de 2008)  y la gran cantidad de tratados 

internacionales que versan sobre ello (más de 20 tratados ratificados por 

Chile), y otros tratados que contienen obligaciones medioambientales como 

lo son el Tratado Antártico y el Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección al medio ambiente, y recientemente con la reforma tributaria por 

primera vez se establecen impuestos propiamente ambientales.  

Al respecto de la última reforma Chile contempló dos clases de impuestos de 

esta especie: 

1) Impuesto a vehículos nuevos 
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“Sin perjuicio del impuesto establecido en el Título II del decreto ley N° 825, de 

1974, ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, los vehículos motorizados 

nuevos, livianos y medianos, con las excepciones establecidas en el presente 

artículo, pagarán, por una única vez, un impuesto adicional expresado en 

unidades tributarias mensuales (…) 

El hecho gravado será la compraventa de los vehículos indicados en dicho 

artículo, la base imponible será el precio neto del vehículo y la tasa será 

calculada conforme un parámetro establecido en un reglamento por el 

Ministerio de Transporte y telecomunicaciones, que en general, aplicará la 

regla de “el que contamina paga”, o sea, mientras más emisiones de los gases 

que prescribe la norma sancionada y aun no vigente”1.  

2) Impuesto a emisiones de las fuentes fijas  

El que a su vez contempla dos clases de impuestos: 

2.1)  Contaminación atmosférica de efecto global (CO2)  

“Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al 

aire de dióxido de carbono (CO2) (daño global por cambio climático), 

producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas 

o turbinas, individualmente o en su conjunto sumen, una potencia térmica 

mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), considerando el límite superior 

del valor energético del combustible. 

. 

El impuesto de este artículo afectará a las personas naturales y jurídicas”.2” 

2.2)  Contaminación atmosférica de efecto local (MP, NOx y SO2). 

“Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al 

aire de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre 

(SO2) (Daño Local en la salud) producidas por establecimientos cuyas fuentes 
                                                           
1 Artículo 3° Ley 20.780 de 2014 

2 Artículo 8° Ley 20.780 de 2014 
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fijas, conformadas por calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto 

sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios térmicos), 

considerando el límite superior del valor energético del combustible  

El impuesto de este artículo afectará a las personas naturales y jurídicas”.3 (Ley 

20.780, 2014) 

Respecto a lo que nos interesa, en relación a la Antártica y como disminuimos 

el efecto indirecto del calentamiento global sobre ella, es como Chile contribuye 

a disminuir la contaminación atmosférica de efecto global, emisiones al aire de 

dióxido de carbono (CO2),  lo que produciría, en conjunto a otros factores, el 

derretimiento de glaciares y hielos permanentes. 

 

En el protocolo de Kioto (Protocolo de Kyoto Naciones Unidas, 1997) se acordó 

que las economías en desarrollo (entre las que se encuentra Chile) solo debían 

adquirir el compromiso de entregar informes anuales de sus emisiones, pero 

sin ninguna obligación de reducir las mismas. Para el año 2009, Chile emitió un 

0.2% del total mundial de emisiones de CO2. Dicho porcentaje se ha 

mantenido constante en los últimos años. 

 

Si bien la contribución de Chile a la emisión global de CO2 es ínfima a nivel 

latinoamericano Chile es el 5° país con mayores emisiones de CO2, con lo cual 

es relevante el compromiso que Chile tenga en la reducción de este tipo de 

gases. 

 

                                                           
3 Artículo 8° Ley 20.780 de 2014 
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(Dardati, 2013) 

Con esto cobra gran importancia las políticas de Chile en cuanto a la 

disminución de este tipo de gases. La Reforma Tributaria si bien contempla un 

impuesto a las emisiones de CO2, no está exenta de críticas, puesto que, a 

pesar de los esfuerzos podemos mencionar que entre otras este impuesto: 

a) Se aplica a las fuentes (calderas o turbinas) con potencia térmica mayor 

a 50 MWt, por lo que discrimina en relación con hornos, fundiciones y 

otras fuentes que también emiten alguno de estos contaminantes.  

b) Se aplica a las fuentes fijas, discriminando las fuentes móviles que 

también contribuyen fuertemente a la generación de contaminante  

c) Este impuesto no explicita como interactúa con los compromisos de 

reducción de emisiones que ha firmado Chile. 

d) Se deja una gran cantidad de temas a ser regulados vía reglamento. 

Entre los de mayor relevancia está la determinación de los costos en 

salud, el universo de personas afectadas y las metodologías de 

determinación de emisiones, aspectos todos que pueden implicar 

órdenes de magnitud de diferencia en los montos de los tributos. 

e) Creemos que este impuesto es de naturaleza netamente recaudadora ya 

que mensaje revela lo siguiente  “la reforma tributaria que hoy 
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presentamos al Honorable Congreso Nacional tiene cuatro grandes 

objetivos: 

1. Aumentar la carga tributaria para financiar, con ingresos permanentes, 

los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos, 

otras políticas del ámbito de la protección social y el actual déficit 

estructural en las cuentas fiscales. 

2. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso. 

Los que ganan más aportarán más, y los ingresos del trabajo y del 

capital deben tener tratamientos similares. 

3. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivos al 

ahorro e inversión. 

4. Velar porque se pague lo que corresponda de  acuerdo a las leyes, 

avanzando en medidas que disminuyan la evasión y la elusión.”. En 

ningún caso introduce impuestos medioambientales con características 

reguladoras, en respuesta a los compromisos que Chile tiene al 

respecto. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

Hoy en día los impuestos verdes son una realidad internacional. En la 

protección del medio ambiente no debemos escatimar políticas ni costos, 

países como Finlandia, que fue el primer país en el mundo en aplicar un 

impuesto a las emisiones de CO2, hoy en día este les contribuye más del 6% 

de los ingresos tributarios anuales. Noruega también destaca por su 

recaudación en impuesto ambiental, con cifras que rodean los €9,000 millones 

anuales. Los países Bajos encabezan la recaudación del impuesto ambiental 

rodeando los €20,000 millones, esto debido en gran parte a que manejan una 

fuerte política tributaria ambiental energética, siendo su impuesto al carbón el 

más destacable, contribuyendo notablemente a la subsistencia del planeta.  

Los instrumentos jurídicos de la Antártica (Tratado Antártico y Protocolo) 

hacen una acabada descripción de las acciones para proteger ambientalmente 

el territorio antártico, pero esta se limita a desarrollar las actividades que se 

deben evitar en el “área del Tratado Antártico”, las cuales no son suficientes. 

Importante es hacer notar que el más el grave detrimento provocado a la 

Antártica es el Calentamiento Global, producido por emisiones globales de 

gases de efecto invernadero. Lo anterior hace trascendental las políticas 

locales que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, independiente del 

tamaño del país y la cantidad de este tipo de emisiones que genere. 

En Chile los esfuerzos son significativos en materia medioambiental, uno 

de sus últimos instrumentos fue la Reforma Tributaria de 2014, la que contiene 

elementos positivos en la aplicación de impuestos con carácter puramente 

medioambiental. Si bien es necesario subsanar algunos aspectos 

discriminatorios en relación con las fuentes que afectan, desarrollo de aspectos 

en relación con fuentes existentes que hayan compensado sus emisiones, etc. 

Este impuesto ha dado los primeros pasos que llevarán a políticas más 

complejas que permitan una reducción real de las emisiones de CO2 y 

regularlas a tal punto que logremos incentivar a desarrollar, utilizar tecnología 
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limpia y de paso contribuir a que nuestro continente antártico continúe con su 

importante misión regular la temperatura del planeta, ser condicionante de 

climas y diversidad.  
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