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I. INTRODUCCIÓ N

El presente d o cu m en to  resum e las ponencias  in v ita 
das y debates q u e  se presentaron en el Taller N ac io n a l 
"H a c ia  un Plan N a c io n a l de  G estión In tegrada de  los 
Recursos H ídricos" que se desarro lló  en la sede de  
CEPAL, N aciones U nidas, en Santiago, los días 10  y 11 
de d ic ie m b re  del 2 0 0 3 .

El Taller N a c io n a l se rea lizó  en co n co rd an c ia  con  
las in ic iativas prom ovidas por la A sociac ión  M u n d ia l 
del A gua (G W P ), a través de  un c o n ven io  d e  co o p era 
c ió n  con CEPAL (U N ), y  prom ovidas por otros im p o r
tantes organism os in ternacionales  y nacionales, en  
o rden  a desarro llar "d iá logos /  ta lleres nacionales"  
co m o  una o p ortun idad  para fija r espacios de  consenso  
en torno  a tem as relevantes de  la gestión in tegrada del 
agua, con  m iras a avan zar en la co nso lid ación  de  los 
procesos de  p la n ific a c ió n  nac io n a les  encam in ad o s  
hacia  una m ejora  de  las políticas h ídricas o  planes de  
gestión in tegrada de los recursos hídricos.

Esto, m otivado  por las siguientes consideraciones:

•  El A gua juega hoy un papel re levan te  en la sustenta- 
b ilid ad  del desarro llo  y en la reducción  de la p obre
za.

•  La d ificu ltad  para a tender las necesidades básicas de  
agua, la co m p eten c ia  c rec ien te  por el recurso, el 
im pacto  de las inundaciones y sequías, y  la co n ta 
m in ac ió n  de los recursos, q u e  representan hoy un 
desafío para  el desarro llo  en m uchas partes del 
m undo , in c lu id a  nuestra región.

•  Nuestras sociedades hoy enfrentan desafíos im p o r
tantes a la hora d e  gobern ar el agua sab iam ente  y en  
e llo  hay im p líc ito  el reco n o c im ien to  de  que el recur
so agua es un c o m p o n en te  esencial del ecosistem a, 
un recurso frágil y  un b ien social y  eco n ó m ico .

•  Por e llo  se reconoce  q u e  la gestión in tegrada de  los 
recursos h ídricos es esp ecialm ente  im portan te  fren 
te  a las necesidades de reducir la pobreza  y  el ham 
bre, d e  asegurar la sustentabilidad m e d io  am b ien ta l 
y la m ejora  d e  las condic iones de  salud y de  v id a  de  
la p ob lac ió n .

•  U n  reco n o c im ien to  tam b ién  a q u e  los recursos 
hídricos se están v o lv ie n d o  crec ien tem en te  más 
escasos d eb id o  a sobreexp lo tac ión , co n tam in ac ió n  
y p o lu c ió n , y  la c rec ien te  d em an d a  por au m en to  de  
p ob lac ió n  y los procesos industriales.

•  El llam ad o  h echo  por la C u m b re  de la T ierra  sobre  
D esarro llo  Sostenible d e  Johannesburgo 2 0 0 2 , a 
todos los países, para  tener planes de e fic ien c ia  y 
planes de  uso del recurso desarrollados para el año  
2 0 0 5 .

El C o m ité  O rg a n izad o r en C h ile  para el desarro llo  
del Taller se co n fo rm ó  por, la D irecc ió n  G en era l de  
Aguas y la D irecc ió n  de O bras  H id ráu licas  del M O P , la 
C om isió n  N a c io n a l de  R iego M IN A G R I, la U n ivers idad  
d e C h ile  (Facultad de  C iencias  Físicas y M atem áticas ), la 
A sociac ión  L atino am ericana de H id ro lo g ía  Subterránea  
p ara  el D e s a rro llo  A L H S U D , la A s o c ia c ió n  
In te ram erican a  de  In gen iería  S an itaria  y A m b ien ta l 
A ID IS , la S ociedad C h ile n a  de  Ingen iería  H id rá u lic a  
S O C H ID , y, la C om is ió n  E conóm ica para A m érica  
Latina  y  El C a r ib e  CEPAL en  c o n ju n to  co n  la 
A sociac ión  M u n d ia l del A gua (S A M TA C  G W P ).

El m aterial que se presenta en los capítulos siguientes 
contiene las presentaciones escritas entregadas por los 
autores de  las ponencias invitadas; y adem ás, las palabras  
d e b ienvenida, debates que siguieron a la presentación  
de cada tem a, e  in tervenciones finales y  de  síntesis, que  
fueron extraídas de las grabaciones del audio  de  las inter
venciones orales. D e  estas últimas, se recoge en gran 
m edida lo señalado por cada persona, sin em bargo, por 
pequeñas fallas de  la cin ta pueden haber algunas om is io 
nes; en algunos casos no quedó registro del nom bre de  la 
persona que intervino, y  tam bién , en algunos casos se 
efectuó una ed ic ión  de  las intervenciones.

Se espera que este debate  siente las bases d e  la fo r
m u lac ió n  de una segunda fase de  la p o lítica  h íd rica  
n ac io n a l, o  un p lan  nacional de  gestión in tegrada.

Ernesto B row n, Editor 
Santiago, M a rz o  de  2 0 0 4 .



II. INTERVENCIONES 
INICIALES

11.1 |Sr. Fernando Sánchez Albavera
Director División de Recursos Naturales e 
Infraestructura, CEPAL Santiago.

Tengo que decirles que la Sra. A lic ia  Barcena, 
Secretaria A d jun ta  de  CEPAL, no p uede  estar con noso
tros, co m o  hubiera sido su deseo; por razones de su 
cargo está fuera de Santiago, en estos m om entos; y ta m 
b ién com unicarles  que a partir de esta sem ana, el nuevo  
S ecretario de la CEPAL, es el Sr. José Luis M a c h in e a , de  
tal m anera  que en nom bre de ellos quisiera transm itirles  
nuestra satisfacción, sobre todo por la co n fian za  de  las 
o rg an izac io n es  q u e  in terv ienen  en este sem inario . 
P articu larm ente  aquellas asociaciones de carácter p ro 
fesional y de  carácter la tinoam ericano , así com o acad é
micas y autoridades de oficinas de M in isterios del 
G o b ie rn o  de la R epública de C hile; particu la rm ente  al 
M in is terio  de  O bras  Públicas, por la co n fian za  de haber 
depositado en la CEPAL la responsabilidad de  partic ipar  
con Uds. en este S em inario .

Q u is ie ra  com partir con Uds. algunas de las ¡deas 
que los técnicos de la D iv is ión  de Recursos Naturales e 
Infraestructura, v ien en  trabajand o  respecto de  los pro
blem as de los recursos hídricos y del agua, activ idad  
que tiene re lación  con servicios de u tilid ad  pú b lica . Y 
tam bién  algunas de las reflexiones de la exp erien c ia  de  
C h ile  q u e  estos técnicos v ienen sistem atizando para  
p o d er ub icar las m ejores prácticas de gestión de recur
sos que se rea lizan  en los países de la región.

Lo prim ero  que resalta c laram ente  en el escenario  
in ternacional y sobre todo en las agendas de los gob ier
nos de los países de A m érica  Latina, es que esta te m á ti
ca de G estión de los Recursos H ídricos, algunos le lla 
m an G o b e rn a b ilid a d  del Agua o de  los Recursos 
H ídricos, en general, v ien e  cobrand o  una especial p rio 
ridad en los gobiernos de los países de la región. Esta 
prio ridad , o este renovado interés, o b ed ece  ciertam ente  
a algunos factores que va le  la pena m encionar.

En p rim er lugar los factores q u e  tienen  re lac ión  con  
externalidades negativas que afectan al recurso v in c u la 
das a la co n tam in ac ió n  de las aguas y tam bién  los pro
blem as que presenta el recurso en algunos países res
pecto  de su d isp on ib ilidad . Por otro lado, el tem a de los 
recursos vinculados a la p riva tizac ió n  d e  algunos servi
cios públicos, pero tam bién  lo que podríam os d e n o m i
nar una gran corriente  in ternacional o  una in ternacio - 
n a lizac ió n  de las cuestiones v in cu ladas a los recursos 
hídricos, que han ten id o  en los ú ltim os tiem pos un

p unto  c u lm in a n te  en la C u m b re  M u n d ia l para el 
D esarro llo  Sostenible, en Johannesburgo, dond e  se ha 
p lan tead o  la necesidad de e lab o rar planes de  gestión 
in tegrada y ap ro vech am ien to  e fic ien te  de los recursos 
hídricos. D e  tal m anera que hay un contexto , tanto  
nacional com o in ternacional, que induce a d arle  una  
especial p rioridad  a la adm in istración  de los recursos 
hídricos dentro  de las políticas públicas y las agendas  
nacionales.

D e  la d ec larac ión  o de la p rio ridad , c iertam ente, a 
la instrum entación form al de las políticas hay un c a m i
no bastante largo que recorrer. En este sentido hem os  
p o d id o  constatar en los ú ltim os años, esfuerzos re a liz a 
dos por los países. Tam bién  una cierta d eb ilid ad  en 
algunos casos, en la adm in istración  de estos recursos; y 
en ese sentido, en a lguna m ed id a  se puede com probar  
que C h ile  es qu ien  estaría, re forzan do un en foque de  
program ación  estratégica, una o p erac io n a lizac ió n  un 
tanto  más e ficaz  para ubicar la p ro b lem ática  de la ges
tión del agua, dentro  de la p ro b lem ática  general del 
desarro llo  sostenible. Yo creo que este es un esfuerzo  
interesante que se aprec ia  en el caso de C h ile , y en 
algunos otros países, pero no necesariam ente es todavía  
una tendenc ia  g en era lizad a  en los países de la región.

Por otra parte, hay una serie de instituciones o una  
instituc ionalidad  creada a lred edor de  los recursos h íd ri
cos, m uy m arcada, en algunos casos, por las reformas  
que se llevaron a cabo  por la década de los 90 ; en a lgu
na m ed ida con v ien e  re flex ionar respecto de la p ertinen 
cia  de estas instituciones, después de una década de  
cam bios económ icos significativos; conv iene  re flex io 
nar sobre los nuevos desafíos que estos c o n d ic io n a 
m ientos in ternacionales y tam bién  nacionales, están 
plan tean do  sobre las políticas públicas.

H a c ie n d o  una rápida revista de lo que pasa en la 
m ayoría  de  los países de la región, encontram os un 
núm ero  m ayoritario  de países que se encuentran en pro
ceso de revisión de sus leyes y de la ¡nstitucionalidad  
vin cu lad a  a la gestión del agua; en ese sentido, nosotros 
a través de la D iv is ió n  de  Recursos N atu ra les  e 
Infraestructura, estamos a co m p añ an d o  este proceso de  
reflexión , que apunta  fu n d am en ta lm en te  a fortalecer la 
go b ern ab ilid ad  del recurso, la regu lación  de los servi
cios de u tilidad  p ú b lica  v incu lados a la gestión del 
agua, y en líneas generales, las tres variab les fu n d am en 
tales del desarro llo  sostenible, que son la e fic ien c ia  eco 
nóm ica, la sostenib iIidad am bien ta l y la equ idad  social.

Estas tres p reocupaciones, o estas tres aristas del 
desarro llo  sustentable, son las que m arcan en la m ayo
ría de las reflexiones nacionales, la agenda de la gober
nab ilidad  de los recursos h ídricos. En este sentido, yo  
creo que es im portante  la co m p lem en ta ried ad  que ven i
mos logrando entre el esfuerzo de la CEPAL, en búsque
da de las m ejores prácticas de gestión, sistem atizarlas y 
difundirlas entre los países de la región, digo, una co m 
p lem entaried ad  con las activ idades de la Asociación



M u n d ia l del Agua; el S A M T A C , que trabaja  m uy cerca
nam ente  con nosotros en un proyecto que la D iv is ión  
tiene  a su cargo, y que ha p erm itid o  rea lizar una serie 
de activ idades en un buen núm ero  de países de la 
región, aparte de m isiones técnicas para aco m p añ ar y 
asesorar estos procesos de reflexión nacional.

En este sentido creem os que en los próxim os años se 
va a con tin uar re forzan do este traba jo , ju n to  al secreta
riado del S A M TA C , y adem ás, es im portante  destacar 
que tenem os un fu n c io n ario  de la CEPAL, M ig u e l 
Solanes, que Uds. conocen , que form a parte de este 
C o m ité  T écn ico , y qu ien  está d irec tam ente  c o m an d an 
do estas actividades.

Tenem os entonces, un panoram a in ternacional in te
resante, que p lantea  nuevos desafíos; tenem os una ins- 
titu c io n a lid a d  in ternac iona l q u e  presiona sobre un 
m ejo r m an e jo  de los recursos hídricos, y tenem os un 
instrum ento interesante que es el S A M T A C  para poder 
o p erac io n a liza r m uchas de estas in iciativas.

En este sentido yo creo  que el ba lance  resulta posi
tivo , pero  tam b ién  los desafíos no dejan  de ser im p o r
tantes.

En térm inos de  la reflexión de C h ile  y este Taller, 
está o rien tad o  básicam ente  a re flex ionar sobre la rea li
dad n acional, pensam os que e fectivam ente  hay una  
serie de  indicios interesantes - ya Uds. lo tratarán en su 
deb ida p rofundidad  - que estarían dem ostrando que  
C h ile  estaría construyendo un cam in o  efectivo  para una  
go b ern ab ilid ad  del agua que cu m p la  esos tres princip ios  
del desarro llo  sostenible.

Los diagnósticos com parativos que se han rea lizad o  
en la D iv is ió n  respecto de los sistemas de gestión del 
agua, m anifiestan algunas lecciones o algunos rasgos 
característicos de la adm in is tración  ch ilena , que parece  
im portante destacar y que sería interesante que p u d ie 
ran generalizarse en otros países de A m érica  Latina.

Se destaca co m o  uno de los aspectos m uy im p o r
tantes de la instituc ionalidad  en C h ile , la creación , o el 
fun c io n am ien to , de una D irecc ió n  G enera l de Aguas  
del M in is te rio  de O bras Públicas - p erm ite  cen tra liza r y 
tener una visión integral del m an e jo  de este recurso - 
cosa que no necesariam ente existe en otros países. En 
este sentido, esto d ebe ser destacado co m o  un avance  
significativo para g aran tizar esa g o b ern ab ilid ad  que se 
pretende en busca del desarro llo  sostenible.

Tam bién resulta interesante, y se destaca, en re la 
c ión  con otras experiencias de países de la región, la 
existencia de una D irecc ió n  de O bras H idráu licas; que  
confirm a lo señalado por los técnicos sobre la co n ve 
n iencia  de separar la gestión del agua co m o  recurso, 
con el uso p rop iam ente , o la p rom oción  de su ap ro ve
cham ien to . En este sentido tendríam os dos líneas de  
trabajo  m uy claras que reflejan la in stitu c ionalidad  c h i

lena, que es por un lado, la visión integral del recurso, 
y por otro lado tam b ién  una visión integral de  su ap ro 
vech am ien to . Esto aparece co m o  una ven ta ja  y un 
avance  im portante  en la rea lidad  de C h ile  que segura
m ente  Uds. van a d iscutir ahora con m ayor p ro fu n d i
dad.

Por otra parte es im portante  que dentro  de las for
mas institucionales q u e  se p rom ueven  para esta gober
nab ilid ad , se destaca la idea de  la desconcentración , la 
¡dea de la d escentra lizac ión , y en este sentido tam bién  
resulta in teresante que la D irecc ió n  G enera l de Aguas  
tenga 13 D irecciones Regionales, con las cuales puede  
abarcar todo el territo rio  n acional. Este proceso de des
concentrac ió n  y d escentra lizac ión  de funciones, tam 
bién aparece la exp erien c ia  ch ilen a  co m o  un e lem en to  
positivo que va le  la pena destacar.

Por o tra  parte  se 
considera conven ien te , 
no m e zc la r en una sola 
instancia adm in istrativa  
la gestión de los p ro b le 
mas am bienta les  con la 
gestión del recurso, y en 
este sentido tam bién  la 
e x p e r ie n c ia  de  C h ile  
m uestra un avance im portante  respecto de su institucio
na lidad . Lo que sí aparece de la experienc ia  ch ilen a  
co m o  uno de los e lem entos que son más polém icos y 
que aparecen co m o  parte to d av ía  im portante del d eb a
te nacional aqu í, es el p ro b lem a de los derechos de  
agua, q u e  desde hace varios años son m otivo  de a n á li
sis y de reflexión , tanto  por parte de las autoridades del 
poder e jecu tivo  c o m o  por los legisladores en las c o m i
siones correspondientes.

Este es un tem a c ie rtam ente  controvertido , pero que  
en alguna m ed ida - las reflexiones que se han llevad o  a 
ca b o  en la D iv is ió n  de  Recursos N a tu ra le s  e 
In fraestructura - nos llevan  a pensar que deberían  p la n 
tearse algún tip o  de cond ic io n a lid ad es , o derechos del 
tip o  patente, q u e  pudieran  efec tivam ente  g aran tizar una  
m ejo r señal en la adm in istración  de los recursos, de tal 
fo rm a que no solam ente se garantice la sustentabilidad  
del recurso sino tam bién  su oportuno  apro vech am ien to .

Este es un tem a  q u e  está en debate  desde hace  
m uchos años acá, pero que aparece en térm inos del 
concepto  de protecció n  de los derechos de  agua en 
C h ile , co m o  un caso sui generis, que no existe en otros 
países de la región. P rácticam ente, C h ile  sería el ún ico  
país, dond e  los derechos de agua se entregan sin una  
o b ligac ión  de uso efectivo  y benefic ioso. Este es un 
tem a que llam a la atención  a otros países de la región.

O tra  de las cuestiones que parece im portante en el 
debate de la institucionalidad para una gobernabilidad  
efectiva, es toda la problem ática v in cu lada a la adm in is
tración de las cuencas, y en este sentido se avanza por

El agua es un 
bien, un recurso 
finito, vulnerable 
y escaso.



buen cam ino  en la región, en los sistemas de gestión de  
cuencas basados en organismos del tipo corporaciones  
adm inistradoras de cuencas hidrográficas. Este es un 
tem a interesante y ya hay ejem plos m uy concretos com o  
son los Com ités de Cuencas en Brasil, los Consejos de  
Cuencas en M éx ico , las Autoridades A utónom as de  
Cuencas H idrográficas en el Perú. Este es un tem a que  
tam bién resulta m uy im portante, sobre todo para un 
m anejo  integral del patrim onio  natural v in cu lad o  a esas 
cuencas, y no solam ente los recursos hídricos.

Nosotros pues vem os con m ucha satisfacción la rea
lizac ió n  de este nuevo d iá logo  nacional que v ien e  sien
do auspiciado  por esta re lación con el secretariado de  
S A M TA C , y en este sentido pueden Uds. contar en el 
futuro, y siem pre, con nuestra m ejo r disposición para  
co laborar en lo que podam os nosotros plantear, respec
to de  estas m ejores prácticas que p ueden  ubicarse tanto  
a nivel nacional co m o  in ternacional.

Yo creo que los tem as que se ha p lan tead o  este 
Taller son m uy relevantes, creo que van a tener Uds. 
una jornadas de  traba jo  de  2  días bastante intensas, y les 
deseo el m e jo r de los éxitos en sus de liberac iones  y sus 
reflexiones, porque creo que está C h ile  en un buen  
c am ino .

ÍL21Sr. Miguel Solanes
Asesor Regional Derecho de Aguas y  Regulación 
de Servicios de la División de Recursos 
Naturales de CEPAL y  Miembro del Comité 
Técnico Asesor de la Asociación M undial de 
Agua (CWP).

Estos son unos breves com entarios sobre los tem as  
q u e  aparec ieron  co m o  relevantes en la ú ltim a  reunión  
del C o m ité  T écn ico  de la A sociación  M u n d ia l del Agua, 
en M a d rid , y tem as que a mi ju ic io  son especialm ente  
relevantes para esta región.

U n o  de los puntos fundam enta les  de  la reun ión  fue  
la discusión de lo que se ha dado en llam ar el In form e  
Camdessus, q u e  es un in form e q u e  se preparó  para la 
reunión de Kyoto, el Foro del A gua de Kyoto, y poste
riorm ente  in flu en c ió  el desarrollo  y el con ten id o  del 
program a de Johannesburgo.

En este in form e se han en fa tizado  aspectos de fin a n 
c iac ió n  de infraestructura h id ráu lica , adem ás de  la 
go b ern ab ilid ad  del agua. Sin em bargo, cuando  se dis
cu tió  el in form e en nuestra reunión , se en fa tizó  que el 
in form e necesitaba en form a im periosa un m ejo r co m 
p lem en to  en lo que hacia aspectos regulatorios de la 
gestión del agua y su servicio, porque se en tend ió  que  
m ucho  de los aspectos cruciales de  la regu lación , sobre  
todo el servicio, necesitaban una m ayor exp lic itac ió n . 
Problem as tales co m o  la d ispon ib ilidad  de in fo rm ación , 
problem as tales co m o  el control de holdings, problem as  
tales co m o  el concepto  de ganancias razonables.

El otro punto que de este in form e fue a n a lizad o  en 
form a crítica, fue q u e  el in fo rm e en fatizaba la necesi
dad, o en fa tiza  la necesidad, de p rom over la posib ilidad  
que los niveles subsoberanos del Estado, llám ese pro
vincias o m un ic ipa lidades , según los países, tengan  
acceso d irecto  a c réd ito  in ternac iona l.

Los e jem plos de esta región, en un par de  países, y 
los e jem plos de  Europa, p articu larm en te  en A lem an ia , 
fueron tom ados en cuenta  para d ec ir que: un proceso de  
posib ilid ad  de préstam o in ternacional a nivel subsobe- 
rano, deb ía  ser cu idadosam ente  con tro lado , a n a lizad o  y 
aprobad o  por las autoridades nacionales a cargo de  
Econom ía, H ac ien d a  y Finanzas, en orden a no correr el 
riesgo de tener una exp losión  de deuda pú b lica  o rig in a 
da en autoridades regionales, provinc ia les  y m u n ic ip a 
les.

Yo creo que este tem a en la experienc ia  de la región, 
no puede ser e n fa tizad o  con bastante fuerza, porque lo 
que puede ser even tu a lm en te  co n ven ien te  en el corto  
p lazo  para tener un c ierto  desarro llo  de un servicio, 
p uede  m anifestarse to ta lm en te  in co n ven ien te  en el 
largo p lazo  en el contexto  del ba lance  m acro eco n ó m i- 
co de un país y de la deuda fiscal, si los procesos no son 
cuidadosam ente  analizados, contro lados y evaluados.

El otro punto que se d iscutió a fondo  y que en esta 
región es de extrem ada re levan cia , por el particu lar 
m o m en to  histórico, fue la v in cu lac ió n  entre los tratados  
de protección al co m erc io  y la inversión y el m an e jo  de  
los recursos hídricos y de los servicios conexos. Esto 
por una razón m uy sim ple, estos tratados en general - 
sobre todo los que se están firm an d o  en esta parte del 
m undo - son tratados que se o rientan  correctam ente  a 
proteger y a p rom over co m erc io  e inversión. Sin em b a r
go, a d iferencia  de los tratados que se firm an  en otras 
partes, co m o  por e je m p lo  los que son el sustrato de las 
activ idades de la U n ió n  Europea, no son acuerdos de 
g o bern ab ilidad  co m p le ta  porque pareciera ser que los 
aspectos de tipo  social y de  m an e jo  del recurso, y 
am bientales, tienen  - en la exp erien c ia  de la ju rispru 
d en c ia  que se ha generado por e jem p lo  en la ap licac ió n  
del N A FTA  - una re levan cia  quizás un poco secundaria  
a la re levancia de  la protección  de com erc io  e inver
sión. En este sentido pareciera que hace fa lta  un traba
jo  extra para lograr tener m arcos más equ ilib rados.

El ú ltim o  punto  que se d iscutió  fue el prob lem a de  
la p lan ificac ión  de recursos hídricos que, co m o  d ijo  
Fernando S ánchez, ha sido un tem a crucia l del m ensa
je  de Johannesburgo.

En este sentido se en fa tizó  que tanto  o más im p o r
tante que una p lan ificac ió n  en el sentido de un o rdena
m ien to  de acciones en el tiem po  y en el espacio, son los 
criterios en funció n  de los cuales se evalú an  las ac tiv i
dades que van a tener lugar. Porque el co m en tario  fue, 
que uno puede ser m uy exitoso en una p lan ificac ión  
física y, sin em bargo, perder d inero , si el con ten ido  de



esa p lan ificac ió n  no fue cu idadosam ente  eva lu ad o  en lo 
que hace a tasas de  retorno, y m ucho peor, si el con te
n ido  de la p lan ificac ió n  no fue cu idadosam ente  eva lu a 
do en lo que hace a im pacto  am bien ta l e im pacto  
social.

D e  m anera entonces, que se en fa tizó  la necesidad  
de enm arcar los procesos p lan ifíca tenos  dentro  de cri
terios y estrategias que perm itan  insertar el agua en los 
procesos productivos y eva lu ar en form a estricta el 
im pacto  de las activ idades que se proponen.

En este sentido yo  debo  destacar que el caso c h ile 
no fue especialm ente  ten id o  en cuenta, pues este país, 
aún con los puntos que fuera necesario corregir por pro
blem as de externalidades, m onopolios, etc. etc., es c la 
ram ente un e jem p lo  de có m o  el agua se inserta dentro  
de procesos de c rec im ien to  y desarro llo  eco n ó m ico , y 
tam bién  es el único país de la región que tiene una o b li
gación norm ativa  de eva lu ar los proyectos en lo que  
hace a su rentab ilidad

11.3 Sr. Humberto Peña
Director General de Aguas del Ministerio de 
Obras Públicas. Presidente hasta hace poco, de 
la Asociación Mundial del Agua para 
Sudamérica, hoy miembro del SAMTAC, 
representando a Chile.

Buenos días a todos, autoridades de  CEPAL, q u eri
dos am igos de distintas instituciones, y de distintas ins
tancias que tienen v in cu lac ió n  con el recurso h ídrico , 
m uy especialm ente  a quienes han co lab o rad o  con la 
organ izac ión  de este Taller.

Lo que qu iero  hacer en este m om en to  es dar una  
breve visión de cuál es el sentido de esta convocatoria .

Estamos en el año  2 0 0 3 , A ño  In ternacional del Agua  
D u lce , año  que fue d eclarado  por N aciones U nidas en 
esta ca lid ad  el año  2 0 0 0 , y que ha sido re iteradam ente  
plan tead o  en su im portanc ia , en distintas convenciones  
y acuerdos in ternacionales. Tenem os por e jem p lo , lo 
últim o , la cum bre  de Johannesburg y tam bién  el 3er. 
Foro M u n d ia l del A gua de Kyoto, el año  2 0 0 3 .

Todo esto está reflejando la im portancia que se le asig
na al tem a hídrico a nivel m undial por parte de los gobier
nos y, en general, de la com unidad internacional. Esto 
está reflejando la conciencia  creciente que, en prim er 
lugar, el agua es un bien, un recurso finito, vu lnerable y 
escaso; esa es una definición m uy clave que se entrega en 
el año 1992 , en la Conferencia de D u b lín , y que se ha ido 
reiterando y sacando todas sus consecuencias a lo largo 
de todos estos años. Esto adem ás en un contexto, en el 
cual el agua tom a gran im portancia, en prim er lugar por 
los graves déficits de servicios básicos que se observan a 
nivel m undial; hay m uchas cifras respecto a esto. Yo m en
ciono por e jem plo, que más de 1 .0 0 0  m illones de hab i

tantes carecen de agua adecuada, y 2 .0 0 0  m illones  
requieren de saneam iento básico a nivel m undial. En fin, 
las cifras son verdaderam ente abrum adoras, de m odo que  
en la conciencia internacional este tem a com ienza a tener 
peso realm ente significativo.

Esto adem ás en un contexto  en el cual las dem andas  
son fuertem ente  crecientes; durante  el siglo XX las 
dem andas de agua aum entaron  6 veces, y un proceso  
en el cual se ve el agua co m o  una lim itan te  del desa
rro llo  de  m uchas regiones, pero tam bién  se ve co m o  un 
pro b lem a significativo lo que señalaba M ig u e l Solanes  
con re la c ió n  al in fo rm e  C am dessus. El In fo rm e  
Camdessus establece que es necesario, a lo m enos  
d u p lica r la inversión que se hace en el desarro llo  de  
infraestructura y en la inversión que se hace en recursos 
hídricos, a fin de solventar m ín im am en te  las exigencias  
que se tienen a nivel m u n d ia l, y de  a h í surge la necesi
dad de ver esto a nivel tam bién  g lobal.

D en tro  de los análisis q u e  se han hecho a nivel 
m undia l y en el con texto  de las metas del m ile n io  que  
se establecen en el año  2 0 0 0  por parte de N aciones  
U nidas, surgen dos tem as v in cu lado s al agua en form a  
m uy directa, uno de ellos es el tem a de reducir a la 
m itad  la p ob lac ió n  sin abastec im iento  de agua segura al 
año  2 0 1 5 , tem a que en el contexto  nacional no tiene  
m ucha fuerza  dado los niveles que ya se han a lc a n za 
do; y hay un segundo tem a que surge, que es el c o m 
prom iso de los gobiernos de tener y construir un plan  
nacional de gestión de los recursos hídricos al año  
2 0 0 5 . C uando  hablam os de un p lan nacional estamos 
hab lan d o  de visiones estratégicas, de políticas públicas, 
no estamos pensando en un program a de obras.

¿Porqué surge dentro  de estas m etas del m ile n io  una  
cuestión que aparece tan abstracta, tan un poco al m ar
gen de lo que es norm al dentro  en este tip o  de metas? 
Surge s im p lem ente  porque existe una crec ien te  co n v ic 
ción de que la crisis del agua es una crisis de goberna- 
b ilid ad  - eso fue en la reunión de La H a y a  el año  2 0 0 0 ,  
la C onferencia  M in is teria l - se establece este v ín cu lo  
m uy fuerte  entre el p rob lem a de g o bern ab iiidad  del sec
tor h ídrico  y la solución de los problem as del agua. En 
otras palabras, no sólo se requieren más recursos, sino 
adem ás se requiere pensar có m o  fu n c io n a  el sector 
h ídrico , a fin de que pueda tener soluciones adecuadas.

C u a n d o  h ab lam o s  de g o b e rn a b iiid a d  estam os  
hab lando  de la cap acidad  de la sociedad de d irig ir su 
energía de una m anera  coherente  hacia  el desarro llo  
sustentable de sus recursos hídricos. Estamos hablando  
que es necesario d iseñar e ¡m p lem entar buenas políticas  
públicas. En ese sentido , para generar esta g o b ern ab ili-  
dad y para generar esta co h erencia  de esfuerzo de toda  
una sociedad, es requisito p rev io  construir consensos. 
Y, en consecuencia, este Taller está pensado co m o  una  
fo rm a de re flex ionar acerca del recurso h ídrico , de una  
fo rm a de entendernos m ejor, de  defin ir cuáles son nues
tras prioridades y por eso q u e  está m uy v in c u la d o  al



resto de las m aterias que tienen que ver con la solución  
de los problem as del agua.

En el contexto  del A ño  In ternacional del Agua  
D u lc e , nosotros co m o  C o m ité  O rg a n izad o r que se cons
tituyó  para este propósito vim os que era una o p o rtu n i
dad hacer un ta lle r de esta natura leza  para re flex ionar  
acerca del recurso h ídrico .

Q u ie ro  destacar q u e  en esta co o rd in ac ió n  han parti
c ip ado  instancias m uy diversas. D en tro  de la C om isión  
O rg an izad o ra  tenem os la A sociación  M u n d ia l del Agua  
(G W P ), CEPAL, el C o m ité  C h ilen o  para el Program a  
H id ro ló g ic o  In te rn ac io n a l, la D ire c c ió n  de Aguas, 
A ID IS , A L S H U D , S O C H ID , C om is ió n  N a c io n a l de
Riego, D irecc ió n  de O bras H idráu licas , a todos los cu a 
les debem os esta labor de o rgan izac ión  de  estas a c tiv i
dades del A ño  In ternacional del A gua D u lce , y m uy  
especialm ente  de este Taller.

En este contexto  es que  
r  • • i  i  debem os p lan tear estaCriSÍS u € l  ( Ig U C l reun ión . Q u e ría  desta-

es a menudo una car °iue este Taller
.  .  o r ie n ta d o  a un P lan

C riS lS  d e  N a c io n a l de  G es tió n

gobernabilidad 'ntesrada de los
0  Recursos H íd ric o s , se

presenta co m o  una fase 
de p ro fu n d izac ió n  de lo que fue el estudio de la P olítica  
de Recursos H ídricos el año  1 9 9 9 . Yo m e quería  referir 
brevem ente  a lo que fue  ese tem a de la P olítica  
N ac io n a l de Recursos H ídricos, co m o  una m anera  de  
instalar un te lón  de  fondo en los debates que se van a 
presentar durante estos dos días (puedo  señalar a Uds. 
que pueden tener acceso al docum ento , a través de  la 
pág in a  W e b  de la D ire c c ió n  G e n e ra l d e  Aguas: 
w w w .d g a .c l, a h í está todo el docum ento ).

Q u ie ro  destacar algunos e lem entos de  éstos para  
poder situarnos m ejor en el contexto  de estos debates  
que tendrem os en estos días.

En la Política de  Recursos H íd rico s  se identificaron  
3 desafíos básicos que ésta deb iera asum ir. Por un lado, 
lo que llam am os el desafío de la dem anda; otro, el desa
fío  del m ed io  am biente; y otro el desafío  de  la v a ria b ili
dad c lim ática . Estos tres desafíos tienen  una im p o rtan 
cia m uy concreta en nuestra rea lidad  nac io n a l.

El p rim ero  de ellos, el tem a de la d em anda, lo tene
mos que situar en el contexto  de  un país en que más de  
la m itad  de su territo rio  presenta una situación de esca
sez. D e  Santiago al norte la d isp o n ib ilid ad  de agua por 
hab itan te  es m enos de 1 .0 0 0  m 3 (hab itante  - año), cues
tión q u e  nos id en tifica  com o un país co m p arab le  en 
cuanto  a escasez de recurso h ídrico , con zonas co m o  el 
sector de los países árabes, co m o  algunos otros te rrito 
rios en los cuales el agua es una lim itac ió n  para su desa
rro llo . Tenem os un sector in term edio , q u e  va  desde la

V I Región a la IX Región; y hacia  el sur tenem os a b u n 
d an c ia  de recurso h ídrico . Esta escasez adem ás, se da 
en un contexto  en el cual las dem andas son crecientes; 
el año  1 9 9 3  hacíam os este estudio , el cual nos m uestra  
que en un período de  2 5  años, las dem andas por recur
so h ídrico , del punto de  vista dom éstico, m inero  e 
industrial se d up lican ; hay un 2 0 %  estim ado de  au m en 
to de las dem andas de riego, y tam bién  un crec im ien to  
en las dem andas h idroeléctricas. Esto, en un contexto  
en el cual la d isp o n ib ilid ad  de  recursos hídricos está 
seriam ente restringida, porque están com prom etidas  
con los actuales usuarios.

C om o consecuencia de lo anterior, las solicitudes de  
derechos de agua subterránea en el país, que se hacen a 
la D irección G eneral de Aguas, se han quintuplicado en 
el período 1 9 8 0  a 2 0 0 0 . Esto es un reflejo de cóm o ha 
reaccionado el país a las condiciones de escasez señala
das antes. Es un reflejo tam bién de la im portancia que  
tiene el recurso hídrico para el desarrollo y crecim iento de  
nuestra nación. Identificando la fuerza impulsora de este 
crecim iento de dem anda, puede m encionarse el creci
m iento económ ico, la agricultura, m inería, turism o, ener
gía, y tam bién señala el im pacto de la g lobalización.

Yo qu iero  llam arlos a Uds. a una reflexión en el sen
tid o  que nuestro país está crec ien do , y está c rec ien do  
con la característica que más de la m itad  de su p rodu c
to  se orienta hac ia  los m ercados externos; entonces  
estamos, en térm inos virtuales, exportando  tam bién  
recursos hídricos.

Por cada libra de cobre q u e  se exporta, entre 1 0 0  y 
2 0 0  veces ese peso, se está exportando  el agua de una  
zo n a  ex trem ad am en te  á rid a  del p laneta.

Lo que qu iero  señalar, es que todas las in iciativas  
que estamos ten ien d o  en el país, para crecer, para desa
rrollarnos, tienen una corre lac ión  con el recurso h ídrico  
de la m ayor re levan cia . P rácticam ente toda la exporta 
c ión  que tiene el país está ín tim am en te  v in cu lad a  al 
recurso hídrico. Por eso q u e  esta reflexión  q u e  vam os a 
desarro llar en esta m ateria , tien e  que dar cuenta  de este 
desafío de la dem an d a .

En segundo lugar, señalaba yo que estaba el desafío 
am biental; se requiere un conocim ien to  claro  de lo que  
es la dem anda en ese sentido, cuestión que se refleja  
tanto en las extracciones, com o en los problem as asocia
dos a la contam inación . Tam bién señalaba yo que había  
un tercer desafío que se refería a la variab ilidad  c lim á ti
ca, cuestión que siem pre tenem os que tener presente, la 
realidad que vivim os hoy día no es la m ism a que vamos  
a v iv ir en los años que vienen. A h í podem os ver por 
ejem plo , cóm o a lo largo del tiem po  han ¡do dism inu
yendo las precipitaciones en la zona del norte chico de 
nuestro país, por e jem p lo  las precipitaciones m edias de  
La Serena, se han reducido a la m itad a lo largo del siglo 
XX, y hay tam bién una d im inuc ión  significativa en las 
precipitaciones en Santiago. Esto es s im plem ente un
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toque de alerta en el sentido que tenemos que ver el desa
rrollo del país en el futuro, con la adecuada conciencia  
que el recurso h ídrico no es algo estático, sino algo que  
tenem os que estar preparados para su cam bio.

A hora  bien, en la Política N ac io n a l de Recursos 
H ídricos se identificaron  una serie de  objetivos, una  
serie de  princip ios que creo que es im portante  tener a la 
vista. Por una parte, la necesidad de atender la necesi
dad básica que aparece co m o  un o b je tivo  m uy p rin c i
pal, el m a x im iza r el aporte  de los recursos hídricos al 
desarro llo  nacional; el m ejorar la e fic ien c ia  de uso dado  
que el recurso h íd rico  en sí m ism o representa un bien  
que es necesario cuidar; en la adecuada lo ca lizac ió n  de  
las dem andas en aquellas instancias que tienen  un 
m ayor b enefic io  e c o n ó m ic o  y social; la im portancia  de  
tener una m enor vu ln erab ilid ad  respecto a los cam bios  
clim áticos; la protección am b ien ta l, y un e lem en to  que  
tiene que ver tam bién  con la g o bern ab iiidad , que tam 
bién está p lan tead o  co m o  o b je tivo , es el p ropen der a la 
paz social; que el recurso h íd rico  no sea un e lem en to  de 
c onflic to  sino sea un e lem en to  de in tegración.

Todo esto está basado en 5 princip ios básicos de la 
P olítica N ac io n a l de Recursos H ídricos, y que m e pare
ce que es im portante  tener presente en este debate.

Estamos señalando que el carácter social del recurso 
hídrico, el desarrollo sustentable, el carácter de bien eco
nóm ico, la participación y el crecim iento c ientífico y téc
nico; en form a textual quería yo recordar estos principios:

•  En prim er lugar, señalaba que el agua está definida  
legalm ente com o un bien nacional de uso público, 
considerando que resulta esencial para la v id a  de  sus 
habitantes, para el desarrollo económ ico  de la nación  
y el m edio  am biente. C om o tal corresponde al Estado 
asum ir una tutela especial sobre las mismas, a través 
de normas regulatorias que garanticen que el aprove
cham iento de este recurso se efectúe en beneficio del 
desarrollo nacional y de la sociedad en su conjunto.

•  El segundo p rin c ip io  se refiere a que el ap ro vech a
m ien to  del recurso deberá realizarse en fo rm a sus
ten tab le  y asegurando la protección  del m ed io  
am b ien te  asociado.

•  El tercero se refiere a que el agua es un bien e co n ó 
m ico  y, co m o  ta l, el sistema ju ríd ic o  y eco n ó m ico  
que regula su uso, d ebe propen der a que sea u tili
zad o  e fic ien tem en te  por los particulares y la socie
dad . Por e llo  son ap licab les a los recursos hídricos  
los princip ios de la eco n o m ía  de  m ercado, con las 
adaptaciones y correcciones que exigen las particu 
laridades de los procesos h idrológicos y la n atura le 
za  de d ich o  recurso natural.

•  El cuarto princip io  re refiere a que la política de agua 
debe propender a la participación de los usuarios, de  
las organizaciones sociales y del ciudadano com ún en

la gestión del recurso hídrico, reflejando de ese m odo  
el carácter de bien social, económ ico, am biental y 
cultural de los recursos, contribuyendo con ello  al pro
ceso de profundización dem ocrática de la sociedad.

•  F ina lm ente , señalam os que la p o lítica  de aguas debe  
reconocer la co m p le jid ad  y la especific idad  de los 
procesos h idrológicos, por lo cual sus proposiciones  
deben estar só lidam ente  basadas en el c o n o c im ie n 
to  c ien tífico  técn ico  de los m ism os.

Junto con estos princip ios, en la P olítica de Recursos 
H ídricos se establecían unas ciertas líneas de  acción; 
entre las líneas de  acció n  está el m e jo ram ien to  del ap ro 
vech am ien to , la co m p a tib iliza c ió n  del agua y m ed io  
am b ien te , el co n o c im ien to  de los recursos hídricos, la 
fo rm ac ió n  técn ica  de  la cu ltura del agua, y un iendo  
to d o  e llo , el tem a de la gestión in tegrada de los recursos 
hídricos y la instituc ionalidad .

En este ta lle r se han id en tificado  varias de estas líne 
as de acció n . Por una parte hay una sesión ded icad a  al 
M e jo ra m ie n to  del A p ro vech am ien to , hay otra, al tem a  
A gua y  M e d io  A m b ien te , hay dos re lacionadas con el 
tem a de la G estión Integrada de los Recursos H ídricos. 
N o  hem os asum ido los tem as relativos a co n o c im ien to  
de los recursos hídricos, in fo rm ación  técn ica  y cultura  
del agua, que hem os pensado que pudieran  ser m otivo  
d e otro tipo  de reuniones. Pero hem os agregado a esto, 
tres otros tipos de  sesiones, que no fueron consideradas  
cuando  se d iscutió la Política N a c io n a l de  Recursos 
H ídricos, el año 1 9 9 9 ; y que se refieren a los usos espe
cíficos del recurso y sus d im ensiones en el ám b ito  de la 
protección  de la po b lac ió n . M e  refiero  a q u e  en estas 
sesiones vam os a tener una ded icad a  especialm ente  al 
tem a de Uso del Recurso H íd ric o  desde el punto de  
vista del A gua y Saneam iento ; tenem os otra sesión d e d i
cada esp ec ia lm en te  al tem a del Uso del Recurso  
H íd r ic o  en la A gricu ltura; y tam b ién , tenem os una 
sesión d e d ic a d a  al p ro b le m a  del C o n tro l de  
Inundaciones. D e  m odo  que este Taller podem os en ten 
derlo  co m o  un proceso de p ro fu n d izac ió n  de lo que fue  
el trabajo  rea lizad o  el año  1 9 9 9 , y adem ás de c o m p le -  
m entación , en el sentido de  incorporar estas m aterias. 
Tam bién  debo m en c io n ar que hay una sesión especial 
d ed icad a  al tem a de las Aguas Subterráneas, d ad a  la 
re levan cia  que ha ad q u irid o  para el desarro llo  la a ten 
c ión  de las dem andas en nuestro futuro.

El llam ad o  q u e  y o  les hago es a partic ipar ac tiva 
m ente  en este debate, y el aprovechar estas reuniones  
para exponer con a m p lia  libertad los puntos de  vista, y 
co n trib u ir con e llo  a n o rm a liza r una reflexión m uy  
necesaria en este sentido.

La ¡dea es que todos los docum entos y los debates  
que se realicen en estos días puedan ser reflejados en 
una p u b licac ió n  que sirva de base a lo que es el c o m 
prom iso de gobierno , de tener un Plan N ac io n a l de 
G estión Integrada de  Recursos H ídricos.



III. PRESENTACIONES 
Y DEBATES DE TEMAS

.1 HACIA UNA POLITICA 
NACIONAL DE RIEGO
Expositor: Sr. Nelson Pereira. Jefe D ep artam en to  
de Estudios y Políticas de Riego. C om isión  
N a c io n a l de Riego, M IN A G R I.
Moderador: Sra. Margarita Díaz. Jefe 
D ep artam en to  P lan ificac ión , D irecc ió n  de O bras  
H idráu licas , M in is te rio  de O bras Públicas

I I I.1.1 Introducción

El presente d ocum ento  contien e una síntesis y las 
principales conclusiones del d iagnóstico de la situación  
del Riego en C h ile , trabajo  que constituye la base para  
detectar y consensuar los p rincipales prob lem as que  
aquejan  al sector y que sirva para la discusión y e lab o 
ración de una futura p o lítica  integral de riego.

a) Im portancia  del Sector S ilvoagropecuario  en C h ile

El sector s ilvoagropecuario , luego de la m in ería  y la 
pesca, es ac tua lm ente  el sector más d in ám ico  de la 
eco n o m ía  ch ilen a  y desem peña un im portante  papel 
en el desarro llo  del país.

Las tasas de crec im ien to  del sector en los últim os  
años han sido superiores a las de c rec im ien to  nac io 
nal; e levándose su contrib ución  al PIB nacional a 
4 ,3 %  en el año  2 0 0 2 .

En lo que respecta a las exportaciones, la p artic ip a 
ción  del sector s ilvoagropecuario  en el total nac io 
nal ha au m en tad o  desde el 2 4 ,2 %  en 1 9 9 0  al 2 9 ,6 %  
en el 2 0 0 2 ; m ientras que en el caso del subsector 
agríco la , el más re lac ionado  con el desarro llo  del 
riego, su contrib ución  ha crec id o  del 1 3 ,8 % , en 
1 9 9 0 , al 1 6 ,1 %  en el año 2 0 0 2 .

Por otra parte, el sector s ilvoagropecuario  es el sec
tor de la eco n o m ía  más intensivo en el uso de la 
m an o  de o b ra . D e  h ech o , la O rg a n iz a c ió n  
In ternacional del Trabajo dem ostró  que el sector

1 O IT. PREALC 23 . "El Efecto Em pleo de la Invers ión  P ú b lica ". 1984

2 H . Jeria, A lguno s aspectos que  d im e n s io n a n  la im p o rta n c ia  del 

riego  en C h ile , C N R, 200?

3 Fuentes: pág inas w e b  de O DEPA, y  de l S e rv ic io  de A duanas

riego ocupa el p rim er lugar en la generación  de  
em pleos perm anentes directos e indirectos, por 
sobre otros sectores tales co m o  el v ia l, educación , 
salud e industria y turism o.' En el caso de C h ile , en 
el año  2 0 0 2  contrib uyó  con el 1 2 ,8 %  de  la fuerza  de  
trabajo , e x h ib ien d o  una tasa de desem pleo  p ro m e
d io  de 6% , in ferio r a la del resto de la econom ía , 
que para ese m ism o añ o  fue de  10% .

Al m ism o tiem p o , la p rodu ctiv idad  de la m ano  de  
obra em p lead a  en el sector ha ten id o  una alta  tasa 
de c rec im ien to  (5 ,6 %  a cu m u la tivo  anual entre 1 9 9 6  
y 2 0 0 2 )  lo que e q u iva le  a más del do b le  del p ro m e
d io  anual para el total de la eco n o m ía  (2 ,3 %  acu 
m u la tivo  anual). Luego de la m in ería  y el sector 
e lec tric idad , gas y agua, el sector s ilvoagropecuario  
es el que exh ib e  la tasa más e levad a  de increm ento  
de p rodu ctiv idad  en d ich o  período .

b) C o ntribuc ión  del Riego al D esarro llo  A gropecuario  
C h ilen o

El riego y su desarro llo , ha sido un insum o de pro
ducción  im portante  en la evo lu c ió n  del sector agrí
cola  ch ilen o  y por tanto , en la con trib ución  de éste 
al desarro llo  del país. La p rodu cción  de la superficie  
bajo  riego, aporta  entre un 60  a 6 5 %  del Producto  
In terno Bruto del sector agropecu ario  n ac io n a l2.

Por otra parte, la agricu ltura de riego contrib uye en 
más del 8 0 %  a las exportaciones de origen agrícola  
del país, que a lcan zaro n  a U S$ 3 .0 6 0  m illones en el 
año 2 0 0 2  y cuyo c rec im ien to  en los 9 prim eros  
meses del 2 0 0 3 , respecto de igual p eríodo  del 2 0 0 2 , 
ha sido del 1 4 % 3.

Sin em bargo, el c rec im ien to  de las exportaciones  
agropecuarias y de sus p rincipales productos, com o  
la fruta fresca, berries, vinos y flores, se rea liza  en 
m ercados a ltam ente  com petitivos, dond e los pro
ductos chilenos deben  encontrar su espacio  entre  
los o frec id o s  por A u s tra lia , N u e v a  Z e la n d a , 
Argentina, Brasil, y Sudáfrica.

El p o s ic io n a m ie n to  y el m a n te n im ie n to  de la posi
c ió n  c o m p e titiv a  de los produ ctos ch ilen o s  re q u ie 
re una c re c ie n te  c a lid a d  de aq u e llo s  q u e  se e x p o r
tan frescos o  procesados, un m e jo r c o n tro l de  su 
p ro d u c c ió n  e in crem entos  sostenidos en la p ro 
d u c tiv id a d  fís ica  y e c o n ó m ic a ; para lo c u a l, el 
ab a s te c im ie n to  de  agua de riego con una seguri
dad a d ecu ad a , la p ro tecc ió n  fren te  al riesgo de  
fa llas  catastró ficas h id ro ló g icas  y la u tiliz a c ió n  de  
m étodos cada v e z  m ás e fic ien tes  de c ap tac ió n , 
co n d u c c ió n  y a p lic a c ió n  de agua son re c o m e n d a 
bles, para lograr c o n d ic io n es  co m p etitivas  de  p ro 
d u c c ió n .

Por su parte , los nuevos tratados de lib re  c o m e rc io  
qu e  el país ha suscrito con  países o b loques



co m erc ia les  im p o rtan tes , más los acuerdos san ita 
rios firm ados  con otros países, parecen  au g u ra r un 
p e río d o  de ráp id a  expans ión  de las exp o rtac io n es  
de carn e  de  v a c u n o  y produ ctos lácteos, rubros  
q u e  ta m b ié n  p o d rían  req u erir de  riego  a d ic io n a l o 
su p le m e n ta rio  para  e le v a r su p ro d u c tiv id a d  y c a li
dad  a n ive les  c o m p atib les  con un proceso sosteni
d o  de  expans ión  de exp o rtac io n es  q u e  el país  
espera concretar.

D e  acuerdo a lo anterior, la u tilizac ió n  del riego, al 
igual que los otros insumos agrícolas, es im portante  
en el n ivel de p rodu cción  y ca lid ad  de los cultivos  
que se qu iere  producir, para co n trib u ir al c rec im ien 
to del país. D e  hecho, la o currencia  de años de  
sequía, se traduce en una d ism inución  de la superfi
c ie  cu ltivada y pérd ida  de p rodu cción , lo que se ve 
agravado cuando  la sequía se prolonga por más de  
una tem po rada. Para e llo , es im portante  rea lizar 
inversiones en riego, en la m ed ida , cantidad  y o p o r
tun id ad  que sea eco n ó m icam en te  conven ien te  para  
el país.

En resum en, C h ile  enfrenta un activo  y crec ien te  
m ercado in ternacional por productos de a lto  valo r  
que pueden ser producidos, fu n d am en ta lm en te , 
bajo  condic iones de riego, para lo cual posee clim as  
y suelos adecuados; adem ás, de la cap ac id ad  
em presaria l y exp erien c ia  necesarias, inversiones  
directas y co m plem entarias  y v in cu lac iones al m er
cado para generar y vender los productos que se 
pueden co locar en dichos m ercados.

El m an ten im ien to  de una tasa activa  de  crec im ien to  
de las exportaciones agropecuarias y tam bién  del 
sector com o un todo, así com o su contrib uc ión  a la 
eco n o m ía  n acional, se podrá ver favorec ido  con la 
c o ntin u idad , a m p lia c ió n  y p ro fund izac ión  del desa
rro llo  del riego en cua lqu iera  de sus d im ensiones  
(increm ento  del área regada; seguridad de abasteci
m iento; reducción  de las pérdidas de condu cción; 
reducción  de riesgo de fallas catastróficas; in cre
m ento  en la e fic ien c ia  de captación ; d istribución  y 
ap licac ió n ) s iem pre y cuando  las inversiones que se 
realicen  en este tip o  de infraestructura sean socia l
m ente rentables.

c) Im portancia  de una Política N a c io n a l de Riego

D e  acuerdo  a lo señalado anteriorm ente , para  
lograr una crec ien te  p artic ipación  del sector agrope
cuario  ch ilen o  en el com erc io  nacional e in te rna
c ional es im portante concentrar los esfuerzos en al 
m enos los siguientes temas:

El p rim e ro  de  e llos  es re c o n o c e r el fac to r  
"C o m p etitiv id ad ", co m o  m otor del desarro llo  p ro 
d uctivo  para una activ idad  de largo p lazo , lo que se 
traduce en un interés por m antener y fo rta lecer el 
nivel de co m p etitiv id ad  del sector agrícola , que

tien e  gran im portancia  por su sostenido crec im ien to  
y por su gran im pacto  en el em p leo .

El segundo elem ento  es el desarrollo de acciones que  
perm itan "El Fortalecim iento Institucional", por cuan
to en este sector interactúa una gran cantidad de acto
res públicos y privados. D entro  de estas acciones se 
consideran: coordinar el accionar conjunto y los pro
cedim ientos de trabajo; fortalecer a las organizaciones  
de usuarios (de riego y agrícolas); fom entar el desarro
llo tecnológico y la tecnificación en riego.

F inalm ente, el tercer aspecto se refiere a "Fom entar 
la Transform ación Productiva"; es decir, no sólo es 
im portante  constru ir una obra de regadío  sino tam 
b ién, a través de la p artic ipac ión  privada y la co o r
d inac ión  de  los distintos organism os públicos, poder 
in terven ir la curva de in corporación  de los po ten 
ciales benefic iarios del va lle  al riego, de tal fo rm a de  
fom en tar el cu ltivo  de  productos más rentables y de  
una m ejo r u tilizac ió n  del recurso agua.
Todo lo an terio r justifica la necesidad de generar 
una p o lítica  de riego que, en con co rd an c ia  con la 
Estrategia de N ac io n a l de  D esarro llo , la Política  
A gríco la  y la P o lítica N ac io n a l de Aguas, apunte  a:

•  Fortalecer la in stitu c ionalidad  del subsector riego  
y la co ord inac ión  de los servicios públicos re la 
c ionados.

•  M e jo ra r los m ecanism os de p rio riza c ió n  de  
inversión.

•  M e jo ra r los m ecanism os de fin an c iam ien to  de 
infraestructura de riego, de  m anera que la parti
c ip ac ión  del sector privado y de los propios  
benefic iarios sea efectiva.

•  P erfeccionar los criterios de  fo c a lizac ió n  y del 
rol subsidiario del estado .en m ateria  de inversión  
en infraestructura de riego.

•  Fom entar el m ercado del agua

•  Fom entar la activ idad  eco n ó m ica  de la ag ricu l
tura de riego

•  Fom entar la inversión en riego ¡ntrapredial a fin 
de o p tim iza r el uso del recurso h íd rico  y au m en 
tar su produ ctiv idad .

d) A lgunos Antecedentes H istóricos

C h ile  tiene  una larga historia re lac ionada con el 
regadío; existen algunas obras construidas durante  
el período co lo n ia l, que aún perduran .

Después de la In d ep en d en c ia  y hasta princip ios del 
Siglo X X , fue  la in ic ia tiva  privada la que dotó al país 
de un vasto y c o m p le jo  sistema de canales de rega-



d io . La p artic ipac ión  del Estado en la construcción  
de obras de riego se rem onta al año  1 9 1 5 . En el año  
1 9 2 9  se creó el D epartam ento  de  Riego, base de la 
actual D irecc ió n  de O bras H id ráu licas , lo que cons
tituye un hito en el desarro llo  del riego en el país.

En lo q u e  se refiere a la acción del Estado, es posi
b le  separar el desarro llo  del regadío  en c in co  perio 
dos: un p eríodo  in ic ia l (1 9 1 5  -1 9 4 4 )  que se caracte
rizó  por la "ausencia" de políticas de riego; un 
segundo período  en el cual se desarro llaron algunas  
políticas, (1 9 4 5 -1 9 6 4 );  un tercer p eríodo  (1 9 6 5 
1 9 7 0 ) que se caracterizó  por la e lab o rac ió n  de p la 
nes y proyectos re lacionados con el riego; un cuar
to, que se ex tiende entre 1 9 7 0  y 1 9 9 0 , en el que  
prácticam ente  no se e jecu taron  grandes obras de  
riego y fin a lm en te , el qu in to  p erío d o  que se in ic ia  
en el año  1 9 9 0 , en el cual se retom ó la construcción  
de  obras de infraestructura.

Sin p erju ic io  de  lo anterior, cab e  m en c io n ar los 
siguientes com entarios a la acción  del Estado:
•  D esde las prim eras obras construidas, se ha esti

p u lado  que los benefic iarios deben reem bolsar el 
va lo r de las obras, lo que en la práctica  no se ha 
cu m p lid o .

•  D e  la m ism a m anera, se ha estab lec ido  q u e  la 
obra de riego pasa a prop iedad  de los ben e fic ia 
rios una vez  construida, acc ió n  q u e  no ha o c u 
rrido to ta lm ente , existiendo en la ac tua lidad  un 
gran núm ero  de obras en poder del Fisco.

•  Los intentos d e  program ar el desarro llo  del riego  
en C h ile  no tuv ieron  m ayor éx ito , puesto que las 
m etas físicas planteadas sólo se a lcan zaro n  en 
una m ín im a  parte, d eb ido  p rin c ip a lm en te  a la 
fa lta  de recursos financieros y a los cam bios de 
prioridad  de los proyectos, orig inados en presio
nes regionales y políticas;

•  El desarro llo  agríco la  de las áreas beneficiadas  
por la construcción de los proyectos ha sido más 
len to  de lo estim ado en los supuestos que p erm i
tieron  la construcción de las obras, por lo cual 
los retornos esperados no han correspondido  a 
las expectativas planteadas.

•  Las obras de riego no se construyeron de acuer
do a un criterio  nacional de  prioridades, sino 
más bien a tend ien do  a requerim ientos específi
cos del m om en to  y de la zo n a  en que se cons
truyeron y, a m enudo, sin un estudio previo  
co m p le to  del proyecto;

•  Escasa p artic ipación  de los potenciales o futuros  
benefic iarios en la rea lizac ió n  de  los estudios  
que sustentaron la construcción de la infraes
tructura y en el desarro llo  agríco la  del área de 
in fluencia  del proyecto.

El potencial productivo del país, en términos de su 
agricultura, está dado principalm ente por la existencia y 
calidad de los recursos naturales c lim a, suelo y agua; los 
cuales convendrá explotar, en la m edida que existan las 
condiciones de m ercado que favorezcan la producción  
agropecuaria y/o  perm itan su expansión. Adem ás, en esta 
decisión juega un papel im portante la calidad del recurso 
hum ano, ya que la m ano de obra calificada y el factor 
em presarial son los que perm itirán, finalm ente, u tilizar las 
ventajas com parativas en el desarrollo de nuevos negocios 
que contribuyan al crecim iento del país.

Junto con lo anterior, tam bién  es im portante  que  
existan canales de c o m e rc ia liza c ió n  adecuados de  
m anera  que perm itan  la venta de los productos agríco
las increm éntales, que podrían  ser generados en una 
agricu ltura de riego fo rta lec id a .

F ina lm ente , tal co m o  se reconoce en la P olítica de 
Estado para la A gricu ltu ra  C h ilena: 2 0 0 0  - 2 0 1 0 , no es 
lo m ism o hacer agricu ltura con recursos naturales " lim 
pios", que a partir de  los que no lo están. D e  a h í la 
necesidad de cu id ar el p a trim o n io  natural, tanto  en té r
m inos de su cap ac id ad  p rodu ctiva  y m an ten im ien to  de 
su b iodiversidad b io lóg ica , co m o  de su co n d ic ió n  de 
recursos lim pios, de  m anera tal que perm itan  la p ro 
ducción  de productos que cu m p lan  con las exigencias  
am bienta les  de los m ercados de destino.

En este cap ítu lo  se hace referencia a los principales  
factores que perm iten  el desarro llo  de una agricultura  
d e riego sustentable a m b ien ta lm en te  y sostenible en el 
t iem po .

a) Recursos N aturales

Los recursos naturales q u e  m ayor in c id en c ia  tienen  
en el desarro llo  de  una agricu ltura de riego, corres
ponden al suelo; recurso h ídrico , tanto  superficial 
com o subterráneo y c lim a.

La con ju n c ió n  de  estos factores d eterm ina la po ten 
c ia lid ad  ag ro c lim ática  de  cada zo n a  para la p ro d u c 
ción de los distintos cultivos, siendo el c lim a , el de 
m ayor im portancia  re lativa, d eb id o  a que la m o d ifi
cación  de las condic io nes clim áticas de una zona  
determ inada es prác ticam ente  im posib le , a costos 
razonables. En cam b io , el suelo puede ser in terven i
do, dentro  de ciertos lím ites, en la m ed ida que esto 
no co m p ro m eta  la ren tab ilid ad  de los cultivos que  
en él se van a desarrollar.

a .1 ) Suelo

La diversidad de geoform as, c lim as y d isp o n ib i
lidad  h íd rica , en tre  otras características, ha 
in flu id o  en la gran variab ilid ad  de suelos que  
posee el país. En térm inos generales, el país

I I I .1.2 Potencialidad Productiva



posee un porcenta je  m uy significativo de suelos 
de zonas áridas y sem iáridas y tiene áreas agrí
colas lim itadas.

M erece especial m ención la pérdida de suelos agrí
colas por la expansión urbana y por el efecto de 
actividades productivas de otros sectores. Casos 
destacables son los entornos de las ciudades de  
Santiago y Rancagua y tam bién de otras ciudades 
del valle central del país, que están em plazadas en 
los suelos de mayores potencialidades productivas.

La in tensificación de la activ idad  agríco la  ha 
generado procesos de co n tam in ac ió n  de suelos 
por pesticidas, o rig inad a en las estrategias trad i
c ionales de m an e jo  de huertos frutales, dond e  
existe una ten d en c ia  al uso in d iscrim inado  de  
elevados vo lúm enes de p laguicidas y a p lic a c io 
nes frecuentes. La m agnitud potencial de  este 
prob lem a es d ifíc il de d im ensionar, dado  el des
co n o c im ien to  del consum o de p laguicidas a 
nivel de predios; solam ente se conocen los v o lú 
m enes totales de im portac ión  de  estos productos  
y las evaluaciones derivadas del análisis de los 
efectos secundarios en la salud de las personas, 
especialm ente  en las zonas frutícolas. C abe  
m en c io n ar q u e  sólo rec ien tem en te  se están 
desarro llan d o  investigaciones de p ro d u cc ió n  
in tegrada de frutas que, entre otras técnicas, 
incorporan un m enor uso de pesticidas.

O tro  proceso degradativo que en la ú ltim a década  
pasó de ser inexistente a m uy severo, es la salini- 
zación de los suelos, que ha traído graves perju i
cios a la agricultura de exportación. Se estima que  
en el norte del país existen 3 4 .0 0 0  ha afectadas  
por este problem a, destacando el caso de la III 
Región, donde se ha salin izado el 6 5 %  de las tie
rras arables del valle  de C opiapó, incluyendo  
3 .3 0 0  ha de parronales de uva de exportación.

Las acciones frente  al p ro b lem a de la p érd ida  de  
suelos han sido escasas y difusas. N o  se ha a p u n 
tado a m o d ificar los factores condic io nantes  y se 
ha hecho poco para in tro d u c ir tecnologías de  
m an ejo  sustentable.

La adscripción de C h ile  al Secretariado de las 
N ac io n es  U n id as  de Lucha contra  la 
Desertificación se ha traducido en esfuerzos para  
dar un enfoque más integrado al tem a de la pér
d ida de suelos, pero evidentem ente, las acciones  
aún no se concretan. Sobre este tem a, cabe desta
car que a diferencia  de otras regiones del m undo, 
el proceso de desertificación en C h ile  es de natu
ra leza esencialm ente agrícola y ganadera.

En lo que respecta a la superficie de riego , existe 
un deficiente conocim iento  sobre su verdadera  
m agnitud, así com o sobre la cantidad de suelos

que potencialm ente podrían regarse, dos aspectos 
importantes para la definición de una política de 
riego que considere la superficie agrícola en su 
totalidad. Entre las fuentes que generalm ente se 
usan, existen fuertes discrepancias; por e jem plo, 
en lo que respecta a superficie de riego perm a
nente, de acuerdo a las cifras proporcionadas por 
el SIG de la C N R , existen prácticam ente 2 0 0 .0 0 0  
ha de diferencia entre la inform ación del últim o  
C enso A g ro p ecu ario  (1 9 9 7 ) y los datos del 
M inisterio  de Agricultura de la tem porada 1 9 9 4  - 
95 y en el caso de los datos que m aneja la D G A , 
esta d iferencia a lcanza a 3 0 0 .0 0 0  ha.
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ción  d ispo
n ib le  acerca de la superficie real bajo  riego y la 
superficie q u e  p o ten c ia lm en te  se puede regar en 
el país, así co m o  los tipos, grados, causas y seve
ridad de los problem as de degradación  de los 
suelos, puesto q u e  la in fo rm ación  existente es 
aún insuficiente, lo que d ificu lta  la investigación  
y la puesta en práctica de estrategias efectivas de  
conservación y rehab ilitac ión  de tierras.

a.2) Recursos H ídricos

En la ac tu a lid ad  existe una Política N a c io n a l de  
Aguas, basada en los siguientes princip ios fu n 
dam entales:

•  El agua está d e fin ida  leg alm ente  co m o  un 
Bien N a c io n a l de U so P úblico . C o m o  tal, le 
corresponde al Estado asum ir una tu te la  espe
cial sobre las m ism as, a través de norm as de  
regu lación  que garanticen q u e  el ap ro vech a
m iento  de  este recurso, se efectúe en b enefi
c io  del desarro llo  nacional y de la sociedad  
en su con jun to .

•  El ap ro vech am ien to  del recurso d ebe rea liza r
se de fo rm a sustentable y asegurando la pro
tecc ión  del m ed io  am b ien te  asociado.

•  El agua es un b ien e c o n ó m ic o  y co m o  tal el 
sistema ju ríd ic o  y eco n ó m ico  que regula su 
uso d ebe propen der a que sea u tiliza d o  e fi
c ien tem ente  por los particulares y la socie-



dad. D e  acuerdo a esto, los recursos hídricos  
se rigen por los princip ios de  la eco n o m ía  de 
m ercado, con las adaptaciones y correcciones  
que exigen las particu laridades de los proce
sos h idrológicos. El rol subsidiario del Estado 
en esta m ateria  debe estar o rien tad o  a apoyar  
a los sectores más débiles de  la sociedad para  
satisfacer sus necesidades básicas, sin p erju i
c io  del rol de tutela  in d icado  al p rin c ip io .

•  La p o lítica  de aguas debe propen der a la par
tic ip ac ió n  de los usuarios, de las o rg an izac io 
nes sociales y del c iu d ad an o  com ún en la ges
tión  del recurso h ídrico , re fle jando  de ese 
m odo el carácter de bien social, eco n ó m ico , 
am bien ta l y cultural de los recursos hídricos.

•  Los recursos hídricos, co m o  parte del c ic lo  
h idro lóg ico , tienen  un co m p o rtam ien to  c o m 
p le jo , con abundantes in teracciones espacia
les y tem porales a n ivel de  la cuenca, in c lu 
yendo in teracciones con los otros e lem entos  
del m ed io  am biente .

En el m arco de  estos princip ios fundam enta les , 
los principales objetivos de  la p o lítica  son:

•  Asegurar el abastecim iento  de las necesida
des básicas de  la pob lac ió n .

•  M e jo ra r la e fic ien c ia  de  uso del recurso a 
nivel de la cuenca h idrográfica, en un m arco  
de fac tib ilid ad  eco n ó m ica, considerando su 
co n d ic ió n  d e  bien escaso en gran parte del 
territorio .

•  Lograr la lo ca lizac ió n  del recurso h íd rico  en 
aquellas dem andas q u e  presentan el m ayor 
benefic io  eco n ó m ico , social y m ed io  a m b ie n 
tal para el país.

•  M a x im iz a r  el aporte de los recursos hídricos  
al crec im ien to  del país, a través del desarro llo  
de las fuentes no u tilizadas y del reuso.

•  D ism in u ir el im pacto  de la v a riab ilid ad  h id ro 
lógica en la activ idad  del país.

•  R ecuperar el pasivo am b ien ta l existente y ase
gurar el desarro llo  de los recursos h ídricos sin 
que e llo  s ignifique un d e terio ro  para el m ed io .

•  M in im iz a r  los niveles de  co n flic to  re lac io n a 
dos con el agua y co n trib u ir de  ese m odo  a la 
paz social.

En lo que respecta al uso del agua en el país,
ac tua lm ente  este a lcan za  a un va lo r ap ro x im ad o
a los 2 .0 0 0  m 3/s  de caudal contin uo , de  los cu a

les el 6 7 .8 %  corresponde a usos hidroeléctricos  
(no consuntivos) y el 3 2 .2  %  a usos consuntivos. 
Entre los usos consuntivos, el riego representa el 
8 4 .5 %  a nivel n acional, con un caudal m ed io  de  
5 4 6  m 3/s. El uso dom éstico  e q u iva le  al 4 .4 %  de  
los usos consuntivos, con unos 35  m 3/s, y es u ti
lizado  para dar abastec im ien to  al 9 8 %  de la 
p ob lac ió n  urbana y al 5 2 ,4 %  de la p ob lac ió n  
rural del país, que en el caso de la p ob lac ió n  
rural concentrada, a lc a n za  al 97%. Los usos 
m ineros e industriales representan el 1 1 %  del 
uso consuntivo  total (Figura 111.1.1).

Figura III.1.1 
Demanda Actual Uso Consuntivo
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Este p an o ram a  general presenta im portantes  
m odificac iones si se a n a liza  a nivel reg ional. Es 
así com o en las 3 prim eras regiones del extrem o  
norte co m p iten  en fo rm a eq u ilib rad a  los usos 
dom ésticos, m ineros, industriales y agrícolas. En 
la R M  y en la V  región el uso dom éstico  resulta 
significativo , m ientras que en el resto del país 
hasta la IX región p red o m in a  absolu tam ente  el 
uso en riego. D e  la X región hacia  el sur los usos 
consuntivos son pequeños. Por su parte los usos 
no consuntivos se lo ca lizan  en la ac tu a lid ad  pre
feren tem ente  entre  las regiones V II y V III  (Figura  
I I I .1 .2).

Figura III.1.2 
Demanda Actual Uso Consuntivo a Nivel Regional



Respecto a la d isponibilidad de agua por habitan
te, cabe m encionar que desde la R M  al norte es de  
por sí m uy pequeña, ya que en general es inferior 
a 1 0 0 0  m 3/hab /año  e inclusive a lcanza a 5 0 0  
m 3/hab /año, um brales considerados internacio
nalm ente com o altam ente restrictivos para el desa
rrollo económ ico  de los países (Figura II I .1.3).

Figura II 1.1.3 
Disponibilidad de Agua /  Habitante I a X Región

En este contexto , las dem andas de agua existen
tes significan una ex traord in aria  presión sobre  
los recursos hídricos. En efecto, de la Región  
M e tro p o lita n a  al norte las dem andas superan el 
caudal d isponib le , s ituación que sólo se exp lica  
por el reuso re iterado de  los recursos de agua a 
lo largo del curso de  los valles. La extraord in aria  
intensidad de uso de los recursos de agua en esta 
zo n a  tien e  co m o  consecuencia que durante p erí
odos de extrem a sequía los sobrantes que llegan  
al o céano  son p rácticam ente  nulos. La re lac ión  
d e m an d a /d isp o n ib ilid ad  se presenta substancial
m ente  más favorab le  entre la V I y IX región y, 
fin a lm en te , de la X región al sur la d ispon ib ilidad  
supera a m p lia m e n te  las d em an d as  (F igura
111.1.4).

Figura 111.1.4 
Disponibilidad y Demanda de Agua a Nivel 
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Por otra parte, existe una can tidad  significativa  
de derechos de ap ro vech am ien to  no inscritos y 
de com unidades de aguas, cuyos com uneros no 
tienen  inscritos sus derechos, s ituación que se 
re lac iona con el reco n o c im ien to  ju d ic ia l de  
dichas com unidades, lo cual in c id e  d irec tam en 
te en el ap ro vech am ien to  de  instrum entos de  
fom en to  que existen para la agricu ltura de  riego.

En re lación a las aguas subterráneas existe una  
dem an d a  crec ien te , la que se concentra  p rin c i
p a lm en te  desde la R egión M e tro p o lita n a  al 
norte. D e  hecho en esta zo n a  la d em an d a  total 
por aguas subterráneas a lc a n za  cerca de los 2 8 0  
m 3/s, existiendo del orden de  2 3 2  m 3/s factibles  
de otorgar co m o  derechos. Es posible aprec iar  
qu e  en toda esta m acro zo n a  la d em an d a excede  
la d isp o n ib ilid ad  y los derechos ya  constituidos  
representan una alta proporc ión  de la d em an d a  
existente, que corresponde a la d em an d a  fo rm a
lizada para la o b tención  de los derechos (Figura
111.1.5).
En m ateria  de aguas subterráneas existe una d e fi
c ien te  o  escasa in fo rm ación  en algunas cuencas  
y regiones del País.

Por otra parte los derechos de aguas subterráne
as no están d e b id a m e n te  re g u la riz a d a  en 
m uchas cuencas hidrográficas.

Finalm ente cabe señalar que no existen com uni
dades de aguas subterráneas legalm ente constitui
das en el País de acuerdo a la legislación vigente.

O tro  aspecto im portante  en re lación  a los recur
sos hídricos es su ca lidad . Los principales pro
b lem as de  c o n ta m in a c ió n  q u e  es necesario  
resolver y cuya solución co m p ro m ete  la gestión  
de los recursos hídricos del país son la co n tam i
nación por aguas servidas dom ésticas, la co n ta 
m in a c ió n  por e fluen tes  m ineros y residuos  
industriales líquidos, (riles) y la co n tam in ac ió n  
agríco la  y difusa de aguas subterráneas y super
fic ia les4. En el ú ltim o  caso, los p rincipales con ta
m inantes corresponden a lix iv iac ió n  de  sales del 
suelo y a la in corporac ión  de fertilizan tes y pes
ticidas u tilizados en la activ idad  agríco la  5.

4  M O P. D G A . O p . C it. Págs. 22 y  23

5 M O P. D G A . O p . C it. Pág. 23



Figura 111.1.5 
Situación Aguas Subterráneas I Región a RM
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En C h ile  la In fo rm a c ió n  d is p o n ib le  sobre los 
cauda les  de agua es m a n e ja d a  por el C en tro  de  
Recursos H fd rico s  de la D G A , el cua l a través  
de su red h id ro m é tric a  n a c io n a l, lleva  el regis
tro  c o rresp o n d ien te  sólo para  los cauces n a tu 
rales.

A  pesar de contar con estos registros, el princ ipa l 
prob lem a para rea lizar estudios y balances h ídri- 
cos es la fa lta  de in form ación  de  los caudales de  
los canales m atrices de  riego que m anejan  las 
organ izac iones de regantes y cuya in fo rm ación  
no necesariam ente está d ispon ib le .

a.3) C lim a

Las características c lim áticas de C h ile  se re lac io 
nan con algunos factores q u e  de term inan  sus 
rasgos fundam entales; entre los cuales se pueden  
citar la gran extensión del territo rio  en térm inos  
de  latitud , la presencia de las cadenas m o n tañ o 
sas de la Costa y de los Andes, la existencia  de la 
corriente  fría  de H u m b o ld t, la presencia del an ti
c ic lón  del P acífico y del frente Polar. Todo e llo  le 
confiere  m arcadas diferencias en las característi
cas c lim áticas, las que varían  de  norte a sur y 
según la a ltitud .

;°w

Desértico Costero

Desértico Normal

Desértico Estepárico de Altura

Estepárico Costero

Estepárico Interior

Mediterráneo Estación Seca Larga

Mediterráneo Estación Seca y Lluviosa Similar

Tropical

Es así, co m o  en el norte del país existen clim as  
secos, que se caracterizan  por baja  can tidad  de  
p recip itaciones durante  todo el año  y altas tem 
peraturas e insolación d iaria . Estas condiciones  
sólo son alteradas por la in fluenc ia  de  un fenó
m eno estacional, c o n o c id o  co m o  in v ierno  b o li
v ian o , que consiste en el ingreso de masas de  
aire  húm edas provenientes de la vertien te  o rien 
tal de la C o rd ille ra  de  los Andes, lo q u e  genera  
lluvias en el a ltip lan o . En el "N o rte  C h ico" el 
c lim a  es sem iárido , con rasgos de transición.

La zona central de C h ile  se caracteriza por tener 
clim as de tipo  tem plado. En esta parte del territo
rio, las condiciones clim áticas se presentan más 
m oderadas, com bin ando  la presencia de prec ip i
taciones con una m ayor am plitu d  de distribución  
de las m ismas. Las lluvias tienden a concentrarse  
en los meses de invierno fundam entalm ente; las 
estaciones del año se encuentran más m arcadas y 
diferenciadas y las tem peraturas son más bajas 
que en la región norte del país.

En el centro  sur se in ic ia  una transición hacia  c li
mas más fríos y lluviosos, en d ond e  la in fluencia  
de las bajas presiones provenientes del po lo  p ro 
vocan gran can tidad  de precip itaciones, las que  
en algunos sectores p u ed en  a lc a n za r sobre
5 .0 0 0  m m , co m o  en el caso de las islas y cana
les australes.

F inalm ente, tam bién  se encuentran  los clim as  
po lar de a ltura y po lar verdadero , en los cuales  
las condic iones de frío  son intensas, lo que pro
voca a c u m u lac ió n  de grandes masas de h ie lo  en 
las cim as más altas y p recip itaciones de tipo  
nival, fenóm enos que van descend iendo  en a lti
tud a m ed id a  que se avan za  hacia  el sur. 
Adem ás, estos c lim as se presentan en el te rrito 
rio ch ilen o  antàrtico.

En la siguiente figura se m uestran los principales  
c lim as  d e  C h ile , según la c la s ific a c ió n  de  
Kóppen:
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Las diversas características c lim áticas  de C h ile , 
en m ayor m ed id a , así co m o  las condic io nes de  
suelo o de exposición al sol, entre otras, deter
m inan  la existencia  de una am p lia  varied ad de  
ecosistem as en el territo rio  nacional que p erm i
ten el desarro llo  de  diversos rubros productivos, 
en distintas calidades y condic iones, lo que  
constituyen una de las principales ventajas de  
C h ile  en com parac ión  con las agriculturas de  
otros países6. Sin em bargo, hay que tener p re
sente que la fa lta  de  riego p uede  ser una lim i
tante para aprovechar estas ventajas , ya que el 
agua es fundam enta l para el desarro llo  de los 
cultivos, en aquellos lugares d ond e  su evapo- 
transpiración no es satisfecha por las p rec ip ita 
ciones.

a.4) P atrim on io  Fito y Zoosan itario .

C h ile  tien e  condic iones naturales de defensa fito  
y zoosanitarias, que constituyen una ven ta ja  
co m p etitiva  im portan te  para la p rodu cc ión  agro
pecuaria .
En un m undo no G lo b a lizad o  C hile  m antenía con
diciones naturales de defensa fito y zoosanitarias, 
constituidas por la cordillera al Este, el desierto al 
Norte, el O céan o  al O este y el sector estepárico  
frió  al Sur, creando condiciones naturales que pro
tegían la gran cantidad de ecosistemas presentes 
en este espacio geográfico, con una baja ocurren
cia de enferm edades y plagas, lo que constituye 
una ventaja com petitiva im portante en la conquis
ta de m ercados externos para los productos agro
pecuarios, al m ism o tiem po que perm ite la preser
vación y m ejoram iento del patrim onio genético  
del país, protegiendo la flora y fauna nativa y su 
m anejo sustentable.

Al cam b ia r el escenario  co m erc ia l del C o n o  Sur 
de A m érica  , el territorio  ch ilen o  se transform a  
en un corredor para los productos agropecuarios  
de otros países q u e  se exportan por el M a r c h i
leno, y por otra parte la g lo b a lizac ió n  de  la eco 
nom ía  ha s ignificado que una gran can tidad  de  
productos s ilvoagropecuarios lleguen al país 
desde los más diversos m ercados. En este esce
nario  las condic iones naturales de  protecc ió n  ya  
no son suficientes y deben ser reforzadas con sis
tem as de control sanitario q u e  d ism inuyan al 
m áx im o  el riesgo, sin afectar el libre transito de  
m ercaderías.

Lo an terio r im p lic a  d isponer de  un sistema m uy  
exped ito  y f le x ib le  de  legislación fito  y zoosani-

6 P o lítica  de  Estado para la a g ric u ltu ra  ch ile n a , p e río d o  2 0 0  - 201 0 . 

M in is te r io  de  A g ric u ltu ra .
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taria , la existencia  de expertos inspectores de 
barreras en los puntos de ingreso y un sistema de 
v ig ilan c ia  al in terior del territorio  que pueda  
detectar al in ic io  de la c o lo n izac ió n  de c u a lq u ie r  
m aleza , plaga o  en ferm ed ad  que haya traspasa
do el punto  de contro l. Este control incluso se 
proyecta a la co n tam in ac ió n  por fertilizan tes, 
pesticidas y productos de b iodegradación  de los 
cursos y napas de agua, del a ire  y del suelo. D e  
esta m anera la ven ta ja  co m p etitiva  de las c o n d i
ciones naturales se m antienen  para la p rodu c
ción  silvoagropecuaria  actual y futura.

b) Recurso Empresarial

La verdadera  u tilizac ió n  de la po ten c ia lid ad  natural 
de  una zo n a  para el desarro llo  de una agricu ltura  de  
riego co m p etitiva  y efic iente , d epend e fin a lm en te  de  
la cap acidad  em presaria l de  los potenciales b en e fi
ciarios y de sus posib ilidades para llevar a cabo  c u l
tivos rentables.

C o m o  se ha señalado, en la ac tua lidad  es im p o rtan 
te au m entar la e fic ien c ia  y co m p etitiv id ad  en las 
em presas, lo que im p lica  necesariam ente: conocer y 
llevar control de  costos; con tro lar las activ idades al 
in terior de la em presa; tom ar decisiones con base en 
un análisis del m ercado nacional y externo y a d m i
nistrar en fo rm a deta llad a  cada uno de los factores  
de p rodu cción , in c lu id a  el agua. La fa lta  de  cap ac i
dad em presarial se puede d eber a tres factores. 
Prim ero, la m ayoría  de los profesionales del agro se 
ha fo rm ad o  en el área produ ctiva  y no en la de  ges
tión y adm in istración  de  em presas y, cu an d o  han 
incursionado en el tem a, se considera co m o  una 
m ateria  poco re levan te  para el m an e jo  real de  la 
em presa. Segundo, la co n tab ilid ad  es perc ib ida  sólo 
co m o  una o b ligac ión  tribu taria , pero sin u tilidad  
práctica para la adm in istración  y gestión de la 
em presa; sin em bargo, s iem pre es necesario estable
cer sistemas de contro l de gestión, basados en m eto 
dologías contables, orientados a satisfacer las nece
sidades de in fo rm ación  para la adm in is tración  de  
em presas agrícolas, con el ob je to  de o p tim iza r sus 
recursos y au m en tar la e fic ien c ia  de su p rodu cción . 
Tercero, la m ayoría  de los productores m edianos y 
pequeños, tienen  una superfic ie  produ ctiva  p eq u e 
ña, son de edad avan zad a  y con b a jo  nivel de  esco
laridad, que d ifíc ilm e n te  pueden transform ar su 
exp lo tac ión  agríco la  en una em presa, si no reciben  
un apoyo  real y aprop iado .

c) M ercad o

U n  país con un m ercado  in terno  reducido  co m o  es 
el caso de C h ile , requiere de una p artic ipación  a c ti
va en el co m erc io  in ternacional para m anten er de  
fo rm a sostenida sus tasas de crec im ien to , niveles de  
em p leo , in novac ió n  tecno ló g ica  y e ficac ia  en la 
asignación de los recursos7.
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Sobre este ú ltim o  aspecto, es im portan te  destacar 
que para de term in ar la co n ven ien c ia  de  rea lizar  
inversiones en obras de regadío para in crem entar la 
agricu ltura  de riego, se requiere  llevar a cabo  eva
luaciones de los proyectos, que in c luyan  estudios de  
los m ercados a los cuales los agricultores puedan  
acceder con sus productos.

D a d o  que el crec i-
Un aspecto m ien to  del país y el

importante es el em p leo  d epend en  bási
cam ente  de  las exporta 

control de la ciones' a contin uación
. . ^ se hace referencia a la

C o n t a m i n a c i ó n  p o lít ic a  de  c o m e rc io

agrícola y difusa t̂erior de C h ile , con  el
°  j  j  fin de  dar a co n o cer las

de aguas perspectivas de  co m er
c ia lizar, en el exterior, 
una eventual expansión

subterráneas. de la p rodu cción  agro
pecuaria .

superficiales y

c.1) Política de com erc io  ex terio r de C h ile

La política actual de com ercio  exterior, en té rm i
nos generales, se fundam enta en dos principios  
básicos. El prim ero  consiste en que es m ejor pro
ducir aquellos bienes en cuya obtención el país es 
más efic iente (porque tiene ventajas com parativas  
o ha desarrollado ventajas com petitivas) y ad q u i
rir los demás, a quienes los producen m ejor y a 
m enor costo. El segundo, reconoce el reducido  
tam año de la econom ía  nacional; por lo tanto, si 
no se am plía  el m ercado para los productos ch ile 
nos, el crecim iento  de su producción será lento y 
lim itado. En consecuencia, el desarrollo  y conso
lidación del m ercado externo, es un elem ento  
im portante en el crecim iento  del país y para la 
expansión de la producción agrícola de riego.

La estrategia eco n ó m ica  in ternacional que ha 
adoptado  C h ile , en el contexto  del d en o m in ad o  
"reg ionalism o ab ierto", consagra tres grandes  
instrum entos o vías co m p lem en tarias8:

•  La apertura un ila tera l, que v ien e  siendo a p li
cada desde hace dos décadas.

•  Las negociaciones com ercia les m ultilaterales, 
en las que C h ile  tiene activa  partic ipac ión .

•  La apertura negociada a nivel b ilateral y 
regional q u e  es u tilizad a , en fo rm a intensa y

8 A cu e rd os  E conóm icos In te rnac iona les . D ire c c ió n  G enera l de 
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crec ien te , desde in icios de  la década de los 
noventa.

En el ám b ito  de los acuerdos m ultila tera les  C h ile  
suscribió el Tratado de M o n te v id e o  de 1960 ;  
partic ipó  en la A sociac ión  Latino am ericana de  
Libre C o m erc io  (ALALC), la actual A sociación  
L a tin o am erican a  de In tegrac ión  (A L A D I); es 
m iem bro  asociado del M e rc a d o  C om ú n del Sur 
(M E R C O S U R ); desde 1 9 9 4  es m iem b ro  del Foro 
de C o o p e ra c ió n  E co n ó m ic a  A s ia -P a c ífic o  
(APEC), .a la cual se d irige  más de un tercio  de 
las exportaciones nacionales

Respecto de los acuerdos bilaterales, C h ile  tiene  
en plena vigencia Tratados de Libre C om ercio  con 
C an ad á , M é x ic o , C en tro am érica  y la U n ió n  
Europea y una vez que term inen los procesos de 
ratificación parlam entaria, entrarán en vigencia los 
acuerdos con Estados Unidos, Corea del Sur y la 
Asociación Europea de Libre C om ercio  (EFTA)9.

Estos convenios no sólo le dan a los productores  
y al país una garantía  de  que las condiciones  
tarifarias y sanitarias que se han negociado no 
cam biarán , sino que adem ás, le p roporc ionan al 
país una ven ta ja  tem po ra l por sobre sus co m p e 
tidores, m ientras estos últim os no tengan acu er
dos de la m ism a natura leza .

c.2) Política  en co m erc io  exterior de productos  
agropecuarios

La p o lítica  de C h ile  para las negociaciones en 
m ateria" agríco la  ha consistido en la apertura  
eco n ó m ica  al exterior y la am p liac ió n  del m er
cado  externo  para la p rodu cción  n acional. En 
general, se ha buscado ab rir paso en los plazos  
más breves a los p rincipales productos de exp o r
tación  del sector agropecuario , com o frutas y 
berries; verduras y sus derivados; lácteos; carnes  
de aves y cerdos; vinos y sem illas, entre otros. Al 
m ism o tiem p o , se ha tratado de escalonar en el 
tiem p o  los procesos de desgravación o  de reser
var p lazos am plios  para los productos de alta  
sensib ilidad, co m o  el trigo, aceites com estibles, 
azúcar, carnes bovinas y arroz, entre otros.

La im p lem en tac ió n  de la estrategia v igente  ha 
requerido  ¡m p lem entar diversas acciones y d e c i
siones, tales com o: adoptar una p o lítica  c a m b ia 
ría realista, es d ecir lib re  y ajustada ai m ercado; 
rebaja  un ilateral de aranceles; s im p lificar los 
procedim ientos para las operaciones de co m er
c io  exterior; desarro llar instituciones y progra
mas para p rom over las exportaciones y fac ilita r y 
prom over la inversión externa.

c.3) Resultados del proceso de apertura e inser
c ión  in ternacional
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Los resultados de la política de com ercio  interna
cional se m anifiestan en distintos ámbitos. Desde  
el punto de vista arancelario, una parte im portan
te de los bienes exportados por C h ile  ya están libe
rados del pago de aranceles en los m ercados más 
importantes, especialm ente la U nión  Europea y 
Estados U nidos y en el m ediano p lazo, C h ile  esta
rá exportando la m ayor parte de sus productos 
agrícolas sin arancel a prácticam ente la totalidad  
de los países del continente. Ello, en atención a 
que casi todos los acuerdos contem plan listas de  
liberación inm ediata y listas rápidas que agrupan 
los productos de m enor sensibilidad o con patri
m onio  histórico im portante.

c .4 ) M ercados para Productos Específicos

Existen estudios detallados de los m ercados de 
(os p rincipales productos de exportac ió n  de o ri
gen agrícola: los frutales, berries, y vinos. En 
estos casos se ha constatado la existencia  de una 
d em anda crec ien te  tanto  a n ivel m und ia l com o  
de  los principales socios com ercia les del país y 
una co m p eten c ia  im portante  y crec ien te  de los 
otros países del H em is ferio  Sur (Australia, N u eva  
Z e lan d a , Sudáfrica, A rgentina, y Brasil). Ello co n 
duce a estim ar que la d em an d a  que enfrentarán  
los productores n ac ionales  podrá crecer en 
fo rm a sostenida a tasas de entre el 5 %  y el 1 0 %  
a cu m u la tivo  anua l, cifras m enores al c re c im ie n 
to de los respectivos m ercados y de  las exp o rta 
ciones de las naciones com petidoras, pero aún  
a m p liam en te  significativas para el país exporta
dor d o m in an te  que es C h ile .

N o  obstante lo anterior, es re levante tener en 
co n s id erac ió n  q u e  c u a lq u ie r p ro yecc ió n  de  
d em an d a  q u e  se haga puede estar sujeta a va ria 
ciones, d eb id o , entre  otros factores, a cam bios  
en los hábitos a lim entarios  de los consum idores  
quienes dem uestran cada vez  m ayor p reocup a
ción por la ca lid ad  e in ocu id ad  de los a lim entos  
y las condic iones am bienta les  en que se generan  
estos productos. En tal sentido, la tendencia  
general favorece a países, co m o  C h ile , que tie 
nen, una buena base de recursos naturales y 
dond e la ca lidad  es un aspecto re levan te en su 
estrategia de desarro llo  ag ríco la10.

d) D esarro llo  Sustentable

D e  acuerdo  a lo señalado en la Ley G enera l de  
Bases del M e d io  A m b ien te  (Ley 1 9 .3 0 0 , letra G ), el 
desarro llo  sustentable se d efine  co m o  "el proceso de  
m ejo ram ien to  sostenido y equ ita tivo  de la ca lid ad  
de v id a  de las personas fu n d ad o  en m edidas apro-

10 P o lí t ic a  d e  E s ta d o  p a ra  la  a g r ic u ltu ra  c h i le n a  P e río d o  

2 0 0 0  -  2 0 1 0 .  M in is te r io  d e  A g r ic u ltu r a

piadas de conservación y protección del m ed io  
am b ien te  de  m anera  de  no co m p ro m eter las exp ec
tativas de las generaciones futuras".

D e  esta definición se extrae la necesidad de ir incre
m entando gradualm ente en el tiem po, la ponderación  
de las com ponentes sociales y am bientales en la fun
d ó n  producción agropecuaria, tanto a nivel de costos, 
com o de beneficios. La estrategia que se adopte debe
rá resolver cóm o equilibrar, en la form a más arm ónica  
y oportuna, dichas com ponentes, para asegurar el cre
c im iento  económ ico  del país en el tiem po y  no sólo en 
un periodo a costa de sacrificar factores am bientales  
irrecuperables y /o  creando un c lim a  de inestabilidad  
social en el ám bito  de capital hum ano.

En consecuencia, desde este punto de  vista, es 
im portante  el desafío del rol regu lador que el Estado 
deberá  e jercer en térm inos de  una p o lítica  que per
m ita  g aran tizar la sustentabilidad del desarro llo  eco 
n ó m ico  del sector privado, el cual deberá ir in cor
p o ran d o  p au la tin a m e n te  el v e rd ad ero  costo de  
o p ortun idad  en su funció n  p rodu cción .

d .1 ) R iego e im pactos am bientales

Los im pactos am bienta les  q u e  se producen en el 
desarro llo  de la agricu ltura de riego tienen su 
origen, por una parte, en la construcción de las 
obras de  infraestructura para riego y d renaje , ya 
sea en la etapa de construcción, co m o  durante  
su exp lo tac ión ; y por otra, en el desarro llo  de  las 
activ idades agrícolas p ro p iam en te  tal (e lecc ión  
del tipo  de cu ltivo , prácticas de lab ranza , tecn o 
logía agríco la , m étodos de riego y uso de pesti
cidas, herb ic idas y fertilizan tes , entre otras).

Los instrum entos actuales para asegurar la sus
ten tab ilid ad  del desarro llo  del riego son p rin c i
p a lm ente  tres:

•  El C ó d ig o  d e  A guas, q u e  en treg a  a la 
D irecc ió n  G enera l de  Aguas del M in is te rio  de  
O bras Públicas, la tu ic ión  del recurso en 
cuanto  a su d isp o n ib ilid ad  y ca lidad ; así 
com o, la au to rizac ió n  de las obras h idráulicas  
que se lleven a cabo por parte de los privados.

•  La Ley 1 9 .8 2 1 , q u e  en carg a  a la 
S uperin tenden cia  de Servicios Sanitarios, la 
regulación de las descargas de  residuos indus
triales líquidos a los cursos y cuerpos de  
aguas continentales.

•  La Ley N° 1 9 .3 0 0 , de Bases G enerales del 
M e d io  A m b ien te , q u e  según su R eglam ento  
d el S istem a de E va lu ac ió n  de Im p a c to  
A m b ien ta l (SEIA) establece, entre otras m ate
rias, la ob lig ac ió n  de estudiar, m itigar y c o m 
pensar los im pactos am bienta les  de d e term i-



nada tipo log ía  de proyectos de inversión, 
in c luyend o  la m ayor parte  de  las grandes 
obras de riego.

La D irecc ió n  G enera l de Aguas (D G A ) e jerce  la 
regulación  y adm in istración  de la d ispon ib ilidad  
del recurso h ídrico , p rin c ip a lm en te , a través de  
cuatro  instrum entos: el o to rg am ien to  de  los 
D erechos de aprovecham ien to; la p lan ificac ión  
a nivel de cuencas conten ida en los Planes 
D irectores de  Recursos H ídricos; la revisión y fis
ca lizac ió n  de Caudales Ecológicos, co m o  parte  
del proceso de E va lu ac ió n  de Im p a c to  
A m b ien ta l de  obras de riego y la regulación y 
fom en to  de las O rg an izac io n es  de  Regantes.

En lo que respecta a la p ro tecc ió n  de  la ca lid ad  
de las aguas co ntin en ta les , la acc ió n  de la D G A  
se re fiere  fu n d a m e n ta lm e n te  a su p a rtic ip a c ió n  
en las C om is iones para la gen erac ió n  y fisca li
za c ió n  de  las N orm as de C a lid a d  de Aguas; 
para  lo cu a l, en tre  otras func io nes , o p era  una  
extensa red de m o n ito reo . A c tu a lm e n te , se 
en cu en tran  en distintas etapas de  e la b o rac ió n  
las N orm as P rim arias y un co n ju n to  de N orm as  
Secundarias, para las p rin c ip a les  cuencas del 
país. Estas ú ltim as p o d rían  ten er un efecto  
im p o rtan te  sobre el riego; ya q u e  por una parte, 
consisten en la a p lic a c ió n  de  instrum entos para  
p reven ir o d esco n tam in ar aguas, lo q u e  p e rm i
tirá  f in a lm e n te , fa c ilita r la en trad a  de p ro d u c 
tos agríco las a m ercados con  altos estándares  
am b ien ta les  y por otra, in vo lu cra  a la c o m u n i
dad  (entre  e llos las o rg an izac io n es  de  regantes) 
en la gestión am b ien ta l de  los recursos de su 
en to rn o , en tre  e llos el agua.

Por su parte, la S uperin tenden cia  de  Servicios  
Sanitarios (SISS) e jerce  su contro l sobre las des
cargas de los Residuos Industriales Líquidos  
(RILES) a través de N orm as de  Em isión, las que  
fueron rec ien tem ente  com pletadas para el caso 
de las descargas a cuerpos de aguas superfic ia
les. La SISS actúa d irectam ente  sobre las fuentes  
de RILES que descargan a cuerpos y cursos de  
aguas continentales, así co m o  in d irectam en te , a 
través del control que e jerce  sobre las Empresas 
Sanitarias y las fuentes de RILES que descargan a 
las redes de  a lcan tarillado .

La acción  del Estado sobre la ca lid ad  de las 
aguas está orientada, entre otras cosas, a garan
tiza r la ca lid ad  de las aguas para riego y consu
m o hum ano  y tam bién , a regular los aportes de  
contam inantes  de la propia activ idad  agropecu a
ria.

F in a lm e n te , el S is tem a d e  E v a lu a c ió n  de  
Im p ac to  A m b ie n ta l está encargado  de g aran ti
z a r  la p ro tecc ió n  del m e d io  a m b ie n te , fren te  a

los im pactos q u e  p ueden  causar las obras de  
rieg o  o  d re n a je , m e d ia n te  la e v a lu a c ió n  
am b ien ta l del p royecto  o a c tiv id a d , de acuerdo  
al p ro c e d im ie n to  descrito  en su R eglam ento . 
Esta e v a lu a c ió n  de posibles im pactos, puede  
rea liza rse  a través de  una D e c la ra c ió n  de  
Im p ac to  A m b ie n ta l (D IA ) o  un Estudio de  
Im p ac to  A m b ie n ta l (EIA), cuyos o b jetivos son 
d e te rm in a r la ex is tenc ia , m agn itud  e im p o rta n 
c ia  de los posibles im pactos de  las obras, sobre  
los m edios fís ico, b ió tic o  y socia l.

Producto de  la e lab o rac ió n  de estos estudios, se 
establecen las respectivas m edidas de m itig a 
c ión, reparac ión  o  com pensación  de los im p a c 
tos am bienta les , que d ebe asum ir el M in is terio , 
en los distintos com ponentes am bientales.

Es im portante  señalar q u e  los im pactos p ro d u c i
dos por la e jecu c ión  de las obras se pueden pro
duc ir en diferentes estados: durante  la fase de  
construcción, operac ión  o en el abando no , de  
m anera que form en una parte in tegrante del p ro 
yecto  integral de  ingeniería . Lo anterior, signifi
ca rea lizar estudios de  análisis am bienta l (EAA) 
co n ju n tam en te  con el avance  de los estudios de  
los proyectos de  ingeniería , in depend ien tem ente  
o no si se som eten al SEIA.

En la perspectiva de la sustentabilidad del desa
rro llo  del riego, es im portan te  señalar algunas  
defic iencias  en la in stitu c ionalidad  actual.

M ientras  la D O H  tiene a su cargo la p lan ifica 
c ión  y construcción de la in fraestructura de riego  
y la D G A  tien e  a su cargo la regulación y a d m i
nistración del recurso en cuanto  a su d isp o n ib i
lidad y ca lid ad , el uso del recurso está repartido  
en m últip les actores. En esta perspectiva, la 
D O H  p lan ifica  sus obras con p lena considera
ción  de los im pactos que causan la construcción  
y operación  de d icha  infraestructura, estudiando  
las posibles m od ificac iones al diseño m ism o o 
d efin ien d o  las m edidas de m itigación  correspon
diente; sin em bargo, no tiene co m p eten c ia  sobre 
los im pactos q u e  podría  causar el uso del agua. 
Es así com o, actualm ente , quedan insufic ien te
m ente cubiertos aspectos tales com o: la conta
m in ac ió n  difusa de  las aguas por uso de  agro- 
quím icos o  la sa lin izac ión  de suelos.

A lgunos de esos efectos pueden ser significati
vos, en térm inos de constitu ir una am enaza  
potencial a la sustentabilidad. La in stitu c ionali
dad actual carece de las instancias e instrum en
tos para hacerse cargo de ellos en form a ade
cuada. Sobre este particular, cabe señalar que  
todas las m aterias re lacionadas con la pro tec
ción  del m ed io  am b ien te  y desarro llo  sustenta- 
ble es de  rec ien te  data.



Por otra parte, en general los proyectos agrícolas  
p rop iam ente  tal no entran al SEIA, puesto que no 
están tip ificados en la leg islación. Es decir, en los 
casos en los que los problem as am bienta les  se 
producen por el uso de  técnicas agrícolas en 
áreas de riego, la leg islación nada d ice  al res
pecto.

e) Innovación  Tecnológica

La innovación tecnológica, es un cam po relevante  
para fom entar la com petitividad del sector y por lo 
tanto, debe ser considerado tanto en el ám bito  de la 
infraestructura, com o de los productos agropecuarios.

e.1) In novació n  Tecnológ ica en Infraestructura

D e l análisis de las políticas de Estado, se extrae

•  Las Bases A d m in istra tivas  y T érm in o s  de  
R eferenc ia , al igual q u e  E specificaciones  
Técnicas y docum entos afines, no incentivan  
la u tilizac ió n  de tecnologías innovativas.

•  Los C om ités  Técnicos al in terior del M O P , 
C N R  y O rganism os re lacionados con el dise
ño y e jecu c ió n  de obras de riego ( IC O L D , 
A sociación  de Consultores, C ám ara  C h ilen a  
de la C onstrucción , etc.), no tienen una activa  
p artic ip ac ió n  en la d ifusión y uso de nuevas 
tecnologías.

•  La cap ac itac ió n  de profesionales y técnicos, 
con visitas periódicas a obras de infraestruc
tura nacionales y extranjeras, no es una a c ti
v id ad  perm anente  en los Servicios Públicos.

c laram ente  la necesidad de considerar y favore
cer el cam po  de la Innovació n  Tecnológica en el 
cam po de la infraestructura, tanto  en el área aso
c iad a  al entorno  técn ico  d irecto  de los p rodu c
tos, co m o  en aq u e lla  que se re lac iona p rin c ip a l
m ente  con las activ idades "no  estructurales" de  
la gestión, tales co m o  la p lan ificac ió n , aud ito ria  
y contro l, entre otros.

En el caso de la in fraestructura h id ráu lica  y en 
especial, aq u e lla  de riego, aún se m antiene un 
cierto  grado de inercia que ha im p ed id o  incor
porar progresivam ente, la tecno lo g ía  asfáltica y 
p o lim èrica , entre otras, en situaciones dond e  
dichos m ateria les presentan ventajas sobre otras 
soluciones trad ic ionales. Esto se ha d eb ido , p rin 
c ip a lm en te , a que no se han creado los in cen ti
vos necesarios, para fom en tar en fo rm a perm a
nente la co m p arac ió n  técn ico -eco n ó m ica , entre  
las soluciones tecnológicas trad ic ionales y aq u e
llas de reciente desarro llo  y /o  baja  u tilizac ió n .

Junto con lo anterior, tam po co  se ha desarro lla
do una p o lítica  de ac tu a lizac ió n  y re troa lim en ta- 
ción  en toda el área de la tecno lo g ía  asociada a 
los proyectos de infraestructura de riego, que  
esté orientada a los cuerpos técnicos y profesio
nales que lideran estas m aterias. Esto, ha im p e
d ido  que se consideren las nuevas prácticas de  
gestión de activ idades y procesos involucrados  
en este tipo  de proyectos, ya que la capacidad  
de crear co n o c im ien to  y de innovar, son la c lave  
en el desarro llo  de la co m p etitiv id ad .

La In novac ió n  Tecnológ ica es un aspecto estraté
g ico  en el desarro llo  de infraestructura; sin 
em bargo, su in corporación  ha sido dificu ltosa  
d eb id o  a los siguientes aspectos, entre otros:

•  Los criterios de d iseño y e jecu c ió n  de obras 
de infraestructura no se ac tu a lizan  y perfec
c ionan p erm anentem ente .

•  En el desarro llo  de program as de capac itac ión  
"estratégica", no se da im portancia  a la in no 
vació n  tecn o ló g ica

e.1) In n o v a c ió n  y T ras feren c ia  T ecn o ló g ic a  
A gropecuaria

La investigación a c c ^ n  ¿ e ¡
a g ro n ó m ic a  en
m ateria  de riego Estüdo debe
“ r i  garantizarla
i n ia ,  institución calidad de las
de carácter p ri- .
vado que depen- aguas para negó y
de del M in is terio  COUSUMO h u m O H O .
de A gricu ltu ra  y
que tiene presencia p rácticam ente  en to d o  el 
territorio  n acional. Las num erosas investigacio
nes que ha rea lizad o  el IN IA  son de carácter 
local o  regional y no o bedecen  a una p la n ific a 
c ión nacional en m ateria  de riego y drenaje , sino 
más b ien, responden al interés de los propios  
investigadores. Esto adem ás, co ndu ce a una falta  
de co ord inac ión  entre las investigaciones que  
rea lizan  los distintos centros de investigación del 
IN IA  y los de las universidades, dup licándose  
m uchas veces los esfuerzos y actividades.

D en tro  de los centros de investigación universi
tarios cabe destacar la labor que han desarro lla 
do las facultades de agrono m ía  de las universi
dades de C h ile , C a tó lica  de  C h ile , C a tó lica  de  
V alparaíso y de  C o n cep c ió n . A l igual que en el 
caso del IN IA , el f in an c iam ien to  de estos centros  
proviene, p rin c ip a lm en te , de proyectos co n cu r
s ab as , fondos propios y aportes del Fondo  
N ac io n a l de D esarro llo  Regional (F .N .D .R ).

H a y  m uchos tem as de in vestig ac ió n  q u e  no  
han sido abordad os . U n  p ro b le m a  recurren te  
es la fa lta  de  in fo rm a c ió n  y de  m ecan ism os



adecu ad o s  para  o b ten erla , con  el fin  de  re a li
z a r  una a d e c u a d a  p ro g ram ac ió n  de  los riegos a 
n ive l p re d ia l. En genera l se t ie n d e  a regar con  
exceso de agua lo q u e  d e te rio ra  el sistem a  
rad ica l de  las p lantas, ya  q u e  p ro vo ca  e n fe r
m edades fungosas; d añ a  al suelo , g en eran d o  
p ro b lem as de  d re n a je  y c o n ta m in a  fuentes de  
aguas subterráneas.

O tra  p rác tica  in teresante q u e  re q u eriría  de 
m ayor investigación, y que se ha ap licad o  en 
otras partes del m undo  desde hace unos 15 años 
es la del riego defic itario  co ntro lado , (R D C ), 
aspecto m uy im portancia  en el caso de  la fru ti
cultura.

En lo que respecta a la transferencia de  tecn o lo 
gía en riego, ésta ha sido lim itada , d eb id o  a que  
históricam ente, el M in is te rio  de  A gricu ltu ra  no 
se ha preocup ado  de p rom over con acciones  
concretas el desarro llo  del riego y o frecer asis
te n c ia  té c n ic a  en te c n o lo g ía  de  rieg o . 
R ecien tem en te , el IN D A P  ha p ro p o rc io n ad o  
asistencia técn ica  a sus usuarios, a través de su 
program a de riego, para el fu n c io n am ien to  de  
los proyectos que p rom ueve y subsidia.

Por su parte, el IN IA , rea lizó  una im portante  
labor entre los años 1993  y 2 0 0 1 , a través del 
"Program a de  V alid ac ió n  y Transferencia de  
Tecnologías de Riego y Sistemas Productivos en 
Áreas Regadas", c o n o c id o  c o m o  PROVALTT, 
que en sus in icios fue adm in istrado  por O D E P A  
y posteriorm ente, por la C N R .

En lo que respecta a la Secretaría Ejecutiva de la 
C N R , en la ú ltim a década ha desarrollado un pro
gram a de transferencia tecnológica que ha ¡do 
evo lucion an do  hacia un trabajo  más orientado a 
las regiones, con énfasis en los sistemas de riego 
presurizado y al trabajo m asivo a través de orga
nizaciones de regantes. Esta labor ha perm itido  
capacitar a más de m il profesionales, la edic ión  
de 3 0 .0 0 0  cartillas divulgativas, la operación de  
un sistema de difusión que incluye la ed ic ión  de  
un diario  con un tiraje de 1 3 .0 0 0  ejem plares y de  
una revista con 5.000 ejem plares y la elaboración  
de diaporam as y videos técnicos.

111.1.3 I nstitucional ¡dad

En la in s titu c io n a lid a d  del sector p a rtic ip a n  o rg a
nism os, tan to  p ú b lico s  co m o  privados, los q u e  se 
señalan  en la Tab la  I I I .1 .1 ; sin em b arg o , este d iagnós
tic o  se re fie re  p r in c ip a lm e n te  a los organism os p ú b li
cos ce n tra liza d o s  y d escen tra lizad o s  o  q u e  se re la c io 
nan con el Estado a través de  a lg ún  M in is te rio , co m o  
por e je m p lo  IN D A P , C N R  y S A C , en tre  otros. En este 
sentido , el te m a  riego  está ra d ic a d o  fu n d a m e n ta lm e n 

te  en los M in is te r io s  d e  O b ra s  P ú b lic a s  y de  
A g ricu ltu ra .

El M in is te rio  de O bras Públicas partic ipa  en el sub
sector riego  a través de  la D ire c c ió n  de O b ras  
H idráu licas  (D O H ) , la D irecc ió n  G enera l de Aguas 
(D G A ) y la C o o rd in ac ió n  G enera l de C oncesiones  
(C G C ). La D O H  es la institución encargada de la e je c u 
ción  de obras de regadío  por parte del Estado. La D G A  
es el organism o del Estado encargado de ve lar que el 
ap ro vech am ien to  de los recursos hídricos del país, se 
desarro lle  dentro  del m arco legal v igente y con plena  
in fo rm ación  para los usuarios; en esta perspectiva, debe  
im pulsar la P olítica N a c io n a l de  Aguas que pro p ic ie  el 
uso sustentable del recurso y la p artic ipac ión  de  todos 
los sectores a través de una gestión integrada a nivel de  
cuencas. F ina lm ente , la C G C  tien e  com o m isión gene
rar obras de  infraestructura para el desarro llo  nacional, 
fo rta lec ien do  para  e llo , la asociación p ú b lico  privada  
cap az  de construirlas.

Las instituciones del M in is terio  de A gricu ltu ra  que  
tienen  una m ayor p artic ipac ión  en el sector riego son: el

Tabla ll l. t . t  
Institucionalidad del Sector Riego

SECTOR PÚBLICO
•  C om is ión  N a c io n a l de  Riego
•  M in is terio  de A gricu ltura

Instituto de  Investigaciones Agropecuarias  
Instituto de D esarro llo  A gropecuario  
S ervicio  A g ríco la  y G an ad ero

•  M in is terio  de O bras Públicas
D irecc ió n  G enera l de Aguas  
D irecc ió n  de O bras  H idráu licas  
C o o rd in ad o ra  G enera l de Concesiones

•  M in is terio  de  P lan ificac ión  y C ooperación
Fondo de S o lidaridad  e Inversión Social 
C o rporación  N ac io n a l de D esarro llo  Indígena

•  S uperin tenden cia  de Servicios Sanitarios
•  C om isión N a c io n a l del M e d io  A m b ien te
•  C om is ión  N a c io n a l de Energía
•  C om is ión  Regional de  Recursos H ídricos

(I, IV, V II Región)

SECTOR PRIVADO
•  Junta de V ig ilan c ia

A sociac ión  Canalistas  
C om u nidad es  de Agua

•  Productores y sus asociaciones grem iales
•  Empresas de A gua P otable y Servicios A gua Potable
•  Empresas Eléctricas
•  Empresas M ineras
•  Sector Industrial

INSTITUCIONES ACADEMICAS
•  U n iversidades Públicas
•  U niversidades Privadas



Instituto de D esarro llo  A g ro p ecu ario  (IN D A P ), que  
fom en ta  el riego entre el sector de pequeños p rodu cto 
res; el Instituto de Investigaciones A gropecuarias (IN IA ), 
con su labor de  investigación y transferencia; el 
S ervicio  A gríco la  y G anadero  (SAG) que se aboca  al 
contro l de la co n tam in ac ió n  de las aguas y la Secretaría  
Ejecutiva de la C om is ión  N ac io n a l de Riego, institución  
que recibe sus lin eam ien to  del C onsejo  fo rm ad o  por los 
M inistros de O bras Públicas, A gricu ltura , Econom ía, 
H ac ien d a  y de P lan ificac ión  y C oop erac ió n , pero que  
func io na  esencialm ente  en el ám b ito  del M in is terio  de  
A gricu ltu ra  y está encargada de fac ilita r el ap ro vech a
m ien to  p rodu ctivo  de los recursos hídricos en la agri
cu ltura a través de la coord inac ión  in terinstitucional, la 
im p lem en tac ión  de instrum entos de apoyo a las acc io 
nes públicas que p rop ic ien  la construcción y u tilizac ió n  
efic ien te  de las obras de  riego y d renaje  y adm inistrar la 
ap licac ió n  de  la Ley 1 8 .4 5 0  de "Fom ento  a la Inversión  
Privada en O bras de Riego y D ren a je" .

A dem ás, es posib le destacar la p artic ipac ión  de los 
siguientes servicios:

•  M in is te rio  de Salud P ública, en aquellos tem as re la 
cionados con la conservación de  las aguas;

•  C om is ión  N ac io n a l del M e d io  A m b ien te  (C O N A 
M A ), en la eva lu ació n  de im pacto  am bien ta l de los 
proyectos de riego;

•  M ID E P L A N  co m o  organism o que , ju n to  con la 
D ire c c ió n  de  Presupuestos de l M in is te r io  de  
H a c ie n d a , a d m in is tra  el S istem a N a c io n a l de  
Inversiones que es la estructura que norm a la inver
sión pú b lica  en el país. Por otra parte, m ed ian te  el 
desarro llo  de m etodolog ías de eva lu ació n  y ac tu a li
zac ió n  de precios sociales perm ite  m ejorar la c a li
dad de las evalu aciones técn ico -eco n ó m ico  de los 
proyectos de riego;

•  D ire c c ió n  de Presupuestos del M in is te r io  de  
H ac ien d a , que asigna los recursos del Estado para  
la construcción o  concesión de obras de  riego, 
m ed ian te  la e lab o rac ió n  del proyecto  de presupues
to y su posterior adm in istración .

•  Fondo de So lidaridad  e Inversión Social (FOSIS) a 
través de la preparación  de proyectos y fin an c ian d o  
pequeñas obras de riego;

•  Fond o  de F o m en to  al D e s a rro llo  C ie n tíf ic o  y 
Tecnológ ico  (F O N D E F ) de C O N IC Y T , que financ ia  
proyectos de investigación;

•  C orporación  de Fom ento de la Producción, C O R F O , 
a través de  sus program as Fondo de D esarro llo  e 
In n o vac ió n , F D I, Fondo N ac io n a l de D esarro llo  
Tecnológ ico  y P roductivo, F O N T E C , P rom oción de  
Fondos para Zonas Especiales, PRO FO S  y Fondo de  
Asistencia T écn ica , FAT, y

•  La diversidad y c o m p le jid ad  de las acciones necesa
rias que el Estado debe ejercer en re lación con el 
desarro llo  y gestión del sector riego, sin duda  a m e 
rita  la ex is tencia  de  diversas instituciones. Sin 
em bargo, para que el fu n c io n am ien to  de  las m ismas 
sea efic ien te  y coherente , deben enm arcarse en una 
p o lítica  integral del sector y en un program a c la ra 
m en te  e s ta b lec id o , q u e  d e fin a  las acc io n es  a 
em p ren d er por cada servic io . Lam entab lem ente , no  
existe ni lo uno ni lo otro. Son de todos conocidos  
los roces existentes entre los diversos organism os, lo 
que se traduce en inefic iencias, m al uso de  los 
recursos y en trabam ien to  del desarro llo  de los p ro 
gram as. Esta s ituación ha tratado  de  resolverse en el 
pasado m ed ian te  una profunda reform a institucio
nal, la que no pudo concretarse fu n d am en ta lm en te  
p or intereses p ro p io s  d e  ca d a  o rg an ism o . 
R ecientem ente, y con la fin a lid ad  esencial de coor
d inar la acc ió n  de los p rincipales servicios re lac io 
nados con el riego, se ha creado la "M esa de 
C oo rd in ac ió n  Instituc ional", que reúne a los m áx i
mos ejecutivos de la C N R , la D O H , la D G A , la 
C oord inadora  G enera l de Concesiones, el IN D A P  y 
el SAG .

A  co ntin uac ión  se hace referencia al m arco legal 
que regula el fu n c io n am ien to  de  las p rincipales institu
ciones ligadas al riego, la m anera  en que están o rgan i
zadas para llevar a cabo  el riego en el país y los m eca
nismos de f inane ¡am ien to  para estas obras.

a) M a rc o  Legal

El m arco legal en que se ha desarro llado  el riego en 
C h ile  se inscribe dentro  de la evo lu c ió n  que ha te n i
do le leg islación en m ateria  de recursos hídricos en 
general. Esta se ha ¡do m o d ifican d o  a través del 
tiem p o , en gran m ed id a , co m o  respuesta a los 
requerim ientos sociales frente al uso de un recurso  
im p resc in d ib le  para el desarro llo  e c o n ó m ic o  y 
social y que, al m ism o tiem p o  es considerado un 
bien escaso.

Los principales cuerpos legales que se re lac ionan  
con el subsector riego son:

•  C ódigo  de Aguas
•  Ley de Bases G enerales del M e d io  A m b ien te  (Ley 

1 9 .3 0 0 ) y su Reglam ento
•  D FL 1 .1 2 3 , sobre e jecu c ión  de obras de riego por el 

Estado
•  D .S . M O P  9 0 0  (Ley de Concesiones)
•  Ley 1 8 .4 5 0 , para el fo m en to  a la inversión privada

en obras de riego y d renaje
•  DFL 8 5 0 , O rg án ica  del M O P . En su artícu lo  17  d e fi

ne que le corresponde a la D irecc ió n  de Riego (hoy
D O H )  el saneam iento  y recuperación  de terrenos  
que se haga con fondos fiscales. D ecre to  que en la 
práctica  nunca ha sido ap licad o .



En este punto sólo se hace referencia al C ód ig o  de  
Aguas, su im portancia  sobre los derechos de agua y 
el m ercado de éstos. La Ley G enera l de Bases del 
M e d io a m b ie n te  se m encion a en el punto  4.1 Riego  
e im pactos am bientales, de este C ap ítu lo . Los cuatro  
cuerpos legales restantes, que se refieren, básica
m ente, a la regulación de m ecanism os de fin an c ia -  
m iento  o fom en to  a la inversión en obras de  regadío, 
están analizados en el punto 3 . M ecanism o s de  
Financiam ien to .

a.1) C ódig o  de Aguas

El prim er C ódigo de Aguas se d ictó  en 1951 , 
orientado fundam enta lm ente  al riego, norm ativa  
que perm aneció  sin m odificaciones hasta el año  
19 6 7 , cuando la Ley de Reforma Agraria lo m o d i
ficó profundam ente para dar a la legislación e ins
titucionalidad  del agua un carácter público  y 
social. Posteriorm ente, en 1981 el C ódigo sufre 
nuevos ajustes que, en lo sustantivo, el agua m an
tiene el carácter de bien nacional de uso público  
y se enfatiza el derecho de aprovecham iento , que  
lo entrega al m ercado para su reasignación, en un 
contexto general p o lítico -econó m ico  para atraer 
inversiones privadas.

La seguridad ju ríd ic a  que se otorga a la p ro p ie 
dad sobre los derechos de agua, que se en cu en 
tra en la base del fu n c io n am ien to  del m ercado, 
tiene un im pacto  positivo co m o  e lem en to  que  
favorece la inversión en el m e jo ram ien to  de la 
efic ien c ia  de  uso del agua, por parte de los dis
tintos usuarios.

Asim ism o, la legislación v ig en te  co n tem p la  el 
reco n o c im ien to  de los derechos de ap ro vech a
m ien to  ancestrales de las etnias y com unidades  
indígenas, de fo rm a tal que pueden gestionar su 
regu larizac ión  ante los tribunales de  justic ia .

N o  obstante estas ventajas, el actual C ód ig o  de  
aguas presenta carencias y prob lem as que es 
im prescind ib le  corregir. En este sentido, ha resul
tado  negativo que los derechos de ap ro vech a
m iento , defin idos com o derechos reales, sean 
asignados a qu ien  los solic ita , en fo rm a gratuita  
y a perpetu idad , sin que se deba justificar los 
caudales pedidos y sin que exista o b ligac ión  de  
darles un destino productivo.

C on esta form a de asignar los recursos hídricos  
se corre el riesgo de que no sea una m ed id a  efi
c ien te  d eb id o  a la acu m u lac ió n  de  derechos de  
agua con fines de especulación  y por la u tiliz a 
c ió n  de  estos derechos co m o  barreras d e  entra
da para otros com petidores.

Por otra parte, en zonas co m o  el N o rte  de  C h ile , 
d o n d e  el agua es un recurso estratégico para el

desarro llo , se ha visto que el m ercado por sí sólo  
no siem pre es capaz de  incorporar toda la c o m 
p le jid ad  de la s ituación de m ed ian o  o largo  
p lazo , en re lac ión  con la d ispo n ib ilid ad  del 
recurso h ídrico .

Asim ism o, en ocasiones, se presentan im p o rtan 
tes externalidades negativas asociadas al cam b io  
de destino de los recursos hídricos, q u e  no son 
consideradas en la actual leg islación y que sin 
em bargo pueden distorsionar seriam ente la tom a  
de decisiones por parte de los privados, con  
grave p erju ic io  para el interés social a nivel de la 
cuenca. Ello es especialm ente  im portante  cu an 
do se trata, por e jem p lo , de  transacciones que  
significan el traspaso de recursos hídricos de  
una cuenca a otra, ya q u e  frecuentem ente  cerca  
del 7 0 %  de  los caudales usados com o derechos  
consuntivos retornan hacia  aguas abajo .

En la ac tua lidad , se encuentra  en el P arlam ento  
un proyecto de m o d ificac ió n  al C ód ig o , cuyas 
principales m aterias son: ju stificac ión  de las soli
citudes de nuevos derechos de aprovecham ien to  
de aguas; es tab lec im ien to  del pago de una  
patente a los derechos de agua constituidos y 
cuyos dueños no los u tilizan ; preservación de la 
natura leza  y protección  del m ed io  am b ien te  al 
constituirse derechos de ap ro vech am ien to  de 
aguas y el q u e  se refiere a que las C om unidades  
de Aguas o rgan izadas y registradas ante la 
D irecc ió n  G enera l de Aguas gozarán de perso
nalidad  ju ríd ica . Este proyecto  lleva 10  años de 
tram itac ión  en el Congreso.

b) O rg an izac ió n  del Sector A g ríco la  y del Riego

A  fines de la década de los 6 0  se detectó  la existen
cia  de una d iversidad  de  servicios con actividades  
re lacionadas con el tem a riego, d eb ido  al carácter 
m ultisectoria l de la m ateria . En 1 9 7 5  se creó la 
C om isión N ac io n a l de Riego (C N R ), a fin de consti
tuirse en la en tidad  pú b lica  q u e  se encargara de  
coord inar los esfuerzos de  las instituciones v in c u la 
das al riego, de legar funciones a otros servicios y de  
supervisar las inversiones en riego en el país.

Sin em bargo, la co o rd in ac ió n  q u e  d eb e  ejercer la 
C N R  no ha sido lo sufic ientem ente  adecuada para 
los logros de  la m isión con la cual fue creada, entre  
algunos de los prob lem as detectados se puede seña
lar:

Existe descoord inación  entre  las distintas institucio
nes que partic ipan  en el subsector riego, para prio- 
riza r las inversiones q u e  e jecu tan . La decis ión de  
rea lizar un d eterm in ad o  estudio o proyecto es a d o p 
tada por cada una de ellas sin coord inac ión  y sin 
que ellas respondan a una p rio rizac ió n  basada en 
las necesidades regionales y nacionales.



N o  se d ispone de  un p roced im ien to  adecuado  para  
p rio rizar la e jecu c ión  de  una cartera de proyectos  
d ispon ib le  en un p la zo  d eterm inado . Al respecto  
cabe destacar que la D O H  ha contratado rec ien te
m ente una consultaría  para e lab o rar una m eto d o lo 
gía de  p rio rizac ió n  q u e  perm ita  seleccionar, entre  
una cartera de proyectos, aquellos más c o n ven ien 
tes para el país, desde un punto de vista técn ico , 
eco n ó m ico , fin an c iero , social, legal y am bien ta l. 
Esto p erm itirá  que en el fu turo el C onsejo  de  
M inistros de la C N R  disponga de e lem entos técnicos  
que le perm itan, to m ar decisiones in form adas, las 
que en d e fin itiva  son de carácter técn ico -p o lítico .

La adm in istración  del agua es asum ida por los pro
pios usuarios, organizados para tal efecto. Este siste
m a ha operado desde larga data c u m p lien d o  en lo 
fundam enta l con sus principales objetivos, en form a  
autónom a y sin costo para el Estado. Sin p erju ic io  
de lo anterior, existe un núm ero  considerab le  de  
obras de  riego construidas por la D O H  cuya a d m i
nistración no ha sido traspasada a los regantes.

Se estim a que la form a de adm in istración  y d istribu
ción  del recurso por parte de los usuarios no ha e vo 
lu c io n a d o  en co n c o rd a n c ia  con las exig encias  
actuales, las que p lantean  escenarios de uso más 
intensivos, nuevas posib ilidades tecnológicas avan 
zadas y desafíos re lacionados con la gestión integra
da del recurso. Existen problem as de cap acidad  téc
nica y de gestión adm in istra tiva  ".

Existen im portantes áreas geográficas sin o rg an iza 
ciones de usuarios legalm ente constituidas. Por otra  
parte, se dan casos d ond e  existiendo dichas o rgan i
zaciones, éstas no representan al con jun to  de los 
usuarios o  tienen una baja  p artic ipac ión  de los m is
mos en sus decisiones. Se estim a que más de  la 
m itad de las organizaciones de usuarios existentes  
no se han constitu ido leg alm ente12.

T rad ic ion a lm ente  las Juntas de V ig ilan c ia  se han  
ded icad o  a repartir las aguas de  sus respectivas  
cuencas o subcuencas, ig norando o no queriendo  
ver el rol de  ellas en las problem áticas co m o  la co n 
ta m in ac ió n , derro ch e  del recurso por una fa lta  de  
p ro fes io n a lism o  en la rea lizac ió n  de pronósticos  
hidrológicos, la exp lo tac ión  inescrupulosa de los 
áridos existentes en el lecho del río, entre otros. 
O tras de  las falencias que habitual m ente presentas 
las Juntas de V ig ilan c ia , son las que se ind ican  a 
co n tin u ac ió n :’3

11 M O P . D G A . O p . C it. Pag. 51

12 M O P. D G A . O p . C it. Pag. 51

13 A le ja n d ro  Ayres M . "O rg a n iza c io n e s  de  usuarios de l S ig lo  X X I". V  

C o n ve n c ió n  N a c io n a l de  U suarios de l A gua. Sept. 2 0 0 0

•  D e fic ien te  c o m u n icació n  con los usuarios: 
co n o c im ien to  defic ien te  de las funciones de  
las Juntas de  V ig ilan c ia  por parte de los agri
cultores y usuarios del agua. Este desorden  
incluso se presta para que personas que no 
poseen derechos de agua exp lo taran  ileg a l
m ente este recurso.

•  Falta de  infraestructura fisca lizad o ra  y de  co n 
trol: genera lm ente  las celadores y adm in istra 
tivos de las Juntas de V ig ilan c ia  no poseían  
m edios básicos co m o  co m u n icac ió n  rad ia l, 
oficinas bien equipadas u otros. Tam poco  
poseen profesionales con los conocim ientos  
técnicos necesarios para ser una contraparte  y 
aporte frente  a in ic iativas que p lanteara el 
gobierno  o  instituciones del Estado.

•  M a n e jo  am ateu r de las finanzas, con repercu
siones m uy negativas en las organ izaciones.

c) M ecanism os de F inanciam ien to

c .1 ) La Inversión y el C rec im ien to  Económ ico

La inversión es la base sobre la cual se sustenta 
el desarro llo  eco n ó m ico  y social de  un país y 
constituye un m ed io  fundam enta l para el logro 
de los objetivos de bienestar y c rec im ien to  que  
se p lantea  la sociedad. Sin em bargo, toda co m u 
nidad y en particu la r los países en vías de desa
rrollo, co m o  C h ile , enfrentan im portantes restric
ciones presupuestarias, para a lcan zar un cierto  
nivel de bienestar.

Por otra parte, para el crec im ien to  económ ico , 
no sólo es im portante considerar los factores de  
ca lidad  de la fuerza  de trabajo  y desarro llo  tec
no lógico, sino q u e  tam bién  se exp lica  por un 
m ayor vo lu m en  o nivel de inversión en un país, 
q u e  puede provenir del ahorro  in terno  o  de  
en d eu d am ien to . Por lo tanto , aum entar sign ifica
tivam en te  el nivel de inversión requiere  de  un 
gran esfuerzo in terno que m uchas veces los p a í
ses no están en condic iones de lograr ya que, 
esto exige una redistribución externa afectando  
a otros sectores de la econom ía .

D e  esta fo rm a, la ca lid ad  de la inversión pasa a 
ju gar un rol re levan te ya que, un in crem ento  en 
la ren tab ilid ad  de las inversiones, con trib uye  al 
c rec im ien to  e c o n ó m ic o  de un país, en la m ism a  
proporc ión  que lo hace un aum ento  en el nivel 
de inversión. Por lo tanto , el esfuerzo necesario  
para m ejorar la ca lid ad  de las inversiones, es 
m enor que au m entar el m onto  de inversión; ya  
que, sin d ism inu ir el consum o, bastaría con rea
signar los m ism os fondos desde las inversiones  
de m enor ren tab ilid ad  hacia  otros proyectos o 
sectores cuya ren tab ilid ad  fuera m ayor.



Para tom ar este tipo  de decisiones, se d ebe dis
poner de in fo rm ación  oportuna respecto de las 
verdaderas rentabilidades de los proyectos y se 
deben crear las bases, condic iones y m ecanis
mos que con d u zcan  a una adecuada  p rogram a
ción de inversiones. Por e llo , en C h ile  el p roce
so de inversión pública  está n orm ado  por el 
Sistema N ac io n a l de Inversiones, el cual fue  cre
ado para asegurar que la inversión del Estado se 
rea lice  en form a efic iente  y coord inada . Este 
m ecanism o constituye, por tanto , el m arco téc 
n ico, institucional y legal bajo  el cual se lleva a 
cabo  la inversión del Estado. A  través de él se 
trata de o p tim iza r el uso de  los recursos, m e d ia n 
te la asignación e fic ien te  de  éstos a in ic iativas de  
inversión especificas, de m anera  que se concre 
ten aquellas más rentables desde el punto de  
vista eco n ó m ico  y social, de  acuerdo  a los line- 
am ientos de la p o lítica  de gobierno .

Lo anterior se traduce en q u e  las decisiones de  
inversión con recursos del Estado en m ateria  de  
riego y d ren a je  deben considerar todas las a c c io 
nes necesarias para asegurar q u e  se están e je c u 
tando  aquellas obras que son más convenientes  
para el país.

D esde este punto  de vista, cobra im portancia  el 
análisis de:

•  Las políticas im plícitas q u e  existen en m ateria  
de riego y de los instrum entos de fin an c ia - 
m iento  y de fom en to  que rigen el proceso  
inversión en obras de regadío;

•  El proceso de p lan ificac ión  de la inversión  
que llevan a cabo las distintas instituciones  
ligadas al subsector riego, así com o

•  El análisis preinversional de las distintas in i
ciativas de inversión que se rea lizan , ya que  
estos estudios constituyen los antecedentes  
técnicos que fundam entan  las inversiones que  
se ejecu tan  fina lm en te . A l respecto, cabe  
señalar que con el fin de contar con herra
m ientas de eva lu ación  social que refle jen de  
m ejo r form a todos los efectos (positivos y 
negativos) que generan los proyectos de riego, 
la C N R  está e jecu tand o  un estudio para m e jo 
rar la actual m etod olog ía  de eva lu ació n  que  
se ap lica  a este tipo  de inversiones, con la 
p artic ipac ión  de M ID E P L A N  y la D irecc ió n  de  
O bras H idráu licas .

A  contin uac ión  se hace referencia a los distintos  
instrum entos legales que existen y que regulan la 
inversión de recursos públicos en m ateria  de  
riego. Todos ellos tienen co m o  p rin c ip io  básico  
que, com o estas inversiones están orientadas a 
un sector p rodu ctivo  en q u e  es posib le  id en tifi

car a los benefic iarios, éstos deben partic ipar en 
el f in an c iam ien to  de las obras.

c .2 ) F in an c iam ien to  para el D esarro llo  de la 
A gricu ltu ra  de  Riego

El desarro llo  de la agricu ltura de riego requiere  
de inversiones en una o más de las siguientes  
áreas:

•  O bras c iv iles extra -pred ia les  de captación , 
a lm acen am ien to , d istribución  y entrega de  
aguas para el riego. Estas obras pueden ser 
nuevas o de reh ab ilitac ió n , a m p lia c ió n  o 
m o d ern izac ió n  de  obras existentes.

•  O bras in tra-pred¡ales de  cap tac ión , a lm ace 
n am ien to  y d istribución de  agua ya sea rec i
b ida de los sistemas extraprediales o de  cap 
tación prop ia y obras de puesta en riego, 
cuando  el pred io  (o parte de éste) se riega por 
prim era  vez  o de instalaciones para la a p lica 
ción del agua (surcos, n ive lac ió n , b ande jo 
nes, tazas; así co m o  goteo, cin ta, aspersores, 
pivotes, etc.).

•  In vers iones  p ro d u c tivas  (p r in c ip a lm e n te  
plantaciones; instalación de nuevos cultivos y 
praderas, infraestructura de apoyo com o fri
goríficos o packing).

•  Investigación, va lid ac ió n  y transferencia tec
nológica.

Para la e jecu c ió n  de este tip o  de inversiones  
existen distintos instrum entos de finan c iam ien to  
sectorial o de fom en to  que operan  en la a c tu a li
dad, los que se an a lizan  a con tin uac ión .

i Instrum entos de fin an c iam ien to  que regulan la 
inversión sectorial en obras de riego

En la ac tua lidad , los p rincipales m ecanism os de 
f in an c iam ien to  para las obras de riego, que  
e ven tu a lm en te  pueden requerir recursos del 
Estado son:

•  DFL 1 .1 2 3 , sobre e jecu c ión  de obras de riego  
por el Estado

•  D .S  M O P  9 0 0  (Ley de Concesiones)
•  Ley 1 8 .4 5 0 , para el Fom ento a la inversión  

privada en obras de riego y d renaje
•  DFL 8 5 0 , O rg án ica  del M O P . En su artículo  

17 d efine  que le corresponderá a la D irecc ió n  
de Riego (hoy D O H )  el saneam iento  y recu
peración de terrenos que se haga con fondos  
fiscales.

La disposición del DFL 8 5 0  no se ha u tilizad o . 
Los otros tres m ecanism os se caracterizan  por



reconocer q u e  las obras de  riego deben ser 
financiadas por el sector privado, salvo en aq u e
llos casos en que se ju stifique la in tervención  del 
Estado, a través de un subsidio.

i.1 DFL 1 .1 2 3  del M in is te rio  de Justicia (1 9 8 1 ), 
que establece norm as para la e jecu c ión  de  
obras de riego por el Estado.

En térm inos generales, este D ecre to  recono
ce  q u e  los benefic iarios de  las obras de  riego  
son o deben ser los responsables de su fin a n 
c iam ien to , para lo cual establece que la 
inversión del Estado en obras y sus costos de  
e x p lo tac ió n  deben ser reem bolsados por 
ellos (artículos 7, 9, 10  y 11), m ientras que el 
Estado sólo solventa los costos de los estu
dios de preinversión y de diseño.

Con el ob je to  de asegurar d ich o  reem bolso , 
en el a rtícu lo  4 , se establece que sólo se 
podrá e jecu tar a través de este m ecanism o, 
aquellas obras que son privad am en te  renta
bles. Sin p e r ju ic io  d e  lo  an te rio r, el 
Presidente de la R epública tiene la facultad  
de ordenar la e jecu c ión  de obras q u e  no  
cu m p lan  con este requisito, siem pre que  
existan razones de interés p ú b lico  que así lo 
aconsejen, en cuyo caso será el Fisco qu ien  
solvente los gastos por sobre el va lo r co m er
cia l de las obras. Por otra parte, según lo esta
b le c e  el D e c re to  N a 2 8 5  de  1 9 9 5  del 
M in is terio  de O bras Públicas, que reg lam en
ta el D FL 1 1 2 3 /8 , el P res idente  de  la 
R epública, en casos fundados, puede subsi
d ia r en fo rm a total o parcial las obras.

En d efin itiva  este D ecre to  S uprem o reconoce  
que el agua de riego tiene  un costo y este 
debe ser asum ido  por los benefic iarios de las 
obras; de  hecho, en el a rtícu lo  15 se señala  
que en el caso de las obras que, por razones  
fundadas, p erm an ezcan  co m o  p atrim o n io  
estatal, los agricultores deben pagar una  
cuota anual por concepto  de uso de la in fra
estructura adem ás de los costos de exp lo ta 
c ión q u e  realice el Estado.

C o m o  se ind icó , las obras construidas bajo  
las disposiciones del DFL 1 .1 2 3  deben ser 
vendidas a los regantes in d iv iduales  o  a sus 
organizaciones. El p rec io  a pagar por las 
obras, el m onto  del subsidio, las condiciones  
d e pago, los períodos de pago y de gracia, la 
tasa de interés, y la m oneda  en la cuál será 
pagado el saldo de precio , son acordados por 
el C onsejo  de M inistros de la C N R . El c o m 
prom iso de pago por parte de los regantes o  
sus organizaciones se perfecciona por escri
tura púb lica , con garantía h ipotecaria  sobre

los nuevos derechos de apro vech am ien to , y 
la co b ran za  de las cuotas se rea liza  a través 
de Tesorería, as im ilado  al sistema de cobro  
de las contribuciones de bienes raíces.

Este m ecanis- \ ey  e n  C h i l e
m o de finan-
ciam iento ha contempla que los
sido la pnnci- beneficiarios
pal form a que J
ha utilizado el deben contribuir
Estado para ,  . . .
constmi, nue- al fmandamiento
vas obras de f a  l a s  o b r t t S  d e
riego (grandes .
y medianas) y riego. 
para mejorar,
reparar y rehabilitar infraestructura existente de  
las mismas características. En noviem bre del 
año 1992 , el gobierno firm ó un convenio de  
préstamo con el Banco M un d ia l para el finan
c iam iento de un program a de rehabilitación de 
obras m edianas y menores de riego, dando ori
gen a un programa conocido por su sigla 
P R O M .. Este program a establece el concepto  
de desarrollo integral de las áreas de riego, en 
el cual los componentes de inversión en la obra 
hidráulica y de desarrollo agrícola son indiso
ciables. El program a P R O M . A  pesar de lo 
fecundo de su labor y evaluación positiva, prác
ticam ente dejó de operar en el año 1998 .

La u tilizac ió n  del DFL 1 .1 2 3  ha enfrentado  
algunos problem as, tales com o:

El M in is te rio  de  H a c ie n d a  asigna fondos al 
M O P , y /o  a la D O H , de acuerdo a su progra
m ación  presupuestaria, la q u e  genera lm ente  
no c o in c id e  con los cronogram as de inver
sión planteados en las eva lu aciones de los 
proyectos que postulan a fin an c iam ien to ; por 
lo q u e  las rentab ilidades reales de  las inver
siones que se rea lizan , no corresponden a las 
o rig in a lm en te  estim adas.

Los mecanism os e instrumentos establecidos 
en el Decreto  Supremo 2 8 5  de 1995  que utili
za  la D O H  para com prom eter el pago de los 
regantes, luego de term inado el período de 
explotación provisional y transferida la obra a 
los regantes (cartas de  com prom iso y escrituras 
de reem bolso), son contractual m ente débiles  
para com prom eter d icho pago e ineficientes  
para lograr un com prom iso satisfactorio y una 
recuperación adecuada de los costos en que se 
ha incurrido. Por esta razón la D O H  ha pro
puesto al Consejo de M inistro  de la C N R  una 
nueva escritura de reem bolso, la cual fue apro
bada recientem ente; sin em bargo, el resto del 
sistema de cobro no ha sido revisado.



¡.2 Ley de Concesiones (D ecre to  M O P  9 0 0  de 
1996 )

La Ley de Concesiones establece las normas  
para perm itir la p artic ipación  del sector pri
vado en la construcción y o p eración  de  obras 
públicas a su prop io  costo, p u d ien d o  recupe
rar su inversión m ed ian te  el cobro  de peajes  
u otros derechos sobre los bienes o servicios  
generados por la obra en referencia, durante  
un período  de tiem p o  d eterm inado . Las 
obras pueden haber sido identificadas por el 
Estado o ser propuestas por algún posible  
concesionario .

A  través de este m ecanism o de f in a n c ia m ie n 
to, el concesionario  asum e todos los riesgos 
de dem ora, sobre-costos, eventualidades y de  
fuerza  m ayor que enfrenta la construcción de  
las obras. La prop iedad  de la obra p erm an e
ce en m anos del Estado, recuperand o  éste su 
pleno uso al te rm inar el período  de co n ce 
sión.

La Ley facu lta  al G o b ie rn o  a otorgar un sub
sidio a la sociedad concesionaria , así com o  
otros m edios de a p o yo  fin a n c ie ro  co m o  
garantías, avales, y sim ilares. El aporte  esta
tal se paga d irectam ente  a la sociedad co n 
cesionaria  en cuotas (generalm ente, 10  a 15  
cuotas) a partir de la recepción  de la obra; las 
garantías (generalm ente de  ingreso m ín im o ) 
se pagan solam ente cuando  se m ateria lizan  
las condic iones establecidas en el contrato  
de concesión.

Si bien la ap licac ió n  de este m ecanism o de  
fin an c iam ien to  es reciente, sólo se ha a d ju d i
cado una obra de em balse por este sistema 
(Em balse lllapel) y por tanto , aun no se tienen  
antecedentes prácticos de co m o  funcio nará  
la concesión, p rin c ip a lm en te  en su relación  
con los usuarios; es po s ib le  señalar las 
siguientes deficiencias:

La carte ra  de proyectos q u e  está en c o n d i
c iones de ser fin a n c ia d a  por este m e can is 
m o son in ic ia tivas  de  in vers ión  q u e  se han  
fo rm u la d o  y e v a lu a d o  b a jo  el sistem a de  
f in a n c ia m ie n to  tra d ic io n a l (D F L  1 .1 2 3 ) , en 
qu e  no exis te  una tarifa  p o r el uso de agua  
c o m o  insum o de p ro d u cc ió n ; es decir, su 
costo m arg ina l es cero . Esto se tra d u c e  en 
q u e  los tam año s de obras d e fin id o s  p re v ia 
m en te  no c o in c id e n  n ecesariam en te  con  
los ó p tim o s eco n ó m ico s  b a jo  un sistem a de  
concesiones, razón por la cual d eben  ser 
re e v a lu a d o s , c o n s id e ra n d o  este n u e v o  
escenario .

La ap licac ió n  de un "aporte" del Estado a la 
inversión, se traduce en un subsidio d irecto  a 
la tarifa que pagan los clientes a la concesio 
naria, durante  el p lazo  de  la concesión. Sin 
em bargo, este subsidio favorece, p rin c ip a l
m ente, a aquellos agricultores que tienen la 
m ayor d isposición de  pago, v iéndose desfa
vo rec id o s  por tan to , los agricu lto res  de  
m enores recursos. Esto im p lica  que no existe  
una adecuada  fo ca lizac ió n  del subsidio que  
entrega el Estado.

Para los futuros casos, uno de los posibles pro
blemas en su aplicación pueda ser el entusias
m ar a posibles proponentes, dado las particu
laridades del sector, la falta de cultura de pago 
y los riesgos propios de esta actividad.

Por otra parte, para q u e  la ap licac ió n  de este 
sistema sea efic ien te  se debe tener presente  
dos aspectos fundam entales:

•  Existirán derechos de agua de los usuarios, 
los cuales pueden o no suscribir contratos  
con la concesionaria , por lo que siem pre  
se deberá  respetar el e je rc ic io  de estos 
derechos y por tanto , el porcentaje  de sus
crip c ió n  de servicios es fundam enta l para  
la fac tib ilid ad  de un proyecto de riego  
concesionado.

•  A l pagar una tarifa por vo lum en  contrata
do se requ iere  que exista una infraestruc
tura adecuada de co ndu cc ión , d istribu
c ión, m ed ic ión  y contro l del agua, lo cual 
en m uchos casos significa un costo a d ic io 
nal im portante  en el proyecto  y debe estar 
considerado en su eva lu ación , ya sea que  
lo pague o no e l-conces ionario . Esto, por
que si la entrega de agua a nivel de predio  
se rea liza  a través de  las organizaciones de  
regantes y por tanto , este costo no está 
in corporado  en la tarifa, los agricultores  
igual enfrentan un costo por este co n cep 
to, para la d istribución del agua al in terior  
de su o rgan izac ión .

C o m o  e lem en to s  positivos de este m ecan is 
m o se p u e d e  destacar el hech o  q u e  esta Ley 
da la p o s ib ilid a d  de red u c ir los aportes  
estatales en este tip o  de  obras y recuperar  
dichos m ontos, in c luso  en futuros periodos  
(re -lic ita c ió n ) de co n ces ió n . A dem ás, posi
b ilita  q u e  la construcc ión  de las obras se 
ajusten a los p lazos considerados en los 
estudios y p e rm ite  fo m e n ta r el m ercad o  del 
agua a través de  m enores restricciones en 
las transacciones del recurso y c laros están
dares de  serv ic io .



¡.3 Ley 1 8 .4 5 0 , para el fom en to  de la inversión  
p rivada en obras de riego y d renaje

Esta Ley, m o d ificad a  en 1 9 9 4  y que está 
vigente  hasta el 1 de  enero  de  2 0 1 0 , esta
blece que el Estado b o n ificará  hasta en un 
7 5 %  la inversión privada en construcción y 
reparación de obras de riego o d renaje  intra  
o extra -pred ia les  y en equipos y elem entos  
de riego m ecán ico , siem pre que se u tilicen  
para in crem entar el área de riego, m ejorar el 
abastec im iento  de agua en superficies rega
das en form a d efic itaria  o hab ilita r suelos 
agrícolas de m al drenaje.

Esta Ley establece en form a precisa que el 
subsidio se otorga sobre la inversión y no 
considera los costos de operación  y m an ten i
m iento  de los sistemas de riego o drenaje. 
Sólo se subsidia aquellas obras seleccionadas  
de acuerdo a lo establecido en la Ley y cuyo  
costo no supere las U F 1 2 .0 0 0 , si se trata de  
proyectos ind iv iduales o U F 2 4 .0 0 0 , en el 
caso de proyectos presentados por o rg an iza 
ciones de regantes.

Los postu lantes al subsid io  deb en  p re fin a n - 
c ia r la  co n stru cc ió n  de la ob ra , p u d ie n d o  
co b ra r la b o n ific a c ió n  en el m o m e n to  en 
q u e  la C N R  re c e p c io n a  la ob ra  te rm in a d a . 
Los p rodu ctores  cam pesinos p u ed en  s o lic i
tar al IN D A P  un c réd ito  para  p re fin a n c ia r la 
ob ra , m ientras q u e  los p rodu ctores  e m p re 
sariales suelen  f in a n c ia r lo  con  recursos  
p rop ios  o a c c e d ie n d o  a c ré d ito  b a n cario , 
u tiliz a n d o  el c e rtif ic a d o  de b o n ific a c ió n  
c o m o  g aran tía .

La Secretaría Ejecutiva de la C N R , que a d m i
nistra el proceso, puede llam ar a concursos  
generales, o  a concursos específicos para  
sectores particulares del em presariado  rural 
(cam pesinos, zonas de desarrollo , etc.). La 
asignación de la b o n ificac ión  es m ed ian te  un 
m ecanism o concursab le, siendo el criterio  
princ ipa l de asignación el porcentaje  de  
b on ificac ión  so lic itado  por cada interesado.

La a p lic a c ió n  de  esta Ley ha p e rm itid o  la 
r e a liz a c ió n  d e l P ro g ra m a  d e  O b ra s  
M en o re s  de  R iego, el cual se ha c a ra c te ri
z a d o  por su f le x ib ilid a d  de a p lic a c ió n  y 
fo c a liz a c ió n . D esde  su puesta en o p era c ió n  
en 1 9 8 6  y hasta el añ o  2 0 0 1 , se han e je c u 
tad o  obras de  reg ad ío  po r un m o n to  que  
asc ien de  a U S $ 4 2 8  m illo n es , de  ios cuales  
a lre d e d o r de  U S $ 2 3 8  m illo n e s  c o rresp o n 
d e a subsid io  del Estado, lo q u e  representa  
el 5 6 %  de la inversión  to ta l. Este p rogram a  
ha p e rm itid o  la e je c u c ió n  de  6 .1 5 0  p ro y e c 

tos de  riego, b e n e fic ia n d o  a 7 0 .0 0 0  a g ric u l
tores. La su p erfic ie  in te rv e n id a  con esta ley  
entre  los años 1 9 9 3  y 2 0 0 2  es de 7 5 7 .0 0 0  
ha, la q u e  in c lu y e  a lre d e d o r 5 8 .0 0 0  ha tec - 
n ificadas, 5 3 .0 0 0  ha de  nu evo  riego  y
2 0 .0 0 0  ha d renadas.

A lgunos prob lem as encontrados en la a p lic a 
ción de esta Ley son los que se ind ican  a co n 
tinuación:

•  Insuficiente fo ca lizac ió n  de los recursos de  
la b o n ificac ió n  hacia  tipos de inversión, 
tipos de  productores, o  áreas geográficas  
que o frezcan  la posib ilidad  de un m ayor 
retorno social para el país. La C N R , ú lti
m am en te , ha id o  m ejo ran d o  tal fo c a liz a 
ción al rea lizar concursos específicos para  
ciertas áreas del país, p articu larm ente  en 
co nexión  con proyectos de infraestructura  
m ayores o m edianos a fin  de exp lo tar las 
sinergias existentes

•  N o  se requiere que los proyectos que pos
tu lan  a los concursos presenten un p lan de  
uso de  las instalaciones de riego a ser 
bonificadas, co m o  tam po co  una estim a
ción de la ren tab ilid ad  de cada proyecto. 
Esto im p lica  que la asignación de las b o n i
ficaciones, por lo tanto , responde p rin c i
p a lm en te  a factores físicos y técnicos y no 
de ren tab ilid ad .

•  Se ha detectad o un sobre-costo de las 
obras que postulan a este subsidio con el 
ob jeto  de que la b o n ificac ión  que se perc i
ba, cubra un m ayor porcentaje  del costo 
real de la inversión. Sin em bargo, este pro 
b lem a ha sido so luc ionado m ed ian te  las 
exigencias de las Bases Técnicas de los 
Concursos, que ac tu a lm en te  ob ligan  a u ti
lizar el "Estudio de Precios U nitarios  de  
R e fe ren c ia  para  O b ras  C onstru idas  al 
A m p aro  de la Ley N° 1 8 .4 5 0 " ,, adem ás de  
presentar m em orias de cub icaciones, entre  
otras m edidas de contro l.

•  La ca lid ad  de los diseños que fin an c ian  los 
propios benefic iarios genera lm ente  no son 
de la ca lidad  acep tab le  para rea liza r la 
construcción lo q u e  im p lica  continuas  
m odificac iones a d ichos diseños, lo que  
redund a en una construcción que no c u m 
ple con la v id a  útil para la cual fue conce
bida.

•  F inalm ente, se ha detectado una falta de  
procedim ientos adm inistrativos en la a p li
cac ió n  de la Ley, lo que se encuentra en la 
actu a lid ad  en vías de  solución .



En C h ile  prácticam ente  no se han cons
tru ido  obras m ayores de drenaje . La nor
m ativa del DFL 1 .1 2 3  no es a p lic a b le  a 
proyectos que sólo com p ren d an  obras de  
drenaje, sino sólo a aquellas  obras de d re
naje que son parte de un proyecto  de riego  
o bien cuando  se prevé que el regadío  
in ducirá  un prob lem a de drenaje.

Por consiguiente, en la ac tua lidad  la p rin 
c ipal fuente de fin an c iam ien to  para obras 
de d renaje  p rov iene de  la Ley 1 8 .4 5 0 . Sin 
em bargo, los m ontos involucrados en la 
construcción de obras de d ren a je  pueden  
superar fác ilm en te  el lím ite  de inversión  
que contem pla  la c itada Ley y q u e  a lcan 
za a las ya m encionadas U F 2 4 .0 0 0 , cu an 
do se trata de proyectos que invo lucra  
más de un benefic iario .

¡.1 Instrum entos de  fin a n c ia m ie n to  para  
inversiones agrícolas productivas a nivel 
predial

Estas inversiones son financiadas d irec 
tam ente  por los productores, sea con  
recursos propios y /o  con fin an c iam ien to  
co m ercia l (bancos, otros) o  estatal, com o  
es el caso del IN D A P , para los pequeños  
productores. N o  existen líneas de  c réd i
to en la banca com erc ia l que sean o b je 
to de  bonificaciones ni subsidios para  
este tip o  de inversiones

i.2 Instrum entos de  fin a n c ia m ie n to  para  
investigación, v a lid ac ió n  y transferencia  
tecno ló g ica

Por su prop ia natu ra leza , estos instru
m entos son h ab itu a lm en te  financiados  
por el Estado.

A dem ás de los fondos fiscales co n tem 
p lados  en la Ley G e n e ra l de  
Presupuestos, y q u e  están destinados  
e s p e c ífic a m e n te  a in s titu c io n es  tales  
co m o  el IN IA  y algunas universidades, 
existe una serie de fondos concursables  
e instrum entos q u e  favorecen este tipo  
de activ idades. Entre los más im p o rtan 
tes, se pueden citar los fondos prove
nientes de  C O N Y C IT  (Proyectos F O N -  
DEF); de C O R F O  (Proyectos F O N T E C , 
FD I, P RO FO S, FAT ); del M in is te rio  de  
A gricu ltu ra  (FIA, a través de sus progra
mas de in novació n , de giras tecn o ló g i
cas y contratación  de consultores c a lif i
cados) y de la S U B D E R E  (Fondo

ii Financiamiento de Obras de Drenaje N ac io n a l de D esarro llo  R egional), entre  
otros. Los fondos fiscales tam bién  p u e
den favorecer a entidades privadas que  
desarro llen este tip o  de actividades, las 
q u e  en m ateria  de riego son p ráctica
m ente inexistentes.

III.1.4 Debate

El Sr. C h ris tian  N e u m a n n  (A b o g ad o , D ire c to r  
Regional de la D irecc ió n  G enera l de Aguas, Región de  
V alparaíso) señala que observa en la presentación una  
ausencia del sujeto de estas políticas, del hom bre, del 
c lien te  Indap, del usuario. Este sujeto tien e  problem as  
bastante más reales que no están plasm ados en la exp o 
sición, m e im ag ino  que por fa lta  de tiem p o . Son varios 
los tem as que están re lacionados con este sujeto. En 
p rim er lugar, el acceso al agua -ya  sea el de  la regula
c ión o el de la constitución de los derechos de agua- es 
un conflic to  p erm anente  que se puede descubrir en los 
pequeños agricultores y tam bién  en algunos grandes.

En segundo lugar está el tem a de la protección de sus 
derechos. D ebem os tener presente que, en este sentido, 
el recurso es vital. O tro  aspecto d ice  relación con abor
dar la capacitación, así com o el m ejor uso de las aguas; 
existe tam bién un e lem ento  asociado al tem a de las orga
nizaciones de usuarios que son parte de los sujetos de 
esta política. Por otro lado, hay un elem ento  de contin 
gencia; estamos hab lando de crec im iento  económ ico , de  
un m ayor uso del agua, pero estamos o lv idando que den
tro de nuestros ciclos existe tam bién  la sequía.

Otras preguntas se refieren a qué vam os a hacer fren
te al m ayor crecim iento , qué decisiones vam os a tomar, 
qué área de la agricultura vamos a dejar de desarrollar. Se 
observa tam bién en cuanto al tem a del acceso al agua un 
desconocim iento -y  esto podría ser un tem a ¡nstitucional- 
de la legalidad dentro de la cual deben m anejarse los 
agricultores, tanto respecto de sus derechos y ob ligacio 
nes frente a las reglas del C ódigo de Aguas, com o res
pecto de otras norm ativas relacionadas.

U n  ú ltim o  tem a im portante  q u e  qu iero  m enc ion ar es 
el del d iseño de las obras h idráulicas; el d iseño de las 
obras re lacionadas con el riego, en cuanto  a perm itir el 
acceso a un d iseño q u e  sea más f le x ib le  y que constitu
ya no una ex terna lidad  negativa para el m ercado de los 
derechos de agua, sino que efec tivam ente  perm ita  que  
éste pueda funcionar, y que tenga en ese diseño, en ese 
tip o  de construcciones, tam bién  un e lem en to  positivo.

El Sr. Nelson Pereira responde que sin duda los temas 
que toca el señor N eum an n  son bastante importantes, 
pero que no hay que perder de vista que los elem entos  
expuestos no son la política nacional de riego, sino sola
m ente los antecedentes para defin ir esa política. N o  obs
tante eso, de todo lo que él señala, por e jem plo , el tem a  
de los usuarios, el de las organizaciones de los regantes, 
evidentem ente que son temas que hay que tener en vista



al m om ento  de defin ir una política nacional de riego; así 
com o la capacitación, el aum ento de la capacidad de  
gestión de estas organizaciones de regantes, temas que ya 
señalé en m i exposición. Evidentem ente que la construc
ción de obras hidráulicas en gran m edida está m itigando  
los efectos que puede causar una eventual sequía en una  
cuenca o  en un va lle . Con respecto al tem a del acceso al 
agua y los aspectos sobre la legalidad, hay que tener pre
sente que estamos norm ados por un C ódigo  de Aguas 
que es m uy claro en sus disposiciones. En la m edida en 
que hagamos ver, a los pequeños productores fundam en
talm ente, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, 
siem pre enm arcados dentro del C ódigo de Aguas, estará 
m ucho más claro el trayecto que se puede seguir con  
estas organizaciones de regantes.

El Sr. Pablo A nguita señala que reconoce, en prim er 
lugar, el esfuerzo que ha hecho el sector púb lico  en tratar 
de delinear una po lítica  de agua que es m uy necesaria  
para el país; sin e lla  no va a ser posible avanzar. Pero m e  
gustaría que tam bién  los privados tuviéram os alguna par
tic ipación  en esta política nueva, ya que estamos partic i
pando cada vez más en otro tipo de proyectos que son 
m uy dem andantes, no solam ente de recursos financieros  
sino que de ap licación  práctica del regadío en la agricul
tura. Por e jem plo , tam bién  debería dársele m ucho énfasis 
al hecho de que cuando el M in isterio  p lanteó el tem a de  
las concesiones públicas lo h izo  en el entendido de que  
lo público  y lo privado avanzaban juntos, de la m ano, y 
no que uno se adelantaba y el otro se quedaba atrás. 
D esgraciadam ente en el proyecto lllapel, por e jem plo , en 
el que estoy trabajando, no está clara la participación  
activa del sector público . Es indispensable que am bos  
sectores trabajem os juntos, para evitar situaciones com o  
las de algunos casos conocidos: Santa Juana, que lleva 8 
ó 10  años y todavía  muestra un uso bastante lim itado; La 
Palom a, donde era m ucho más grande la brecha entre la 
construcción de la obra y el regadío; Puclaro y Corrales, 
donde está pasando lo m ism o. Por eso hago un llam ado  
para que este tem a efectivam ente quede anotado com o  
un punto im portante y sea tratado con fuerza, en con jun 
to con el sector privado.

El Sr. U lises Retam al (D irecc ió n  de P laneam ien to  del 
M O P ) d ice  que anotó  algunos tem as que le parecen  
im portantes de debatir, a partir del diagnóstico que se 
ha presentado. O b v ia m e n te , el d iagnóstico abarca un 
área bastante grande de preocupaciones, tanto  del sec
tor estatal, co m o  del sector privado. D e  este am p lio  
aban ico  que nos presentó el expositor qu iero  rescatar 
que a la hora de d e fin ir una p o lítica  debem os pregun
tarnos si nos vam os por el lado  de la e fic ien c ia  -q u e  se 
presentó co m o  de niveles m uy bajos- o  por el lado de la 
produ cción  de aguas asociada a las grandes obras, la 
construcción de em balses, canales, etc. H ay  a q u í un 
tem a que debiéram os debatir, puesto que ap aren tem en 
te se p uede  lograr un avance sustantivo si el Estado 
genera incentivos y políticas para m ejorar la e fic ien c ia  
en el uso del agua, lo que podría  resultar m ucho  más 
barato que hacer grandes inversiones.

U n  segundo tem a que m e parece im portante  desta
car es que, al parecer, de acuerdo  con las cifras in d ica 
das, la Ley de Fom ento genera un m ayor ap ro vech a
m iento  de agua en térm inos de superfic ie  regada que las 
otras inversiones. Esto hay que rescatarlo, de m anera  de  
fortalecer, en lo que pudiera  ser necesario, esa v ía  de  
acció n  del Estado.

En te rcer lugar, 
se p la n te ó  un c a m 
b io  sustancial en la 
fo rm a  de  in vertir  y, 
so b re  to d o , f in a n 
ciar, con  la a p lic a 
c ió n  de la Ley de  
C o n c e s io n e s , la
c o n s tru c c ió n  de
obras de  riego. En 
este asp ec to  se 
observa un avan ce , 
puesto q u e  se espe
ra q u e  los b en e fic iad o s  aporten  con el f in a n c ia m ie n to  
d e las obras. Sin em b arg o , todos sabem os q u e  a h í hay  
un subsid io  im p o rta n te  d e l Estado q u e , por lo  m enos  
en el caso de llla p e l, pasa a ser, de  n ive les  bastante  
altos. Por en d e , la a lte rn a tiv a  de con ces ió n , si b ien  se 
presenta c o m o  un a v a n c e  en c u an to  a recu p era r la 
in vers ión , de  todas m aneras hay q u e  m ira rla  co m o  
una o b ra  p ú b lic a , puesto  q u e  el gran p o rcen ta je  de la 
in vers ión  tie n e  un subsid io  im p o rtan te  del Estado. En 
ese sen tido , en ese t ip o  de  obras se están g en eran d o  
al p a recer a lgunos de los p ro b lem as  q u e  se m e n c io 
naban antes, en c u an to  a la v e lo c id a d  de p o d er p o n er  
en riego  las hectáreas q u e  se supon e serán b e n e fic ia 
das.

En síntesis, si b ien se observa un avance, to d av ía  no 
se puede afirm ar que hay un cam b io  sustantivo. Por 
últim o , a lgo  que no se m en c io n ó  en el d iagnóstico pero  
que es im portante  p lantear: tenem os dos fuentes de  uti
lizac ió n  del agua, el agua subterránea y el agua superfi
c ia l. H a b ría  que avan zar un poco en determ in ar qué  
resultaría más con ven ien te  para la inversión p ú b lica , si 
estim ular la construcción de pozos o  con tin uar con las 
obras trad ic ionales  del tipo  em balses, canales, etc. 
Q u izá s  habría q u e  p onerle  algunas cifras a este tem a  
para o rien tar m ejo r la po lítica .

El Sr. H um berto  Peña indica que en la exposición se 
señaló que el riego era im portante y necesario práctica
m ente en todo el país. Incluso en el M inisterio de  
A gricultura se habla de un segundo m odelo  agro-exporta
dor, asociado a la carne, a la leche y a los productos que  
siem pre hemos señalado com o productos tradicionales  
del cam po y que están vinculados a la zona sur o  centro  
sur del país. Y  aqu í se m e presenta la siguiente duda: son 
conocidos los beneficios del riego en el desarrollo de pra
deras y hay diversas investigaciones al respecto. Esa infor
m ación es conocida desde hace m ucho tiem po, por lo 
menos desde hace más de 10  años y, sin em bargo, se

Un avance 
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lograría si el Estado 
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en el uso del agua.



observa que el riego en la zona sur ha tenido un desarro
llo m ucho m enor del que uno pudiera haber im aginado  
hace 5 ó 10  años. La pregunta que m e hago es qué está 
obstaculizando la incorporación plena del riego al desa
rrollo de la agricultura en el sur del país. Es un tem a clave  
desde el punto de vista de la relación del agua y la agri
cultura. D e  hecho, en la D .G .A . hemos visto que hay un 
gran núm ero de solicitudes de derechos de agua para fines 
consuntivos en toda la 10a Región, por ejem plo . Sin 
em bargo, menos del 1 %  de esos derechos está en uso. Es 
decisivo aclarar cuáles son realm ente las perspectivas 
concretas del desarrollo del riego en la zona sur del país, 
hablando de la 9a Región hacia el sur.

La política nacional O tro  tem a que quería  
.  ,  .  ,  d e jar p lan tead o  tiene

aCuC impulsar con q u e  ver con algunos

mucha fuerza el com entarios q u e  h izo
el re lator en re lación  

desarrollo de las con el tem a de la aso-

organizaciones de ™ &
usuarios. o rg a n iz a c io n e s  de

usuarios de aguas. En 
este punto  m e pregunto si rea lm ente  el desarro llo  de la 
tecn ificac ió n  de la ap licac ió n  del agua a las plantas  
t iene su corre lac ión  con la tecn ificac ió n  y el desarro llo  
tecn o ló g ico  de nuestras organizaciones de usuarios. 
C reo que la respuesta es c la ram ente  negativa, con algu
nas excepciones, por supuesto. M i im presión es que se 
trata de un ám bito  dond e está la m ayor in efic iencia  
actual del ap ro vech am ien to  del agua para la agricu ltu 
ra; no dentro  de  los predios -por lo m enos en m uchas  
partes- sino dentro  del sistema. En este sentido , un 
aspecto que deb iera ser abordado con m ucha  fuerza  por 
la p o lítica  nacional es el desarro llo  de las o rg an izac io 
nes de usuarios.

Ligado a lo anterior, qu iero  h acerm e cargo de la 
m ención  que hace el expositor al agotam iento  de los 
derechos de agua en buena parte del país, especial
m ente  de  Santiago al norte. Justam ente en ese escenario  
tien e  sentido un m ercado de derechos de aprovecha
m ien to  de agua; y en ese escenario creo que el agua  
d e fin itivam en te  pasa a ser una lim itan te  crucia l para el 
desarro llo  de la agricu ltura. Lo que sucede de Santiago  
al norte es que se rom pe el e q u ilib rio  trad ic ional que  
había  entre agua y suelo -cu an d o  se en tend ía  por suelo 
ap ro vech ab le  el piso de los valles del norte del país o 
del N orte  C h ico -en  el m om en to  en que la agricultura  
c o m ien za  a ser co m p etitiva  aprovechand o  todas las 
laderas y el buen c lim a  de  esa zo n a . Por eso m e parece  
que d e fin itivam en te  hay que c o m e n zar a establecer el 
ren d im ien to  agríco la  de esa zo n a  en funció n  del agua y 
no del suelo. En otras palabras, creo que debiéram os  
incorporar a la cu ltu ra  de toda esa zo n a  la ¡dea que lo 
que hay que m edir, es la p rodu ctiv idad  por m 3 de agua  
y no la p rodu ctiv idad  por hectárea, porque la p rodu cti
v id ad  por hectárea hoy día no tien e  sentido real e co 
n óm ico . Sí lo tien e  la p rodu ctiv idad  por m 3 de agua, y

en ese sentido en esa zo n a  el tem a es rea lm ente  im p o r
tante, porque el énfasis d ebe estar en la e fic ien c ia  del 
ap ro vech am ien to  del recurso.

M i observación está re lac ionada con el tem a del 
m ercado del agua y las organizac iones de usuarios, 
específicam ente  con la p reocup ación  por los sistemas 
de d istribución de agua. G ran  parte de estos sistemas 
son extrem adam ente  rígidos y restringen las p o s ib ilid a 
des de transacciones, a las transacciones entre  derechos  
de agua y no co n tem p lan  las transacciones de corto  
p lazo , de agua d irec tam ente . En otras palabras, la pre
gunta es si tiene  sentido que b uena  parte de nuestro sis
tem a de d istribución lo constituyan m arcos partidores  
rígidos que d istribuyen los caudales en porcentajes, o  si 
debem os pasar de fin itivam en te  -y  esto d eb iera  ser uno  
de los propósitos de una p o lítica  en este sentido- a una 
entrega vo lu m étrica  q u e  p erm ita  q u e  opere el m ercado  
de corto p lazo  en esos lugares. D ic h o  de otra m anera, 
debem os preguntarnos si no habrá llegado el m om en to  
de que la d istribución de  agua de los valles del norte se 
haga de una m anera  distinta, v ía  tuberías, con entregas 
volum étricas, a presión, en un contexto  co m p le tam en te  
d iferente, partiend o  de la base de  que la p rodu ctiv idad  
eco n ó m ica  del recurso h íd rico  es de tal natu ra leza  que  
p ro b ab lem en te  se financ ie . C uando  hablam os de una 
p o lítica  de  riego debem os em p e za r a debatir si este 
enfoque, que representa una visión más p ró x im a a lo 
que podría  ser la situación de Israel o de otros sectores 
de alta tecn ificac ió n  en el desarro llo  del recurso h ídrico  
en cuanto a su fo rm a de  d istribución , d eb iera  ser uno  de  
los e lem entos por considerar.

En otra intervención del p úb lico  se señala que se 
desea hacer un par de com entarios a las observaciones  
del Sr. Peña, quien p lanteaba una interrogante respecto a 
los obstáculos que habría en la zona sur para que no 
hubiera un desarrollo  más acelerado del riego. Pienso 
que la respuesta pasa por el tem a económ ico . La agricul
tura del sur en los años recientes ha enfrentado una situa
ción bastante depresiva, de baja rentabilidad de los pro
ductos, básicam ente leche y carne. C uando se habla de  
un segundo m odelo  exportador que está planteando el 
M inisterio  de  Agricultura, se habla precisam ente de  los 
nuevos horizontes que se abren con los tratados de libre  
com ercio , donde se han fijado, en el caso de Estados 
Unidos y de la U n ió n  Europea, cuotas m uy im portantes  
para la exportación de carne y de leche. D e  tal m anera  
que la situación ha cam biado  hoy día, dram áticam ente, 
con respecto a lo que existía algunos años atrás. Incluso 
en la evaluación que se h izo  de la Ley de Fom ento y la 
aplicación  de  ese instrum ento en la zona sur, se estable
c ió  que en m uchos casos la ap licación  del riego no era 
rentable en función de los precios -estoy hablando de dos 
o tres años atrás- que tenían esos productos agrícolas. Eso 
explica por qué el desarrollo del riego se ha visto un poco  
estancado. Lo q u e  nosotros visualizam os es que a futuro, 
con estas nuevas perspectivas que se abren, evidente
m ente el riego en la zona sur va a ser un e lem ento  cen
tral en el desarrollo del sector.



M i segundo co m en tario  d ice  re lación  con el tem a de  
la asociación de regantes. Lo que señalé es que la aso
ciación  de regantes, adem ás de gestionar el recurso 
h ídrico  com o tal en térm inos de su m an e jo  y su distri
bución , podría  ir avan zan d o  un poco más en cuanto  a 
la gestión produ ctiva  del agua. Por e jem p lo , por qué no  
pensar que esa m ism a organ izac ión  de  regantes p u d ie 
ra gestionar en fo rm a con jun ta  canales de c o m e rc ia liz a 
ción para sus productos agrícolas, con lo cual podría  
obtener m ejores precios en el m ercado. N o  estoy p en 
sando en el tem a de la tecn ificac ió n , sino en el tem a de  
la gestión produ ctiva  en torno al agua.

El Sr. H ern án  Torres (Junta de V ig ilan c ia  del Río  
Elqui, La Serena) señala que dentro  de las cosas que  
p lan teab a Nelson Pereira, en re lación  con el tem a de  la 
im portancia  que tienen los tratados in ternacionales y, 
sobre todo, por lo q u e  la agricultura genera co m o  PGB  
para C h ile , nuestra agrupación  está sum am ente preocu
pada por la s ituación que se puede produ cir en el fu tu 
ro. Todos sabemos que los m unicip ios autorizan  exp an 
siones de poblac iones sobre los canales, y tam b ién  hay  
que pensar que en una cuenca existen diversos servicios  
de agua po tab le  rural, que a futuro deberán ser dotados  
de saneam iento . Ese tem a para nosotros tien e  una  
im portancia  v ita l, porque si b ien es c ierto  que los tra ta 
dos com ercia les ob ligan  a respetar las norm as de co n ta 
m inac ión , la ley del m ed io  am bien te , etc., en cu a lq u ier  
m om en to  podrían  sobrepasarse esas norm as, producto  
de contam inaciones puntuales. N o  se trata de que las 
o rgan izaciones in ic ien  ju ic ios  contra quienes resulten  
responsables de esas contam inaciones; norm alm ente  
ellas son provocadas por gente de escasos recursos y 
podría  suceder que al poco  tiem p o  tuviéram os una  
inm ensa cantidad  de ju ic ios.

O tro  tem a bastante d e licad o  es el de las basuras; en 
una cuenca se encuentra basura en todas partes. Lo 
im portante es tener presente que no se trata, co m o  a 
veces se sostiene, de  un prob lem a de particulares o de  
las organ izaciones específicas: es un prob lem a país y un 
prob lem a "sector púb lico -sector p rivado".

El Sr. Pablo Jaeger (Abogado) in d ica  que se sabe que  
una vez que el Estado otorga los derechos de aprove
cham ien to  a los particulares, de una u otra fo rm a se 
desentiende del tem a de la gestión de las aguas y pasan 
a ser las o rganizaciones de usuarios las que tienen la 
responsabilidad de gestionarlas; de darles el uso que  
estim en más conveniente; en d efin itiva , de o rganizar a 
los que son titulares de los derechos de aprovecha
m iento. A  este tem a hay que d ed icarle  una especial 
atención . D esde mi perspectiva, en esto le corresponde  
al Estado asum ir su rol subsidiario. M i experienc ia  con  
las organ izac iones de usuarios es m uy d is ím il; hay orga
n izac iones que funcio nan m uy b ien , pero la gran m ayo
ría fu n c io n a  m al o  m uy m al. Y son ellas las que tienen  
la responsabilidad de adm in istrar las aguas; por ley, no 
lo puede hacer el Estado. D esde m i perspectiva, una  
p o lítica  en esta m ateria  d eb iera  co n tem p lar necesaria

m ente algún tipo  de instrum entos. A sí co m o  existen ins
trum entos del Estado para apoyar a las PYMES, o a otros 
sectores que carecen de o rgan izac ión  o  recursos para  
llevar ade lan te  sus proyectos, deb ería  pensarse en algo  
para apoyar a las o rganizaciones de usuarios de agua  
para que funcio nen  e fic ien tem en te . Tal v e z  p ud iera  pro 
m overse una m o d ificac ió n  a la ley de Fom ento del 
Riego, para que no sólo se encargue del fo m en to  de  
obras sino tam bién  del fom en to  de este tipo  de  o rgan i
zaciones; tam b ién  pod ría  pensarse en algún tip o  de  sub
sidios especiales. Lo que señalaba H u m b erto  Peña, de  
entubar los canales o  de ponerles presión, son cosas que  
no va a hacer el Estado, la in ic ia tiva  tiene que nacer de  
quienes gestionan las aguas. Por lo tanto , si no tenem os  
organizaciones de  usuarios rea lm ente  capacitadas en lo 
técn ico , lo profesional, en cuanto a recursos para  
enfrentar este desafío, vam os a seguir lam entando  que  
no se hagan estas cosas.

O tro  p artic ipan te  señala que se han p lan tead o  d iver
sos tem as, en el ám b ito  institucional, en el ám b ito  téc
n ico, el legal, de fin an c iam ien to , etc., y ahora hay que  
e m p e za r a ordenar, porque no se puede hacer todo al 
m ism o tiem p o . U n  resultado interesante al fina l de la 
tarde sería si al m enos hubiéram os p rio rizad o  los aspec
tos más sustantivos para avan zar hacia  una po lítica  
nacional de  riego, tam bién  v in cu lad a  con una p o lítica  
nacional de  agua. En la m añana, H u m b erto  Peña p lan 
teó sus tres desafíos -el de la d em anda, el de la in c i
d encia  c lim ática  y el am b ien ta l- pero a m i ju ic io  ah í 
están fa ltando  el desafío institucional y los desafíos e co 
nóm icos-financieros, q u e  tam bién  son relevantes para  
el tem a del agua.

N elson Pereira m en c io n ó  en su presentación las 
cifras de 1 m illó n  2 0 0  m il hectáreas con una seguridad  
de 85  por ciento; 6 0 0  m il há de  riego eventual y unas 
7 0 0  m il potenciales. Todos los que estamos en torno a 
esta m esa sabem os que estas cifras v ien en  dando  v u e l
tas desde hace tiem p o , y no están validadas verd ad era 
m ente a través de un estudio serio. Si no tenem os claras 
esas cifras y no sabem os cuál es el ob je tivo  que preten
dem os c u m p lir en el ám b ito  del riego, nos vam os a 
seguir dan d o  vueltas en m uchísim os sem inarios y 
vam os a avan zar poco. M i llam ad o  es a tratar al m enos  
de p rio riza r dónd e poner los énfasis y dónd e  desarro llar 
las tareas inm ediatas.

El Sr. Jorge de la Fuente (M in is terio  de A gricultura) 
in terv iene señalando: m i p rim er co m en tario  tien e  que  
ver con el territorio , el desarro llo  territo ria l. En ningún  
m om en to  ha aparec ido  a q u í el tem a de región y creo  
que a estas alturas, en el cam in o  por el que el país va, 
es necesario que m aterias co m o  las obras de riego, la 
in tervención  y o rg an izac ió n  de regantes sean tratadas  
en un nivel regional. Eso m uchas veces puede c o in c i
d ir con el tem a de  una cuenca o  varias m icrocuencas, 
pero lo im portante  es que haya un espacio d ond e  se 
articu le  la in tervención  del sector p ú b lic o  y el privado. 
H o y  en d ía  diversas instituciones públicas actúan con



pequeñas acciones más bien aisladas en el tem a riego, 
dentro  de un territorio . En la m ed id a  en que ordenem os  
este aspecto, harem os más efic ien te  el uso del agua en 
ese territorio .

U n  segundo punto tien e  que ver con el tem a de la 
pequeña agricultura. H asta hace poco, incluso hoy día, 
siem pre se m argina a, o  se tienen  políticas especiales  
para, la pequeña agricultura. Sin em bargo, si en el 
actual contexto  eco n ó m ico  no sum am os a estos p eque
ños productores a las cadenas agroalim entarias, no 
habrá m uchas posib ilidades de que se salven. D ebem o s  
recordar que el 7 5 %  de los productores de nuestro país 
son pequeños y por lo tanto , es indispensable que la 
p o lítica  los considere, pero en una fo rm a articu lada  que  
efec tivam ente  p erm ita  hacerlos p artic ip ar de este c a m i
no del desarrollo .

El tercer tem a que v ien e  dando  vueltas hace tiem p o  
es el de  las o rgan izaciones de regantes. M e  ha tocado  
estar en varias regiones este ú ltim o  tiem p o  trabajand o  
en estrategias de  riego, y el tem a de los regantes ap are 
ce m uy frecuentem ente . A lgunos de ellos e fectivam ente  
se financian  y funcio nan bien, pero con otros no pasa 
nada. Esto m uchas veces tiene que ver con las e co n o 
m ías de escala. H a y  casos de c in co  m il hectáreas con  
una organ izac ión  de regantes que fu n c io n a  m uy bien; 
otras veces, con una de c incuenta  m il hectáreas no pasa 
nada. Es necesario buscar algún m o d e lo  que co m b in e  lo 
que son aportes del Estado, en térm inos de subsidio, con  
escalas m ín im as que perm itan que sea eco n ó m ic am e n 
te rentable  para una buena adm in is tración .

La Sra. D am aris  O rp h an o p o u lo s  (Asesora de la 
D irecc ió n  G enera l de Aguas) qu iere  m anifestar que en 
lo p lan tead o  por Nelson Pereira le preocup ó  la pa labra  
"ago tam ien to  virtual de los derechos de agua". Sostuvo  
que el agotam iento  virtual de los derechos de agua es 
uno de los im pedim entos al desarro llo . M e  preocup a  la 
palabra 'v irtu a l', porque m e im ag ino  que se refiere al 
hecho de que no existe el derecho, pero sí está el agua. 
M i preocup ación  es que si tenem os un m ercado del 
agua basado en derechos que son fin itos y que repre
sentan un b ien real, y esos derechos se acaban , y el 
agua no se acabó todavía  pero se va a acabar, ¿qué es 
lo real y qué lo virtual? ¿Vamos a to m ar en serio el 
C ódig o  de Aguas con sus derechos y su m ercado  o  lo 
vam os a considerar v irtual, m ientras lo real es que ten e 
mos agua para todo el m undo y vam os a seguir o tor
gando derechos? Esa es m i p reocup ación .

Responde el Sr. Pereira y d ice  que usó precisam ente  
esa palabra , porque se estaba re firiendo  a la zo n a  sur, 
dond e m uchos de los ríos están agotados d eb id o  a los 
derechos hidroeléctricos. C uando  éstos se ub ican  en las 
partes bajas de los ríos, no hay posib ilid ad  de otorgar 
derechos aguas arriba para ser usados en riego, com o  
derechos consuntivos. En la práctica entonces, los dere 
chos no consuntivos hidroeléctricos tienen  el m ism o  
efecto co m o  si fueran consuntivos.

El Sr. Juan A lb erto  G o n z á le z  (D ire c c ió n  D e  O bras  
H idráu licas , M O P ) in terv iene a co n tin uac ión  señalando  
que su p rim er co m en tario  tiene  que ver con la perti
nencia de la p artic ipac ión  de los privados en el análisis  
del diagnóstico, sobre todo  en un ám b ito  que es bien  
particular: el análisis de la instituc ionalidad  vigente. 
H o y  día, cuando  se piensa en un m arco de gestión in te
grada de políticas públicas, creo que es im portante que  
los privados den a conocer su punto de vista respecto de  
lo que ellos observan en cuanto  a las lim itaciones que  
la sectoria lizac ión  im p o n e  en el tem a del recurso hfdri- 
co. Lo creo im portante  porque este d iagnóstico hecho  
desde la p rop ia  perspectiva p ú b lica  puede tener un 
sesgo que im p id a  ver algunos aspectos.

O tro  e lem en to  im portante se refiere a que en una  
p o lítica  de recursos hídricos y una p o lítica  de riego, 
deberían  estar consideradas tanto  la p o lítica  nacional de  
desarro llo , más a llá  del sector p ro p iam en te  tal, co m o  las 
políticas reg ionales de desarro llo . Es necesario conside
rar que las regiones han hecho un esfuerzo para p lasm ar 
lo  q u e  qu ieren  ser a través de los recursos que ellas tie 
nen y cóm o se ven en el futuro.

U n  tercer e lem en to  tien e  que ver con lo siguiente: 
en un m arco de desarro llo  sustentable hay que pensar 
seriam ente en la fo rm a en que in ternalizam os esta sus
ten tab ilid ad . Si pensam os en un m arco de ventajas co m 
petitivas sustentables, estas ventajas necesariam ente tie 
nen q u e  in c o rp o ra r los costos a lte rn a tivo s , tan to  
am bientales co m o  sociales. Si no los in corpora, nos 
vam os a estar autoengañando, y el m ed ian o  p lazo  nos 
va a pasar la cuenta. Es im portante, entonces, favorecer 
y crear la m en ta lid ad  de que se reconozcan  los costos 
reales para crear una verdadera  ven ta ja  com petitiva  en 
un m arco de sustentabilidad.

Por ú ltim o , creo que en un d iagnóstico no sólo debe  
m irarse la casa sino que tam bién  hay que m irar hacia  
afuera. Es necesario revisar qué se ha hecho en m ateria  
de p o lítica , tan to  de riego co m o  de recursos hídricos, en 
el ám b ito  in ternacional y có m o  se está v ien d o  el tem a  
en el m arco de la g lo b a lizac ió n .

El Sr. D ie g o  Varas (Junta de V ig ila n c ia  del río 
Longaví) señala q u e  lo p rim ero  q u e  le lla m a  la a ten 
c ió n  es una p arad o ja . V eo  a q u í a m u y  pocos regantes, 
pero fre c u en tem en te  ap arece  el te m a  de las o rg a n iza 
ciones. Lo p rim e ro  q u e  q u ie ro  señalar es q u e  las orga
n izac io n es  no to m an  recursos del e rario  fiscal; por lo 
tanto , hay q u e  a n a liz a r  con m u c h o  c u id a d o  el tem a de  
la e fic ie n c ia .

Escuchaba al Sr. H u m b erto  Peña hab lar sobre el 
tem a de los m arcos partidores fijos. Yo vengo de la sép
tim a  región y a h í se está traba jand o  fuertem ente  en 
cajas de d istribución  al in terior de  los canales. Por lo 
tanto , puedo afirm ar que el m ercado  func io na  cuando  
e fectivam ente  los propios usuarios lo asum en. Esa es la 
d in ám ica . N o  sé si debe haber una p o lítica  dirigista para



in centivar cierto  tipo  de infraestructura. C reo que va  
surgiendo en la m ed id a  de las necesidades. En D igua, 
que está al lado nuestro, tienen m arcos partidores m o v i
bles; nosotros, cajas de d istribución. Y así d ebe haber, 
m e im agino , otras experiencias vitales en este sentido. 
Recordem os que las organizaciones son m uy diversas 
entre ellas.

Por ser de la zona sur m e preocupa el tem a de la falta  
de infraestructura. Es un tem a com ple jo , que tiene que  
ver con m uchas decisiones políticas. Lo que uno ve en la 
le janía de la región, es que el Estado ha prom ovido  obras 
en la zona norte, donde el déficit h ídrico era d ifícil de  
abordar. Pero hoy d ía  hay un estancam iento en m ateria  
de infraestructura en la zona sur, estoy hablando de la 
séptim a región hacia el sur. Q uisiera que en este Taller se 
pusiera atención en este aspecto. Se ha m encion ado que  
hay en el sector un nuevo estím ulo, prom ovido por el 
M inisterio  de Agricultura, los tratados, que van a condu
cir a una nueva form a de ver la fase exportadora en la 
agricultura. Pero si no abordam os luego los temas pen
dientes, esas oportunidades se van a perder.

En otra in tervención  , otro partic ipan te  del sector de  
los regantes señala que en este Taller se ha m enc ion ado  
recu rren tem en te  a las o rg an izac io n es  de usuarios. 
A clara  que hay más de cuatro  m il en este país; y de  
ellas, algunas funcio nan  b ien , otras regular, y un tercer 
grupo fu n c io n a  m al. Pero estas calificac iones dependen  
de la perspectiva con la que se esté a n a lizan d o . D esde  
un punto de vista m in isteria l, por e jem p lo , la c a lif ic a 
ción de bueno , regular o m alo  va a ser d iferente  a una  
c a lificac ió n  desde el punto de vista privado. Lo que hay  
que rescatar, es q u e  estas o rganizaciones son esencial
m ente dem ocráticas y actúan con los pies en la tierra . 
N in g u n a  organ izac ión  gasta más de lo q u e  tiene, lo que  
es m uy im portante.

O tro  aspecto q u e  señala es q u e  las o rg an izac io n es  
hacen lo q u e  a cu erd an  en una asam b lea  a n u a l, d o n d e  
ta m b ié n  destinan  sus fondos. Soy de  los q u e  piensan  
q u e  p o d rían  d estinar m ás fondos, e fe c tiv a m e n te , y 
creo  q u e  los van  a destinar. Pero este es un proceso  
q u e  se d eb e  au to g en era r en  las prop ias  o rg a n iz a c io 
nes de  usuarios y no d e b e  ser im puesto  po r p o líticas  
externas. U n a  ayu d a  e c o n ó m ic a  a las o rg an izac io n es  
de usuarios para  q u e  se o rg an icen , c o m o  a lg u ien  p ro 
puso, h ab ría  q u e  a n a liz a r la  con  m u ch o  c u id a d o . Es 
v erd ad  q u e  toda  a y u d a  e c o n ó m ic a  es de  agradecer, 
pero  creo  q u e  estas o rg an izac io n es  son p e rfe c ta m e n 
te  capaces de co nsegu ir recursos para  su m e jo ra m ie n 
to  y así lo han d em o strad o  d u ran te  estos ú ltim o s años. 
Las o rg an izac io n es  de  las q u e  se a firm a  q u e  están m al 
org an izad as , n o rm a lm e n te  son las q u e  no tien en  p ro 
b lem as de d is trib u c ió n  o  aq u e llas  en q u e  la re n ta b ili
dad  de sus productos lleva  a q u e  no les p reo cu p e  
m u c h o  el te m a  del agua. Es decir, hay otras razones  
q u e  a n a liza r, no so lam en te  a firm a r q u e  fu n c io n a n  
m al. Si fijam o s  d e te rm in a d o  estándar de  fu n c io n a 
m ien to  te ó ric o , p ro b a b le m e n te  n in g u n a  lo c u m p la .

Pero d eb em o s pensar en lo  q u e  ellas h acen . En este 
m o m e n to  estam os todos a q u í, m ientras e llos están d is
tr ib u y e n d o  toda  el agua del país, de  a cu erd o  con sus 
d erechos, y la están usando, están regando y están 
p ro d u c ie n d o . Ese es un h echo  y una rea lid ad  q u e  hay  
q u e  reco n o cer. Y  tal c o m o  d ijo  d o n  D ie g o  V aras, al 
Estado no le cuesta un peso. H a y  q u e  d e c ir  q u e  gran 
parte  de  los cargos d irec tivos , si no todos, son ad 
h o n o re m . C u a n d o  e llos  co n tra tan  a abogados, in ge
n ieros, ce lad ores , e tc ., esos sí q u e  son pagados.

H u b ie ra  preferi
do que en estos dos 
días hubiera hab ido  
m ayor p artic ip ac ió n  
del sector privado y 
p a rtic u la rm e n te  de  
las o rganizaciones de  
usuarios. Q u ie ro  
decirles, com o repre
sentante de las orga
n izac iones de usua
rios, que estamos abso lutam ente abiertos a cu a lq u ier  
d iá logo  para pensar, an alizar, d iscutir con a ltu ra  de  
m iras lo que es una p o lítica  de  gestión del recurso, una  
p o lítica  del riego o  co m o  quiera  llam arse.

F ina lm ente  qu iero  d ec ir q u e  una p o lítica  de riego no 
pu ed e  estar desligada de una p o lítica  agríco la . Porque  
el riego es para regar plantas o  frutales que van a pro
ducir. El riego es un insum o de una produ cción , q u e  es 
una produ cción  agríco la . El destino del agua es el des
tino  de la agricu ltura . D e  hecho existe una p o lítica  agrí
co la  y lo que sucede con el riego es un refle jo  de  lo que  
pasa en la agricultura.

El Sr. José O liv a re s  (C o nsu lto r de  la D .O .H . )  in d i
ca q u e  q u ie re  rescatar un p u n to  q u e  se m e n c io n ó  m uy  
al pasar, y q u e  es el de  las re lac io n es  in tersectoria les  
en el uso del recurso agua. Estas re lac iones  in tersec
to ria les  se han id o  c o m p lic a n d o , pero  al m ism o t ie m 
po, se han ido c rean d o  nuevas o p o rtu n id ad es . Y  los 
actores in vo lu crad o s  son d istintos. En el sur, c o m o  ya  
se m e n c io n a b a , se tie n e  el caso de las h id ro e léc tricas , 
d o n d e  hay ríos llenos de agua pero  v irtu a lm e n te  
secos, y por lo  ta n to  varios  p royectos, e s p e c ia lm en te  
pequeñ os, no han p o d id o  ser e jecu tad o s  por no p o d er  
ac c e d e r a derechos de agua. En el caso del norte , 
hasta la 5 a R egión , la p rin c ip a l in te rre la c ió n  es con  la 
m in e ría , q u e  crea  po s ib ilid ad es  pero  ta m b ié n  c o n flic 
tos. En regiones c o m o  la 2 a y, fu n d a m e n ta lm e n te , a q u í  
en la R egión M e tro p o lita n a , está to d a  la aso c iac ió n  
con el uso del agua para  fines  urbanos. En estos 
m om en tos  estam os v ie n d o  todas las nuevas in te rfe 
rencias y o p o rtu n id ad es  q u e  está c re a n d o  la puesta en  
m arch a  de las p lantas  de  aguas servidas en Santiago  
q u e , po r una p arte , han in te rfe rid o  a lgunos canales, 
pero  al m ism o tie m p o  están c rean d o  n u e vam en te  
agua lim p ia  y lev a n ta n d o  una carga m u y  pesada q u e  
reca ía  sobre los ag ricu lto res , a qu ienes se les p ro h ib ía
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ten er c iertos cu ltivo s  rentab les, p o rq u e  las aguas no 
te n ía n  la c a lid a d  req u erid a .

Sin em bargo, esta situación crea tam bién  o p o rtu n i
dades. El caso de las aguas servidas de Santiago es bas
tante claro . Por otro lado, en la m ed id a  en que el costo  
y va lo r del agua van subiendo, y los costos de desalin i- 
zac ió n  van bajando , irá ap arec iendo  progresivam ente  
una tercera fuente de agua: el agua m arina . Está, por 
e jem p lo , el caso de  Antofagasta. En la m ed id a  en que  
ese puerto  nortino e m p ie za  a abastecer sus necesidades  
de agua potab le  con agua d esa lin izada , va a liberar 
cantidades im portantes de agua en las cuencas altas, 
tanto  para uso agríco la  com o para uso m inero . N o  
qu iero  ni pensar lo que va a suceder en el v a lle  de 
A concagua cuando  V alparaíso e m p iece  a surtirse con  
agua d esalin izada. Es ev id ente  q u e  tenem os que p ro 
fu n d iza r bastante más.

Tal co m o  a lguien decía  recién , la p o lítica  de riego  
está v in cu lad a  a la p o lítica  agríco la . Pero tam b ién  está 
v in cu lad a  a la p o lítica  general de  aguas, y esto es lo 
valioso  de este Taller: hay oportun idades im portantís i
mas q u e  se están generando en la re lac ión  entre  secto
res, que van a perm itir una p o lítica  de riego más rica, 
más co m p le ta  y más intensa.

El Sr. Hernán P iñeiro  (Ingen iero  C iv il, Subdirección  
de Riego) señala que le llam a la atención  la fa lta  de  
énfasis q u e  se le ha dado al sum inistro seguro para el 
riego y para los agricultores. Escuché que era más bara
to  revestir canales, m ejorar obras, hacer pequeñas  
inversiones para aum entar el uso del agua.

Sin em bargo , no se p uede  descartar q u e  cu an d o  
h acem os ese tip o  de  obras -q u e  son necesarias—  
c u a n d o  v ie n e  una sequía, el fracaso ta m b ié n  au m e n ta  
en una p ro p o rc ió n  in im a g in a b le , en la m ism a m an era  
en q u e  m ejo ram o s la e fic ie n c ia . Sin em b arg o , no hay  
q u e  casarse ni con el e je  de las V  ni con  el e je  de  las 
'y '.  H a y  q u e  m overse m a n e ja n d o  todas las a lte rn a ti
vas. Los em presarios  q u e  in v ie rten  en este m ercado  
a b ie rto , g lo b a liz a d o , q u e  es la a g ricu ltu ra , n ecesaria 
m en te  req u ieren  ten er seguridad fren te  al sum in istro  
del agua. Pasar de los cu ltivos  tra d ic io n a les  a p la n ta 
c io nes q u e  p erm itan  exp o rta r req u ie re  n e c e s a riam e n 
te de  una seguridad  de riego. La seguridad  de riego  
q u e  p u ed e  dar un río  sin regular es b a jís im a , c o m p a 
rada con a q u e lla  de  los ríos en los q u e  exis te  una  
re g u la c ió n  de em balses  subterráneos  y em balses  
su p erfic ia les . Es c o m o  pensar q u e  el país d esarro lla ra  
toda  su energ ía  h id ro e lé c tric a  con so lam en te  ce n tra 
les de  pasada, lo cual sería absurdo . El riesgo q u e  se 
co rre  sin regu lar las aguas, p u ed e  s ig n ificar p erder 
m ercados en el ex terio r; cu an d o  v ie n e  la sequía y un 
e x p o rta d o r no respond e al m ercad o  ex tra n je ro , s im 
p le m e n te  ese m ercad o  se p ie rd e  y después es m uy  
d ifíc il recu p era rlo . Por otra parte , en las grandes obras  
d e  riego , en las grandes obras d e  re g u lac ió n  del riego, 
en todas partes del m u n d o , no so lam en te  a q u í en

C h ile , se ha re q u e rid o  h is tó ricam en te  de  1 0  a 15 años  
para  a lc a n za r su p le n o  desarro llo .

En lo que sí estoy de acuerdo  es en que debem os  
fom entar, ju n to  con la p o lítica  agríco la , co m o  se m en 
c io naba  recién , un apoyo para acortar ese período de  
m adurez, de tal m odo  que los valores actualizados sean 
m ucho  más altos con inversiones m enores, m ejorand o  
la cap acidad  em presaria l y apoyand o  precisam ente el 
desarro llo  de la agricultura.

El Sr. E dm undo G arc ía  G . (O rgan ism o In ternacional 
de Energía A tó m ica , N ac iones  U nidas) ind ica  que se 
habla a q u í m ucho  de seguridad de riego; yo d iría  que  
estamos hab lando de seguridad de tener acceso a un 
recurso h íd rico  y veo  que hay una cierta  po larizac ió n  
entre obras de in fraestructura-agua superfic ia l, e invertir 
o tratar de ver las a lternativas de  usar agua subterránea. 
En el proyecto  que estoy co o rd in an d o  en la región, lo 
que estamos tratando de propugnar es la d isp o n ib ili
dad sim ultánea de am bos recursos, considerando el 
agua subterránea co m o  un recurso de contingencia . 
Evidentem ente, el agua que se nos entrega superfic ia l
m ente  si v ien e  po r gravedad, tien e  poco costo de  entre
ga y siem pre el agua subterránea se ve  co m o  un recur
so más caro, po r lo q u e  en general los usuarios tratan de  
de jarla  de lado. Pero en un caso en el cual tenem os  
todas las obras de infraestructura superfic ia l, pero se 
presenta la con tin genc ia  de una sequía, por un par de 
meses o por una cierta época, com pensa al usuario  
poder u tilizar sus pozos. Ese en foque de usar esas aguas 
s im u ltán eam ente  no lo he sentido todavía  aqu í.

El Sr. G abrie l Selles (IN IA ) d ice  que dentro  de la 
p o lítica  de riego que m en c io n ab a  N elson Pereira, hay 
aspectos que quizás se deb ieran  profundizar. U n o  es el 
tem a de la investigación y, en particular, de los requeri
m ientos hídricos. Estamos hab lando  de p lan ificar obras 
de riego, pero la verdad es que d ía  a d ía  es m ayor la 
incógnita  de cuáles son las dem andas de riego necesa
rias. Los sistemas de cu ltivo  han cam biado , las estructu
ras de p rodu cción  han cam biado , las variedades han 
c am b iad o , hay toda una d in ám ica  de los req u erim ien 
tos hídricos reales de los cultivos, lo cual, si lo asocia
mos a una baja  precisión o d escono cim ien to  de las 
m agnitudes reales de las efic iencias de riego, lleva a una  
gran in terrogante en el m om en to  de d im ensionar las 
obras. D e  m anera  que en la p o lítica  nacional de desa
rro llo  agríco la  o  en la p o lítica  nacional de riego, el tem a  
de la investigación y la d in ám ica  que van siguiendo los 
requerim ientos de agua de acuerdo con los avances tec
nológicos tam bién  deb ieran  ser considerados com o un 
cap ítu lo  im portante; sobre todo la perm anenc ia  y la 
fo rm a en que estas activ idades se pueden llevar en el 
tiem po.

In terv iene la Sra. A urora  Puig y señala q u e  qu iere  
rem arcar lo que siente que queda com o una tarea pen
d ien te  de  lo que se ha p lan tead o  en este Taller, para  
rea lm ente  llegar a una p o lítica  de  riego. En este tem a



tenem os una co m p o n en te  que se ha rem arcado bastan
te, y que com parto , que se refiere a quiénes hacen la 
distribución del agua: la d istribución del agua está en 
m anos de los privados. El punto siguiente es: para qué  
regam os. Y la respuesta: regam os para hacer agricu ltu 
ra. Por lo  tanto  tenem os a los agricultores.

El otro tem a que se m enc ion aba  es el territoria l, por 
las diferencias que tenem os en este aspecto. El pensar 
una p o lítica  de riego nos hace pensar un poco lo que  
Pablo A ngu lta  d ijo , es decir, cuáles son los c o m p ro m i
sos entre el sector p ú b lico  y el sector privado, d ónd e  va  
a tom ar cada uno sus responsabilidades y có m o  vam os  
a rayar esa cancha. Y  esa es la p o lítica  de riego, porque  
no puede hacerse por n inguno de los dos sectores por 
separado. Q u ie ro  tam bién  rem arcar lo  que ya se d ijo , 
que a q u í hay pocas organizaciones; la verdad que de 
parte de la D irecc ió n  de O bras  H id ráu licas  nos preocu
pam os de invitarlas y no tuvim os m ucho  éxito, porque  
para ellos es una m ala  fecha, pues están dedicados a la 
produ cción .

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO
Expositor: Sr. A /e x  Chechilnitzky. Presidente  
A ID I5  - C h ile . Presidente e lecto  A ID IS  
In teram ericana.
Sra. Sigríd Stranger. V icepresidente  
de A ID IS  C h ile
Moderador: Sr. Aiex Chechilnitzky

III.2.1 Introducción

La G o b ern ab ilid ad  del Recurso H íd ric o  en el 
Sector A gua Potable y S aneam iento  en C h ile , ha logra
do un im portante desarro llo  y o b ten id o  resultados re le 
vantes en cuanto a la ca lidad  de los servicios p ropo r
c ionados a la p ob lac ió n , a través de:

•  La consolidación  de una nueva instituc ionalidad  
con un alto  nivel de coherencia  e in tegración in ter
na, co m o  asim ism o con el m o d e lo  de desarro llo  
eco n ó m ico  vigente en el país.

•  El desarrollo de operadores eficaces, eficientes y 
financieram ente fuertes, organizados com o empresa.

•  U n  im portante  consenso p o lítico  y contin u idad  
sobre la estrategia sectorial im p lan tada.

El presente in fo rm e  presenta desde nuestra pers
p ec tiva  y en co n tex to  de  la g o b e rn a b ilid a d  lo grada en  
el S ector A g u a  P otab le  y S an eam ien to , los desafíos  
q u e  se presentan  para  m an ten er y m e jo ra r los están
dares de  c a lid a d  de serv ic io , fo rta le c e r la susten tab ili-

14  Fuente: P o lítica  N a c io n a l de  recursos H íd r ico s , d ic ie m b re  1999

dad  del sistem a y o p t im iz a r  el uso in tegrad o  de l recu r
so h íd ric o .

El p rofundo proceso de cam b io  que ha estado  
som etido en las ú ltim as décadas, el Sector A gua Potable  
y S an eam iento  C h ilen o , ha generado resultados que lle 
van al país a ser líder en A m érica  Latina en la prestación  
de estos servicios. N o  obstante, tener una actitud  exitis- 
ta p erm ite  incubar el germ en del fracaso, al ser c o m p la 
cien te  con la s ituación vigente. Para e llo  es relevante  
id en tificar cuales son los problem as pendientes aún no 
resueltos, cuales son los nuevos problem as que la nueva  
instituc ionalidad  y el prop io  desarro llo  eco n ó m ico  crea  
y los desafíos del uso in tegrado del recurso h ídrico .

La e lab o rac ió n  de un Plan N ac io n a l de G estión  
Integral de los Recursos H ídricos, requiere para cada  
Sector, un análisis certero  de su s ituación actual, o b je ti
vos c laram ente  defin idos, basados en metas y recursos 
correlacionados. "M etas  sin recursos asociados son solo 
sueños". Y  sobre esa base lograr una visión holística  
para integrar las distintas necesidades, requerim ientos e 
intereses de los distintos sectores.

En térm inos generales, y por supuesto considerando  
las excepciones obvias, las aguas necesarias para el 
abastec im iento  de  la po b lac ió n , incluso considerando  
el uso industrial en las c iudades, es en cantidad  y por
cen ta je  m uy m in o rita rio  frente a otros usos, co m o  la 
agricu ltura y la industria y m inería .

En efecto, entre los usos consuntivos, el riego  
representa el 8 4 ,6  %  a nivel n acional, los usos m ineros  
e industriales conform an el 1 1 %  y el uso dom éstico  
representa el 4 ,4  % .14

Sin em bargo, por estar involucrados en estos usos 
temas tan sensibles com o el uso para la bebida, la higiene  
personal, el aseo de viviendas y efectos personales y la 
preparación de alim entos, con su clara im plicancia d irec
ta en salud, su im portancia crece en form a significativa, y 
es por eso que necesariam ente y a lo largo de nuestra his
toria se desarrolla una norm ativa estricta para su uso y 
luego una legislación que en nuestro país, ante la necesi
dad de a lcanzar coberturas im portantes en abastecim ien
to  de  agua potable y atender el problem a de la recolec
ción y tratam iento de las aguas servidas, evoluciona a 
fines de los 80  y com ienzos de los 9 0  a un com pleto  y 
com ple jo  m arco regulatorio para ordenar adecuadam ente  
su uso, y tratar de garantizar a toda la población, al menos 
urbana, el acceso a servicios sanitarios adecuados.

Nos atrevem os a d ecir que en gran m ed ida esto se 
ha logrado, pero hay aspectos que m ejorar o  al m enos  
"afinar", y sin duda hay que enfrentar el tem a rural, que  
no fue considerado en el m arco  regulato rio , lo  que ha  
hecho que haya una cantidad  im portante  de personas, 
dentro  y fuera de  los APR, que no podríam os d ec ir ten 
gan un nivel de servicio parec ido  s iquiera al nivel del 
resto del país. Y  esto, en m uchos de los casos no es ni
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siquiera por un prob lem a eco n ó m ico , sino más bien  
institucional. Pensemos por e je m p lo  en los llam ados  
"servicios privados" y nos darem os cuenta  de  ello . 
A lgunos APR tam b ién  tienen problem as, que es sin 
duda  necesario enfrentarlos.

II 1.2.2 Antecedentes

A  contin uac ión  se hace un breve análisis de cada  
uno de los factores que a nuestro ju ic io  in fluyen en el 
desarro llo  del sector sanitario, lo que perm itirá  poste
riorm ente  id en tificar los desafíos de corto  y m ed iano  
p lazo  que tiene el sector.

•  Las Características de la industria
•  El desarro llo  del sector
•  La instituc ionalidad  vigente en el ám b ito  urbano.

a) C aracterísticas de  la industria del agua potab le  y
saneam iento:
Las principales características de la industria del
agua po tab le  y saneam iento  son las que se in d ica  a
contin uación:

•  Las inversiones requeridas para otorgar los servicios 
sanitarios son elevadas, irreversibles e indivisibles.

•  Presenta econom ías de escala im portantes en 
d istribución de agua po tab le  y reco lección  de  
aguas servidas y m uchas veces en p rodu cción  
de agua po tab le  (A bastec im iento  con fuentes  
superficiales).

•  T iene im portantes externalidades, tales com o  
efectos directos sobre la salud p ú b lica  y las co n 
d ic iones de v id a  de la p o b lac ió n . Por su parte la 
generación  de aguas servidas y su fa lta  de tra ta 
m ien to  in fluye en gran m ed id a  sobre la c o n tam i
nación am b ien ta l y

•  Los servicios de agua po tab le  y saneam iento  
constituyen m onopolios  naturales, los cuales  
requieren ser contro lados para  asegurar el b ie 
nestar de  la sociedad, es d ecir control de  ca lidad  
de servicios y de precios.

Por las características m encionadas preced en tem en 
te, se requiere  de un m arco de regulac ión , cuyos o b je ti
vos son:

•  G aran tiza r la calidad  del servic io  otorgado por 
estas em presas com o así tam b ién  la fijac ió n  de  
una tarifa acorde a las inversiones requeridas  
para b rindar esa ca lidad  de servicio.

•  G aran tiza r a las empresas la estab ilidad  req u eri
da para que puedan invertir, producir, co m erc ia 
lizar los servicios, recuperar su inversión y o b te 
ner utilidades.

•  Estimular la prestación de los servicios en form a  
efic iente , in cen tivando  el in crem ento  de  la p ro 
ductiv idad , la ap licac ió n  de nuevas tecnologías, 
etc.

b) D esarro llo  del sector

•  En los años anteriores a 1 9 7 0 : D istintos servicios  
in teractúan en el sector con in iciativas propias  
en cada una de las áreas en que se desarro llan.

•  D écad a  del 70: C reación  de un solo servic io  con  
co m p eten c ia  en el sector lo que perm ite  estable
cer una p o lítica  país y d irig ir los esfuerzos para  
elevar las coberturas p rin c ip a lm en te  de agua  
p otab le  pero  sin d e jar de lado las de a lc an ta rilla 
do.

•  D écad a  del 80: Se in troduce con m ayor fuerza  el 
concepto  de que el servic io  tiene un costo y los 
usuarios deben pagar por é l. Se logran im portan 
tes avances en coberturas. Se opera p rin c ip a l
m ente a través de  em presas y servicios públicos  
regionales cuyo  o b je tivo  p rinc ipa l fue  el au to fi
nanc iam ien to  y m ejorar la ca lid ad  de los servi
cios

•  D é c a d a  de  los 9 0 : R ees tru c tu rac ió n  d e l sector 
en d o n d e  se a u to r iz a  al Estado para  d e s a rro lla r  
a c tiv id a d e s  em p resaria les  en m a te ria  de  agua  
p o ta b le  y a lc a n ta r illa d o  d is p o n ie n d o  la co n s ti
tu c ió n  d e  E m presas S an ita r ia s  c o m o  
S o ciedades A n ó n im a s . P len a  a p lic a c ió n  de  la 
Ley G e n e ra l d e  S erv ic io s  S an ita rios  q u e  regu la  
el sector s a n ita rio . Se a lc a n z a n  cob ertu ras  c e r
canas al 1 0 0  %  en agua p o ta b le  y a lc a n ta r i
lla d o . Las ta rifas  co b rad as  p o r las em presas de  
serv ic ios  san itarios  se fija n  de  a c u e rd o  a la ley  
y d eb en  p e rm itir  q u e  las em presas cu b ran  sus 
costos y tengan  una re n ta b ilid a d  a d e c u a d a . Se 
asegura po r tan to  q u e  q u ie n  re a lic e  la in v e r
sión en este sector, ya sea em p resa  p riv a d a  o 
p ú b lic a , t ie n e  una ta r ifa  a d e c u a d a  para  o b te 
ner c ie rta  re n ta b ilid a d  al o p e ra r en fo rm a  e fi
c ie n te .

•  Fines del siglo XX e In ic io  del siglo XXI: Se pro
duce el pau la tin o  ingreso del sector privado en 
las em presas sanitarias ya sea ad q u irien d o  la 
prop iedad  de éstas o  a través de concesiones por 
un período  de  tiem p o . Detrás de  esto hay un 
O b je tiv o  País: e levar los índices de coberturas en 
el tra tam ien to  de las aguas servidas

c) Instituc ionalidad  V igente

D u ran te  la décad a  de los 8 0 , el País optó  por el 
sistema eco n ó m ico  de E conom ía Social de M ercad o , es 
d ecir u tiliza  al m ercado  co m o  asignador de  recursos y 
vela  por los sectores más desprotegidos de la sociedad.



Se postula la d ism inución  del tam añ o  del Estado 
de m odo  que éste concentre  su quehacer en 
aquellas funciones que no pueden ser absorbidas  
por el sector privado.

El Estado asum e un rol Regulador, C o n tro lad o r y 
Constructor de Instituc ionalidad .

El Estado debe ve la r por que los agentes e co n ó 
m icos operen el m ercado  con reglas claras y  nor
mas de condu cta  am paradas en la instituc ionali- 
dad, la trad ic ión  y las leyes.

Se piensa que la existencia  de empresas au tó n o 
mas o privadas para proveer el servicio con un 
adecu ad o  sistema de regulación sobre ellas, c o n 
tribuye  a a lcan zar un m ayor n ivel de bienestar 
para la sociedad.

c.1) C onceptos Básicos de la Legislación

D e  acuerdo a las premisas del sistema e c o n ó m i
co de  E conom ía Social de M ercad o , se p lanteó  
el esquem a que está v igente en el país desde  
1 9 8 9 , basado en los siguientes principios:

•  Separación de las funciones fiscalizadoras y 
norm ativas de aquellas netam ente  p ro d u cti
vas y com ercia les. (Este concepto  no está 
necesariam ente ligado al m o d e lo  económ ico , 
pero si se estim a im presc ind ib le  para el o rd e
nam ien to  del sector sanitario)

•  U n a  legislación com ún tanto  para las em p re 
sas estatales co m o  las privadas, de m anera  
que todas tienen las mismas ob ligaciones y 
derechos.

•  U n  sistema de tarifas que p rom ueva la e fi
c ien c ia  y el au to fin an c iam ien to  y otorgue las 
señales adecuadas a ios consum idores y a los 
inversionistas.

•  U n  m arco de regulación que p erm ita  co n tro 
lar a los servicios que constituyen m onopolios  
naturales y otorgar una leg islación adecuada  
que entregue a las empresas la estabilidad  
requerida para que puedan invertir, p rodu c ir y 
obtener ren tab ilid ad , d ism inuyendo  la in certi- 
dum bre.

•  Subsidios directo a los sectores de escasos 
recursos, para que puedan acceder al servicio.

Las funciones norm ativas y fiscal izadoras, las 
rea liza  el Estado a través de la S uperin tendencia  
de Servicios Sanitarios de m anera  de proteger al 
usuario en lo que a precio , ca lid ad  y o p o rtu n i
dad del servicio otorgado por el m o n o p o lio  se 
refiere. La S uperin tenden cia  adem ás tien e  las

funciones fiscalizadoras de las industrias en 
m ateria  de residuos industriales líquidos.

El m o d elo  postula, por otra parte, que las fu n 
ciones productivas y operativas deben ser desa
rro llad as  por Empresas, co n stitu id as  c o m o  
S ociedades A nónim as, las que podrán o perar en 
un territo rio  de fin id o , en el cual tendrán  o b lig a 
toriedad y exc lu s iv id ad , lo que significa que  
dentro  de sus áreas de  concesión las em presas  
tienen  la o b ligac ión  de entregar el servicio a 
quien lo solic ite , a cam b io  de  que no puede  
haber otro  prestador presente en su territo rio  
o p erac io n a l. D en tro  del lím ite  urbano existe la 
p roh ib ic ión  de prestar servic io  sin tener la co n 
cesión respectiva. En áreas no urbanas es posi
b le  prestar el servic io  fuera del territo rio  o p era 
c io nal, con algunas restricciones.

Las empresas de servicios sanitarios para poder 
operar deben obtener concesiones, las cuales son 
otorgadas por el Estado. Las concesiones son por 
tiem po indefin ido y en propiedad pudiendo trans
ferirse el dom in io  o el derecho de explotación.

Las em presas deben presentar al organism o fis- 
c a lizad o r un Plan de D esarro llo  el cual tien e  por 
ob je tivo  final establecer un proyecto de e x p an 
sión o p tim iza d o  de la Empresa, cuyas inversio
nes abarquen un período de, a lo m enos, 15 
años y debe determ inar:

•  El área geográfica por considerar para la pres
tac ión  de los servicios de d istribución  de agua  
potab le  y de reco lección  de aguas servidas y 
los caudales de  p roducción  de agua po tab le  y 
de disposición de aguas servidas.

•  Las inversiones en los sistemas q u e  o p tim izan  
el uso de los recursos.

En cuanto  a los recursos de agua para prestar los 
servicios, la Ley establece que las concesionarias  
deben contar con los derechos de ap ro vech a
m ien to  de aguas, en p rop iedad o usufructo para  
g aran tizar la satisfacción de la d em an d a  de los 
próxim os c in co  años.

Estas em presas tienen tarifas reguladas, las que  
son fijadas sobre la base de los costos in crem én 
tales de desarro llo , de acuerdo a parám etros téc
nicos que buscan que la ren tab ilid ad  de  la 
em presa no sea garantizada, sino que debe ser el 
resultado de una gestión efic iente.

Las tarifas deben representar lo que efectivam ente  
cuesta proveer el servicio en form a eficiente, son 
iguales para todos los clientes, salvo que pudieran  
diferenciarse por razones de costo al proveerlo. N o  
existen los subsidios cruzados entre consumidores.



La Ley de tarifas crea el m ecanism o de los ap o r
tes financieros reem bolsables que son una a lte r
nativa de fin an c iam ien to  de los prestadores sani
tarios, com o contrapartida  a la ob ligatoriedad  
en la prestación de los servicios.

Todos estos conceptos están considerados en un 
co n jun to  orgánico de leyes coherentes entre sí.

Este m arco legal perm ite  la estab ilidad  del sector, 
puesto que las em presas pueden obtener los 
ingresos necesarios para su fu n c io n am ien to  e fi
c ien te , generar rentabilidades adecuadas y, si se 
precisa, atraer recursos del sector p rivado  para  
acelerar su desarrollo .

El m arco  base d e fin id o  ha o p e ra d o  en la p rá c 
t ica  desde in ic io s  de  1 9 9 0 , h a b ie n d o  sido  
re fo rm ad o  d e  a c u erd o  a la Ley N _  1 9 .5 4 9 , p ro 
m u lg ad a  en fe b re ro  de  1 9 9 8 . En esta ley se 
in tro d u cen  m o d ific a c io n e s  a la Ley G e n e ra l de  
S ervic ios S an itarios, a la Ley de  Tarifas y a la 
Ley de la S u p erin ten d en c ia , te n ie n d o  po r o b je 
t iv o  básico  el p e rfe c c io n a m ie n to  de l m arco  
reg u la to rio  para  h acerlo  m ás c la ro  y es tab le  en  
lo  n o rm a tiv o  y más fu erte  en  lo  in s titu c io n a l, 
c o m o  paso p re v io  a la in te n s ific a c ió n  de la 
p a rtic ip a c ió n  p rivad a .

c.2) Instituciones que P articipan en el sistema 
R egulatorio

•  S u p e rin te n d e n c ia  d e  S erv ic io s  S an ita rio s  
e n carg ad a  de fis c a liz a r a los prestadores  
sanitarios y de l c u m p lim ie n to  de  las norm as  
q u e  le son propias, p ro p o n e r al Institu to  
N a c io n a l de  N o rm a liz a c ió n  la n o rm ativa  
té c n ic a  de l sector; d e te rm in a r las tarifas y 
p ro p o n e r  los d e c re to s  re s p e c tiv o s  al 
M in is te r io  de  E co nom ía , in te rp re ta r las dis
posiciones ju ríd icas  y técn icas  co n ten id as  
en la leg is lac ió n , a c tu a r c o m o  instancia  
a d m in is tra tiv a  para c o n o c e r y  reso lver las 
d is c re p a n c ia s  q u e  se p ro d u z c a n  e n tre  
Prestadores y U suarios , a p lic a r  sanciones y, 
ta m b ié n , re a liz a r el c o n tro l de  los residuos  
in d u s tr ia le s  líq u id o s , re s p e c to  d e  los 
E stab lec im ien tos In dustria les  q u e  evacú an  a 
cursos receptores.

•  M in is te rio  de Econom ía: le corresponde la 
fijac ió n  de  las tarifas, a proposición de  la 
S uperin tendencia .

•  M in is te rio  de  O bras  Públicas: le corresponde  
la adm in istración  de la leg islación en m ateria  
de recursos hídricos, la asignación de los 
derechos de agua y la aprobación  de los dere
chos de concesión para establecer, construir y 
exp lo tar servicios sanitarios.

El M in is terio  de O bras Públicas es tam bién  res
ponsable de  la p lan ificac ió n , e jecu c ión  y desa
rro llo  del program a de A gua Potable Rural, cuyo  
o b je tivo  es otorgar el servicio de agua potab le  a 
la p ob lac ió n  rural concentrada.

•  M in is te rio  d e  Salud: supervisa la ca lid ad  del 
agua en los servicios sanitarios y o fic ia liza  
las norm as de  ca lid ad  estudiadas bajo  las 
d isp o s ic io n es  del In s titu to  N a c io n a l de  
N o rm a liza c ió n .

•  La C om is ión  N ac io n a l del M e d io  A m bien te , 
q u e  ve la  po r el c u m p lim ie n to  de la norm ativa  
m edio  - am b ien ta l.

•  Respecto de  los C onsum idores, no tienen una 
d irecta  p artic ipac ión  en el esquem a de regu
lación.

111.2.3 Evolución Histórica y Situación Actual

En el período 1 9 7 7  a 1 9 8 9  hay un im portante  y pau
latino avance del sector, con aum entos de cobertura y 
niveles de servicio, m ed ian te  program as de obras con  
apoyo  de B ID  y BIRF.

A  partir de  1 9 8 9 , con la creació n  de las em presas 
Sociedades A n ón im as los índices d e  cobertura au m en 
tan aún más.

a) E volución de Coberturas

El desarro llo  de los servicios sanitarios en C h ile , se 
ha efectuado a través de su historia en distintas 
etapas:

Año Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado Cobertura de Tratamiento de Aguas Servidas
1965 53,5 25,4 -

1970 66,5 31,1 -

1975 77,4 43,5 -

1980 91,4 67,4 -

1985 95,2 75,1 -

1990 97,4 81,8 8,0
1998 99,3 91,6 16,7

Fuente: In a u gu rac ión  S e m ina rio  de  AD ER ASA, Juan Eduardo S a ld iv ia , SISS, 2003



El primer problema a resolver fue traer agua limpia 
a las ciudades.

El segundo problema fue tener una cobertura de dis
tribución del agua que atendiera a toda la ciudad.

El tercer problema, que se fue resolviendo en para
lelo con el anterior pero desfasado, fue lograr una 
cobertura de recolección de las aguas servidas.

El cuarto gran problema que fue generado por las 
soluciones anteriores, es el que hoy estamos 
abocado en resolver, que es el de tratar las aguas 
servidas.

Al final de esta década, Chile tendrá coberturas 
urbanas de servicios de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas servidas cercanas al 100%.

b) La Estructura Actual del Sector

c) Evolución de Indicadores •

El actual desarrollo del sector sanitario y su futuro está 
estrechamente ligado al proceso de incorporación de 
capital privado, por lo que se hace necesario analizar 
las principales características que presenta dicho pro
ceso y el impacto que ha tenido desde la perspectiva 
de los clientes, de los propietarios y del Estado

Clasificación de Empresas según Tamaño

Empresas Sanitarias N° Empresas N° Clientes Participación (%)
Empresa Mayor 2 1.844.201 51,1
Empresas Medianas 5 1.101.107 30,5
Empresas Menores 12 665.109 18,0
Pequeñas Empresas 26 16.150 0,4
Total País 45 3.610.417 100,0

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios Informe de gestión del sector Sanitario 2002

Tipo de Clientes Tipo de Fuente

Tipo de Cliente Participación en el total
Residenciales 93,3 %
Comerciales 4,8 %
Industriales 0,3 %
Otros 1,6%

Capacidad de Producción
(m 3/s)

Porcentaje

Subterránea 40,9 4 6 %
Superficial 48,0 54%
Total 88,8 100%

Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios Informe de gestión Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios Informe de gestión 
del sector Sanitario 2002 del Sector Sanitario 2002

Estructura de Propiedad del sector a D ic . 2002  

(Excluyendo a las microempresas)

Empresas N ° . ■ .. %  M ercado %  Patrim onial
Privadas (1) 12 77,5 49,4
CORFO (2) 6 16 49,2
Municipal 1 4,5 1,4
Total 19 100 100

1 Durante el reciente mes de noviembre C ORFO entregó en concesión dos nuevas empresas, disminuyendo en un 7%  su participación como  
gestor directo y aproximadamente un 9%  de su patrimonio es concesionado.

2 CORFO, además de las empresas estatales, participa como socio minoritario en 7 empresas privatizadas



1998 1999 2 000 2001 2002 Variación  

c /r  a1998

Cobertura de Agua Potable (%) 99,3 99,2 99,6 99,7 99,8 0,5 %
Cobertura de Alcantarillado (%) 91,6 92,3 93,3 93,8 94,4 3,1%
Cobertura de Tratamiento de Aguas Servidas (% )15 16,7 20,4 20,9 39,4 42,3 153,3 %
Dotación (l/hab/día) 203 196 191 187 184 -9,4%
Consumo (m3/cliente /mes) 23,9 22,9 22,7 22,0 21,5 -10,0%
Pérdidas de Agua 29,4 28,8 30,6 30,7 31,7 7,8%
Calidad Bacteriológica AP (%) 99,4 99,9 100 99,7 99,9
Calidad desinfección AP (%) 99,9 99,9 100 99,8 100
Calidad Física AP (%) 96,5 99,6 96,9 97,6 98,4
Calidad Química 98,8 99,1 98,7 98,8 98,9

Fuente: Informe de Gestión del sector Sanitario, Superintendencia de Servicios sanitarios, años 98, 99, 2000, 2001 y 2002.

1998 1999 2000 2001 ' 2002 Variación 
c/r a 1998

Precio Medio m3 ($dic.02) 310 317 355 380 427 37,7 %
Precio medio m3/cliente /mes ($dic.02) r~ 7.418 7.244 8.070 8.358 9.167 23,6 %
Coeficiente de Operación (Gastos /lngresos(%) 67,7 71,8 63,0 63,1 59,3 -12,4 %
Rentabilidad de Activos (%) F  7,0 5,3 7,5 7,1 7,8 11,4 %
Rentabilidad Patrimonio (%) 6,5 2,9 7,4 8,6 9,8 50,7 %
Deuda/Patrimonio (%) r  28,5 25,9 32,2 46,8 59,6 109,1 %

Fuente: Informe de Gestión del sector Sanitario, Superintendencia de Servicios sanitarios, años 98, 99, 2000, 2001 y 2002

Se presenta a continuación la evolución de los resul
tados claves de Sector de agua potable y sanea
miento a partir del año 1998, año en que se inicia 
en forma relevante la incorporación de capital pri
vado.

d) Análisis de los resultados de Indicadores

d.1) Análisis desde la perspectiva de los clientes

Considerando los altos estándares iniciales al año 
1998, los aumentos en la cobertura de abasteci
miento de agua potable y de alcantarillado, como 
asimismo las mejoras en la calidad del agua potable 
son marginales.

Se presenta un significativo aumento en la cobertu
ra de tratamiento de aguas servidas.

Se aprecia un aumento relevante de tarifas por los 
servicios sanitarios, producto probablemente de la 
incorporación de nuevas tarifas por el tratamiento 
de las aguas servidas y aumento real en la tarifa en 
los servicios de agua potable y alcantarillado

Se presenta una percepción negativa de los clientes 
por cuanto perciben directamente el costo de las 
alzas e indirectamente los beneficios del tratamien
to de las aguas servidas.

15 La Cobertura de aguas servidas a noviembre de 2003, alcanza a 
valores cercanos al 70 %

Producto del fortalecimiento de las actividades de 
imagen corporativa y del posicionamiento de la 
marca de las Empresas, se beneficia de las mejora en 
el proceso de atención a clientes y de las activida
des de integración a la comunidad.

d.2) Análisis de la perspectiva de los Propietarios

Se obtienen rentabilidades razonables, derivadas de 
las tarifas, de las nuevas actividades de tratamiento 
de las aguas servidas, de la incorporación de tecno
logías de información y optimización de los proce
sos de negocio.

Se aprovecha la capacidad de endeudamiento pro
pia de las empresas, limitada anteriormente por el 
Estado.

Se aprovecha la plataforma de la Empresa para gene
rar nuevos servicios asociados al servicio básico.

Se consolida un referente a nivel de América Latina, 
que con reglas estables, roles definidos e incentivos 
razonables, la gestión del sector privado en el Sector 
Agua Potable y Saneamiento, es un factor de desa
rrollo potente.

d.3) Análisis de la perspectiva del Estado

Ha obtenido participación de utilidades relevantes 
de las empresas privatizadas producto de su partici
pación patrimonial minoritaria similares a la situa
ción pre-privatización, sostenidas por el alza tarifa
ria y los nuevos negocios desarrollados.



Con el aumento de cobertura de tratamiento de 
aguas servidas, aumenta la seguridad sanitaria públi
ca y se da cumplimiento a los tratados internaciona
les.

Efecto redistributivo y multiplicativo en la economía 
producto del tratamiento de las aguas servidas, conside
rando que los costos de la insalubridad, producto de las 
aguas servidas, afecta más a los sectores más débiles de 
la población.

II 1.2.4 Desafíos

Dentro del contexto expuesto, los desafíos para el 
sector que se presentarán serán:

• Asegurar la estabilidad del sistema y fomentar una 
adecuada participación ciudadana

• Mejorar la Institucionalidad del Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento en el Sector Rural, (rural con
centrado y rural disperso)

• Asegurar la disponibilidad del recurso hídrico

• Medio ambiente.

a) Estabilidad del sistema y participación ciudadana

Chile al final de esta década contará con servicios 
sanitarios cuya calidad y cobertura corresponden a 
países del Primer Mundo. La mayor parte de sus 
empresas incluso serán operadas por empresas trasna- 
cionales del Primer Mundo aún cuando recientemen
te se han incorporado con fuerza inversionistas chile
nos, y las tarifas que se pagarán por los servicios tam
bién serán equivalentes a tarifas del Primer Mundo.

El problema es que simultáneamente Chile tiene 
nivel de ingresos del Tercer Mundo y nivel de 
Control Social y de participación ciudadana de 
Tercer Mundo.

A nuestro juicio, si los ingresos de los clientes no se 
correlacionan con los gastos que deben cubrir, y las 
tarifas no se correlacionan con los costos eficientes 
de prestar el servicio, podrían existir presiones 
sociales en torno a cuestionar el sistema en su con
junto, generando base para soluciones populistas de 
corto plazo y crisis de la sostenibilidad del servicio 
en el largo plazo.

Para mantener y mejorar el sistema se requiere el 
más amplio consenso social y una participación 
activa y formal de los ciudadanos.

Para legitimar la gestión de empresas privadas, la 
mayor eficiencia en el uso de los recursos que se 
asume que poseen, debería reflejarse en la disminu

ción paulatina de las tarifas de los servicios, consi
derando estándares de calidad similares.

Modificaciones de los estándares de calidad de ser
vicio que afecten significativamente las tarifas, 
debieran ser sometidas a instancias no solo técnicas, 
sino también a instancias de representación popular, 
con el objeto que su impacto en tarifa tenga una 
aceptación social razonable.

Para legitimar aún más la acción del Estado como 
regulador, debiera quizás revisarse la conveniencia 
de que éste sea partícipe de los resultados económi
cos de las empresas. Pero, por otra parte, puede que 
su presencia sea garantía para los inversionistas. Un 
tema de análisis.

Se requiere mayor transparencia y consenso social, 
aumentando la independencia del organismo regu
lador mediante la incentivación de la participación 
ciudadana formal con el objeto de lograr un control 
social efectivo, en especial en la fijación de los 
estándares de calidad y seguridad del servicio, los 
que están directamente relacionados con los costos 
a asumir por los clientes, vía tarifa. Quizá deba 
revisarse también la forma en que se nombra a la 
autoridad sanitaria (SISS) y su dependencia.

b) Institucionalidad en el Sector Rural

Aunque se puede hablar en propiedad del éxito 
logrado en materia sanitaria en el ámbito de las 
empresas públicas urbanas transformadas en empre
sas comerciales y del éxito en su privatización, se 
requiere superar las carencias que aún existen en el 
sector rural.

A la fecha los programas realizados por el MOP, se 
refieren exclusivamente al sector rural concentrado 
cuya cobertura se encuentra en valores cercanos al 
96,5%, sin embargo, subsisten problemas con rela
ción al mantenimiento, reposición y asistencia téc
nica de estos servicios.

Actualmente, los sistemas de agua potable en los 
sectores rurales concentrados son financiados con 
fondos fiscales y son operados, mantenidos y admi
nistrados por la propia comunidad beneficiada, 
organizada en cooperativas o comités de agua, las 
que deben autofinanciar la operación de los siste
mas. La comunidad cuenta con asesoría de las 
Unidades Técnicas, equipos profesionales de las 
empresas sanitarias o del propio MOP.

Actualmente un porcentaje no despreciable del 
orden del 4,5% de la población, equivalente a 
700.000 personas de bajos ingresos, de sectores 
rurales dispersos se encuentra sin abastecimiento de 
agua potable. Al respecto, no existen programas 
estatales que se ocupen del abastecimiento de agua



potable en estos sectores. La falta de cobertura de 
agua potable y de saneamiento adecuado en el 
ámbito rural, ponen en peligro la salud de la pobla
ción y atentan contra el desarrollo económico y la 
superación de la pobreza.

En cuanto al saneamiento sanitario, este no ha sido 
abordado con soluciones sanitarias aceptables, que 
puedan ser financiadas por la comunidad. Al respecto 
no se ha encontrado información confiable sobre siste
mas ni cobertura de alcantarillados rurales.

Se requiere en consecuencia de la elaboración de 
planes y programas estatales para incrementar la cober
tura de servicios sanitarios en el ámbito rural, con solu
ciones apropiadas para este sector, que puedan ser 
administradas por la comunidad y cuya mantención y 
reposición quede asegurada.

c) La disponibilidad del recurso hídrico

Existe consenso que a futuro se presentará un pro
blema de escasez de recursos hídrico para los dis
tintos usos debido al creciente aumento de la 
demanda.

Al respecto en el sector sanitario, el aumento de la 
demanda se da casi exclusivamente por el aumento 
vegetativo de la población, con tendencia sostenida 
a una disminución de los consumos unitarios, sin 
embargo, la baja dotación l/hab/día, da poca holgu
ra para el uso mas eficiente del recurso por parte de 
la población.

Sin embargo, se podría esperar que los porcentajes de 
aguas no contabilizados (30%) disminuyan. Debido a 
que este indicador no presenta ninguna tendencia a la 
baja en los últimos años, sino que por el contrario se 
ha producido un aumento marginal de él.

El fuerte aumento en la cobertura de tratamiento de 
aguas servidas por su parte, produce un impacto 
positivo en la recuperación del recurso, de modo 
que puede considerarse que no todo el consumo de 
agua es consuntivo sino que un alto porcentaje de él 
ha pasado a ser no consuntivo.

Por otra parte, la reciente puesta en servicio de una 
planta desalinizadora de agua de mar, en la ciudad 
de Antofagasta para uso doméstico introduce una 
nueva fuente de agua, con la posibilidad de liberar 
recursos cordilleranos para incrementar actividades 
industriales de alto impacto en el desarrollo econó
mico del País.

d) Medio Ambiente

El tratamiento de las aguas servidas domésticas, es 
un gran paso en la protección y conservación del 
medio ambiente, sin embargo, el sector sanitario

deberá resolver el tema del tratamiento de lodos 
efluentes tanto de las plantas de tratamiento de agua 
potable como de aguas servidas.

Esto indica que a pesar que desde el punto de vista 
teórico, las tarifas por los servicios sanitarios deberían 
tender a bajar, debido a las mayores eficiencias obte
nidas por la mejor gestión de las empresas, los nuevos 
requerimientos ambientales, significarán en definitiva 
mayores costos.

Otro desafíos que se presentará en el mediano plazo 
para el abastecimiento de Agua Potable, es el dete
rioro de la calidad de las fuentes, producto del pro
pio desarrollo económico, considerando la activi
dad productiva a desarrollarse aguas arriba de las 
captaciones de agua superficial y la contaminación 
de las napas subterráneas por el uso de productos 
químicos.

II 1.2.5 Conclusiones

El modelo sanitario desarrollado en Chile para los 
centros urbanos, presenta resultados extraordinarios en 
relación a sus similares del continente y a las metas defi
nidas por los organismos internacionales.

No obstante lo anterior, el modelo requiere mante
ner los equilibrios y los roles claramente definidos entre 
las Empresas, los Clientes y el Estado, al respecto este 
último debiera abandonar su participación accionaria 
en la empresas.

La privatización ha impulsado fuertemente el pro
grama de tratamiento de aguas servidas, el que deberá 
alcanzar al 2009 un 100% de cobertura.

La eventual mayor eficiencia de la gestión privada se 
debe validar con el traspaso a los clientes, a igual cali
dad de servicio, de los menores costos vía menores tari
fas.

Para un lograr un mayor consenso y mantener la 
estabilidad del modelo, el organismo regulador debe 
aumentar su autonomía y estar sometido al control 
social, a través de la una adecuada participación formal 
de la ciudadanía.

En materia de Agua Potable Rural, se requiere de la 
elaboración de planes y programas estatales para incre
mentar la cobertura de servicios sanitarios en el ámbito 
rural, con soluciones apropiadas para este sector, que 
puedan ser administradas por la comunidad y cuya 
mantención y reposición quede asegurada.

Para garantizar los niveles de servicio en el largo 
plazo, deberá existir un manejo integrado de los recur
sos hídricos, desde ya escasos, de modo que minimice 
los impactos en calidad, cantidad y costos de su sumi
nistro.



El Sr. Humberto Peña manifiesta su extrañeza dado 
que las tablas señalan que las pérdidas aumentan en 
función del tiempo.

El Sr. Chechilnitzky responde que no tiene una 
explicación para este hecho, que también para ellos fue 
una sorpresa. Aventura que esto puede deberse a mejo
res sistemas de macro y micromedición que permiten 
cuantificar mejor las pérdidas, o bien, a cambios de cri
terio en la contabilización de éstas. Está de acuerdo 
como concepto general, que las pérdidas producto de 
una mayor eficiencia operativa deberían bajar.

La Sra. María Angélica Alegría formula las siguientes 
preguntas:

a) En la presentación se habla permanentemente de 
conciencia social, participación formal y control for
mal. Pide a los autores ser más específicos en estos 
aspectos.

A este respecto el Sr. Chechilnitzky señala que 
estos temas son una preocupación permanente de la 
asociación que preside; y que es un tema que debe 
manejarse con prudencia, pero que debe abordarse. 
Opina que la institucionalidad del sector sanitario chi
leno es por lejos la más desarrollada de Latinoamérica y 
muchas partes del mundo, sin embargo en el tema de 
participación ciudadana es muy débil. Por ejemplo, no 
se ha incorporado en la legislación el tema de la con
sulta pública en el proceso de fijación tarifaria y tampo
co se publican las bases para los procesos de fijación 
tarifaria, para que el público pueda formular observa
ciones.

b) Según los resultados mostrados, parece que al haber 
tarifas reales según el costo del agua, los consumos 
tienden a bajar.

El Sr. Chechilnitzky señala que efectivamente las 
alzas de tarifas implican que la gente cuide más el agua. 
El proceso de disminución de la dotación de agua se 
observa desde hace 15 años, y hoy en día en que las 
tarifas incluyen tratamiento, cuyo valor es cada vez más 
importante, el efecto se hace más notorio.

c) También quisiera saber cómo se gestó la decisión 
del tratamiento del 100% de las aguas servidas. 
¿Fue una decisión presidencial?

El Sr. Chechilnitzky señala que es una decisión de 
Gobierno, sustentada en el cumplimiento de los trata
dos de libre comercio.

d) Por último, quisiera saber vuestra opinión, respecto 
al cumplim iento de la meta N° 7 del M ilenio de 
N.U., que señala que se deberá reducir a la mitad 
las personas que carecen de agua potable.

I I I .2.6 Debate El Sr. Chechilnitzky señala que Chile tiene cum
plidas las metas hace tiempo. Al año 2010, el 100% de 
la población chilena va a tener agua potable y trata
miento de aguas servidas. Sólo debemos preocuparnos 
de no cometer algún error en el futuro, que afecte la sus- 
tentabilidad de todo el modelo.

La Sra. Raquel Alfaro señala que le gustaría saber, en 
el tema de las aguas servidas en el sector sanitario rural, 
cuál es el planteamiento respecto a su desarrollo, por
que ha habido algunos proyectos que no dan respuesta 
a las necesidades, tanto por el lado de su costo como de 
las soluciones en el tema del tratamiento de las aguas 
servidas. Desearía conocer la visión que ustedes tienen 
en materia sanitaria rural, en materia de aguas servidas, 
entendiendo que en el país a fin de año vamos a llegar 
a 1.400 sistemas de agua potable rural funcionando 
como cooperativas o comités, todos con diversas diná
micas y desarrollo en su gestión.

El Sr. Humberto Orel lana pregunta sobre si los recursos 
de agua subterránea en la Región Metropolitana pudieran 
terminarse, porque entiende que es un recurso limitado.

El Sr. Alex Chechilnitzky señala que las cifras 
entregadas por ellos se referían a todo el país y no 
sólo a la Región Metropolitana. En todo caso señala 
que no son los consumos de agua potable los que 
pueden generar situaciones críticas, tanto en aguas 
superficiales como subterráneas, sino que consumos 
de mucho mayor magnitud, como los de la agricultu
ra, industria o minería.

El Sr. Humberto Orellana señala que el país tiene 
una abundante cantidad de energía solar que podría 
usarse para producir energía eléctrica barata, y esta a su 
vez, ser transmitida al litoral para ser usada en la desa- 
linización de agua de mar. De esta forma habría una 
mayor disponibilidad de agua potable en ciudades del 
norte, tales como Iquique y Taltal.

El Sr. Chechilnitzky señala que ellos en su presenta
ción mencionaron la desalinización de agua de mar 
como fuente futura de agua potable. En Antofagasta, un 
10% del consumo de la ciudad se atiende con agua 
desalinizada. No es todavía una tecnología suficiente
mente barata como para un uso más masivo. 
Posiblemente, señala, el uso de energía solar para pro
ducir energía eléctrica barata, podría ayudar.

El Sr. Patricio Mardones pregunta si existe algún pro
yecto o plan para ampliar el alcance del agua potable 
rural a las aguas servidas rurales, dado que parece lógi
co que si se instala un servicio de tratamiento de aguas 
servidas rurales, lo administra el cuerpo encargado del 
agua potable rural.

El Sr. Chechilnitzky señala que inquietudes con res
pecto a este tema se han planteado en AIDIS, y que 
desearían que dentro de AIDIS se constituyera un grupo



de trabajo sobre el tema de saneamiento rural. Según 
él, hablaría de saneamiento rural, dado que hay que 
buscar soluciones adecuadas que podrían, o no, involu
crar tratamiento.

Í M  goberHabilidad El Sr. Carlos Berroeta

d e l  Recurso Hídrico se ref,ere al.tema del
agua potable rural, y 

h a  l o g r a d o  u n  señala que en su opi
» , . nión el problema
impOl tttttte principal en el sector

desarrollo del sector rural es la falta de
una institucionali- 

Agua Potable y  dad. Esta carencia

Saneamiento en ?p!rneaoa partir de
1989 en que se rees

Chile. tructuró el sector
sanitario en el país. 

Hoy en día no existe un ente que esté pensando sobre cuá
les son las mejores soluciones para el sector rural, lleván
dose adelante soluciones por iniciativas individuales de 
Municipalidades, que muchas veces no son las mejores. 
Normalmente se asocia que en el sector rural la solución 
para las aguas servidas pasa por un alcantarillado público, 
cuando muchas veces la solución de fosa y pozo puede ser 
más conveniente, dadas las bajas densidades que existen en 
el sector rural. Señala el Sr. Berroeta que el programa de 
agua potable rural, iniciado en los años 60, tuvo éxito, dado 
que hubo una decisión país de avanzar en un programa de 
esta naturaleza. Lo importante fue que hubo una decisión 
de la autoridad de avanzar en el tema, se dio una institu- 
cionalidad al sector, con un servicio a nivel país, el cual 
entregó la estructura normativa y analizó las mejores solu
ciones para el sector. Hoy en día, el programa de sanea
miento rural no va a existir en el país, mientras no exista una 
decisión de las autoridades de avanzar en el tema y mien
tras no se cree una institucionalidad apropiada y se entre
gue el financiamiento para el efecto. Finalmente señala que 
el éxito de un programa de este tipo pasa una apropiada tec- 
nificación de los servicios. Para el agua potable rural se 
hicieron planes tipo y se seleccionaron soluciones comunes 
para todas las regiones del país. Lamentablemente, si se 
observa lo que está sucediendo con las aguas servidas rura
les, se aprecia que cada localidad instala sistemas distintos, 
y no se están aplicando las soluciones técnicas más ade
cuadas para los sistemas rurales.

El Sr. ChechiInitzky agrega que cuando se abra la 
discusión sobre saneamiento rural, debe incluirse el 
análisis de los subsidios para el agua potable rural, dado 
que en la actualidad hay una discriminación; los secto
res urbanos funcionan con un subsidio a la demanda, 
pero para el agua potable rural, salvo la instalación in i
cial por parte del Estado, la operación debe ser hecha 
con cargo exclusivo a los beneficiarios.

El Sr. Alejandro DussaiIlant señala que tuvo ocasión 
de intervenir en un trabajo sobre plantas de tratamiento 
de aguas servidas en Aysén, hace 5 ó 6 años. A través 
de un préstamo del Banco Mundial, habían instalado

plantas de lodos activados que no funcionaban muy 
bien por distintas causas. Referente a esto, la 
Superintendencia llamó a una licitación para el estudio 
de técnicas alternativas para el tratamiento de aguas ser
vidas. Ibamos a participar, pero al final no lo hicimos, 
dado que la licitación no era tan alternativa y orientada 
a pequeñas comunidades de bajos recursos, sino que a 
ciudades de 5, 15 ó 30 mil habitantes. Creo que lo de 
las técnicas alternativas es un tema aún pendiente. Hay 
tecnologías en el mundo, ya sea de humedales, infiltra
ción, disposición en el suelo, que son adecuadas, bien 
estudiadas, para solucionar el problema de aguas servi
das en pequeñas comunidades, sin tener que construir 
una solución costosísima que nadie puede pagar.

El segundo comentario del Sr. Dussaillant se refiere 
al arsénico en el agua potable rural. A raíz de un tra
bajo para pequeñas comunidades del norte, pudo cons
tatar que hay gente que bebe agua con niveles de arsé
nico inaceptables en el mundo y en el país, aún cuando 
en países como Bangladesh o India, donde el problema 
es similar, existen alternativas tecnológicas operando. 
Con un estudio adecuado y aprovechando por ejemplo 
la energía solar, se puede tratar esta agua, con sistemas 
de destilación solar o fotoquímica.

El Sr. Chechilnitzky opina que el llamado a licita
ción de la Superintendencia que se menciona, no debe 
haber sido orientado al agua potable rural o a pequeñas 
comunidades, dado que este organismo se preocupa por 
los servicios que supervigila. En todo caso, el tema rural 
es importante recogerlo. Y, recordando que AIDIS fue 
en gran defensor de la reforma de la legislación sanita
ria en Chile, más los conceptos expresados por la Sra. 
Raquel Alfaro, debo expresar que ahora, a lo mejor, nos 
corresponde jugar un rol y participar activamente en el 
tema del agua potable y saneamiento rural.

La Sra. María Pía Mena señala que, dado que la 
norma de emisión contempla la posibilidad de aprove
char la dilución que provee el cuerpo receptor, puede 
que en muchos casos no se requiera tratamiento alguno 
para cumplir con la normativa. En el caso de existir alta 
dilución se podría incluso descargar aguas servidas cru
das, en cuyo caso la norma exige desinfección, lo que 
puede no ser tan deseable dado que la cloración por 
ejemplo puede tener otras consecuencias. En todo 
caso, el punto es que la existencia de dilución en 
muchas localidades, permitiría definir procesos de trata
miento acordes con ese hecho, y esto sin embargo no es 
un mecanismo que esté siendo utilizado.

Las empresas sanitarias han resuelto ir a tecnologías 
convencionales de alto costo, sin utilizar el mecanismo 
de dilución aun cuando es factible. Por otra parte, tal 
como comentaba el Sr. Dussaillant, existen tecnologías 
alternativas. Aquí se ha asumido que la única alternati
va de tratamiento posible es una tecnología convencio
nal de alto costo, tipo lodos activados, y sin embargo, 
existen otros tipos de tecnología de costos mucho



menores, incluso para localidades mucho más allá de 
las localidades rurales, localidades que pueden ser de 
20 mil o 30 mil personas, que perfectamente pueden 
usar tecnología bastante más económica que las que se 
están utilizando actualmente.

El objetivo del estudio a que llamó la 
Superintendencia respecto a estudiar tecnologías alter
nativas consiste específicamente en buscar dentro del 
ámbito en que la Superintendencia tiene alguna inje
rencia, dentro de los sistemas que se han definido en el 
plano nacional, y estudiar qué alternativas eran posibles 
en esos casos. La idea es tomar varias de esas ideas y 
hacer un estudio de cuánto habría significado en térmi
nos de costos ir por estas tecnologías alternativas. Se 
han estudiado hasta el momento del orden de 15 tec
nologías, se ha visto la posibilidad de utilizar esas tec
nologías en distintos rangos de población, se han anali
zado ventajas y desventajas, se han considerado todos 
los factores más relevantes a la hora de decidir el trata
miento y efectivamente estamos llegando a que hay tec
nologías que perfectamente pueden ser utilizadas. Si a 
eso le sumamos que en muchas localidades es posible 
hacer uso del mecanismo de dilución, no tendríamos 
por qué llegar a costos tan altos en materia de trata
miento de las aguas servidas. Ese es un aspecto funda
mental en términos de que no sean las empresas las que 
definan el proceso de tratamiento, porque si es posible 
tener tratamientos más económicos, la 
Superintendencia o el Estado debieran velar porque las 
economías sean justamente para los usuarios. Si las 
empresas quieren hacer tratamientos a nivel del primer 
mundo pero nosotros resolvemos el problema con una 
solución del tercer mundo, no hay razones pagar por las 
del primer mundo.

El Sr. Humberto Peña formula un comentario en 
relación con el tema de subsidio. La consideración del 
subsidio en la forma en que se ha planteado en el país 
es una parte muy sustantiva del modelo general del sec
tor sanitario y tengo la sensación de que en la exposi
ción, ese tema no quedó muy presente. Parece impor
tante poder tener la información de qué cobertura tiene, 
qué importancia tiene dentro del desarrollo del sector 
desde un punto de vista más cuantitativo. Y en relación 
con ese punto, quisiera saber qué opinión tienen uste
des en cuanto a su performance. A qué me refiero con 
esto: he visto algunos análisis en los cuales, recono
ciendo ciertamente que es un sistema bastante mejor 
que los que existen en la mayoría de los países, se com
prueba que de todas formas presenta problemas, tanto 
porque no llega a todos los que debiera llegar, como 
porque llega a gente a la cual no debiera llegar. Es decir, 
hay estudios y comparaciones sobre el tema y sería 
bueno tener algún tipo de comentario sobre esa doble 
dificultad y me parece que sería interesante que dentro 
de los desafíos pudiera mejorarse ese aspecto. También, 
obviamente, lo que señalaba el Sr. Chechilnitzky, en 
cuanto a ver el tema de su cobertura a sectores que hoy 
día no lo tienen, como es el sector rural.

El Sr. Chechilnitzky aclara que están tan convenci
dos de que el subsidio es uno de los pilares fundamen
tales sobre los cuales se afirma el sistema, que si no lo 
destacaron lo suficiente, se siente obligado a pedir 
excusas. Pero la verdad es que cree que la ley del sub
sidio es uno de los pilares fundamentales del sistema. 
Además tiene un segundo aspecto, que tiene que ver 
con que para recibir el servicio hay que estar al día en 
la cuenta, y eso hace que se genere una costumbre, el 
estar habituado a pagar la cuenta.

Con relación al subsidio, no conoce en detalle la 
forma de operar; eso está en manos de las empresas. Las 
empresas con que ha trabajado últimamente no están 
afectas al subsidio, pero sabe que la opinión en general 
es que el sistema funciona. No hay que olvidar que la 
selección de los afectos al subsidio pasa por el 
Ministerio de Planificación, Municipalidades, fichas 
Casen, etc., o sea, la información viene de Gobierno. Y 
si el subsidio llega o no llega, puede que en algunas 
ocasiones sea por desconocimiento de la gente o por 
mala difusión.

El Sr. Reinaldo Fuentealba se refiere al subsidio, y 
señala que en el sector rural efectivamente hay subsidio 
al consumo, y la verdad es que en la evaluación que 
hizo el Banco Mundial hace 8 meses sobre un diagnós
tico destinado a visualizar la autosustentabilidad -que 
es la nueva orientación del programa, en cuanto a ase
gurar el desarrollo futuro- determinó claramente que un 
soporte importante de las finanzas de los sistemas de 
agua potable rural está en el sistema del subsidio. La 
imagen que yo tenía hasta la fecha era que parecía no 
ser muy importante respecto de la estructura financiera 
del comité o de las cooperativas. Pero, en la muestra 
que se tomó, que fue de 10 localidades de la 7a Región 
y 10 de la 9a, y que fueron mediciones que se hicieron 
en terreno con instrumentos que se diseñaron específi
camente para hacer el diagnóstico, se determinó que 
efectivamente el subsidio era un gran aporte al desarro
llo de los comités, más todavía, considerando que son 
zonas en que, de no tener las familias este subsidio, 
quedarían prácticamente fuera del sistema y por lo tanto 
los beneficios de los proyectos en muchos casos no se 
cumplirían, por no haber conectados. Y esto es muy 
importante: que el proyecto arroje los beneficios para 
los cuales fue considerado y el subsidio entra a suplir 
ese déficit que en algún momento se podría generar por 
las diferencias económicas de los usuarios.

El Sr. Hernán Torres considera que los servicios rura
les en una cuenca están concentrados, quizás se podría 
pensar en una institucionalidad de manejo de recursos 
hídricos, porque todos los servicios rurales son actores 
de la misma cuenca. Por ejemplo, en Elqui hay 40 ser
vicios; podría ser una posibilidad concreta dar una ins
titucional idad local, de manera de poder descentralizar 
el país. Puede haber normativa nacional, pero una ges
tión regional; cada cuenca podría tener esos servicios 
incorporados.



El Sr. Carlos Salazar formula una consulta en rela
ción con lo que se ha planteado como elemento central 
de la exposición y que tiene que ver con la estabilidad 
del modelo, con la estabilidad del sistema, basado en 
un sistema de reglas claras y permanentes en el tiempo 
y teniendo presente que el sistema tiene una base fuer
te en lo que es la explotación de aguas subterráneas. En 
ese sentido, la pregunta es si ustedes han analizado y 
discutido respecto a las decisiones recientes sobre el 
tema del agua subterránea, la constitución de derechos, 
etc. Ha habido dictámenes y sentencias que plantean 
que en las aguas subterráneas en definitiva la concesión 
de derechos ya no requiere un análisis de disponibilidad 
y eso evidentemente puede modificar el escenario, en el 
sentido de que los recursos que estaban previstos para 
los planes de desarrollo a largo plazo pudieran ya no ser 
tales, y obviamente que eso podría tener impacto en la 
estructura tarifaria del sistema. No sé si en este contex
to ha habido una discusión al interior de la AIDIS.

El Sr. Alex Chechilnitzky señala que no han discuti
do el tema. Sí se planteó en la exposición que la ob li
gación de las empresas es tener previstos los derechos 
para los cinco próximos años, y por lo demás, eso es lo 
que les van a considerar en la tarifa. Las inversiones adi
cionales que tengan que hacer las empresas son proble
ma de cada una. El tema de la defensa de los derechos 
de agua es un problema de cada una de las empresas y 
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque 
este es un aspecto que va a afectar las tarifas. Nosotros 
no lo hemos sentido hasta ahora como un tema de 
discusión.

La Sra. Mesenia Atenas dice que desea retomar lo que 
se señaló referente a la falta de institucionalidad, en lo 
que es el saneamiento rural. Quisiera dejar expuesta la 
necesidad de hacer ver a las diferentes instituciones, o a 
los diferentes niveles regionales, la necesidad de una nor
mativa o legislación. Me tocó observar, dado que no exis
te esta institucionalidad, que se está dando en las comu
nas la generación y la construcción de plantas de trata
miento para sectores rurales, las que más que dar una 
solución, están creando otros problemas. Porque efecti
vamente están recogiendo las aguas servidas, las están 
'mal tratando' y las están descargando con un grado de 
tratamiento muy básico, que no cumple con la normati
va. Además, al momento de decidir quién se hace cargo 
de la administración, se les entrega a los servicios de agua 
potable rural la obligación de administrar el sistema. Si 
bien es cierto que entre los sistemas de agua potable rural 
en la actualidad hay algunos que funcionan muy bien, 
hay otros que no tan bien, y para ellos el tomar la admi
nistración del saneamiento es un tema absolutamente 
nuevo y no necesariamente están dispuestos a hacerlo y 
tampoco tienen por qué hacerlo. Mi intervención pre
tende informar a las Municipalidades que el dar el sane
amiento en un sector rural no siempre es una solución, 
sino puede ser un problema; y que, además, la construc
ción de un sistema tradicional de recolección y trata
miento no necesariamente es la solución.

El Sr. Chechilnitzky señala que este es uno de los 
temas que van a recoger en las conclusiones. Siente que 
el tema de las soluciones para el saneamiento rural está 
en el tapete y además urge, porque efectivamente todos 
de alguna manera en nuestra labor profesional nos 
hemos topado con plantas de tratamiento que se origi
nan en una decisión municipal o en una decisión local, 
y que probablemente no tengan evaluación técnica 
alguna.

La Sra. Ana María Sancha plantea un punto que se 
refiere al agua potable en general. En el diagnóstico que 
ustedes presentaron, mostraron indicadores de calidad 
de agua potable realmente muy satisfactorios. Pero ese 
buen indicador oculta una situación que me preocupa: 
la norma que se usa cumple 20 años el próximo año. En 
estos 20 años se ha generado mucha información en el 
mundo, hay un fuerte desarrollo del país, entonces, 
nuestra norma nos está quedando chica. Hace 5 ó 6 
años conocí un anteproyecto para modificar este punto, 
pero hasta ahora no pasa nada. Creo que esta reunión 
podría servir para incentivar a que se tomen medidas al 
respecto. No me caben dudas que nuestros indicadores 
van a seguir siendo buenos, pero con una nueva norma 
no van a ser tan buenos como aparecen ahora.

El Sr. Alex ChechiIntizky señala que van a recoger 
esa inquietud. Este tema de la normativa nos preocupó 
durante la preparación de nuestro trabajo. En la exposi
ción, una de las cosas que se mencionó fue el progreso 
que trajo el SENDOS, y que se tradujo en la unificación 
de una serie de servicios en una sola mano, servicios 
que estaban dispersos. Se unifican las cosas y ellas 
empiezan a caminar mucho mejor. Lamentablemente 
hemos visto, al preparar el informe, que hay una serie 
de temas que otra vez están dispersos, que no hay una 
sola autoridad: está Salud, por un lado, la
Superintendencia por otro, CONAMA más allá, que hay 
iniciativas que le corresponden a uno, otras le corres
ponden a otro, etc. Creemos que es un tema que hay 
que revisar, porque justamente al diluirse las responsa
bilidades, sucede que hay una norma como la del agua 
potable, con la que durante mucho tiempo no pasa 
nada. Ojalá seamos capaces de cumplir con las nuevas 
exigencias.

Elizabeth Echeverría interviene señalando que efec
tivamente este es uno de los grandes problemas vigen
tes. Este es un monopolio natural y hay poca preocu
pación por temas como la forma en que la gente puede 
manifestar su descontento y cuánto realmente se le 
atiende ante una cosa tan importante como la calidad 
del agua potable. Estoy totalmente de acuerdo en que 
tal vez con los nuevos estándares internacionales la 
calidad mejore. Pero ese anteproyecto de norma está 
listo hace años, pero está demorado por un tema del 
arsénico que esperamos se resuelva pronto. Y esto tiene 
que ver por supuesto también con el tema de tarifas. 
Creo que esta es una instancia importante para dejar 
constancia y de alguna manera hacerle llegar esta



inquietud al Ministerio de Salud, que es quien debe 
tomar la decisión de finalizar el estudio de la norma. 
Porque si estamos hablando de tratamiento de aguas 
servidas al nivel de estándares internacionales, no pode
mos pensar en tener una norma de agua potable que 
lleva 20 años, trabajando con valores de turbiedad del 
orden de 5, cuando en otros países ya se está hablando 
de 1. Chile puede llegar a esos niveles y muchas 
empresas del país lo han logrado.

El Sr. Guido Soto se refiere nuevamente al tema de 
aguas servidas tratadas. La Serena y Coquimbo tienen un 
sistema de emisario de aguas servidas; Antofagasta tam
bién. Mi consulta es si tienen conocimiento de alguna 
estrategia de desarrollo respecto a la posibilidad de ocu
par esas aguas en faenas agrícolas. Sumando estos dos 
centros, se podrían incorporar más de diez mil hectáreas.

El Sr. Chechilnitzky señala que cree que ese es un 
tema que pasa porque haya interesados para hacerlo. 
Conozco un par de proyectos de esa naturaleza, especí
ficamente en Antofagasta, con la planta existente -por
que Antofagasta, además del emisario tiene una planta 
de tratamiento desde hace muchos años. Entiendo que 
a esa planta no le ha ido muy bien con la venta de agua 
a agricultores de la zona. Y no han aparecido otros 
usuarios. No sé cuál es la situación en este minuto, 
estoy hablando de información antigua. Pero creo que 
pasa por los interesados que aparezcan. Creo que a nin
guna sanitaria le va a molestar que alguien quiera ocu
par sus aguas servidas, tratadas o no; en el caso de La 
Serena y Antofagasta el tratamiento es bastante prima
rio. Pero es una posibilidad que está abierta.

É3 PERSPECTIVAS PARA EL 
1  DESARROLLO DE LAS AGUAS 
*  SUBTERRÁNEAS EN CHILE

Expositor: Sr. J a im e  M u ñ o z . Presidente de 
ALHSUD, Capítulo Chileno 
M oderador: Sr. E u g e n io  C e le d ó n  C a rió la ,
Asesor de D.O.H. - Ministerio de Obras 
Públicas

111.3.1 Introducción

El agua, esencial para la existencia de cualquier tipo 
de vida, tiene un rol preponderante en muchas activi
dades propias de los seres humanos, tanto para satisfa
cer las demandas actuales, como para el mantenimien
to de muchos ecosistemas ambientalmente sensibles.

En el último tiempo, las aguas subterráneas han 
pasado en forma creciente a desempeñar un rol central 
en el abastecimiento de las nuevas demandas por recur
sos hídricos en el mundo y también en nuestro país, par
ticularmente en la zona norte de Chile. Así, a partir del 
año 1995, la presión socioeconómica sobre los recursos

hídricos ha puesto al agua subterránea como elemento 
central de desarrollo; esta, usualmente relegada a un 
segundo plano por su aparente intangibilidad, hoy está 
siendo valorizada cada vez más como fuente primordial 
para el abastecimiento de las nuevas demandas.

Por otra parte, en el transcurso de la última década 
la problemática del uso, manejo y conservación de los 
recursos hídricos se ha ubicado en un lugar preponde
rante en la agenda de la mayoría de los países del 
mundo, nuestro país no escapa a esta situación, enfren
tándonos hoy día a nuevos problemas emergentes que 
debemos resolver en dicho ámbito.

El acelerado desarrollo del país en los últimos 15 
años, basado de manera importante en la explotación 
de los recursos naturales, ha significado una fuerte pre
sión sobre sus recursos hídricos. A futuro esta situación 
probablemente tenderá a agravarse como consecuencia 
de los nuevos requerimientos que impone el desarrollo. 
Al respecto baste señalar que, la Dirección General de 
Aguas (DGA) estima tasas de crecimiento para el uso 
doméstico, minero e industrial, que significa que esas 
demandas de aguas se duplicarán en 25 años.

Por otra parte, desde el punto de vista técnico, la 
vulnerabilidad de los abastecimientos mediante las 
aguas superficiales, frente a eventos extremos, puesta en 
evidencia por ejemplo durante la sequía que afectó al 
país durante los años 1995 y 1996, y las ventajas que 
ofrecen las actuales tecnologías para el uso y explota
ción de las aguas subterráneas, explican por qué en los 
últimos años se ha visto incrementado el interés por este 
recurso, único recurso disponible que no estaba asigna
do en su totalidad.

Desde el punto de vista normativo, un aspecto 
importante a ser considerado antes de iniciar la presen
tación sobre la situación de las aguas subterráneas en 
Chile, dado que incide fuertemente en su administra
ción y gestión, es el marco jurídico actualmente vigen
te en el país desde el año 1981. En primer lugar hay que 
considerar la orientación económica que recibió el 
Código de Aguas Chileno, el cual está adecuado dentro 
del marco de una economía social de mercado, impe
rante en el país, donde la solicitud de derechos de apro
vechamiento de aguas no requiere justificación, por lo 
cual el agua no está ligada a un uso real predetermina
do incluso puede ser no usada; entregándose los dere
chos de aprovechamiento a perpetuidad, ingresando 
luego como derecho real al patrimonio del usuario.

La actual legislación establece una separación entre 
el derecho de aprovechamiento de agua y los usos a 
que se puede destinar esa agua. De tal manera que el 
actual Código de Aguas tiene como idea matriz en este 
aspecto, el hecho de que la asignación del agua se refie
re exclusivamente al recurso agua en sí, a la cantidad de 
agua que hay, a la gente que la quiere usar; sin vincu
larla a un inmueble, industria, establecimiento minero o



algún determinado proyecto para su aprovechamiento 
real, por lo tanto se consagró el concepto de que el pro
pietario de un derecho de aprovechamiento tiene la 
libre disposición de él.

En este sentido hay que señalar que, en atención a 
que el Estado entrega gratuitamente los derechos de 
aprovechamiento de aguas, que al no existir el requisi
to de justificar los caudales solicitados y al no existir 
obligación del uso real de los derechos adquiridos; la 
demanda ha crecido significativamente, presionando 
fuertemente tanto sobre los recursos hídricos como 
sobre la Administración para obtenerlos a gratuidad.

Teniendo presente lo antes expuesto, las autoriza
ciones de extracciones de aguas subterráneas supone 
una evaluación cuidadosa de los caudales que recargan 
un acuífero, y del comportamiento de él en el largo 
plazo, cuando se lo somete a distintos niveles de 
extracción. Para el caso de sistemas más complejos, se 
requiere el desarrollo de modelos de simulación hidro- 
geológica, basados en el conocimiento del acuífero y 
los registros históricos, que permiten simular su posible 
evolución futura frente a una explotación intensiva; en 
el caso sistemas más pequeños es posible su análisis 
mediante balances hídricos.

Así, dentro del marco legal y normativo vigente, es 
necesario que las interpretaciones legales de ellos den 
cuenta de los resultados de las evaluaciones técnicas de 
los acuíferos, de tal manera que dichos resultados sean 
socialmente aceptados; además se hace necesario 
impulsar una política para la gestión de los recursos 
hídricos subterráneos, cuyo objetivo central sea el de 
lograr una asignación y la consecuente gestión y explo
tación sustentable de las aguas subterráneas en Chile, 
con el debido resguardo a los derechos de terceros, 
incluida la demanda ambiental.

Lo anterior cobra importancia considerando que la 
explotación de un acuífero genera ciertos impactos 
sobre el medio circundante asociado. Estos efectos pue
den ser positivos, como por ejemplo en el sentido de 
aumentar la recarga y disminuir las pérdidas por evapo- 
transpiración; o negativos derivados de una explotación 
intensiva sin planificación ni control de la extracción 
del agua subterránea y sus impactos asociados.

Bajo esta perspectiva es importante destacar y forta
lecer el rol de garante que debe cumplir el Estado en la 
gestión de las aguas subterráneas en Chile, dado que los 
problemas relacionados con este recurso, en general se 
perciben con bastante retraso respecto del momento en 
que se inician, como consecuencia de la lenta dinámi
ca de esta agua, motivo por el cual también son muy 
lentos los efectos de las medidas mitigatorias ante efec
tos adversos derivados de su explotación.

Así uno de los mayores desafíos a que se enfrenta 
hoy en día la sociedad Chilena, se refiere a la disponi

bilidad en cantidad y calidad de los recursos hídricos y 
la seguridad de abastecimiento de los aprovechamien
tos, para responder a los requerimientos de bienestar 
social, en un marco de respeto al medio ambiente y a la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos. En este sentido, 
y considerando el marco jurídico vigente, y especial
mente las ultimas interpretaciones sobre la legislación 
de aguas subterráneas que ha entregado la Contraloría 
General de la República; es necesario contar con una 
política clara que permita evitar el sobreotorgamiento 
de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas 
frente a una futura sobreexplotación de los acuíferos, lo 
anterior tanto por razones de sustentabiI¡dad y seguri
dad de abastecimiento en el largo plazo de los aprove
chamientos (el derecho de aprovechamiento es a per
petuidad), como por la necesidad de resguardar los 
derechos de los usuarios existentes, estableciendo las 
modalidades de extracción que aseguren una explota
ción intensiva de las aguas subterráneas, sin provocar 
impactos no deseados. Este desafío cobra mayor rele
vancia hoy día, especialmente desde Santiago al norte 
del país, zona caracterizada por la escasez de recursos 
hídricos, por importantes demandas por aguas subterrá
neas, acuíferos relacionados directamente con cursos 
superficiales y sistemas ambientalmente sensibles.

Il í .3 .2  Situación G eneral de los Recursos Hídricos  

en Chile

La disponibilidad de recursos hídricos en Chile se 
caracteriza por la heterogeneidad de su distribución 
espacial. En efecto la zona ubicada al norte de Santiago, 
es extraordinariamente árida con una reducida disponi
bilidad de agua inferior a 500 m3/habitante/año (Figura 
111.3.1), lo cual representa una fuerte limitante para el 
desarrollo de esta área, aún cuando precisamente en 
dicha zona se concentra gran parte de la riqueza mine
ra y frutícola del país. En contraste con lo anterior, se 
comprueba la existencia de abundantes recursos hídri
cos en la región austral del territorio nacional, tal como 
se puede apreciar en la distribución de las precipitacio
nes medias anuales en Chile. (Figura III.3.2).

En relación al uso actual de las aguas en Chile, en 
las Figuras III.3.3 y III.3.4 se puede apreciar, en primer 
lugar la distribución de uso por tipo de actividad a nivel 
nacional, de los usos consuntivos; y en segundo lugar 
como se distribuyen dichos usos por tipo de actividad 
en cada una de las regiones de nuestro país.

Por otra parte, en relación a la demanda por recur
sos hídricos, se puede mencionar que a contar de la dic- 
tación del actual Código de Aguas, comenzó en Chile 
un paulatino y constante crecimiento de la cantidad de 
solicitudes, relacionadas con la adquisición y ejercicio 
de derechos de aprovechamiento de aguas, ingresadas a 
la Dirección General de Aguas. Los ingresos durante los 
primeros años de aplicación del Código de Aguas 
actual, fueron del orden de 800 solicitudes al año, para



elevarse a 2000 solicitudes anuales durante los primeros 
años de la década de los 90'; esta situación varió sus
tancialmente a partir del año 1995 donde se pasó de un 
ingreso anual de solicitudes de 2700 al año, hasta llegar 
hoy a un ingreso anual del orden de 5500 solicitudes al 
año (Figura I I I .3.5)

II 1.3.3 Situación Actual de las Aguas Subterráneas en 

Chile

La situación actual de los recursos hídricos subterrá
neos en el país, está condicionada, entre otras cosas, 
por el hecho de tener hoy día la casi la totalidad de las 
aguas superficiales comprometidas en los usos actuales 
y por una mayor valoración del medio ambiente.

Esta situación ha generado una creciente demanda 
por aguas subterránea en Chile, llevando a la mayoría 
de los principales acuíferos ubicados desde Santiago al 
Norte, a una situación de sobreotorgamiento de dere
chos de aprovechamiento de aguas subterráneas, más 
allá del límite de explotación sustentable; lo anterior 
considerando como caudal de explotación sustentable

Figura I I I .3.2
Precipitaciones medias anuales registradas en Chile

Figura 111.3.4
Dem anda actual de uso consuntivo a nivel regional
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a nivel de fuente, aquel caudal de explotación que per
mite un equilibrio de largo plazo del sistema, otorga res
paldo físico a los derechos de aprovechamiento de 
aguas subterráneas otorgados, dándoles seguridad de 
abastecimiento; no genera afección a derechos de ter
ceros y no produce impactos no deseados a la fuente y 
al medio ambiente.

Figura I I I .3.1
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Figura 111.3.6 Figura 111.3.7
Peticiones de aguas subterráneas ingresadas anualmente Demanda por agua subterránea (l/s) desde Santiago al Norte 
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Figura 111.3.8
Cantidad de pozos asociados a las solicitudes por aguas sub

terráneas desde Santiago al Norte de Chile.( Dic 2002)

Las figuras siguientes, nos muestran que en Chile, a 
partir del año 1995 se ha producido un sostenido 
crecimiento de la demanda por recursos hídricos 
subterráneos generado demandas cada vez mayo
res sobre estos recursos. En la Figura III.3.6 se puede 
apreciar el fuerte incremento que han tenido las soli
citudes por aguas subterráneas, en la Figura III.3.7 se 
muestran los caudales involucrados, y en la Figura 
III.3.8, los pozos asociados a esas peticiones.

Los caudales involucrados en las solicitudes de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráne
as ingresadas desde el año 1985 a la Dirección 
General de Aguas desde la Región Metropolitana al 
Norte, son del orden de los 381 m3/seg16.

16 Corresponde al caudal total solicitado en las regiones comprendi
das de la Región Metropolitana al Norte.

17 Corresponde a la demanda vigente (no incluye denegados), para 
aquellos acuíferos que a la fecha han sido delimitados y estudia
dos tanto por la D G A  como por particulares, en apoyo a sus soli
citudes de derechos de aprovechamiento.
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Figura II 1.3.9
Caudales (l/s) otorgados a la fecha desde Santiago al Norte 

del país.(Dic 2002)
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La Figura III.3.9, nos muestra las extracciones de 
aguas subterráneas autorizadas, desde el año 1981 a 
la fecha, desde Santiago al Norte del país, los cuales 
representan caudales otorgados por la Dirección 
General de Aguas del orden de los 148m3/seg.

A continuación se muestra la Tabla 111.3.1, que resu
me la situación general actual, de los principales 
acuíferos estudiados de Santiago al Norte17 :

Tabla 111.3.1
Situación general de los principales acuíferos estudia

dos de RM al N orte

REGION DERECHOS 

SOLICITADOS (Its/seg)

DERECHOS 

SUSTENTARLES (Its/seg)
1 11700 8444
II 13000 8990
III 18061 14511
IV 6807 5670
V 70626 64010
RM 138832 109312
Totales RM 
al Norte

259026 210937



En la actualidad, existen del orden de 100 acuíferos 
o sectores acuíferos que poseen modelos de simula
ción hidrogeológica o balances hídricos, que dan 
cuenta de la evaluación de sus recursos subterráne
os. En la Figura 111.3.10 se muestran los principales 
acuíferos estudiados, y que se ubican de Santiago al 
Norte del país.

111.3.4 Potencialidades de uso de las extracciones auto
rizadas y por autorizar

Por otra parte, la evaluación de los caudales de 
explotación sustentable en el largo plazo de los princi
pales acuíferos conocidos y estudiados desde la Región 
Metropolitana al Norte (Figura III.3.10), considerando 
como se dijo anteriormente, como caudal de explota
ción sustentable a nivel de fuente, aquel caudal de 
explotación que permite un equilibrio de largo plazo 
del sistema, otorga respaldo físico a los derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados, dán
doles seguridad de abastecimiento; no genera afección 
a derechos de terceros y no produce impactos no dese
ados a la fuente y al medio ambiente; muestran que los 
recursos disponibles para una explotación sustentable 
que considere el carácter de perpetuidad con que se 
entregan los derechos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas permanentes definitivos, permitirían cons
titu ir derechos de aprovechamiento por caudales sólo 
del orden de 210 m3/seg.

b) Conocim iento actual No obstante lo anterior, considerando las recientes 
definiciones de la Contraloría General de la República 
relativas a la interpretación de la legislación en materia 
de aguas subterráneas, obliga a constituir derechos más 
allá del límite antes indicados por caudales considera
bles. En los acuíferos estudiados de Santiago al Norte se 
deben constituir 40 m3/seg. adicionales.

Estos recursos, del orden de 250 m3/seg., permiten 
el abastecimiento de una población de aproximada
mente de 60 millones de habitantes, o la puesta en riego 
tecnificado de unas 500 mil hectáreas, o el desarrollo de 
proyectos mineros por un valor de unos 250 millones de 
dólares (se considera 1 Its/seg por cada m illón de dóla
res de inversión).

a) Aspectos normativos relevantes

La reciente definición de la Contraloría General de 
la República, en la interpretación de la legislación 
en materia de aguas subterráneas ha establecido un 
nuevo escenario, que hace variar el tratamiento con
sistente hecho por la DGA en estas materias hasta 
ahora.

En este sentido es importante destacar, que la 
Autoridad estableció las Normas de Exploración y 
Explotación de Aguas Subterráneas en Chile, sobre 
la base que las limitaciones a la explotación de 
aguas subterráneas, y la asignación de los derechos 
de aguas, se regían por las normas del estableci
miento de la Reducción Temporal del Ejercicio de

' Figura 111.3.10 

Acuíferos estudiados de la RM al N orte



los Derechos, frente a problemas de carácter local; 
de la declaración de Areas de Restricción, cuando 
los estudios demuestren una insuficiente recarga, o 
problemas de contaminación; del establecimiento 
de Zonas de Prohibición, frente a la constatación de 
situaciones nocivas; y de la obligación legal de 
denegar un derecho cuando no existe disponibilidad 
de agua a nivel de fuente (a nivel de acuífero). Sobre 
estas bases la Autoridad actuó consistentemente en 
materia de administración de recursos hídricos en el 
país.

La reciente definición de la Contraloría General de 
la República, ha establecido que la disponibilidad 
de las aguas subterráneas se comprueba sólo a tra
vés de las correspondientes pruebas de bombeo y 
que la autoridad no está facultada para denegar un 
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas 
cuando no existe disponibilidad de agua a nivel de 
fuente (a nivel de acuífero).

D icha interpretación establece en síntesis, que la 
Administración no tiene la facultad de denegar un 
derecho de aprovechamiento de agua subterránea 
por falta de disponibilidad de agua en el acuífero 
y que la protección de terceros y del acuífero, está 
dada sólo por el área de protección de los pozos 
(art. 61 del Código de Aguas), por la declaración 
de áreas de restricción (art. 65, 66 y 67 del Código 
de Aguas), por la declaración de Zonas de

Prohibición (art. 63 del Código de Aguas), y por el 
establecimiento de Reducción Temporal del ejer
c ic io  de los derechos (art. 62 del Código de 
Aguas). Además señalan que dichas declaraciones 
tienen efecto sólo sobre los derechos que se soli
citen después de su dictación, es decir no es de 
aplicación retroactiva desde el momento en que 
se produce el efecto nocivo que permitiría hacer 
dichas declaraciones.

En la práctica, hoy día, la Autoridad está imposibili
tada de adoptar alguna medida que tienda a la pro
tección general de los derechos otorgados y del 
acuífero, salvo que exista una petición expresa en 
ese sentido por parte de los usuarios. Este hecho 
obliga a una adecuación de la normativa vigente 
que permita reflejar la situación existente en los 
acuíferos del país, de acuerdo con los resultados de 
las evaluaciones técnicas existentes.

b) Areas de Restricción y Zonas de Prohibición decla
radas

A la fecha, nunca se ha solicitado una Reducción 
Temporal del ejercicio de los derechos; de tal forma 
que sólo existen una serie se acuíferos que actual
mente cuentan con una declaración formal de lim i
tación a la explotación de aguas subterráneas, ya sea 
a través de una declaración de Area de Restricción, 
de una Zona de Prohibición (ver Figura 111.3.11).

Figura Nl.3.11
Acuíferos con lim itaciones a la explotación de la RM  al N orte



Figura 111.3.11 (Continuación)

Acuíferos con lim itaciones a la explotación de la RM  al N orte
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Tabla 111.3.2
Limitaciones a la explotación de Aguas Subterráneas

II 1.3.5 Problemas Emergentes

La situación antes mostrada, establece un nuevo 
escenario en el ámbito de la gestión de las aguas subte
rráneas en Chile, especialmente desde Santiago al Norte 
del país, el cual representa un desafío para todos los 
actores involucrados. Este escenario queda caracteriza
do por el hecho que en la mayoría de esos acuíferos, los 
derechos constituidos y por constituir, sobrepasaran los 
caudales de explotación sustentables determinados, lle
vando a dichas fuentes más allá de su límite de explota
ción sustentable.

Es evidente que el explosivo aumento de la deman
da por agua subterránea y la complejidad creciente de 
las situaciones que han debido resolverse especialmen

te en el último tiempo, han significado desafíos impor
tantes para todos los actores involucrados, la Autoridad 
se ha visto enfrentada a un incremento repentino y sig
nificativo de la demanda por agua subterránea, y recien
temente a una disminución de sus facultades de admi
nistración, los peticionarios están habituados a un acce
so a un recurso ilimitado, gratis, sin restricciones y sin 
mayores exigencias de evaluación; y por último, los 
posibles terceros afectados carecen de organización, de 
capacidades técnicas y medios indispensables para 
representar sus intereses.

Lo anterior ha significado que en el último tiempo se 
ha requerido avanzar mucho en el desarrollo de nues
tros recursos hídricos subterráneos y que los problemas 
planteados hasta ahora se han resuelto satisfactoriamen
te; no obstante lo anterior aún quedan situaciones por 
resolver y temas por profundizar y/o investigar, conside
rando especialmente la interpretación de la legislación 
en materia de aguas subterráneas efectuada por la 
Contraloría General de la República, la que en la prác
tica ha limitado mucho las facultades de administración 
de la Autoridad, dejando en manos de los propios usua
rios buena parte de las medidas de protección de sus 
derechos y de la fuente natural.

En ese escenario, resulta primordial abordar temas 
como: - la formación de comunidades de aguas subte
rráneas, la gestión colectiva de acuíferos, la determina
ción de la explotación máxima aceptable, la recarga 
artificial de acuíferos, etc., - son todos temas respecto de 
los cuales debemos aún avanzar para definir los crite

REGION
1

ACUIFERO
Azapa

LIMITACIÓN
Zona de Prohibición

1 Coposa Area de Restricción
II Sierra Gorda Area de Restricción
III Copiapó Zona Prohibición
III Copiapó bajo Area Restricción
V Petorca Area Restricción
V Casablanca -Lo Ovalle Area Restricción
V Estero El Membrillo Zona Prohibición
RM Colina Inferior Area Restricción
RM Chicureo Area Restricción



rios técnicos, legales y de procedimientos que nos per
mitan un mayor desarrollo en el ámbito de la gestión y 
explotación de las aguas subterráneas en Chile, todo 
bajo la perspectiva del bien común y de respeto al 
medio ambiente.

En este sentido es importante rescatar y fortalecer el 
rol del Estado en la gestión de las aguas subterráneas en 
Chile, dado que los problemas relacionados con este 
recurso, en general se perciben con bastante retraso res
pecto del momento en que se inician, situación de difí
cil identificación por usuarios individuales, consideran
do lo antes indicado, es decir carencia de organizacio
nes de aguas subterráneas, de información agregada, de 
capacidades técnicas y medios indispensables para 
representar sus intereses.

Así, en Chile, es necesario establecer una política 
clara y transparente para una asignación y gestión sus- 
tentable del agua subterránea; una política que permita 
la explotación descontrolada de las aguas subterráneas 
más allá del caudal de explotación sustentable en el 
largo plazo, constituiría una amenaza para la propie
dad de quienes son sus actuales titulares de derechos, 
con una baja en la seguridad de abastecimiento de los 
derechos otorgados, constituyendo así una burla a la fe 
pública que entiende que dichos derechos están respal
dados por la autoridad; aumentaría los costos de explo
tación por profundización incontrolada de los niveles 
de aguas subterráneas; y significaría la generación de 
externalidades negativas de distinta naturaleza: como la 
disminución del caudal base de los ríos, el desecamien
to de vertientes, el impacto sobre humedales -tema 
especialmente delicado en el norte del país-, problemas 
de pérdida de calidad de las aguas subterráneas y la 
salinización por intrusión salina de acuíferos próximos 
a la costa, entre otras.

Entonces el actual marco legal, genera un importan
te desafío ante la necesidad de determinar lo mejor 
posible cuánta agua se puede extraer desde un acuífero 
sin causar efectos adversos no deseados, pero también 
resultando primordial lograr una política de asignación 
justa, equitativa y sustentable de los derechos de agua o 
del uso de los recursos hídricos subterráneos.

En ese sentido, se debe avanzar en el mejoramiento 
del conocimiento de los procesos hidrológicos e hidro- 
geológicos y evaluación de acuíferos; desarrollando 
herramientas que sirvan como instrumentos de apoyo a 
la gestión sustentable del agua subterránea en Chile, en 
el marco de la legislación vigente actualmente.

Dentro del marco de una gestión sustentable del 
agua subterránea en Chile, resulta fundamental la parti
cipación de los propios usuarios en la gestión de los 
acuíferos, generando políticas de prevención, para evi
tar problemas ambientales derivados de la explotación 
descontrolada del agua subterránea, los cuales son de 
difícil mitigación y reversibilidad, resultando relevante

la determinación de las extracciones aceptables y loca
lización óptima de las captaciones; desarrollando una 
modalidad técnica de explotación sin menoscabo a 
derechos de terceros, y sin que signifique deterioro 
ambiental inaceptable e irreversible.

De lo anteriormente expuesto, resulta hoy día pre
ponderante fomentar la participación activa de los usua
rios y la constitución de entidades de gestión colectiva 
de acuíferos, las cuales, desde una perspectiva del inte
rés general y de la utilización sustentable del recurso, y 
orientadas a la explotación común de un recurso (acuí
fero o grupo de acuíferos), debe incorporar a todos los 
usuarios dependientes de ese recurso, y tener en cuenta 
los efectos derivados de la explotación de dicho recur
so.

Por otro lado, para facilitar y lograr la participación 
activa de los usuarios, es necesario contar con infor
mación transparente y confiable, y que sea generalmen
te aceptada, sobre la situación actual y la evolución del 
recurso ante un determinado nivel de explotación de un 
acuífero. Es necesario tener un adecuado catastro de las 
captaciones y establecer redes de monitoreo para el 
control de extracciones y calidad del agua y también 
mantener un seguimiento del comportamiento del siste
ma; todo orientado a las necesidades de gestión del 
recurso y facilitar la información obtenida a los usuarios 
y grupos de interés.

Entones, debe existir una estrecha colaboración 
entre la Administración y las entidades de gestión colec
tiva de acuíferos, fomentando la cooperación y el inter
cambio de información. Esta colaboración puede resul
tar particularmente beneficiosa para lograr un adecuado 
conocimiento del acuífero, de su grado de explotación 
y de la evolución ante diversas condiciones de explota
ción.

En resumen, el funcionamiento eficaz de las organi
zaciones de usuarios de aguas subterráneas con una 
estrecha colaboración con la administración del Estado, 
es necesario para conseguir un desarrollo sustentable de 
las aguas subterráneas en los acuíferos con demandas 
significativas, desarrollando las herramientas necesarias 
que sirvan de apoyo a la gestión de los acuíferos. En ese 
sentido, se debe avanzar en el mejoramiento del cono
cimiento de los procesos hidrológicos e hidrogeológicos 
y evaluación de acuíferos; desarrollando herramientas 
que sirvan como instrumentos de apoyo a la gestión sus
tentable del agua subterránea en Chile, en el marco de 
la legislación vigente actualmente.

111.3.6 Bases de Acción

Considerando la situación actual de las aguas subte
rráneas en Chile y los últimos acontecimientos, que en 
la práctica generan un punto de inflexión en la historia 
del derecho de aguas en Chile, haciendo modificar el



criterio que históricamente y en forma consistente apli
có la Dirección General de Aguas en el análisis de estos 
tema, dado que le corresponde sin lugar a dudas, pro
ceder a la aplicación de la interpretación jurídica dada 
por la Contraloría General de La República en materia 
de aguas subterráneas; hacen ineludible desarrollar para 
el país bases de acción, que bajo la perspectiva de la 
explotación sustentable de las aguas subterráneas y del 
bien común, permita una explotación intensiva pero 
sustentable de nuestros acuíferos, que de garantía de 
seguridad a los derechos concedidos y que no provoque 
un daño a la fuente natural ni al medio ambiente.

Dichas bases de acción debieran contemplar al 
menos, los siguientes aspectos:

a) Explotación Intensiva de los Acuíferos, Extracciones 
sustentables y Seguridad de Abastecimiento. Se 
debe discutir y definir los límites para el otorga
miento de los derechos de aprovechamiento de las 
aguas subterráneas, en el marco de una explotación 
intensiva pero sustentable, y que de seguridad de 
abastecimiento a los actuales derechos constituidos 
y que asegure un equilibrio tolerable en el largo 
plazo; sin provocar menoscabo ni perjuicio a dere
chos de terceros ni al medio ambiente.

b) Aplicación del conocimiento Científico técnico 
vigente, en la toma de decisiones . Las decisiones 
deben estar basadas en un exhaustivo análisis de los 
sistemas acuíferos y de su comportamiento frente a 
diferentes niveles de extracción previstos en el largo 
plazo, de acuerdo con los derechos y usos a respe
tar en él.

c) Promover la organizaciones de usuarios de aguas 
subterráneas y el uso conjunto de estas con las 
aguas superficiales. Se requiere fomentar el funcio
namiento de organizaciones de usuarios de aguas 
subterráneas, para lograr que se conviertan en ver
daderas gestoras del recurso; incorporándolas con 
las organizaciones de aguas superficiales dada la 
relación existente entre ambos recursos.

d) Establecimiento de un adecuado mecanismo de 
difusión y transparencia de la información técnica 
disponible. Considerando la nueva distribución de 
responsabilidades en la gestión de las aguas subte
rráneas entre los particulares y la administración, se 
requiere lograr el acceso oportuno a la información 
existente y a la que se genere en el futuro, con el fin 
de tomar oportunamente las decisiones que asegu
ren una explotación sustentable de los acuíferos.

e) Establecimiento de redes de monitoreo. Se requiere 
el establecimiento de redes de monitoreo que per
mitan controlar el comportamiento de los acuíferos 
frente a diferentes niveles de explotación, de tal 
manera de avanzar en el conocimiento progresivo 
de estos, y actualizar las evaluaciones existentes.

f) Adecuación de la normativa vigente de modo de 
abordar adecuadamente las situaciones existentes. 
La normativa y las interpretaciones legales de estas, 
deben dar cuenta de los resultados de las evaluacio
nes técnicas de los acuíferos, de tal manera que 
dichos resultados sean ampliamente aceptados.

g) Desarrollo del Mercado del Agua . Las posibilidades 
de extracción de aguas subterráneas evidentemente 
tienen un límite, siempre que se establezca una polí
tica de explotación sustentable, que evite impactos 
no tolerables y la sobreexplotación en el largo 
plazo. En aquellos lugares donde el agua deje de ser 
un bien libre y no puede ser obtenida gratuitamente 
mediante una concesión del Estado, la reasignación 
de los derechos de aprovechamiento debe realizar
se a través del mercado.

111.3.7 Debate

El Sr. Carlos Espinoza se refiere al tema que el Sr. 
Muñoz planteó en la última parte de su intervención, al 
hablar de las líneas de acción, y que tiene que ver con 
el punto de las políticas preventivas de explotación. 
Supuestamente, las asociaciones de usuarios van a tener 
ellas mismas que vigilar o revisar el estado de su acuí
fero.

En esa dirección, el tema del levantamiento de la 
información cobra una relevancia mucho mayor. 
Independiente de eso, ya en el escenario anterior al 
documento de Contraloría, todo lo que tenía que ver 
con información era algo que desde el punto de vista de 
los trabajos de la Universidad, por lo menos, constituía 
uno de los puntos de tope; siempre había dificultades 
con el nivel de información disponible. En ese sentido 
se puede mencionar, por ejemplo, el tema de la red de 
monitoreo, más bien, red de medición de niveles, para 
no entrar al tema de la calidad de las aguas, que se va a 
tratar a continuación. Si bien la red es bastante comple
ta, lo es para desarrollar estudios regionales, pero cuan
do hay que estudiar sistemas acuíferos a niveles de 
mucho más detalle, estas redes dejan de ser relevantes 
y la información es insuficiente. Hay ahí un tema que 
se está estudiando en otros países, en particular en 
Estados Unidos y Europa, con sistemas más automáticos 
de medición, mucho más rápidos, con mayor frecuen
cia en la medición de niveles, orientados justamente al 
desarrollo de modelos de simulación que permitan estu
diar políticas de explotación, pero ya no para toda una 
cuenca, sino que a escala mucho más local.

Otro tema es el de la información básica de los 
pozos que están construidos. Actualmente, la informa
ción que está disponible cuando se construye un pozo 
es una prueba de bombeo, una estratigrafía, en que no 
existe ningún tipo de control, ningún tipo de certifica
ción, de manera que se pueden leer 10 informes distin
tos y cada uno de ellos va a estar entregando informa



ción diferente, aunque se esté hablando del mismo tipo 
de materiales. Hay entonces aquí un tema básico, 
orientado a tratar de mejorar la calidad de la informa
ción que se exige, para que esta sea útil para posterio
res estudios.

Otro tema se refiere a los caudales de extracción. 
Actualmente, hay que estimar la información de los 
caudales de extracción. Sería importante hacer exigible 
los medidores de caudal, de manera de tener cuantifi- 
cada esta información. En general, mi preocupación va 
por el lado de la calidad de la información, que es un 
tema muy relevante que no se ha tratado suficiente
mente.

La Sra. María Angélica Alegría señala que tiene dos 
temas. En la exposición no se mencionó algo respecto 
de la calidad del agua subterránea asociada a la canti
dad; y lo segundo, es si podría ser más específico en 
cuanto a cómo promover las organizaciones de usuarios 
tanto de aguas subterráneas como de superficiales, para 
que interactuaran sin pasar por el proceso de modifica
ción de las normas legales.

El Sr. Jaime Muñoz responde: con respecto a la 
segunda pregunta, los análisis legales que ha efectuado 
la Dirección General de Aguas y abogados externos 
indican que no es necesaria modificación legal alguna 
para poder hacer esa relación entre usuarios de aguas 
subterráneas, e incorporarlos, por ejemplo, a las Juntas 
de Vigilancia de los ríos. No habría impedimento legal 
alguno para materializar esa situación hoy día. Con res
pecto a la calidad del agua, efectivamente no mencioné 
el tema. Pero la disponibilidad de agua subterránea pasa 
por el tema de cantidad y calidad; y todo lo que planteé 
en forma muy somera, obviamente que también apunta 
al tema de calidad y, consecuentemente, a la disponibi
lidad del agua. Si se sobreotorgan derechos, si se sobre- 
explotan acuíferos, una de las situaciones que puede 
suceder es la pérdida de calidad del agua de extracción. 
Son, entonces, fenómenos que están relacionados entre 
sí.

Interviene el Sr. Edmungo García (Organismo de 
Energía Atómica, Naciones Unidas) y dice que desea 
manifestar una preocupación. Estoy trabajando con seis 
países de la región y Chile es lejos el más avanzado, el 
más responsable, el de mayor información. Pero de 
repente he descubierto que aparentemente se está 
dando un paso atrás, que considero muy serio, muy 
importante. Una de las cosas que estamos tratando de 
hacer en nuestro proyecto es tratar de promover en el 
aspecto legal y de gestión, que una prueba de bombeo 
apenas indica cuál es la transmisividad que tiene el 
acuífero, pero no se puede utilizar como argumento 
para decir cuánta agua se puede extraer. En ese punto 
interviene todo lo relacionado con la recarga y la sus- 
tentabilidad. Me preocupa lo que se plantea ahora en el 
país, porque si un acuífero es muy permeable, muy 
transmisible, y se puede sacar 250 l/s a un acuífero que

tiene una capacidad de recarga pequeña, de aquí a 
poco tiempo lo seco. Mi pregunta es si efectivamente es 
así y cómo ven este punto los técnicos y los gestores del 
agua, en contraposición a los abogados, los cuales evi
dentemente dicen que la ley es la ley y que no se puede 
hacer nada. Pero es distinto cuando se demuestra que 
hay un riesgo muy grande - y aquí estamos hablando de 
un riesgo nacional, no de uno de pequeña monta - y 
entonces uno puede preguntarse qué se está haciendo al 
respecto, si hay alguna acción, algún tipo de iniciativa 
que pueda revertir esta situación.

El Sr. Jaime Muñoz responde que efectivamente es 
así. Este ha sido un tema que se ha discutido larga
mente en Chile, por lo menos por tres años, y hay posi
ciones totalmente distintas respecto de este problema. 
Hay un grupo de profesionales, ingenieros y abogados, 
que creemos que el tema de la disponibilidad es fun
damental en el otorgamiento de los derechos de agua 
y en la gestión de un sistema acuífero; que es una 
variable importante que no se puede dejar de desco
nocer. Pero las interpretaciones recientes de la 
Contraloría General de la República, que es el órgano 
rector de la legalidad de los actos de la administración 
del Estado, y que ha sido ratificado recientemente tam
bién por algunos fallos de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, establecen que la disponibilidad de aguas 
subterráneas en Chile se comprueba a través de una 
prueba de bombeo. Y esa fue una discusión larga, y en 
el mismo seno de ALHSUD, que es la institución que 
yo represento, tuvimos este año largas discusiones 
sobre ese tema, pero evidentemente que hay todavía 
posiciones distintas. Hay quienes piensan -abogados y 
técnicos- que es una situación correcta y que así debe 
ser; pero hay quienes pensamos que esa interpretación 
es un error y que prontamente nos va a llevar a un pro
blema mayor en el país.

El Sr. Fernando Peralta señala: yo soy de los que 
piensa distinto que Dn. Jaime Muñoz. Creo que para 
entender el tema hay que explicarlo en su correcta mag
nitud. No estoy en desacuerdo con los planteamientos 
hidrogeológicos, desde luego, soy técnico, soy ingenie
ro civil, trabajo en el tema muchos años. Evidentemente 
que los acuíferos son finitos; la prueba de bombeo sirve 
para determinar la transmisividad, en esto estamos 
todos de acuerdo. El problema de fondo es lo que dice 
nuestra legislación hoy día -por eso el tema está en la 
Contraloría— lo que dice nuestra legislación para pre
venir los problemas que puedan surgir por una sobreex- 
plotación de los acuíferos. La legislación vigente da 
soluciones adecuadas para evitar afecciones a terceros, 
sobreexplotación de los acuíferos, salinización de estos 
y un mal uso de los mismos. Los que propugnamos esta 
posición decimos que con la legislación actual no hay 
ningún problema; es decir, puede que haya problemas, 
pero la legislación da las soluciones. Hay que acudir a 
ella en la forma en que la legislación lo expresa. Eso es 
en resumen el planteamiento nuestro para no alargar 
más la intervención.



El Sr. Ludwig Stowhas interviene y señala: en la expo
sición reciente se hizo una comparación entre los dere
chos otorgados y las disponibilidades. Alguien habló de 
derecho virtual. Me gustaría saber cuál es la situación de 
¡os recursos que realmente se están explotando, porque 
debe haber un porcentaje no despreciable de explotacio
nes clandestinas, o quizás no clandestinas, sino particula
res, individuales. Además, muchos derechos otorgados 
tampoco se están utilizando, sobre todo si se basan en la 
prueba de bombeo, que significa un caudal de 24 horas 
que normalmente ningún pozo utiliza.

El Sr. Jaime Muñoz 
indica que hay algu-

subterráneas han nos controles de
extracciones en el país 

pasado a y hay mediciones en
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meses son del orden de 3 m3/s. Esa es la relación entre dere
chos otorgados y la utilización de ellos. En el análisis de la 
disponibilidad de las fuentes, desde el punto de vista técni
co, se ha considerado la forma de explotación del agua sub
terránea, es decir, los pozos no se usan las 24 horas del día 
ni los 365 días del año, sino que tienen una explotación 
previsible en el largo plazo. Y eso se toma en cuenta para 
determinar la cantidad de agua disponible en cada uno de 
esos acuíferos. Eso está detrás de las cifras que mencioné y 
que en definitiva muestran que de Santiago al norte, hoy 
día, la demanda por derechos de aprovechamiento en los 
acuíferos, supera en aproximadamente 40 m-Vs a las dispo
nibilidades que puede constituirse como derechos.

El Sr. Humberto Orellana, señala: no soy especialis
ta en aguas y creo que es interesante que ustedes sepan 
cómo se ve desde afuera este tema. Y esto es lo que veo: 
¡Cómo es posible que se pueda mantener esta situación 
ante mediciones técnicas, concretas, que muestran el 
desbalance entre el aprovechamiento de las aguas sub
terráneas en el norte y las disponibilidades de esas 
aguas!. Creo que el tema es tan importante que una 
acción en este sentido debiera primar ante cualquier 
otra consideración de tipo legal. Está precisamente en

18 Nota del Editor: Referente a esta apelación, cabe señalar que la 
Corte Suprema falló con fecha 5 /01/2004 , en el sentido de dejar 
sin efecto el Oficio Ordinario N° 10.969 de 2003 de la Contraloría 
General de la República, en relación a que la disponibilidad de 
aguas subterráneas se mide a través de una prueba de bombeo en 
el pozo. Así también, este fallo obliga a la Dirección General de 
Aguas, a verificar la disponibilidad jurídica de aguas a nivel de 
fuente o acuífero, cuando ésta debe resolver sobre solicitudes de 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en sectores 
acuíferos en que existen derechos ya constituidos.

ustedes, en los órganos que han medido y saben lo que 
va a venir si sigue esa situación, hacer las presentacio
nes adecuadas ante los organismos adecuados -el 
gobierno, el poder legislativo- para conseguir que esto 
cambie, porque quién si no ustedes son los indicados 
para dar la alerta de lo que se nos viene encima.

El Sr. Jaime Muñoz señala que al respecto sólo 
puede decir que hubo esfuerzos importantes tendientes 
a dar a conocer este planteamiento, el planteamiento 
técnico, el efecto que se puede producir con el sobreo- 
torgamiento de los derechos de aprovechamiento de 
agua, con la sobreexplotación de los acuíferos, y se dis
cutió con técnicos, con abogados, pero finalmente llegó 
la sanción de quien estudia y a quien compete contro
lar la legalidad de estas situaciones, que es la 
Contraloría. Después de tres años dictaminó y ratificó 
que la interpretación legal del Código en materia de 
aguas subterráneas es que la disponibilidad se mide a 
través de una prueba de bombeo. Esa es la interpreta
ción de la Contraloría, ratificada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Ahora, lo que queda es una 
apelación que ha hecho una Empresa Sanitaria a ese 
dictamen, ante la Corte Suprema, y que se está viendo 
en estas semanas18. Pero la situación real hoy día es que 
se deben constituir todos los derechos que están solici
tados a través del análisis de pruebas de bombeo.

El Sr. Fernando Peralta opina que realmente no exis
te un caos hoy día ni tampoco se prevé un caos a futu
ro. Encuentro muy respetable la posición del Sr. Muñoz 
y de la Dirección General de Aguas, pero lo que se nos 
ha presentado aquí no es la situación real de hoy día. Es 
una situación que se prevé que podría existir dentro de 
algunos años, que no sabemos si son diez o cincuenta. 
Hoy día no hay sobreexplotación de acuíferos en nin
guna parte de Chile. No hay problemas de salinización. 
Hay un problema de subexplotación de acuíferos, es 
decir, hay gente que quiere explotarlos para producir y 
no puede. Esa es la realidad hoy día en el país.

También se sabe que nuestros cálculos son impreci
sos, porque no hemos medido todo lo que tenemos que 
medir, nos falta medir mucho. Si nos hacemos cargo de 
esas cifras y detenemos el uso de los acuíferos, vamos a 
dejar una cantidad de recursos sin poder utilizarlos. Esa 
es la situación y por eso existe el problema, por eso 
existen las distintas posiciones. No es tan absurdo lo 
que está sucediendo. Puede ser, como dice Jaime 
Muñoz, que la Corte Suprema dictamine otra cosa. Pero 
hoy día la situación es esta. Sin embargo, detrás de las 
disposiciones legales, tanto de la Contraloría como de la 
Corte de Apelaciones, hay un planteamiento que está 
basado también en la observación de la realidad.

En otra intervención de los participantes, se señala 
que el tema de la Contraloría y las disposiciones legales 
se ha discutido muchísimo, en diferentes seminarios, 
pero es la realidad nuestra hoy día lo que debe enfren
tarse. Deben abordarse problemas concretos como, por



ejemplo, si fijamos límites a la explotación de los acuí
feros, cómo los fijamos, qué herramientas técnicas u tili
zamos para poder evaluar el comportamiento de los 
acuíferos, cómo generamos la información para que los 
usuarios puedan tomar sus decisiones adecuadas opor
tunamente, cómo promovemos el tema de las organiza
ciones de usuarios que hoy día toman un rol preponde
rante, etc. Esa es la invitación que nosotros quisiéramos 
hacer para discutir en esta reunión.

El Sr. Humberto Peña señala que resulta bastante 
interesante la experiencia que se ha venido desarrollan
do en las regiones del norte del país en orden a contro
lar y tener información de todas las extracciones de 
agua y disponer de un catastro completo de los pozos 
de agua de esos sectores. Hace un año se comenzó a 
pedir a los usuarios que llevaran un control de todos los 
pozos de agua subterránea, lo que significó una notifi
cación a unos 350 pozos, que son los que operan hoy 
día, o son los que tienen derechos en la 2a Región. 
Paralelamente, se dictó una resolución que definía lo 
que es el catastro oficial de extracciones autorizadas de 
aguas subterráneas de la 2a Región, con todos los pozos. 
Durante el año se ha venido afinando esa información y 
es lo que nos permite decir que se está extrayendo en 
este momento como caudal medio del orden de 3 m3/s, 
de los 9 m3/s que están constituidos como derecho.

Quiero insistir en un punto que señalaba Jaime 
Muñoz al hablar de caudales de extracción y de cuáles 
son las extracciones reales. Mostraba ahí que se pueden 
extraer 210 m3/s sustentablemente. Ello no significa que 
se puedan extraer 210 m3/s como caudal continuo, sino 
que los derechos de agua que se pueden constituir son 
210, pero lo que se puede extraer como caudal conti
nuo es mucho menos (esa cifra de 210 es una cifra enor
me de agua, es mucho más que las aguas superficiales 
que existen hacia el norte, donde los caudales totales 
pueden ser de unos 30, 40 ó 50 m3/s); bueno, esa cifra 
de 210 toma en cuenta que se extrae mucho menos de 
lo que se solicita como derecho. Y esa relación entre lo 
que se extrae realmente y ese caudal de 210 se estimó 
a partir de estadísticas y estudios que se han hecho y 
que permitieron hacer una evaluación del caudal nomi
nal en derechos de agua que se pueden constituir. Por 
eso no llama la atención que de 9 m3/s se extraigan 3.

Volviendo al tema inicial, se trata de una experiencia 
muy importante y este mes esperamos iniciar un progra
ma similar en la 1a y 3a Regiones del país, lo cual signi
fica en total unos 800 o 900 pozos adicionales. Con esto 
se tendría en marcha en esas tres regiones un programa 
de control exhaustivo de extracciones y, además, un 
catastro acabado de los derechos de agua autorizados 
para extraer como agua subterránea. Esperamos ampliar 
ese programa a la brevedad al resto del país, especial
mente de la Región Metropolitana hacia el norte. 
Estamos conscientes de que es muy distinto hacer este 
esfuerzo en zonas en las cuales los principales usuarios 
son empresas más o menos importantes, que hacer el

mismo esfuerzo en regiones como la 5a o la 
Metropolitana donde tenemos algo así como 10 mil 
pozos. Son cifras mucho más grandes, con las cuales 
probablemente tendremos muchos problemas para 
lograr un cumplimiento razonable de una disposición de 
este tipo, porque significa un costo y un proceso bastan
te complicado. Pero evidentemente que en el escenario 
actual, pensando en el futuro, independientemente de 
los acuerdos o desacuerdos que tengamos en el tema de 
las interpretaciones legales, esto aparece como una 
necesidad muy urgente, tanto desde el punto de vista de 
las decisiones que pueda tomar la administración, como 
desde el punto de vista de la información que requieren 
los particulares para sus propios análisis o evaluaciones. 
Quería poner énfasis en que ese es un proceso que está 
en marcha y que obviamente tiene que llevarnos en un 
plazo relativamente breve a tener mucha claridad res
pecto a qué se está aprovechando de las aguas subterrá
neas. También, de alguna manera, nos entrega informa
ción para interpretar adecuadamente lo que está suce
diendo con respecto a los acuíferos, los descensos que 
tengan, la gravedad de ellos o si no los tienen, si eso res
ponde a una subutilización de los recursos o simple
mente a que es necesario ajustar los modelos, cosa que 
también es extremadamente importante.

El Moderador Sr. Celedón señala que antes de seguir 
dando la palabra, quiere centrar el tema en lo que plan
teaba antes el Sr. Muñoz, en el sentido de que en las 
posiciones que se han expuesto respecto de la existen
cia y disponibilidad de agua subterránea, existe cierto 
consenso, una visión común en la necesidad de cami
nar con los mecanismos que establece el área de res
tricción, que significa control, administración, donde 
los usuarios se pongan de acuerdo y administren el 
recurso y vayan velando por el buen funcionamiento. 
En esa línea, la idea es poder acoger líneas de trabajo, 
planteamientos, acciones que se puedan desarrollar con 
criterios de una visión política de país hacia el futuro. 
Hacia eso Jaime Muñoz ha querido orientar el tema, 
más que hacia la discusión puntual de la situación 
coyuntural que se vive.

El Sr. Ernesto Brown señala que en los datos que 
mostró Jaime Muñoz se observa una serie de áreas de 
restricción y un área de prohibición. No sé si estoy 
equivocado, pero entiendo que las áreas de restricción 
son áreas que pueden ser declaradas a petición de los 
usuarios del agua subterránea. Había escuchado que, 
en general, los usuarios no hacían ese tipo de petición y 
era inefectiva la declaración del área de restricción, 
pero pareciera que no es así. Me gustaría saber cómo 
está operando la Dirección General de Aguas con res
pecto ai área de restricción. Además, la única área de 
prohibición que aparece es el área de Azapa; tenía 
entendido que había otras.

El Sr. Jaime Muñoz señala que están declaradas como 
de prohibición Azapa y El Membrillo, en la Quinta 
Región, un sector costero muy pequeño. Pero existen



varias áreas de restricción y la política de la Dirección 
General de Aguas de un tiempo a esta parte ha sido pro
mover fuertemente la declaración de áreas de restricción, 
porque consideramos que presenta varias ventajas. En pri
mer lugar, se logra la formación de la comunidad de aguas 
subterráneas, a través de la declaración de este tipo de 
figura legal; también permite a la Dirección General de 
Aguas constituir algunos derechos adicionales en la cuen
ca en carácter de provisionales, es decir, que quedan suje
tos a monitoreo. Se establece un monitoreo, un segui
miento y ciertas evaluaciones que permiten su conoci
miento ante diferentes extracciones. A través de esta 
comunidad de aguas subterráneas nosotros vemos la posi
bilidad importante de que los propios usuarios tomen en 
sus manos la autogestión de los acuíferos, el control de los 
pozos clandestinos, el control de las extracciones, etc., 
una serie de problemas que se pueden resolver mediante 
esa figura legal. Pero tiene razón Ernesto Brown en el sen
tido de que la Dirección General de Aguas no la puede 
dictar de oficio, o sea, debe existir una petición expresa de 
los interesados en declarar área de restricción. Y la verdad 
es que hasta ahora el interés no ha sido muy masivo, a 
pesar de las cifras que se han mostrado reiteradamente por 
varios años y que indican el desbalance de derechos otor
gados, o sea, hay un sobreotorgamiento de derechos en 
relación con la capacidad sustentable de la fuente. En ese 
sentido, consideramos que es más conveniente para el 
país y para los propios usuarios avanzar sobre la base de 
declaración de las áreas de restricción, que permiten con
trolar mejor el sistema, y permiten que los usuarios se 
organicen y puedan autogestionar el recurso.

El Sr. Ernesto Brown señala: sólo un pequeño alcan
ce adicional con respecto al tema. Lo que se acaba de 
explicar significa entonces que si la Dirección General 
de Aguas promueve que se constituya un área de res
tricción, en común acuerdo con los usuarios, logra que 
ellos accedan a hacer una petición para declararla. 
Entiendo que eso lo que está pasando, lo que me pare
ce bastante bien como procedimiento de la autoridad.

El Sr. Ernesto Schulbach interviene señalando que él 
está encargado del tema del inventario público de extrac
ciones autorizadas de aguas subterráneas en el norte de 
Chile y del tema del control de extracción. Nuestro equi
po está constituyendo en Copiapó Bajo la primera comu
nidad de agua subterránea en Chile. Se trata de una tarea 
interesantísima, en la que tuvimos que incentivar y traba
jar con INDAP, y con los pequeños agricultores, para que 
ellos soliciten efectivamente el área de restricción, por
que la D.G.A. no tiene la facultad de declararla de oficio. 
No es fácil convencer a los usuarios sobre la necesidad 
de constituir una comunidad de aguas subterráneas; en 
un principio tuvimos que enfrentar la oposición de los 
mismos usuarios y discutir con ellos diversos temas. 
Constituir la comunidad desde el punto de vista jurídico 
es simple. Todos quienes tienen derechos de aprovecha
miento deben llevar su título, nombrar una directiva y 
acordar una gestión del acuífero, situación que en el 
Código de Aguas está establecida y es de responsabilidad

de los mismos usuarios. Como otro elemento fundamen
tal, en Copiapó Bajo se concedieron derechos provisio
nales, que corresponden al 25% de los derechos otorga
dos hasta el momento de la declaración del área de res
tricción. Creo que se va a facilitar la constitución de estas 
comunidades en las áreas de restricción a consecuencia 
del dictamen de Contraloría; hoy día a las organizaciones 
en áreas de restricción les conviene hacer la gestión del 
acuífero.

Por otro lado, el desconocimiento de los colegas y 
de los abogados, respecto de lo que significa la consti
tución de una comunidad de aguas subterráneas crea 
una situación bien compleja. Aunque el proceso de 
constitución es una cosa muy simple, hemos tenido que 
acudir a los tribunales a discutir sobre la viabilidad de 
las áreas de prohibición o las áreas de restricción; a dis
cutir materias como por qué la D.G.A. constituye dere
chos de aprovechamiento por 3 m3/s cuando el peticio
nario lo solicitó por 5 m3/s, etc. Hemos tenido que dis
cutir la ponderación de los votos de los derechos provi
sionales en el directorio, respecto de los derechos defi
nitivos. Como se puede ver, hay en esta materia un con
junto de temas que resolver.

Otra área de restricción en que incentivamos la for
mación de una comunidad de aguas subterráneas es en 
Sierra Gorda. Ahí se trata de empresas mineras de 5 ó 6 
usuarios, en que los derechos provisionales que pueden 
ser concedidos corresponden a titulares de la misma 
comunidad. Por todas estas razones parece muy intere
sante la idea de constituir la comunidad, que va a signi
ficar que ellos hagan su propia gestión, que tengan sus 
equipos técnicos para hacer el control de extracciones, 
etc. y se aseguran el área de restricción con mucha más 
propiedad que no constituyéndola. Se trata de una 
materia muy importante, pero existe una urgente nece
sidad de difusión de estos temas.

El inventario público de extracciones autorizadas 
que se está realizando en la 1a, 2a y 3a regiones también 
va a ser un elemento fundamental para la planificación 
de la estrategia que cada una de las regiones va a tener. 
El control de extracciones entrega una información pri
vilegiada respecto al comportamiento efectivo del acuí
fero, permite saber concretamente quiénes son los usua
rios, cuáles los que preponderantemente trabajan en el 
acuífero y cuáles no participan y no usan sus pozos. 
Desde el punto de vista técnico también entrega infor
maciones básicas para los modelos de simulación, etc.

Sin embargo, nuestra preocupación viene después. 
Constituimos la comunidad de agua subterránea pero la 
vamos a transformar en un instrumento de papel si no le 
entregamos a los usuarios muchos elementos que hoy 
día no tienen, por ejemplo, capacidad técnica y profe
sional para hacer la gestión de su propio acuífero, los 
instrumentos de fomento, los apoyos legales, los apoyos 
técnicos que van a requerir. Por lo tanto, no basta con 
constituir comunidades de aguas subterráneas, sino que



se requiere que diferentes organismos del Estado, dife
rentes instituciones incorporen esos instrumentos para 
hacer atractiva la gestión. Se trata, en síntesis, de un 
gran desafío, no es un tema menor, pero la tendencia es 
hacia la gestión colectiva del acuífero, realizada por los 
propios usuarios y con capacidad técnica adecuada.

El Moderador Sr. Celedón señala que antes de seguir 
dando la palabra, quiere hacer una pregunta. En la 
experiencia de constitución de comunidades de agua 
que han llevado adelante, ¿cuál es la implicancia que 
han tenido los clandestinos y qué proporción de clan
destinos hay entre los usuarios con derechos que cons
tituyen esas comunidades de agua?

El Sr. Ernesto Schulbach señala que en el caso de la 
comunidad de agua subterránea de Copiapó Bajo hay 
muy poco clandestinaje. No sabe lo que ocurre al com
parar el inventario público, es decir, la lista de todos 
aquellos que tienen derechos constituidos. Nosotros 
estamos haciendo control de extracciones de quienes 
son titulares de derechos de aprovechamiento, por lo 
tanto desconocemos el mundo de la clandestinidad. La 
2a Región, que es la primera que abordamos, no creo 
que sea un buen ejemplo. Pero me temo que en la 1a 
Región tengamos problemas y probablemente en la 3a 
también. En la 1a Región, los derechos de aprovecha
miento constituidos son aproximadamente 17 m3/s, y 
en la 3a Región, 24 m3/s. Eso es lo que tenemos en el 
inventario público. Junto con el inventario público tam
bién se firma la obligación de hacer el control de extrac
ciones; tema que no es fácil y se puede hacer en la 2a 
Región con las capacidades técnicas que tenemos hasta 
el momento, pero hacerlo en tres regiones es una com
plicación técnica, presupuestaria y humana.

Interviene el Sr. Cristóbal Fernández (Geólogo, Asesor 
del Departamento de Conservación de Recursos Naturales 
de CONAMA Central), y señala: se ha hablado del pro
blema de disponibilidad, separado del tema de conserva
ción o calidad de los recursos hídricos y también separa
do del uso del agua, no sólo por los seres humanos, sino 
también como fuente de vida para comunidades de biodi- 
versidad o ecosistemas particulares. En estos balances 
hídricos que se han presentado en este Taller, dudo que se 
considere el efecto que tiene la sobreexplotación en algu
nos acuíferos que están relacionados con humedales, por 
ejemplo. Creo que existe un desconocimiento general; 
sólo existen ciertos estudios parciales muy someros sobre 
la interacción de las aguas subterráneas, las aguas superfi
ciales y los humedales. Este es un tema bastante sensible 
para CONAMA y presenta una limitación para la extrac
ción de agua subterránea, si no ahora, sí en el futuro. Me 
interesa, además, el tema de contaminación. Ésta no sólo 
daña los sistemas o los ecosistemas naturales, sino tam
bién puede afectarnos a nosotros mismos, justamente lim i
tando el agua que nos va a servir en el futuro. En ese sen
tido, me es difícil separar ambos conceptos. Aquí se habla 
solamente del caudal de explotación sustentable en un sis
tema que no tiene otra variable más que entrada y salida

de agua, y no de calidad de agua u otras variables. Me 
parece que existen otras herramientas de gestión, no sola
mente el otorgamiento de derechos de agua y debiéramos 
tal vez hablar de algunos, como la protección de capta
ciones de agua potable, por ejemplo. En todo caso, exis
ten diversas experiencias en el mundo y también en la 
Universidad de Chile se trabaja en el tema. Se ha firmado 
un convenio entre CONAMA y el Ministerio de Vivienda 
para transformar los planes regionales de desarrollo urba
no en planes de desarrollo territorial; se pretende sacar los 
instrumentos de planificación territorial de los sistemas de 
evaluación ambiental e incorporar un sistema que se va a 
llamar 'evaluación ambiental estratégica'. Este instrumen
to puede ser muy interesante para la gestión del recurso 
hídrico, ya que puede limitar, condicionar u ordenar el 
territorio, especialmente en aquellas actividades que son 
potencial mente contaminantes de las aguas subterráneas. 
Estas aguas son un recurso en el que es muy difícil detec
tar la contaminación y una vez que está contaminada es 
muy difícil de descontaminar.

El Sr. Jaime Muñoz indica que esto está contempla
do en los balances. El efecto sobre los humedales es una 
de las condicionantes que indican cuánta agua hay dis
ponible. No está dicho pero está considerado en el tema 
de la disponibilidad.

El Sr. Fernando 
Peralta dice que quiere 
hacer algunas proposi
ciones concretas, tal 
como se ha pedido aquí.
Cree que una manera de 
destrabar la discusión 
sobre la disponibilidad 
de recursos de agua sub
terránea en los distintos 
acuíferos, es el otorga
miento de derechos 
eventuales para el agua 
subterránea. Se me ha 
dicho en repetidas oportunidades que esto no tiene senti
do, que legalmente no se puede, pero como soy insisten
te vuelvo a proponer los derechos eventuales de las aguas 
subterráneas, porque si a juicio de algunos el Código no 
lo admite -aunque yo creo que sí lo admite- habría que 
reformar el Código, lo que no es una cosa del otro mundo. 
¿Por qué el derecho eventual destraba? Porque si partimos 
de la base de que el derecho eventual se puede usar úni
camente cuando ya se han satisfecho los derechos perma
nentes, consideremos como permanentes los derechos 
que se han dado hasta el día de hoy, que teóricamente 
estarían de acuerdo con la disponibilidad. Y, en la cir
cunstancia de que las personas que tienen al día sus dere
chos no los usen, los puede usar una persona que tiene 
derecho eventual. El tiempo dará la razón a quién decía 
que había más disponibilidad o menos disponibilidad, no 
hay que discutir hoy día ese asunto. Pero sí vamos a per
mitir que los inversionistas pueden acudir al recurso agua 
subterránea para realizar sus inversiones, sin alterar el cri

Se debe mejorar el 
conocimiento de 
los procesos 
hidrológicos e 
hidrogeológicos, y  
en la evaluación 
de acuíferos.



terio de disponibilidad que tiene la D.G.A., pudiendo 
cumplir con todas las leyes, con todos los reglamentos y 
dejando el riesgo de sacar agua subterránea eventual al 
inversionista, que tendrá que averiguar si esa agua even
tual le va a servir o no para su inversión. No hay proble
ma con los límites. Si, por ejemplo, uno de los acuíferos 
tiene 3 m3/s de agua permanente; pero se sabe que usa 
entre uno y tres, entonces tiene eventuales. Así quedan 
resguardados los derechos de terceros, el agua se usa, el 
país se desarrolla y creamos riqueza.

La Sra. María Angélica Alegría señala que si en un 
acuífero están dados todos los derechos con cargo a la 
recarga -digamos que la recarga es 9, están dados los dere
chos por 9- y existe una explotación en el acuífero de 3, 
¿por qué no dejar que el mercado del aguas opere ahí?

El Sr. Muñoz dice que este es un tema que se ha con
versado mucho. Nosotros estimamos un límite máximo 
para el otorgamiento de derechos, que considera la 
explotación previsible de esos derechos en el largo 
plazo; o sea, tampoco es un balance de 1 a 1. Un dere
cho de riego, de acuerdo con los análisis técnicos de 
que disponemos, se usa en el largo plazo con un coefi
ciente 0,2. Eso se considera en los balances y pensamos 
que haciendo ese equilibrio entre caudal de la fuente y 
uso previsible de los derechos en el largo plazo, más 
allá de ese límite se debiera avanzar sobre la base del 
otorgamiento de derechos provisionales y ahí se va 
viendo cómo se va comportando el acuífero, y si real
mente no tiene problemas, pasar esos derechos provi
sionales a definitivos. Esa fue la propuesta de la D.G.A. 
hace dos o tres años, pero no ha podido ser puesta en 
práctica en el país. Además, y respondiendo otra parte 
de la pregunta, la filosofía es que después de que el 
agua ha sido otorgada hasta esos límites, deja de ser un 
bien libre, no se puede otorgar mediante una constitu
ción de derecho, debiera operar la filosofía del Código 
de Aguas, que es el mercado del agua, para la reasigna
ción de los derechos.

El Sr. Peña quiere referirse a lo que se está propo
niendo como modificación del Código de Aguas en este 
momento. De paso, señalar que este tema de la posibi
lidad de derechos de agua eventuales dentro del agua 
subterránea es un tema importante que es necesario 
analizar. Los estudios hechos indican que en estos 
momentos no se puede implementar, pero es una idea 
que vale la pena analizar con cierto detalle.

Quiero señalar qué cosas sí están incorporadas en la 
modificación del Código en la actualidad. Más allá del 
tema de disponibilidad misma, se hacía mención a qué 
se estaba haciendo; esta discusión acerca de cómo se 
debía considerar la disponibilidad está asumida en la 
modificación del Código de Aguas que está en el 
Congreso. Está considerada también la posibilidad de 
declarar área de restricción de oficio por parte de la 
administración, lo que desbloquea la ambigüedad que 
se ha generado en relación con que hay muchos que

piensan que la forma de trabajar cuando los acuíferos 
entran a una zona peligrosa, en que sería riesgoso seguir 
constituyendo derechos de agua, se pueda declarar área 
de restricción con el sistema de derechos provisionales 
y así ir controlando en forma prudencial la incorpora
ción de nuevos usuarios. En la modificación del Código 
está considerada la posibilidad de que se dicten áreas 
de restricción por oficio de parte de la autoridad admi
nistrativa, pero además se incorporó la obligación para 
la autoridad de hacerlo cuando los antecedentes dispo
nibles así lo señalan. En otras palabras, no sólo es una 
facultad, sino una obligación, lo cual también significa 
una responsabilidad ante los usuarios de darles las seña
les en el momento en que se está presentando la situa
ción.

También está considerada, sin ninguna restricción, 
la posibilidad de constituir comunidades de agua subte
rránea, que es un elemento que no estaba expresamen
te señalado en relación con las organizaciones de usua
rios en general. Hay una modificación que incorpora las 
comunidades de agua subterránea, hay que agregar que 
además las comunidades tendrán personalidad jurídica, 
con lo cual se facilita su operación, la adquisición de 
responsabilidades y el manejo de sus bienes. Otro ele
mento que está considerado en las modificaciones es la 
forma cómo deberán definirse los derechos de agua en 
el caso del agua subterránea. Ahí se está privilegiando 
la definición de esos derechos como un volumen al año, 
de modo de poder dar mejor cuenta de la manera cómo 
impacta la explotación del agua subterránea en el siste
ma. No es muy lógico tener caudales instantáneos ahí, 
cuando el sistema tiene una enorme inercia y lo que 
corresponde es trabajar más bien con volúmenes por 
año. Se establece además un caudal máximo instantá
neo de explotación, que es lo que estaría dando la prue
ba de bombeo.

Otro elemento que se incorporó a la modificación 
del Código es el tema de la protección de la recarga, 
que es una iniciativa que también ha surgido de estas 
reuniones y que ha sido preocupación de distintos aná
lisis. El hecho de cómo se protege la recarga, especial
mente en sectores como las zonas de inundación de los 
ríos, que son parte muy significativa de los recursos de 
agua subterránea. También se incorporó un tema rela
cionado que tiene que ver con la recarga artificial. La 
recarga artificial de acuíferos actualmente tiene cierta 
normativa asociada al área de restricción. Ahora se 
amplía esta normativa, permitiendo que se puedan 
hacer recargas artificiales en otros tipos de acuíferos, en 
otras circunstancias.

Estos son elementos que están mejorando la actual 
legislación de agua y quiero señalar que muchas de 
estas son iniciativas que han surgido de reuniones como 
ésta que hemos tenido en el contexto de Alhsud, de la 
Sociedad Chilena de Ingeniería Hidráulica -que hizo 
una propuesta—  y conversaciones de la Agenda Pro 
Crecimiento.



Soledad Callejas (Abogada de la Dirección General 
de Aguas) señala con respecto a lo que decía el Sr. 
Peralta, que cree que hay que considerar una premisa 
muy importante: los derechos de aprovechamiento de 
aguas tienen rango constitucional. La Constitución, ade
más, consagra un derecho de propiedad sobre ellos. El 
planteamiento sobre la posibilidad de constituir dere
chos eventuales sobre aguas subterráneas es bastante 
sutil y complicado, porque no se puede pasar a llevar 
los derechos que ya están constituidos en el acuífero.

Otro tema es el de las disponibilidades respecto al dic
tamen de la Contraloría, que se ha discutido tanto. Este 
mes y medio que llevamos con el dictamen ha sido bas
tante preocupante para los particulares. A nuestra oficina 
llegan personas preguntándonos qué vamos a hacer con el 
dictamen y cuál va a ser nuestra aplicación; de cinco per
sonas que nos visitan a la semana, por lo menos cuatro 
consultan si efectivamente vamos a hacer lo que la 
Contraloría nos está pidiendo. Creo que el tiempo nos va 
a dar la razón, en el sentido de que hay que proteger el 
acuífero y, sobre todo, garantizar los derechos de aprove
chamiento de aguas. Creo que el panorama que presenta 
la Dirección es bastante convincente; no es catastrófico. 
Los particulares van a salir perjudicados con esto, y a los 
empresarios particulares les pediría que tengan un poco 
más de confianza en la Dirección General de Aguas en el 
sentido de que el tiempo va a decir si está bien adminis
trado el acuífero o no lo está.

El Sr. Fernando Peralta dice que quiere tranquilizar a 
Soledad Callejas. Si se dan los derechos eventuales, no 
va a haber ningún problema con los derechos que ya se 
han otorgado. Se respetan todos íntegramente y no 
sucede absolutamente nada.

.4 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
Expositor: Sra. M e s e n ia  A te n a s  Vi Jefa 
Departamento Conservación y Protección de 
los Recursos Hídricos. Dirección General de 
Aguas. Ministerio de Obras Públicas 
M oderador: Sra. A le ja n d ra  F ig u ero a . 
Departamento de Recursos Naturales. Área de 
Ecosistema de Agua Dulce.

III.4 .1  Introducción

El crecimiento de la población y el mayor desarrollo 
económico del país se ha traducido en un aumento de 
la demanda por agua y, por consiguiente, en una mayor 
competencia intersectorial por los recursos hídricos, lo 
cual sumado a los problemas ambientales vinculados al 
agua, hacen necesario no sólo desarrollar mecanismos 
que permitan alcanzar una mayor eficiencia en su uso 
sino también adoptar un enfoque integral, que conside
re las necesidades de todos los sectores, y una adminis
tración descentralizada, que tome a la cuenca como 
unidad de gestión. Este desarrollo ha generado una

mayor presión sobre el medio ambiente, lo que ha pro
ducido un deterioro de la calidad del recurso.

Chile ha alcanzado importantes logros en materia 
del manejo sustentable de sus recursos hídricos. Es así 
que las inversiones realizadas por el país permitieron 
alcanzar, al inicio de la década de '90 una cobertura de 
agua potable de un 97,4%, cifra que ponía a nuestro 
país en la vanguardia respecto de otras naciones latino
americanas. En la actualidad esta cifra se eleva por 
sobre los 99,2%. En lo que respecta al sistema de alcan
tarillado en áreas urbanas la cobertura actual alcanza a 
un 94,1%.

Por otro lado, el tratamiento de aguas servidas en el 
área urbana a comienzos de la misma década era de un 
5%, con la consecuente contaminación tanto de los 
cuerpos de agua superficiales (ríos y lagos) como del 
mar, poniendo en constante riesgo la salud de la pobla
ción y la productividad agrícola. Para aumentar el por
centaje de cobertura de tratamiento, el Estado, a través 
de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, estable
ció un cronograma que obliga a las empresas sanitarias 
a construir y operar sistemas de tratamiento, con la meta 
de lograr casi un 100% de cobertura para el año 2010. 
El cumplimiento de este cronograma ha permitido a la 
fecha tratar alrededor de un 50% de las aguas servidas 
en el país. Las inversiones comprometidas por las 
empresas sanitarias permitirán aumentar el tratamiento 
de las aguas servidas en todo el país desde este 50% el 
año 2003, pasando a un 85% el año 2006 y alcanzan
do un 98% para el año 2010.

Así, la vertiginosa construcción y entrada en opera
ción de plantas de tratamiento de aguas servidas en 
diversos puntos del país está permitiendo recuperar la 
calidad en gran parte de los cursos de agua dulce. Esto 
es un hecho relevante, considerando que las descargas 
líquidas de origen domiciliario son la principal fuente 
de contaminación de las aguas en Chile.

En relación a los efluentes industriales, cabe señalar 
que, en la primera mitad de la década de los noventa, la 
contaminación de lagos, ríos y borde costero estaba 
fuertemente influida por la descarga sin mayor control 
de esos residuos líquidos. Además, no se contaba 
siquiera con normas ambientales obligatorias para la 
calidad de dichos efluentes ni menos con mecanismos 
de fiscalización.

Es así que, a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 19.300, se inició un ambicioso programa para defi
nir un conjunto de normas cuyo objeto es controlar las 
emisiones y la calidad de cada uno de los cuerpos o 
cursos de agua del país. Las normas de emisión de resi
duos líquidos a cuerpos de aguas superficiales, alcanta
rillados y aguas subterráneas, son obligatorias para 
todos los proyectos nuevos que se deseen instalar en 
cualquier parte de Chile, y establecen un cronograma 
para el cumplim iento de las instalaciones preexistentes.



En relación a las políticas de conservación del agua, 
éstas están contenidas explícitamente en la Política 
Nacional del Recurso Hídrico formulada por la 
Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras 
Publicas, y en la Ley N°19.300 o Ley de General de 
Bases del Medio Ambiente:

• La Política Nacional, al tratar como uno de los desa
fíos los Requerimientos Hídricos para fines ambien
tales, reconoce "... la necesidad y validez de que el 
aprovechamiento de las aguas se realice de forma tal 
que se asegure la mantención de caudales que per
mitan sustentar las demandas ambientales existentes 
sobre el recurso". Dicha demanda ambiental hídri- 
ca, considera "... el mantenimiento de caudales y de 
niveles de acuíferos y lagos, para la protección de 
ecosistemas y de los valores paisajísticos y turísticos 
asociados."

• La Ley 19.300 o Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente por su parte contempla dentro de su obje
tivo  " Fomentar la Protección del Patrimonio 
Ambiental y el Uso Sustentable de los Recursos 
Naturales", la definición y establecimiento de medi
das de conservación para el recurso hídrico y la for
mulación de planes de manejo para la utilización 
sustentable de ríos, cuerpos lacustres, aguas subte
rráneas y aguas costeras.

111.4.2 Institucionalidad am biental

a) Aspectos Institucionales

La Ley de Bases del Medio Ambiente, dictada en 
1994, al crear la CONAMA sin derogar las compe
tencias de los ministerios y servicios públicos, sentó 
las bases para el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental: una institucionalidad de tipo transversal 
y de carácter coordinador, en un marco de descen
tralización territorial y de simplicidad administrati
va. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está 
compuesto por todos los ministerios, organismos 
sectoriales de la administración central y los orga
nismos descentralizados a los que el conjunto de 
leyes vigentes asigna responsabilidades y potestades 
ambientales. Es así como la Ley de Bases y sus 
reglamentos proporcionan el marco a partir del cual 
se deben ejercer las competencias sectoriales.

Dentro del marco establecido por la Ley, CONAMA 
cumple las funciones de coordinación, en ¡nterrela- 
ción directa con otros organismos del Estado, los 
sectores productivos y la ciudadanía.

Otras normativas complementarias le entregan a 
diversos ministerios la posibilidad de regular, entre 
otras materias, el uso de los recursos naturales así 
como las emisiones de sustancias contaminantes, la 
generación de residuos y su disposición. En este

aspecto dentro de los cuerpos jurídicos relevantes se 
pueden mencionar

• El Código de Aguas
• La Ley General de Pesca y Acuicultura;
• El Código Sanitario;
• La Ley de Navegación;
• La Ley de Protección Agrícola;
• La Ley que crea la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios.
• La Ley de Bosque Nativo.

La institucionalidad actual se nutre, principalmente, 
de tres vertientes:

• la Ley 19.300, que entró en vigencia en marzo 
de 1994,

• las leyes sectoriales, orgánicas y simples que 
incluyen aspectos ambientales,

• la Ley Orgánica Constitucional N° 18.775 de 1986.

En el año 1995 se dictó una norma reglamentaria 
emanada del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, de particular relevancia, dado que vino 
a reglamentar un aspecto fundamental de la Ley de 
Bases Generales del Medio Ambiente y de la institu
cionalidad ambiental. Se trata del decreto Supremo 
N°86, que regula la organización, composición y 
funcionamiento del Consejo Consultivo de la 
CONAMA y de los consejos consultivos de las 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

Las leyes sectoriales, en cuanto a su pertinencia res
pecto a la institucionalidad ambiental, incorporan en 
sus textos elementos de protección de los recursos o 
prevención de la contaminación a través del otorga
miento de atribuciones a los servicios públicos para 
fiscalizar y controlar procesos productivos y para rea
lizar la gestión o extracción de recursos naturales.

La Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, de 1986, 
establece la organización de la administración 
pública y las atribuciones de cada uno de los esta
mentos que la componen: los ministerios, intenden
cias, gobernaciones y servicios públicos.

b) Institucionalidad Ambiental Sectorial

La institucionalidad ambiental sectorial funciona a tra
vés de las Unidades Ambientales de los Ministerios, 
creadas, según ya se estableció, antes de la vigencia 
de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Su 
objetivo general es el de colaborar con CONAMA 
aportando las capacidades técnicas sectoriales y, espe
cialmente en una primera etapa, apoyando al proceso 
de evaluación del impacto ambiental. La idea es 
potenciar la capacidad de cada ministerio para que 
asuma las responsabilidades ambientales que le 
corresponden en su sector y no descargar las respon-



sabilidades de ejecución en el órgano central que 
cumple un rol coordinador.

Adicional mente, sin embargo, al interior de los 
ministerios, las unidades ambientales tienen respon
sabilidades vinculadas a la gestión interna de cada 
uno de ellos; por ejemplo, asesorar al ministro en la 
representación del sector en la CONAMA, definir 
políticas y líneas de acción para el sector, obtener 
recursos para desarrollar estudios e investigaciones 
en el ámbito de su competencia, etc.

En la actualidad, los ministerios que cuentan con 
unidades ambientales operativas son los de 
Economía, Fomento y Reconstrucción; Obras 
Públicas, Transporte y Telecomunicaciones; 
Agricultura; Bienes Nacionales; Salud; Minería; 
Vivienda y Urbanismo; Planificación y 
Cooperación; Educación; Defensa; Relaciones 
Exteriores, Interior.

Existen, por otra parte, distintos servicios públicos 
con competencia ambiental, que deben coordinar 
y dar coherencia a las decisiones que se adopten 
y a las acciones que se realicen con el propósito 
final de proteger el medio ambiente natural y 
construido, entre estos últimos cabe destacar los 
siguientes:

• La Dirección General de Aguas (DGA) que debe 
planificar el desarrollo del recurso hídrico en las 
fuentes naturales para formular recomendacio
nes sobre su aprovechamiento; investigar y 
medir el recurso y vigilar las aguas y supervisar 
el funcionamiento de las organizaciones de 
usuarios.

• La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 
creada en 1990 por la Ley N°18.902, que debe 
estudiar, proponer y controlar el cumplimiento de 
normas técnicas sobre diseño, construcción y 
explotación de servicios sanitarios y residuos 
líquidos industriales en todo el país, debiendo 
además informar sobre el otorgamiento de conce
siones, ampliación o modificación de las mismas 
y aplicar sanciones a los prestadores de servicios 
sanitarios que infrinjan la legislación existente.

• El Servicio Agrícola Ganadero (SAG), cuya fun
ción es la de contribuir a la protección y al desa
rrollo silvoagropecuario del país, siendo su exis
tencia de larga data.

• Los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, 
que participan de la gestión ambiental velando 
por la eliminación de cualquier factor o agente 
del medio ambiente que pueda afectar la salud, 
seguridad o bienestar de los habitantes del país. 
A nivel regional, el ministerio participa con sus 
SEREMI en las COREMA, particularmente en lo

que atañe al proceso de evaluación del impacto 
ambiental.

• La Subsecretaría de Pesca que, dentro del 
Ministerio de Economía, propone la política pes
quera y sus formas de aplicación, y dirige y coor
dina las actividades que le corresponde realizar 
al Estado en relación con el sector pesquero.

• El Servicio Nacional de Pesca (SERNAP) que, 
como órgano administrativo del Ministerio de 
Economía, le corresponde ejecutar la política 
pesquera nacional y las normas específicas, y fis
calizar su cumplimiento. Asimismo, debe velar 
por la debida aplicación de otras normas legales 
y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y 
demás formas de explotación de los recursos 
hidrobiológicos.

• La Corporación Nacional Forestal (CONAF), que 
debe contribuir a la conservación, incremento, 
manejo y aprovechamiento de los recursos fores
tales del país, debiendo participar en la elabora
ción y ejecución de los planes nacionales y 
regionales de protección y conservación de los 
recursos forestales del país.

De la forma planteada el sistema institucional pre
senta algunas limitaciones y desventajas, dentro de 
las cuales se pueden nombrar:

• Las competencias institucionales y aspectos de 
enlaces entre el G obierno Central, los 
Gobiernos Regionales y las Municipalidades, 
son complejos en el ámbito de los recursos 
hídricos, dada la diversidad y número de insti
tuciones sectoriales que necesariamente inter
vienen en estos asuntos y los diferentes campos 
de intervención que atañen a cada institución. 
Estos aspectos están influenciados por el tipo 
de actividades o problemas que corresponde 
abordar y solucionar en un momento dado, y 
por el origen y destino de los recursos que es 
necesario m ovilizar para ello.

• La tarea de fiscalización y vigilancia de la cali
dad de las aguas, se encuentra entregada a diver
sas instituciones, haciendo que esta función sea 
muy dispersa y carente de la intensidad necesa
ria. Asimismo, los recursos destinados a este 
objetivo no son suficientes para lograr una ade
cuada eficiencia y efectividad en una acción 
poco convergente y participativa.

En general, se puede concluir que en el Sector 
Público, es necesario fortalecer y coordinar la acción 
de los diferentes servicios vinculados al recurso hídri
co, para mejorar la eficiencia y eficacia en la aplica
ción de las funciones otorgadas a cada uno de ellos, 
y el manejo integrado del recurso hídrico.



111.4.3 Instrumentos de Gestión a) Sistema de Evaluación de Im pacto Am biental (SEIA)

La aprobación en 1994, de la Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente, Ley 19300 constituyó un gran hito 
de la legislación ambiental chilena, por cuanto crea una 
institucionalidad que permite a nivel nacional resolver los 
problemas ambientales existentes y evitar la creación de 
otros nuevos, adicionalmente se plantea como objetivo 
crear instrumentos para una eficiente gestión del proble
ma ambiental, de modo que se pueda dar una adecuada 
protección a los recursos naturales.

Dentro de los instrumentos que la Ley contempla 
como herramienta válida se tiene el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual permi
te incorporar la dimensión ambiental en el diseño y eje
cución de proyectos o actividades. Adicionalmente, se 
plantean las normas de calidad y de emisión como otros 
de los instrumentos necesarios para una gestión susten
table de los recursos naturales.

El aumento de la

Limpio y Sustentable 
2002-2006, la cual

Una de las iniciativas 
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población y  el lograr una adecuada
* o  gestión ambiental demayor desarrollo fos

económico se han les lo constituye la
. Agenda Ambiental

traducido en una por un Desarrollo

mayor presión sobre
el medio ambiente. entrega los linca

mientos para avan
zar en el control de la contaminación hídrica, propo
niendo para ello dentro de sus líneas principales de 
acción, la recuperación ambiental de las ciudades.

Específicamente, en lo que se refiere a los desafíos 
de descontaminación de las aguas, dicha Agenda se 
propone:

• El cumplimiento del cronograma para la construc
ción y operación de plantas de tratamiento de aguas 
servidas.

• La entrada en vigencia de normas de calidad y de 
instrumentos innovadores, permitirá recuperar y 
proteger gran parte de los recursos hídricos del país.

• Avanzar en mecanismos público-privados que esti
mulen el uso racional del recurso, apoyando a los 
organismos competentes en las acciones conducen
tes a un manejo integrado de cuencas.

La motivación fundamental de esta iniciativa está 
centrada en lograr que nuestros ríos, lagos y mares estén 
libres de contaminación, pues ello es una oportunidad 
para mejorar la salud de la población, para proteger a 
los ecosistemas y para aumentar la competitividad del 
país a nivel internacional.

El objetivo de la Evaluación de Impacto Ambiental, 
que se aplica tanto a proyectos o actividades del 
sector público como privado, es asegurar que el 
desarrollo de sus actividades sea sustentable desde 
el punto de vista del medio ambiente.

La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente con
templa que ciertos proyectos o actividades, suscep
tibles de causar impacto ambiental, deberán some
terse a un Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En función de sus efectos, características 
o circunstancias, deberán presentar una Declaración 
de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto 
Ambiental.

El SEIA debe entenderse como el conjunto de pro
cedimientos que tienen por objeto identificar y eva
luar los impactos ambientales que un determinado 
proyecto o actividad generará o presentará; permi
tiendo diseñar medidas que reduzcan los impactos 
negativos y fortalezca los impactos positivos. Parte 
importante de estos procedimientos se sustenta en la 
participación de los órganos de la Administración 
del Estado con competencia ambiental y/o que otor
gan permisos ambientales sectoriales vinculados 
con el proyecto o actividad.

b) Normas Ambientales Relativas a la Calidad del 
Recurso Hídrico

El universo de normas jurídicas relativas a la calidad 
del recurso está compuesto por un sinnúmero de 
textos jurídicos que van desde convenios internacio
nales y leyes, hasta decretos supremos, resolucio
nes, normas chilenas oficiales y otras. Entre estos se 
encuentran la Norma de Requisitos de Calidad del 
Agua para Diferentes Usos (NCh 1.333 de 1978, 
modificada en 1987), las normas de emisión y nor
mas de calidad.

La ley de Bases define la contaminación en relación 
a la vigencia de normas primarias y secundarias de 
calidad ambiental y análogamente al "medio 
ambiente libre de contaminación" a aquel en que 
los contaminantes se encuentren en concentracio
nes y períodos inferiores a aquellos susceptibles de 
constituir riesgo a la salud de las personas, a la cali
dad de vida de la población, a la preservación de la 
naturaleza o a la conservación del patrimonio 
ambiental.

Establece por lo tanto que los objetivos de calidad son 
los definidos por las normas primarias de calidad 
ambiental, que protegen tanto la salud de las personas, 
como su bienestar o calidad de vida; y por otra parte, 
las normas secundarias de calidad ambiental, cuyos 
objetivos son la protección y la conservación del 
medio ambiente o la preservación de la naturaleza.



Se comenzó con la formulación de la normas de 
emisión a cuerpos superficiales, antes que normar la 
calidad de éstos, lo cual presenta importantes incon
venientes dado que las emisiones deben ser regula
das de acuerdo a los objetivos de calidad en los 
cuerpos receptores; generando dificultades para 
establecer los niveles de tratamiento requeridos.

b.1) Normas de calidad

En relación a las normas de calidad, en la actua
lidad la norma primaria se encuentra en su tra
mitación de la Contraloría General de la 
República, por lo que se espera que a mediano 
plazo ya se cuente con dicho cuerpo normativo.

En relación a las normas de calidad secunda
ria, siendo aquellas que velan principalmente 
por la protección de los Recursos Naturales y 
el patrimonio ambiental, CONAMA tiene en la 
actualidad priorizadas 6 cuencas en las cuales 
se comenzará su dictación en el próximo año, 
quedando pendiente el resto de las cuencas del 
país. Al respecto, se debe mencionar el estudio 
denominado "Diagnóstico y Clasificación de 
Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de 
Calidad", que se encuentra desarrollando la 
Dirección General de Aguas, el cual servirá 
como base para la discusión regional de las 
normas secundarias.

b.2) Normas de emisión

Las normas de emisión establecen límites a la 
cantidad de contaminantes emitidos a las 
aguas marítimas y continentales superficiales, 
alcantarillado y a aguas subterráneas, que pue
den producir las fuentes emisoras en general. 
El objetivo de estas normas es la prevención de 
la contaminación o de sus efectos, o bien ser 
un medio para restablecer los niveles de cali
dad del agua cuando éstos han sido sobrepasa
dos. Su aplicación es a nivel nacional y se han 
establecido mediante decretos supremos.

En relación con las normas de emisión vigentes 
en nuestro país relacionadas con ios recursos 
hídricos, estas son las siguientes:

• Norma de Emisión para la regulación de 
contaminantes asociados a las descargas de 
residuos líquidos en aguas marítimas y conti
nentales superficiales (DS N° 90/00 del 
M inisterio Secretaría General de la 
Presidencia), esta norma tiene como objetivo 
de protección ambiental la prevención de la 
contaminación de las aguas marinas y conti
nentales superficiales de la República, 
mediante el control de contaminantes aso
ciados a los residuos líquidos que se descar

gan a estos cuerpos receptores. Con lo ante
rior, se logra mejorar sustancialmente la cali
dad ambiental de las aguas, de manera que 
éstas mantengan o alcancen la condición de 
ambientes libres de contaminación, de con
formidad con la Constitución y las Leyes de 
la República.

• Norma de Emisión de para la regulación de 
Contaminantes asociadas a descargas de 
Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de 
Alcantarillado (D.S. N° 609/98 Ministerio de 
Obras Públicas), y que tiene por objetivo 
mejorar la calidad ambiental de las aguas 
servidas crudas que los servicios públicos de 
disposición de éstas, vierten a los cuerpos de 
agua terrestres o marítimos mediante el con
trol de los contaminantes líquidos de origen 
industrial, que se descargan en los alcantari
llados. Con lo anterior se logra que los servi
cios públicos de disposición de aguas servi
das dispongan aguas residuales con un bajo 
nivel de contaminación, protegiendo así los 
cuerpos de agua receptores. Corresponderá a 
la norma que regula las descargas de resi
duos líquidos a las aguas superficiales deter
minar la calidad del efluente del servicio 
público de disposición de aguas servidas.

• Norma de Emisión de Residuos Líquidos a 
Aguas Subterráneas (D.S. 46/02 del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia), la que 
tiene por objetivo regular la descarga o emi
sión de residuos líquidos hacia las aguas sub
terráneas en una región, restringiendo esta 
práctica a aquellas zonas que presenten vulne
rabilidad media o baja. De esta manera se pre
tende proteger la calidad del agua en los siste
mas acuíferos nacionales y prevenir su dete
rioro, desincentivando el uso de la infiltración 
como medio de disposición.

c) Planes de Descontaminación y de Prevención

La Ley de Bases fija también como otro instrumento 
de gestión ambiental los planes de descontamina
ción y los planes de prevención. Los Planes de des
contaminación tienen por objetivo recuperar los 
niveles señalados en las normas primarias y/o secun
darias de calidad ambiental y los planes de preven
ción tienen por objetivo evitar la superación de las 
normas de calidad ambiental. Si se supera la norma 
de calidad ambiental se declara la Zona como 
Saturada o en aquellas donde se está por sobrepasar 
la norma de calidad respectiva se declara la Zona 
como de Latencia.

Estos instrumentos de regulación fijan metas de con
gelamiento de emisiones, en el caso de los planes de 
prevención; y de reducción de emisiones, en el caso



de los planes de descontaminación. Además permi
ten establecer otros tipos de medidas, que tiendan al 
objetivo de recuperar o preservar la calidad del 
medio ¡mpactado, tales como normas tecnológicas 
o de producto, y los instrumentos económicos 
correspondientes (permisos de emisión transables, 
tarifas, impuestos, etc.).

El no contar con normas de calidad ha significado la 
imposibilidad de declarar Zonas saturadas y de 
latencia, con lo cual no se ha podido establecer 
Planes de Descontaminación ni planes de preven
ción. También ha traído consigo limitaciones para el 
SEIA ya que éste ha debido utilizar normas extranje
ras como referencia para la calidad del recurso.

d) Otros Instrumentos de Gestión

Adicionalmente a los instrumentos de gestión esta
blecidos en la Ley 19300, se hace necesaria la rea
lización de una serie de otras acciones que permitan 
conocer el impacto de las acciones del hombre en 
los recursos hídricos a través de sus proyectos, así 
por ejemplo se hace necesario complementar el 
actual sistema de redes hidrometeorológicas en las 
diversas cuencas. La ampliación de las redes permi
tirá contar con información de mayor cobertura 
espacial, la que será básica en la elaboración de 
líneas bases ambientales.

Al igual que en el caso de la cantidad de recurso 
hídrico, el monitoreo de su calidad se considera 
imprescindible para hacer un seguimiento del 
impacto de los diversos proyectos que se den en 
nuestro país.

Las actividades de modernización del seguimiento y 
control de la calidad de aguas tendrían por objetivo 
proporcionar información confiable, accesible, 
oportuna y económicamente eficiente en las 
siguientes materias:

• caracterización de la calidad del agua a nivel 
nacional, regional y de cuenca, y determinación 
de sus tendencias temporales y espaciales;

• determinación de la calidad natural o basal del 
agua;

• identificación de fuentes de contaminación pun
tual y difusa;

• verificación de cumplimiento de las normas de 
calidad primarias (salud de las personas) y 
secundarias (recursos naturales y patrimonio 
natural) y sus objetivos, delimitándose las áreas 
de no cumplimiento (zonas saturadas) y las áreas 
en que se está cercano a dicha situación (zona 
de latencia), una vez que esta últimas se encuen
tren desarrolladas y en vigencia;

• seguimiento de los planes de descontaminación 
y prevención de contaminación del agua, cuan
do estos sean establecidos;

• seguimiento del impacto de proyectos específi
cos en la calidad del agua y de la eficacia de las 
correspondientes medidas de mitigación, contin
gencia, restauración y/o prevención; e,

• información sobre el cumplimiento de acuerdos 
internacionales.

Adicionalmente se debe contemplar el desarrollo de 
estudios básicos, metodologías y criterios orientados 
a incorporar, sobre la base de elementos científico - 
técnicos, la componente ambiental dentro de la ges
tión integrada del recurso hídrico.

II 1.4.4 Aspectos Principales de la Calidad del Agua

El deterioro de la calidad de las aguas está siendo 
cada vez más importante en el país, lo que ha generado 
gran preocupación por lo que significa compatibilizar el 
desarrollo y el cuidado del medio ambiente dentro del 
marco normativo existente, unidos desde el punto de 
vista del desarrollo sustentable. Las principales fuentes 
de contaminación son residuos industriales líquidos y 
aguas servidas domésticas, cuya cantidad evoluciona 
junto con la industrialización y el crecimiento del país. 
En estos últimos años se han experimentado avances en 
legislación y fiscalización que han apuntado a garanti
zar el control y tratamiento de los residuos, incorporán
dose elementos legales que debieran impedir que se 
alcance niveles irreversibles de contaminación.

Una gestión integral de los recursos hídricos pasa 
por el conocimiento de la situación actual de los mis
mos, razón por la cual se presenta a grandes rasgos la 
situación de los recursos superficiales, subterráneos y de 
los lagos.

a) Calidad de las Aguas Superficiales

En el aspecto de aguas superficiales los factores que 
deterioran la calidad del agua son las descargas de 
aguas servidas y los residuos industriales. Los primeros 
están conectados con las zonas de mayor crecimiento 
demográfico (cuencas de ríos como Elqui, Aconcagua, 
Maipo, Mapocho, Rapel, Maulé, Biobío y Valdivia, 
entre otros), en tanto que las descargas industriales 
están ligadas principalmente a actividades económi
cas como la minería del cobre, fábricas de celulosa y 
papel, y las industrias pesqueras (cuencas de los ríos 
Maipo, Aconcagua, Andalién y Biobío).

En la mayor parte del país la calidad de los recur
sos para agua potable es apta para este propósito; 
no obstante, las aguas son de mala calidad para el 
consumo en las regiones I y II, debido a la salin i



dad de los escasos recursos superficiales; por lo 
anterior se emplean principalmente aguas subte
rráneas para este fin. Cabe además nombrar casos 
de contam inación natural por exceso de minera
les, como la cuenca del Aconcagua, que presenta 
altos niveles de fierro y cobre en su parte alta, o 
la cuenca del Rapel, en la parte superior del río 
Cachapoal. Mención aparte merecen las cuencas 
con altos índices de contam inación de origen 
humano, como las del M aipo, Aconcagua y 
Biobío, en sus cauces aguas abajo de las descar
gas de residuos de grandes centros industriales y 
urbanizaciones, donde el tratamiento de las aguas 
de cauces naturales se ha hecho imprescindible. 
Las posibilidades de uso para agua potable se 
extienden a fines industriales, sin embargo los 
requerimientos de calidad dependen del tipo de 
industria.

La calidad del agua para riego es buena en la mayor 
parte del país, lo que junto a la calidad de los sue
los favorece a cultivos de alta productividad. Sólo se 
presentan niveles deficientes entre el extremo norte 
del país y la cuenca del río Loa inclusive, sólo 
pudiéndose cultivar especies tolerantes a un cierto 
nivel de salinidad. Además existen inconvenientes 
con cultivos sensibles al boro (algunas especies de 
frutales) en el río Huasco y ocasionalmente en otros 
ríos del Sistema Pacífico Seco.

La calidad del agua superficial está condicionada en 
Chile por algunas características de los sistemas 
hidrográficos, como son:

• Las condiciones de aridez o semi-aridez de una 
porción significativa del territorio, elevando los 
niveles de salinidad de las aguas naturales, lo 
que restringe o anula la posibilidad de dilución 
de contaminantes.

• El corto recorrido de los ríos, producto de la 
escasa extensión transversal del territorio nacio
nal, impidiendo la acumulación en un cauce 
único de los contaminantes originados en áreas 
extensas.

• La heterogénea distribución espacial de la pobla
ción y actividad industrial, concentrada princi
palmente en la Región Metropolitana, Valparaíso 
- Viña del Mar y Concepción.

• Importancia de actividades mineras, agrícolas y 
forestales en el desarrollo nacional.

b) Calidad de las Aguas Subterráneas

La actividad agrícola es una de las causas de dete
rioro de la calidad de las aguas subterráneas. Esto se 
debe a la lixiviación de sales del suelo y a la incor
poración de fertilizantes y pesticidas al suelo.

En cuanto a la contaminación difusa, en nuestro país 
se ha detectado la existencia de procesos de salini- 
zación en diferentes valles del norte asociados a la 
actividad agrícola (San José, Camarones, Copiapó, 
Huasco, Elqui y otros). Un ejemplo notable en este 
sentido se observa en el valle de Azapa, donde la 
incorporación de nuevos suelos al riego desde los 
años 60 ha sido acompañada de un incremento sos
tenido de la concentración de sales en las aguas 
subterráneas. Otro caso relevante de contaminación 
difusa se observa en la RM, donde se presenta el 
incremento de nitratos en las aguas subterráneas 
provocado por el riego con aguas servidas.

Sin embargo, con la vigencia a partir de Febrero del 
año 2003, del DS 46/02, Norma de Emisión a Aguas 
Subterráneas, se ha generado la necesidad de adqui
rir un conocimiento de nuestros acuíferos, en térmi
nos del concepto de vulnerabilidad, que permitirá 
en el mediano y largo plazo contar con más infor
mación respecto de ellos, de tal forma de proteger 
los recursos subterráneos a través de otros instru
mentos de gestión ambiental. Con respecto a las 
aguas subterráneas la Tabla 111.4.1 indica los niveles 
de concentración de sólidos disueltos totales (TSD). 
Según esta tabla, la calidad del agua sufre de gran 
deterioro en el Norte del país, por efecto de la sali
nidad y la aridez de la zona.

Adicionalmente, se puede señalar que en el año 
2000, de un total de 344 servicios de agua potable 
entre las regiones I y XII, se detectaron sustancias 
contaminantes en 56 localidades. Aún cuando no 
existe separación entre fuentes de agua superficial y 
subterránea, esta información es indicativa de los 
problemas más característicos de las fuentes de 
abastecimiento de agua potable en el país. Un resu
men de la información anterior se presenta en la 
Tabla III.4.2.

c) Calidad del Agua en los Lagos

Estudios financiados por el Fondo de Investigación 
Pesquera (FIP) así como a través de otros fondos 
estatales, han demostrado que el nivel trófico de 
diversos lagos chilenos está aumentando en forma 
acelerada. Diversos cuerpos de agua, entre los que 
se cuentan los lagos Villarrica, Calafquén, Riñihue y 
Llanquihue, presentan ya estados mesotróficos. Las 
actividades económicas que aportan nutrientes a 
estos lagos presentan graves externalidades negati
vas, entre las que se pueden destacar la degradación 
del hábitat con la consecuente pérdida de diversi
dad biológica, la imposibilidad de seguir siendo usa
dos como fuentes superficiales de agua potable, la 
pérdida de la belleza escénica y la disminución del 
turismo.

A pesar de lo anterior Chile aún no cuenta con una 
clasificación adecuada y consistente del estado de



Tabla II 1.4.1
Calidad del Agua Subterránea en Principales Acuíferos

Provincia Hidrogeológica Subprovincia Calidad del Agua 

(m g/l TDS)

Observaciones

Altiplánica - aprox. 500 En general buena, excepto en 
sus terminales (salares)

Andina Vertiente Pacífico Norte Grande (18° - 19° S) 600 - 2,400 Desde buena a regular
Norte Grande (19° -2 2 ° S) 2 ,000- 10,000 En deterioro en dirección 

NE-SW, alcanzando los salares
Norte Grande (22° - 27° S) - Desde buena a regular
Valles Transversales <500 - 2,000 Buena en las cabeceras de los ríos, 

y en gradual deterioro hacia el 
sector costero

Central - Sur <500 Excelente
Zona de los Canales - Buena calidad para uso doméstico
Pampa Magallánica <700 Buena calidad para fines 

domésticos y bebida para el 
ganado

Cuencas Costeras Costeras Arreicas - No hay recursos
Costeras Exorreicas 500 - 1,000 Regular por intrusión salina, 

sólo para uso doméstico

Fuente: DG A , M apa Hidrogeológico de Chile, 1986.

Tabla 111.4.2
Sustancias Contam inantes en Captaciones para Agua 

Potable, 2 0 0 0

Región Localidades Sustancia
con problemas Contam inante

I 4 / 1 0 Cloruro, RSF, 
Sulfato, Arsénico

II 7 / 7 Cloruro, RSF, Sulfato, 
Arsénico

III 8 / 1 0 Cloruro, RSF, Sulfato
IV 2 / 2 4 Hierro, Magnesio, Sulfato
V 1 /  54 Cloruro, RSF, Sulfato
RM 1 5 / 3 3 RSF, Sulfato, Nitrato
VI 1 /  34 Cloruro, Magnesio
VII 3 / 3 1 Hierro
V ili 1 3 / 5 2 Hierro, Amoníaco, 

Magnesio, Nitrato
IX 1 /  35 Hierro
X 0 / 4 3 -

XI 1 / 8 Hierro
XII 0 / 3 -

RSF: Residuos Sólidos Filtrables
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios, Informe Anual de 
la Calidad del Agua Potable de los Servicios Urbanos, 2000.

trofía de sus cuerpos lacustres, esto debido a una 
serie de razones, algunas de las cuales se listan a 
continuación.

• Las diversas clasificaciones que aparecen en la 
literatura en su mayoría fueron confeccionadas 
para los cuerpos lacustres del hemisferio norte 
con una realidad distinta a la chilena y en gene

ral provienen de países industrializados, con ríos 
muy intervenidos y con problemas de contami
nación de sus aguas por efecto de nutrientes, 
RILES, lluvia ácida, etc.

Los cuerpos lacustres oligotróficos de nuestro 
país presentan particularidades respecto de las 
concentraciones de nutrientes y la profundidad 
de mezcla, siendo esta última posiblemente más 
relevante en el control de la eutroficación en la 
mayoría de los lagos de origen glacial desde los 
39° hacia el sur.

En general, las clasificaciones más utilizadas se 
basan en la experiencia y opinión de expertos 
limnólogos que trabajan en distintas zonas o 
lagos, es por ello, que existen grandes diferen
cias entre las clasificaciones y recomendaciones 
de los distintos autores, incluso llegando a ser 
clasificaciones particulares para cada cuerpo 
lacustre.

En general las clasificaciones no distinguen entre 
lagos, lagunas y embalses, además, son muy 
heterogéneas respecto de las características par
ticulares de los cuerpos de agua lénticos: ubica
ción geográfica, origen, morfología, tasa de reno
vación del agua, área de la cuenca aportante, 
etc, considerados en los análisis.

La única clasificación realizada para América 
del Sur (CEPIS, 1990), aparentemente no u tili
zó información de los lagos chilenos y se basó 
principalmente en información de países trop i
cales.



• Además, las clasificaciones son generales y no 
pueden ser utilizadas en lagos de características 
muy particulares, por ejemplo, a lagos distrófi
cos: con muy alto contenido de materia orgánica 
de origen aloctono.

• Finalmente, los parámetros analizados en los 
cuerpos lacustres presentan diferencias horizon
tales y verticales según las características parti
culares del lugar de monitoreo (afluentes, efluen
tes, bahías, zonas someras, zonas profundas, 
etc.) y el período estacional en que se realicen 
los muéstreos. Por lo tanto, no se puede analizar 
sólo los valores puntuales, sino la situación 
general de cada lago o de un área determinada y 
su evolución en el tiempo.

Cabe señalar, que la DGA preocupada de establecer 
una clasificación del estado de los cuerpos lacustres, 
ha desarrollado en conjunto con instituciones aca
démicas e institutos de investigación, numerosos 
proyectos y trabajos relacionados al control y deter
minación de la calidad de agua en lagos

En esta misma línea, la X Región se encuentra reco
pilando información sobre la calidad del agua en el 
Lago Llanquihue a través de la Dirección Regional 
de CONAMA. El objetivo principal de este estudio 
es tener información adecuada para poder justificar 
una priorización de la primera norma de calidad 
secundaria para un lago en nuestro país.

111.4.5 Sistemas de M onitoreo  y Seguimiento

Cualquier plan de manejo, de descontaminación o 
de prevención, requiere su evaluación en un plazo 
determinado, de tal forma de verificar su eficacia o la 
necesidad de adaptarlos a las normas o políticas que se 
den en el transcurso de los años. Es así, como toma 
importancia el monitoreo continuo de la calidad del 
recurso y por lo tanto las redes de monitoreo existentes 
de todo tipo.

a) Redes de Monitoreo

Dado que la Dirección General de Aguas es la 
encargada de realizar las tareas de medición, inves
tigación y administración de los recursos hídricos, es 
que tiene dentro de sus labores el diseño, instalación 
y operación de las redes de monitoreo de calidad de 
los recursos hídricos.

Además de las redes operadas por la DGA, existen 
otros organismos que realizan monitoreos de la cali
dad del agua en algunos cuerpos de agua. La 
DIRECTEMAR tiene un programa de monitoreo de 
las principales bahías de Chile, algunos lagos del sur 
del país y el río Valdivia, además controla tres de los 
71 cuerpos y cursos de agua navegables del país,

focalizando su control en las aguas marinas. Por otra 
parte, el Servicio de Salud realiza campañas de 
monitoreo de algunos cuerpos de agua de especial 
importancia para la salud de la población. 
Adicionalmente, el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) controla, sin disponer de una red de monito
reo establecida, los parámetros relacionados con 
riego y bebida para animales.

En relación a los monitoreos realizados por los pri
vados, desde 1997 existe una red privada de moni
toreo en la región del BioBio conocida como BioRio 
la cual ha transferido sus conocimientos al Estado. 
Asimismo, en la VI Región existe una asociación 
público privada llamada Consejo Directivo del 
Cachapoal que preside el Intendente y que durante 
dos años ha estado realizando controles de calidad 
en el río Cachapoal con el objeto de realizar una 
gestión integral en dicho río.

Mirando hacia el futuro y las normas de calidad 
secundarias que surgirán en el mediano plazo, la red 
de monitoreo de la Dirección General de Aguas 
resulta indispensable para la elaboración de las mis
mas, por cuanto es la red de más larga data, apor
tando con más de 15 años de información en algu
nos cauces.

Además de la red de calidad de aguas superficiales, 
la Dirección General de Aguas cuenta con una red 
de calidad de aguas subterráneas y una red mínima 
de control de lagos, las cuales son más recientes, 
comparadas con la red de calidad de aguas superfi
ciales. ■

Respecto a la red de calidad superficial, desde los 
años 50 en la Dirección de Riego del MOP realiza
ba análisis de aguas superficiales destinados a estu
dios de proyectos específicos, particularmente a 
proyectos de infraestructura de riego. Es sólo a par
tir de 1968 que se inician monitoreos rutinarios en 
algunos ríos del país destinados a conocer la calidad 
del recurso, siempre para su uso en riego. Durante 
el período en el que registra la calidad de los recur
sos se han realizado una serie de análisis de las 
redes de monitoreo con la finalidad de modernizar
las. En 1995 se realiza una reformulación de esta 
red, resultando de este proceso la red que actual
mente se encuentra en funcionamiento. La Tabla
111.4.1 muestra información referente al número de 
estaciones actualmente en funcionamiento, su distri
bución a lo largo del país y la frecuencia y meses del 
año en que se efectúan los muéstreos.

La red de monitoreo de la calidad del agua subte
rránea comienza a operar en las regiones V, 
Metropolitana y VI en 1995. A partir de 1997 se 
incorpora el resto de las regiones del país. El princi
pal objetivo de esta red es, caracterizar el recurso 
hídrico subterráneo en cuanto a su calidad natural o



basal y determinar los efectos en la calidad provo
cados por procesos antrópicos. La Tabla 111.4.2 
muestra información referente al número de estacio
nes actualmente en funcionamiento, su distribución 
a lo largo del país y la frecuencia y meses del año en 
que se efectúan los muéstreos.

En el caso de la red de lagos, esta es muy reciente y 
solo contempla algunos lagos y embalses de Chile. 
El procedimiento utilizado para su diseño consideró 
como características determinantes los siguientes 
aspectos:

Tabla 111.4.1 

Red de M onitoreo  de la Calidad de Aguas 

Superficiales

• la actividad antrópica en el entorno,

• Sí los lagos constituían fuentes de abastecimiento 
de agua potable; de riego; y/o de hidroelectricidad,

• Si consideraban dentro de sus usos la recreación 
y el turismo.

De acuerdo a los estudios realizados se fijó  el núme
ro y ubicación de las estaciones que actualmente 
conforma la red mínima de control de lagos, cuya 
composición se indica en la Tabla III.4.3.

Tabla I I I .4 .2  

Red de M on ito reo  de la Calidad de Aguas 

Subterráneas

Región N ° de 

Estaciones
Frecuencia de M uestreo

I 24 3 veces al Año/Ene-Abr-Oct
II 19 3 veces al Año/Ene-Abr-Oct
III 17 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
IV 44 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
V 26 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
R.M. 23 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
VI 20 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
VII 22 3 veces al Año/Mar-Sep-Dic
VIII 30 4 veces al año/Mar-Jun-Sep-Dic
IX 21 4 veces al año/Mar-Jun-Sep-Dic
X 25 4 veces al año/Mar-Jun-Sep-Dic
XI 19 3 veces al Año/Mar-Sep-Dic
XII 25 3 veces al Año/Mar-Sep-Dic
Total 315 -

Región

I

N ° de 

Estaciones

10

Frecuencia de M uestreo

3 veces al Año/Ene-Abr-Oct
II 1 3 veces al Año/Ene-Abr-Oct
III 10 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
IV 10 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
V 7 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
R.M. 15 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
VI 5 4 veces al Año/Ene-Abr-Jul-Oct
VII 5 3 veces al Año/Mar-Sep-Dic
VIII 5 4 veces al año/Mar-Jun-Sep-Dic
IX - -

X 5 4 veces al año/Mar-Jun-Sep-Dic
XI - -

XII - -

Total 73 -

Fuente: Dirección General de Aguas Fuente: Dirección General de Aguas

Tabla III.4 .3  

Red de M onitoreo  de Lagos

Región N om bre N ° de Estaciones Frecuencia d< M uestreo N ° de Muestras Anuales

IV Embalse La Paloma 3 Estacional 28
RM Laguna de Acúleo 3 Estacional 24
VI Embalse Rapel 3 Estacional 32
VIII Laguna Grande - - -

de San Pedro
Lago Lanalhue 3 Estacional 28
Laguna de La Laja 4 Estacional 44

5 Estacional 55
IX Lago Villarrica 4 Estacional 48

Lago Caburga 4 Estacional 52
Lago Calafquen 5 Estacional 48
Lago Panguipulli 5 Estacional 44-

X Lago Riñihue 3 Estacional 44
Lago Raneo 3 Estacional 40
Lago Llanquihue 4 Estacional 52
Lago Maihue 5 Estacional 60
Lago Chapo 3 Estacional 27
TOTAL 57 626

Fuente: D irección General de Aguas



Tal como se indicó anteriormente, las redes de cali
dad de la DGA han sido revisadas y acondicionadas 
a las exigencias de control que tiene el país, sin 
embargo, a la luz de la generación de normas de 
calidad en cursos y cuerpos de agua, se requerirá un 
nuevo análisis de ellas, de tal forma de poder incor
porar nuevos aspectos que por un lado será necesa
rio controlar y por otro incorporar nuevas técnicas 
de control de la contaminación, como pudieran ser 
los bioindicadores.

b) Planes de Monitoreo y Seguimiento Ambiental

La evaluación ambiental de un proyecto o conjunto 
de éstos debe incluir una discusión de los impactos 
ambientales negativos (directos, indirectos, externos 
y acumulativos), el diseño de un plan de manejo 
ambiental y finalmente debe considerar la formula
ción de Planes de M onitoreo y Seguimiento 
Ambiental para garantizar que se lleven a cabo las 
acciones identificadas y propuestas en el estudio.

Los objetivos principales de un Programa de 
Monitoreo y Seguimiento Ambiental es llevar el con
trol de un número definido de variables de tal mane
ra de verificar que durante las diversas etapas del 
proyecto (construcción, operación y abandono), 
todos los compromisos asumidos por el proponente 
se cumplan. Según el tipo de proyecto, así como 
también según el tipo de impactos ambientales que 
éste produce, es necesario diseñar planes de moni
toreo que sean eficientes y que permitan a la autori
dad competente realizar una adecuada fiscalización 
de los compromisos asumidos por el proponente.

En el caso de nuestro país, y de acuerdo al regla
mento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cada proyecto aprobado debe contar 
con un conjunto de acciones que conforman el Plan 
de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, respectivo.

Aspectos importantes en el diseño de un plan de 
monitoreo y seguimiento es la duración de éste y la 
periodicidad de las mediciones. Asimismo, es impor
tante incorporar mecanismos para introducir cambios 
en la duración o periodicidad del muestreo, en el caso 
que eso sea necesario. Una componente muy impor
tante de un Plan de Monitoreo lo constituye la exis
tencia de Planes de Contingencia o Emergencia, los 
que se diseñan para hacer frente a problemas que sur
jan durante las diferentes fases del proyecto y que sean 
detectados a través de los Planes de Monitoreo.

111.4.6 Balance Am biental del Recurso H ídrico

a) Demanda Ambiental Hídrica

La valoración ecológica de los sistemas hídricos ha 
¡do adquiriendo una significativa importancia en

Chile, existiendo en la actualidad una mayor con
ciencia acerca de la sustentabilidad ambiental que 
se debe asegurar en el futuro. Debido a lo anterior, 
el estudio y la cuantificación de la demanda 
ambiental hídrica relacionada con la estimación de 
caudales ecológicos, la protección de humedales y 
la asignación del uso del agua embalsada en los 
lagos, se han transformado en una preocupación 
prioritaria de las autoridades responsables.

Un problema presente no tan solo en la determina
ción de los caudales ecológicos sino que también en 
el conocimiento de la calidad de agua en los lagos 
lo constituye la falta de información de origen bio
lógico, vale decir el conocimiento de los ecosiste
mas presentes en los cursos y cuerpos de agua. En el 
caso de lagos se agrega la necesidad de evaluar los 
impactos de la explotación de ellos sobre los com
ponentes abióticos, como: parámetros hidrodinámi
cos, calidad del agua, suelo, erosión de las riberas, 
asentamientos humanos, entre otros. Esto constituye 
un desafío y líneas de acción de las investigaciones 
que se realicen en nuestro país.

Debido a la fuerte presión que se ha generado en el 
norte de Chile por el recurso agua, como resultado 
del desarrollo minero y la incorporación de nuevas 
áreas de riego, las regiones I y II han sido las más 
afectadas en lo que respecta a la explotación de 
humedales. A partir de 1992, el Código de Aguas 
pone bajo protección oficial de la DGA los acuífe- 
ros que alimentan las vegas y bofedales de la I y II 
región, habiéndose identificado y delimitado todas 
las zonas que corresponden a acuíferos que alimen
tan dichos humedales (de acuerdo al inventario 
éstas corresponderían a 300 acuíferos); como tam
bién constituye un factor relevante el hecho de que 
las solicitudes que recaen en estas áreas deban 
someterse al SEIA. El problema que se presente es 
que dicha protección no se ha hecho extensiva para 
los humedales del resto del país.

b) Disminución de la Calidad del Agua

Este es el principal factor a considerar en la elabora
ción de un Plan de Manejo Ambiental para hacer 
frente a los impactos ambientales negativos causa
dos por proyectos. Los factores de deterioro de la 
calidad del agua en la cuenca guardan relación con 
las actividades económicas (explotaciones mineras 
e industriales), la salinización y la contaminación 
difusa, producto de la intensificación de la agricul
tura de riego, así como las actividades urbanas.

La recuperación de la calidad del agua, debería 
incluir una serie de actividades, dentro de las cuales 
podrían incluirse:

• Implementación de programas sistemáticos de moni
toreo de la calidad de las aguas en las cuencas,



• Mejoramiento de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales provenientes de las explotacio
nes mineras e industriales,

• Introducción de medidas efectivas para mitigar y 
controlar la contaminación difusa, particular
mente en sectores de riego,

• Definición de caudales ecológicos para las dis
tintas cuencas, en base a los antecedentes que 
aporte el balance hídrico que se incluirá en el 
plan director respectivo,

• Desarrollo de programas de manejo de aguas 
residuales,

• Desarrollo de procedimientos operacionales 
para la implementación de planes de prevención 
y descontaminación de los cuerpos de agua,

• Mejoramiento del manejo ambiental de la cons
trucción y operación de obras hidráulicas,

• Desarrollo de estudios para analizar la estabili
dad y los riesgos asociados de los depósitos pro
venientes de las actividades mineras, tanto en 
uso como abandonados, '

• Implementación de un programa de mejora
miento de técnicas de riego.

c) Disminución de la D isponibilidad de Recursos 
Hídricos

El incremento por la demanda de agua en las distin
tas cuencas se originará por el incremento de las 
actividades mineras, industriales y urbanas, así 
como por la expansión del área regada; de la inade
cuada operación y mantención de las obras de 
riego, y la inadecuada operación de los embalses 
existentes.

Para subsanar estos efectos, se deberían realizar una 
serie de acciones o actividades específicas relacio
nadas con la calidad de agua, como por ejemplo

• Desarrollar estudios de la demanda ambiental 
hídrica de los acuíferos y humedales,

• Mejorar las redes de monitoreo fluviométricas, y,

• Desarrollar modelos de simulación para estudiar 
los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

111.4.7 Conservación y Protección de la Diversidad  

Biológica

Producto de la falta de información de los sistemas 
biológicos y con la finalidad de realizar una efectiva

conservación y protección de la biodiversidad se hace 
necesario la existencia un plan de monitoreo orientado 
a mejorar el conocimiento científico específico e inte
grado de los ecosistemas en relación a la diversidad bio
lógica acuática en cuencas, lo que podría abordarse en 
forma gradual. Estos planes podrían contener activida
des específicas con objetivos específicos como por 
ejemplo:

• Plan de Monitoreo: Mejorar el conocimiento cientí
fico específico e integrado de los ecosistemas en 
relación a la diversidad biológica acuática en las 
cuencas seleccionadas.

• Estudios Específicos: Desarrollar los estudios nece
sarios para contribuir al conocimiento, conserva
ción y protección de los ecosistemas acuáticos.

• Sistema de Información, cuyos objetivos son (1) 
actualizar y georreferenciar la información existen
te, y (2) diseñar un sistema que incorpore toda infor
mación relevante, de instituciones públicas y priva
das, para la conservación de la biodiversidad terres
tre y acuática del país.

• Seguimiento: Desarrollar e ¡mplementar un sistema 
que permita llevar el control de la ejecución y aná
lisis del logro de los resultados esperados del pro
yecto.

• Revisión de los instrumentos y acciones emprendi
das por las instituciones conjuntas o individualmen
te, que den cuenta de la protección y conservación 
de la diversidad biológica.

II 1.4.8 Recuperación de Pasivos Am bientales

Un plan de manejo que considere en su totalidad las 
componentes que afectan a los recursos hídricos, debe 
obligadamente incorporar también la recuperación de 
los pasivos ambientales.

Los pasivos ambientales constituyen herencias, 
generalmente ligadas a actividades pasadas en las cua
les predominaban prácticas que hoy en día se conside
ran obsoletas, y que en el presente generan efectos 
adversos al medio ambiente. En términos genéricos 
puede entenderse un pasivo ambiental como "aquella 
porción del territorio que, a consecuencia de la activi
dad humana, manifiesta degradación o deterioro cróni
co, constituyendo un riesgo a la salud de las personas, a 
la calidad de vida de la población, a la preservación de 
la naturaleza o a la conservación del patrimonio 
ambiental".

La gestión de recuperación de los pasivos ambienta
les conlleva la ejecución de varias tareas, a saber:

• La identificación y caracterización de los pasivos;



• La determinación del Riesgo Ambiental asociado a 
cada pasivo, a través de una Evaluación de Riesgo 
Ambiental (ERA);

• La priorización de los pasivos susceptibles de ser 
recuperados, en función del riesgo ambiental aso
ciado y los recursos disponibles;

• La recuperación del pasivo, propiamente tal.

La recuperación de un pasivo ambiental requiere, 
generalmente, el tratamiento simultáneo de varias com
ponentes ambientales. Por ejemplo, el tratamiento de 
aguas subterráneas contaminadas probablemente debe
rá tener una estrecha relación con el tratamiento del 
suelo que las circunda, y considerar la salud de la 
población expuesta a dicha contaminación. En conse
cuencia, el tratamiento de los pasivos ambientales 
requiere la elaboración de Planes Integrales de 
Recuperación Ambiental, con la debida concurrencia 
de las instituciones competentes, debidamente coordi
nadas.

111.4.9 Desafíos

La Política Nacional de Recurso Hídricos se plantea 
la interrogante sobre qué debe hacer el país, para que 
en un marco de sustentabilidad ambiental, el agua no se 
transforme en una seria limitante para el desarrollo 
social y económico del país, y que por el contrario, el 
agua sea un elemento que lo potencie.

La gestión que se realice en torno a los recursos 
hídricos debe considerar a cada uno de los usuarios, 
dentro de los cuales el medio ambiente en todo su 
amplitud no puede quedar fuera, Para ello se deberá for
talecer la institucionalidad así como se debe generar la 
información que sirva de base para cualquier análisis 
que se desee realizar.

a) Institucionalidad Ambiental

En general, se puede concluir que en el Sector 
Público, es necesario fortalecer y coordinar la 
acción de los diferentes servicios vinculados al 
recurso hídrico, para mejorar la eficiencia y eficacia 
en la aplicación de las fundones otorgadas a cada 
uno de ellos, y el manejo integrado del recurso 
hídrico.

b) Instrumentos de Gestión

En el ámbito de los instrumentos de gestión ambien
tal se deben destacar los nuevos desafíos que se 
plantean para la Dirección General de Aguas en tér
minos de la implementación y seguimiento de las 
normativas que han sido dictadas en los últimos 5 

j años. En particular se debe mencionar las siguientes 
actividades:

• Determinación de caudales de dilución y calidad 
actual del agua en puntos de vertimiento a cauces 
superficiales, para la aplicación del DS 90/00,

• Determinación de la vulnerabilidad de acuíferos, 
de acuerdo a lo establecido en el DS 46/02

• Determinación de clases de calidad actual y 
natural en cuencas prioritarias para el país.

Otro aspecto a consi- -  .  ,  ,
derar, en términos de pittfl u6
desafío a futuro, lo gestión integral de
constituye la genera- .
ción de las normas de VeClirSOS HldriCOS
calidad secundarias d e b e  in c o r p o r a r
tanto para cauces r
superficiales como o b l ig a d a m e n te  la
para lagos, de tal . ,  ,
forma de desarrollar e recuperación d e
implementar planes \ o s  paSÍVOS
de descontaminación ,
y de prevención, a m b ie n ta le s .
según sea el caso.
Asimismo, otro desafío en el ámbito de los instrumentos 
de gestión lo constituye la búsqueda de otras herra
mientas que permitan asegurar la mantención de una 
calidad ambiental acorde con los estándares internacio
nales y las exigencias del país.

c) Sistemas de Monitoreo y Seguimiento

En lo que respecta a los sistemas de monitoreo, el gran 
desafío lo constituye la preservación y fortalecimien
to de la actual red de monitoreo de la Dirección 
General de Aguas (aguas superficiales, subterráneas y 
lagos). En este sentido, y tal como se indicó anterior
mente, las redes de calidad de la DGA han sido revi
sadas y acondicionadas a las exigencias de control 
que tiene el país, sin embargo, a la luz de la genera
ción de normas de calidad en cursos y cuerpos de 
agua, se requerirá un nuevo análisis de ellas, de tal 
forma de poder incorporar nuevos aspectos que por 
un lado será necesario controlar y por otro incorporar 
nuevas técnicas de control de la contaminación, como 
pudieran ser los bioindicadores

Adicionalmente, surge como desafío la coordina
ción entre la Dirección General de Aguas y otras 
instituciones tanto públicas como privadas, en tér
minos de complementar la actual red de monitoreo 
de la DGA incorporando información generada por 
otras instituciones.

d) Conservación y Protección de la Diversidad 
Biológica

La preservación de la biodiversidad surge como otro 
desafío comenzando por el conocimiento de ésta a 
lo largo de nuestro país, e incorporándola como



variable de importancia durante la generación de 
planes de gestión y manejo de los recursos hídricos 
en una región.

En el ámbito específico de la gestión institucional y 
el marco institucional de los organismos asociados a 
la protección y conservación de la diversidad b ioló
gica, se detectan problemas y limitaciones radicadas 
en carencias de coordinación, problemas de con
vergencia de competencias y falta de integración 
interinstitucionales.

En este sentido para poder abordar los problemas de 
competencia se propone en el área de la 
Coordinación Interinstitucional para la biodiversi
dad, la creación de un Comité Operativo de 
Biodiversidad, la que podría estar bajo la responsa
bilidad de la CONAMA y grupos de trabajo a esca
la regional, que defina objetivos y estrategias inte
gradas de conservación de biodiversidad entre la 
totalidad de las instituciones presentes en las cuen
cas seleccionadas, y en el área de la Coordinación 
Interinstitucional al nivel de cuencas para proteger 
la biodiversidad, la constitución de SubComités 
Operativos con organismos responsables participan
tes como: MOP/DGA, DIRECTEMAR, SISS,
Subsecretaría de Pesca, SERNAPESCA.

e) Recuperación de Pasivos Ambientales

Finalmente, se debe mencionar el tema de los pasivos 
ambientales, los que hasta la fecha no han sido abor
dados en forma integral y que se prevé cobrarán 
importancia en el mediano o corto plazo. En este sen
tido, se deberá abordar este problema desde diversos 
ámbitos: legal, técnico y económico. Una vez resuel
tos los aspectos legales y económicos, se debiera abor
dar los aspectos técnicos comenzando con la identifi
cación de los sitios de mayor relevancia, a continua
ción se debiera realizar una completa caracterización 
de éstos, para finalmente proponer alternativas de lim
pieza y remediación que permitan recuperar dichos 
terrenos para su uso comunitario.
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III.4.11 Debate

La Sra. Pamela Zenteno de CONAMA, señala que 
está por dictarse la primera norma primaria de calidad 
de aguas y que el próximo año se iniciará el proceso de 
normas secundarias en varias cuencas del país. Señala 
también que alrededor de un 97% de los parámetros de 
calidad considerados en estas normas son similares.

Por otro lado, las normas primarias las debe contro
lar y fiscalizar el Servicio de Salud y Cesma, en la 
Región Metropolitana, mientras que las normas secun
darias, la D.G.A. y el S.A.G. Dada esta situación se pro
nuncia por efectuar una coordinación, entre las institu
ciones, para efectuar un monitoreo único para cumplir 
ambos objetivos, con lo que los costos deberían dismi
nuir. Además, dado que cada norma de calidad deberá 
tener un informe de calidad final, el trabajo conjunto de 
todas las instituciones podría contribuir a mejorar el 
producto final. Señala que CONAMA ya efectuó una 
propuesta al respecto, y está a la espera de una res
puesta de las otras instituciones.

Por otro lado señala la Sra. Zenteno, que es necesa
rio coordinarse entre las instituciones para tener proce
dimientos comunes de certificación de la calidad de los 
datos. Esto, dado que el inicio del proceso de control y 
vigilancia del cumplimiento de cada norma, requerirá 
validar y controlar la calidad de los datos. Esto lo apre
cia como un desafío que tiene urgencia, dado que la 
normativa está a punto de salir y a lo más se va a dar 
una gradualidad de un año para su cumplimiento. 
Señala que CONAMA ha empezado a trabajar en el sis
tema de certificación pero se requiere la coordinación 
interinstitucional en esta materia.

También señala la Sra. Zenteno que es necesario 
investigar la calidad natural de nuestros cuerpos de agua, 
y determinar cuál es el aporte antròpico a los parámetros 
de calidad que se observan en éstos. Por ejemplo seña
la, que no es posible establecer un plan de contamina
ción para el boro o el arsénico en el río Loa, sin saber pre
viamente cuáles son los valores naturales de estos pará
metros en este río. Señala que se tienen sistemas de muy 
diversas características de calidad a lo largo de Chile, y 
que será necesario estudiar cada sistema en particular.

Por otro lado, se refiere al desafío que genera la con
taminación difusa, que es un tema complejo, y recuer
da que la EPA en Estados Unidos cumple sólo un 60% 
de sus normas de calidad, mientras que el 40% restante 
no las puede cumplir debido a la contaminación difusa.

Por último la Sra. Zenteno se refiere al tema de los 
planes de prevención y descontaminación. Señala que 
en su opinión puede no ser la herramienta más eficaz en 
algunos casos. Por ejemplo, si se tiene una cuenca 
excedida en la calidad de un sólo parámetro podría 
resultar muy costoso hacer un plan de descontamina
ción, que tiene un costo de alrededor de $200 millones; 
podría ser más efectivo y barato que las instituciones 
usen sus atribuciones y actúen directamente tomando 
medidas para disminuir el grado de contaminación. 
Distinto puede ser el caso de una cuenca que tenga 20 
parámetros excedidos. Deja en consecuencia plantea
da la pregunta sobre si el plan de descontaminación es 
la única herramienta.

Interviene la Sra. María Pía Mena señalando que se 
ha dicho que uno de los grandes contaminadores de los 
cursos superficiales son las descargas de aguas servidas 
domésticas. Dado que los planes de gobierno contem
plan tener un 100% de las aguas servidas tratadas para 
el año 2010, esta fuente de contaminación se converti
ría en un tema menor. Por otro lado, hace 5 años tení
amos sólo un 10% de las aguas servidas tratadas, y hoy 
en día tenemos un 70% de ellas tratadas. El efecto de 
este tratamiento debería haberse manifestado ya en una 
mejoría de la calidad de los cursos superficiales. Mi 
pregunta es si existe información de mediciones que 
puedan corroborar esa mejoría. Este tema es importan
te, puesto que varios de los parámetros de contamina
ción de las aguas servidas afectan a la salud de la pobla
ción y, por lo tanto, están incluidas en la norma prima
ria. Por otro lado, próximamente entrará en vigencia la 
norma primaria de calidad ambiental, y si resultara que 
el efecto del tratamiento hasta ahora no es tan evidente 
en cuanto a disminuir la contaminación, entonces 
habría que preguntarse cuál sería el plan de acción en 
esas condiciones. Esto, porque es probable que incluso 
con un 100% de las aguas servidas tratadas existan nive
les de contaminación que superen la norma, por otras 
condiciones que afectan el funcionamiento de los siste
mas hídricos.

La Sra. Mesenia Atenas responde que, con respecto 
a la primera observación, efectivamente existen medi
ciones; "nosotros podemos hacer un análisis para detec
tar si ha habido cambios en la calidad de las aguas pro
ducto del tratamiento de las aguas servidas. Sin embar
go, ese análisis, como Dirección General de Aguas, sólo 
podríamos circunscribirlo a algunos de los parámetros, 
y no necesariamente a los que están relacionados con 
las descargas de aguas servidas. El laboratorio ambien
tal de la D.G.A. no realiza, por ejemplo, análisis de coli- 
formes totales, así como tampoco realiza demanda bio
química de oxígeno. Sí hacemos análisis de oxígeno



disuelto, lo que Indica algún cambio, pero no necesa
riamente es representativo. Si bien como D.G.A. no 
hacemos esos análisis, sin embargo, los Servicios de 
Salud deberían tener la información".

Con respecto a lo segundo, como D.G.A. nos com
pete efectivamente la fiscalización de la calidad, pero 
en términos de la norma secundaria. Lo que correspon
da a la norma primaria es algo que seguramente va a fis
calizar el Servicio de Salud, y no sé si CONAMA tiene 
algo que decir en cuanto a cómo abordar el tema si no 
estamos cumpliendo lo que debemos lograr.

La Sra. Pamela 
Zenteno agrega que 
si la norma prima
ria va a ser aplica
ble solamente para 
el uso recreacional 
con contacto direc
to y para el riego de 
frutas y verduras 
que crecen a ras del 
suelo y que se con

sumen preferentemente crudas; entonces, donde los 
Servicios de Salud y el CESMA determinen que va a haber 
una zona de recreación o una zona de riego, ahí se va a 
fiscalizar y a controlar solamente la norma primaria. 
Estimaciones de CONAMA hacen pensar que aún tenien
do el 100% de las aguas tratadas, van a comenzar a apa
recer los problemas de contaminación de residuos de 
industriales, de otras fuentes, y de descargas ilegales.

La Sra. Mesenia Atenas señala: "vamos a tener que 
empezar a investigar una serie de parámetros que van a 
ir saliendo o derivaciones de ellos, ya sea por sinergia o 
antagonismo, que van a tener un efecto en la salud de 
las personas".

Interviene la Sra. Sancha y señala: Cuando la expo- 
sitora presentó el diagnóstico, se refirió a los a progra
mas de monitoreo y señaló que sería un desafío para el 
futuro preservar estos programas y fortalecerlos. Pienso 
que más que preservarlos, se debe lograr una nueva 
concepción de estos programas y, por supuesto, fortale
cerlos. Pienso que los parámetros que se miden sirvie
ron en una época para caracterizar nuestros cuerpos de 
agua, los macroelementos fundamentalmente y algunos 
pocos microelementos. Pero ahora, se necesitan más 
antecedentes del monitoreo. Por lo tanto, la caracteri
zación ya no es tan importante, porque por lo general 
está dada por la base geológica y esa no va a cambiar. 
Luego tiene que haber una nueva concepción y ahí va a 
haber determinados parámetros, algunos directamente 
relacionados con el control de toda esta normativa y 
otros indirectamente. Tampoco será necesario analizar 
todos los parámetros en todas las cuencas, sino que va 
a haber especificidad, y eso va a contribuir a medir 
cómo responden nuestros cuerpos de agua a nuestra 
normativa. Por esa razón, más que preservar y fortale

cer, prefiero hablar de una nueva concepción. Además, 
encuentro acertado preocuparse de la validación o cer
tificación de nuestros datos. Pero antes de eso, creo que 
se debe fortalecer la capacidad analítica, los recursos 
humanos, el instrumental y las instalaciones de labora
torio. Se necesita medir muchos elementos a nivel de 
traza, de microtraza, pero las instalaciones que ahora 
existen no son adecuadas para eso. No tiene sentido 
entrar a un programa de validación internacional, si no 
se tiene resuelto el fortalecimiento de nuestra capacidad 
de recursos humanos, el instrumental, etc. Por eso, veo 
el tema de la validación como un proceso posterior.

Interviene el Sr. Pedro Navarrete y señala que repre
senta al programa de monitoreo del río Bío-Bío, el pro
grama privado más antiguo del país. Data de 1994 y lo 
llevan a cabo nueve empresas privadas de la cuenca del 
Bío-Bío, junto con el Centro EULA de la Universidad de 
Concepción; sus laboratorios fueron recientemente 
acreditados bajo la norma 17.025. Es el primer progra
ma privado de monitoreo de Chile que además obtiene 
sus datos bajo un sistema de gestión reconocido en el 
país.

Respecto a desafíos, me gustaría agregar un tercer 
desafío a los ya señalados. Yo no recomendaría el forta
lecimiento de los programas públicos de monitoreo 
existentes, sino que trataría de usar la imaginación en el 
estímulo de la relación de muchos programas privados. 
Creo que hay espacios para estimular la creación de 
estos programas" privados y el fortalecimiento de los 
existentes.

Otro tema se refiere a lo que se ha mencionado 
sobre la necesaria coordinación. Para la cuenca del Bío- 
Bío resultan todo un desafío la norma primaria y la 
secundaria, porque, siendo la cuenca productora de 
agua potable, tenemos ahí la fiscalización de los 
Servicios de Salud, de la D.G.A. y del SAG. Y el Servicio 
de Salud va a fiscalizar también la norma secundaria. En 
ese sentido resultaría sencillo establecer una adecuada 
coordinación. Por ejemplo, cuando uno lee la norma 
primaria, se encuentra con que va a haber un informe 
'bianual' sobre el estado de la calidad primaria de las 
aguas, Cuando uno lee el instructivo presidencial, apa
rece que la CONAMA coordinará a las autoridades para 
emitir un informe 'trianual' sobre el estado de la calidad 
secundaria de las aguas. No sé si esto se debe a un 
error de transcripción, o uno de los informes necesita 
más frecuencia que otro.

El Sr. Edmundo García G. señala que tiene dos 
comentarios, uno a título personal, y el otro, por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica. El prime
ro: se ha dicho que al año 2010 el 100 por ciento de las 
aguas negras serán tratadas. Esta es una meta excelente 
que induce a las personas a pensar que se habrá resuel
to el problema de la contaminación. Pero eso no es cier
to. Puedo citar nuestra experiencia en Brasil. Allá tene
mos cuatro niveles de tratamiento: primario, secunda
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rio, terciario y hasta un último, más refinado. Entonces, 
¿qué es lo que estamos eliminando a las aguas negras 
cuando decimos que las estamos tratando? 
Generalmente se llega al tratamiento secundario, 70 por 
ciento de materia orgánica, una clarificación o sedi
mentación, pero no le sacamos ni el nitrógeno ni el fós
foro, en su mayoría. Entonces, algunos nuevos proble
mas aparecen. Desde el punto de vista de la calidad el 
agua mejora, pero desde el punto de vista de la percep
ción de la población, no las mejora. En el caso de Brasil 
había embalses en los que por causa de la turbidez no 
ocurría nada, la fotosíntesis era muy pequeña, porque 
no había penetración de luz. Cuando se clarificó el 
agua, y como no se eliminó el nitrógeno y fósforo, 
comenzó una eutrofización muy grande. Es decir, cuan
do todos estaban esperando los aplausos porque se 
habían resuelto los problemas, comenzó la opinión 
pública a decir que no se había resuelto nada. Por eso 
es importante que los organismos oficiales tengan bien 
claro qué es lo que se puede alcanzar en cierto momen
to.

Pero hay otro aspecto: se elimina la contaminación 
gruesa, se puede eliminar las bacterias por medio de 
una cloración, lo cual conduce a otros problemas peo
res; pero el gran problema se relaciona con los residuos 
industriales que no son biodegradables, son estables, y 
eventualmente pueden presentar toxicidad crónica. El 
agua puede ser transparente, pero subsiste un problema 
que no se ha resuelto en cuanto a biodiversidad. Ese es 
el comentario que quería hacer, cuando oigo hablar de 
100% de aguas negras tratadas. Es un tema que se 
puede interpretar erróneamente.

El segundo comentario, que lo hago como miembro 
de las Naciones Unidas, es que aquí se habla mucho de 
la acción normativa y los resultados de calidad de aguas 
superficiales. Esto es algo que se ve en todo el mundo: 
primero se atacan las aguas superficiales. ¿Por qué? 
Porque son las que podemos ver, las que la población 
ve, las que los periodistas ven y por lo tanto hay una 
demanda por hacerlo. Además, la correlación causa- 
efecto es más fácil. Se puede identificar en qué punto 
entra el contaminante, determinar quién es el responsa
ble de determinada contaminación. Todo está bien, 
ustedes tienen una metodología perfectamente incorpo
rada en los sistemas, que, a lo mejor, se puede perfec
cionar en algunos aspectos, pero en general es muy 
buena. Pero yo quiero plantear el problema de la con
taminación de las aguas subterráneas. El problema, ya 
se ha dicho aquí, es algo en cierta manera irreversible. 
Hablemos del acuífero de Santiago, donde estamos 
desarrollando nuestro proyecto. Este acuífero tiene 
nitrato y bastante sulfato. Entonces, el problema es 
cómo separar lo que es antròpico, de lo que es natural; 
cómo defin ir la fuente de esta contam inación. 
Justamente el motivo del proyecto en que estamos tra
bajando -además de determinar la recarga del acuífero, 
origen del agua, etc.- consiste en tratar de incorporar 
técnicas de análisis de la composición isotópica de los

contaminantes para lograr identificar cuál es su fuente. 
Estoy hablando de isótopos estables. La proporción que 
tenga un nitrato de nitrógeno 14 y nitrógeno 15 y de 
oxígeno 16 y oxígeno 18, una vez representado eso en 
un gráfico, me dice si el origen son aguas negras o ferti
lizantes, y su distribución espacial me da una indica
ción de la zona de recarga. En el acuífero de Santiago 
se ha verificado que la alta concentración de sulfatas 
tiene dos fuentes. No voy a entrar en detalles, pero se ha 
detectado hasta qué porcentaje proviene de cada fuen
te. Mi comentario, entonces, es: están trabajando en lo 
que es más "emergente", aparentemente, que es el agua 
superficial; están comenzando a trabajar en el agua sub
terránea con isótopos en el acuífero de Santiago; pero 
mi llamado de alerta es que tengan presente que no hay 
mucho tiempo para trabajar con el agua subterránea, 
porque hay que prevenir. Entonces, la gran pregunta es 
cómo hacer la prevención. Lo primero: control de con
taminación superficial, control de los vertidos, que real
mente no se infiltre nada contaminado en los suelos, 
etc. Pero también hay que conocer cómo está hoy el 
acuífero. ¿Es natural, es artificial, de dónde viene, cuá
les son las acciones que se pueden tomar? Por eso men
cionaba que se están incorporando al país diversas tec
nologías, y explicaba que los isótopos se están usando 
básicamente para conocer las fuentes de recarga de 
agua y las zonas de recarga. Estamos trabajando con 
boro, con nitrógeno, con azufre, y con oxígeno. Estas 
son herramientas que pueden ayudar mucho en la pla
nificación y en la solución de los problemas.

El Sr. Humberto Peña opina que el tema del control 
y tratamiento de las aguas servidas es algo perfectamen
te identificable y que está caminando de acuerdo con lo 
previsto. Pero además del tema de las aguas servidas, 
existe el problema de los riles, para los cuales existe una 
norma que pronto va a entrar a ser exigible. La pregun
ta que me hago es la siguiente: ¿cuál es la percepción 
que existe respecto del cumplimiento, o la posibilidad 
real de cumplimiento, de estas normas, en los períodos 
que se ha establecido en la ley o en la normativa 
misma? En otras palabras, estamos ante una situación 
que significa que un día antes de la entrada en vigencia 
de la norma, el 80 por ciento de las industrias que 
debieran cumplir esa norma, no la van a cumplir y, en 
consecuencia, la única alternativa que cabe es extender 
el período por otros dos, tres o cinco años. No creo que 
sea un tema muy simple que en un período determina
do de años las empresas se pongan al día en estas mate
rias. Probablemente las grandes empresas que tienen 
alguna actividad significativa de producción y que están 
participando en el mercado internacional podrían cum
p lir y lo van a hacer. Pero buena parte de la contamina
ción por riles está asociada a pequeñas plantas, mata
deros, agroindustrias, etc. y ahí la duda que surge es 
bastante grande; no sé si se ha investigado esta materia. 
Por otra parte, si la respuesta fuera que es poco proba
ble que se cumpla la norma en un porcentaje significa
tivo, debemos considerar qué acciones podrían promo
verse dentro de un plan nacional de gestión del agua.



Porque es perfectamente posible que pueda haber algún 
tipo de apoyo para que esta norma realmente se mate
rialice.

Responde la Sra. Mesenia Atenas: yo no tengo la res
puesta, pero puedo hacer un comentario al respecto. El 
decreto 90 que tiene que estar completamente vigente 
para las descargas actuales ha puesto en alerta a las 
empresas. Es cierto que las empresas grandes pueden 
estar más atentas y más preocupadas de cumplir con la 
normativa que las empresas chicas que descargan de 
manera ¡legal. Sin embargo, tengo conocimiento que la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios ya está avisan
do a todas las industrias sobre los plazos para cumplir 
las diferentes etapas y supongo que les ha pedido una 
respuesta en cuanto a la posibilidad de cumplir efecti
vamente con la normativa. La Superintendencia podría 
tener más claro qué porcentaje de las industrias que 
actualmente están descargando podrían cumplir esta 
normativa.

El Sr. G uillerm o Noguera (Regante del Canal 
Mallarauco) señala que quiere aportar un comentario a 
lo dicho por la Sra. María Pía Mena sobre el efecto de 
la entrada en servicio de las plantas El Trebal y La 
Farfana. Antes de que comenzaran a funcionar estas 
dos plantas, el agua negra del canal Mallarauco no 
corría, sino que rodaba. Pero en este momento las con
diciones han cambiado fundamentalmente. Hace poco 
cayó una persona al agua y hubo que cortar el agua del 
canal para encontrar sus restos. Y entonces se pudo 
observar que dentro de las pozas del canal había peces, 
cosa que hace 35 o 40 años no se veía, porque no había 
oxígeno en el agua. Otra observación es que actual
mente están creciendo algas en las orillas; estas algas 
demuestran que está entrando luz solar hasta una cierta 
profundidad. Para nosotros los regantes es altamente 
positiva la entrada en servicio de estas dos plantas, y 
cuando ya esté el 100 por ciento del agua tratada, las 
condiciones serán aún mejores. Naturalmente entende
mos que habrá otros elementos que va a ser necesario 
limpiar, pero lo que se ha hecho ha sido muy positivo.

Interviene la moderadora (Sra. Alejandra Figueroa), 
y señala: voy a recapitular un poco sobre los comenta
rios. Se ha hablado del control de nuestros datos, sobre 
revalidar y certificar los datos, y tener recursos humanos 
y económicos acordes con nuestras exigencias respecto 
de la evolución de las normativas y de nuestra gestión 
en el tema de los recursos hídricos. Se ha hablado tam
bién del fortalecimiento de los programas privados y su 
apoyo a esta temática. Algo en lo que quiero poner 
énfasis son las preguntas que no nos hemos hecho, en 
cuanto a cómo se está actuando en las aguas superfi
ciales y qué está pasando con nuestras aguas subterrá
neas. Creo que van a surgir nuevas preguntas respecto 
de este tema, en la medida en que vayamos avanzando. 
Respecto a saber qué pasa con nuestras aguas subterrá
neas y de qué manera identificamos las fuentes que 
están contaminando, deseo informar que en CONAMA,

en el Departamento de Recursos Naturales, estamos 
preocupados del tema. Los acuíferos, los sistemas acuá
ticos como los humedales, son una prioridad para noso
tros y estamos gestionando algunas conversaciones in i
ciales con las entidades que están trabajando en esto, 
como D.G.A., SERNAGEOMIN, las Universidades, etc., 
para avanzar en este tema que, como bien se dijo aquí, 
no se ve, pero que es tanto o más grave que la conta
minación de nuestras aguas superficiales.

Señala el Sr. Cristóbal Fernández que quisiera agre
gar algunos comentarios sobre el mismo tema. Al pare
cer, el diseño de la Ley 19.300 fija las normas de emi
sión y de calidad. Aparentemente estas normas no son 
los instrumentos de gestión más adecuados para el caso 
de conservar y proteger la calidad de las aguas subte
rráneas. Esto se debe a que en las aguas subterráneas es 
muy difícil saber exactamente cuáles son las fuentes de 
contaminación. Actualmente hay una norma de emisión 
a aguas subterráneas, o sea, de infiltración directa en un 
pozo. Pero ella es tan restrictiva, que seguramente lo 
que va a suceder es que la gente, al no poder infiltrar 
directamente, va a regar con esa agua, o la va a ocupar 
en alguna otra forma que indirectamente va a contami
nar igual las aguas subterráneas. Existen otras fuentes de 
las que no se ha hablado aquí. En la presentación solo 
se hablaba de contaminación difusa; pero existen tam
bién escapes de las redes de alcantarillados, los rellenos 
sanitarios, los tranques de relave, la infiltración de 
depósitos de desechos sólidos o industriales, etc. Estos 
temas también deben ser parte de una gestión integral 
del territorio. Actualmente no existen herramientas ade
cuadas para gestionar esto; con la norma de calidad o 
de emisión pareciera que no basta. Hago un llamado a 
buscar otras herramientas o tal vez ocupar intensamen
te las que ya existen.

En las aguas subterráneas se habla de fuentes poten
ciales porque, como es muy difícil de demostrar, se 
supone que hay ciertas fuentes que podrían contaminar. 
Entonces regulemos el orden espacial de esas fuentes, 
por lo menos, en lugares donde los acuíferos sean 
menos vulnerables a la contaminación.

El otro tema es la protección de captaciones de agua 
potable. ¿Por qué no hablamos de otros temas, de otras 
herramientas y no siempre de lo que existe?

Interviene la Sra. María Angélica Alegría (D.G.A.) y 
dice que la Sra. Atenas habló del plan de producción 
limpia, de establecer mecanismos público-privados 
para mejorar la gestión de agua. Me gustaría que fuera 
un poco más específica y diera algún ejemplo de ese 
tipo de mecanismos. Y cuando habló de recuperación 
de los pasivos ambientales, de la determinación del ries
go ambiental, no me quedó claro si esa determinación 
es económica o es de otro tipo. Finalmente, y en rela
ción con una intervención anterior, me gustaría conocer 
más detalles sobre la modificación a la ley 19.300 que 
se está preparando.



Interviene la Sra. Mesenia Atenas y dice que antes 
de contestar las preguntas, quisiera referirse a algo que 
señaló Cristóbal Fernández. Efectivamente, la norma 
que existe con respecto a aguas subterráneas, que es la 
norma de emisión, no está diseñada para aquellas fuen
tes en las cuales la infiltración se produce en forma 
natural. En general está diseñada para aquellas fuentes 
que están utilizando la napa o el sistema suelo como 
disposición de sus residuos. Hacia eso está orientada la 
norma de emisión. Según tengo entendido, esta norma 
pretende proteger el acuífero y también pretende contri
buir a desincentivar el uso de la infiltración como méto
do de disposición, de manera de poder proteger el acuí
fero. Cuán efectivo pueda ser, no lo podemos afirmar 
con los actuales conocimientos. No existen normas de 
calidad de aguas subterráneas, y recojo absolutamente 
lo que se dijo en cuanto a que esos son los instrumen
tos con que se cuenta ahora. Pero dentro de los desafí
os que enuncié está la búsqueda de nuevos instrumen
tos que permitan salvaguardar el medio ambiente de 
nuestras propias acciones. Los que el Sr. Fernández está 
planteando son absolutamente válidos y se recogen 
como posibles prevenciones.

En cuanto a las preguntas de María Angélica Alegría, 
puedo aclarar que la determinación de riesgo ambiental 
dice relación con efectos sobre el medio ambiente, o 
sea, determinar aquellos sitios que presentan un riesgo 
para la contaminación, tanto de los cuerpos superficia
les como de los cuerpos subterráneos. Generalmente los 
pasivos ambientales están asociados a lo que son aguas 
subterráneas. Entonces, dicen relación con la vulnerabi
lidad que dichos cuerpos subterráneos presentan a los 
pasivos que podamos identificar.

El otro punto se refería a la alianza privado-pública. 
Esto dice relación con poder apoyarnos mutuamente en 
lo que es salvaguardar nuestro medio ambiente, por 
ejemplo, para poder complementar las redes de moni
toreo, de tal manera de optimizar el uso de los recursos, 
ya sean financieros o humanos, y poder llegar a un 
conocimiento más amplio de lo que está sucediendo en 
un cuerpo o en un curso de agua.

El Sr. Carlos Salazar dice que el ejemplo que ha plan
teado el Sr. Noguera le parece muy interesante. Se han 
presentado situaciones parecidas en otras zonas. Conozco 
en la 7a Región la situación que se produce con las aguas 
limpias que entran a los canales una vez tratadas y la con
taminación que sufren internamente, producida básica
mente por la existencia de viviendas, descargas y letrinas. 
Además de la basura, por supuesto, que es un problema 
que también debiera considerarse, porque forma parte del 
problema y puede ser un factor de riesgo importante.

Con respecto a las redes, me parece interesante la 
¡dea de tratar de generar estos acuerdos, estas alianzas 
y aprovechar las posibilidades, pero creo que tenemos 
que tratar de garantizar que ellos operen en el tiempo. 
Uno de los aspectos es la capacidad técnica, analítica,

y otro es la capacidad operativa. En ese sentido creo 
que hay que preocuparse de que tengamos las capaci
dades de operar estas redes por región, y operarlas en el 
tiempo. Esto significa tener capacidad de financiamien- 
to para los costos de operación. Creo que es un punto 
clave y crucial que una red sea sustentable o perma
nente en el tiempo.

Interviene el Sr.
Carlos Espinoza: El
tema que quiero plante
ar tiene que ver con lo 
que decía el Sr.
Fernández anteriormen
te acerca de que las nor
mas de calidad, las nor
mas de emisión que se 
aplican al agua superfi
cial no son válidas para 
el tema del agua subterránea. Este es un problema his
tórico en Chile: cuando se hacen normas para temas 
nuevos -en este caso aguas subterráneas es un tema 
nuevo en materia de calidad- copiamos modelos que no 
son necesariamente los más correctos. Uno de los pro
blemas que se presentan es que abordamos el tema del 
agua subterránea tratando de establecer las normas pero 
utilizando los instrumentos que existían y, claramente, 
cuando se empiezan a aplicar aparecen los problemas. 
Así llegamos al desafío que se mencionaba en cuanto a 
buscar nuevos instrumentos y nos enfrentamos al tema 
del uso de la vulnerabilidad, del uso de mapas de peli
gro de contaminación -que son técnicas de gestión a 
escala regional- el tema de zona de protección de acuí
feros, no desde el punto de vista de protección con un 
perímetro de 200 metros para el tema de cantidad, sino 
el tema de suelos de protección para lo que es calidad. 
Se trata de una serie de instrumentos nuevos que no 
necesariamente están en nuestra legislación y de hecho 
son elementos que deben incorporarse en la modifica
ción de las leyes sobre medio ambiente. Son cosas que 
van apareciendo en la medida en que esto se va pro
bando, se van viendo los instrumentos que no funcio
nan y se van buscando instrumentos adecuados. Creo 
que en los próximos años vamos a observar que en el 
tema de las aguas subterráneas, en lo que respecta al 
factor calidad, van a ir apareciendo esos instrumentos 
nuevos y eventualmente algunas de las normas van a 
caer por su peso y no se van a ocupar.

En otra intervención se señala que la discusión se ha 
centrado en el tema de las normas de calidad pero el 
tema es 'agua y medio ambiente'. No se ha menciona
do, por ejemplo, todo lo que involucra el sistema de 
áreas silvestres protegidas del Estado, lo que son 
Parques Nacionales, reservas, etc., que representan el 
18% de la superficie nacional y donde el tema de la 
producción de agua como recurso es importante. Creo 
que es importante que en este análisis también partici
pen otros actores, como el área forestal, por ejemplo. 
Estamos hablando de una gran superficie que está pro

En las aguas 
subterráneas es 
muy difícil 
determinar cuáles 
son las fuentes de 
contaminación.



tegiendo el ecosistema, produciendo agua limpia. Se 
mencionaba aquí que en las normas primarias y secun
darias participaban el CESMA, el S.A.G., la D.G.A., pero 
hay otras áreas que también debieran participar.

Por último, creo que el tema de la coordinación es 
importante. Recuerdo una emergencia producida en La 
Serena y llegaron la D.G.A., el CESMA, CONAMA y 
cada uno comenzó a medir en lugares distintos. Este 
ejemplo ilustra, creo yo, la necesidad de apuntar un 
poco hacia el lado de la coordinación.

1.5 USO EFICIENTE DEL RECURSO 
HÍDRICO

  Expositor: Sr. Ernesto Brown.
Universidad de Chile 
Moderador: Sr. Carlos Espinoza.
Universidad de Chile.

II 1.5.1 El Concepto de Uso Eficiente y la Situación de 

Chile

Parece natural que distintas personas interpretarán 
en forma distinta el Concepto de Uso Eficiente del Agua.

Considerando como unidad de producción de agua 
a la cuenca hidrográfica, en la perspectiva de lograr una 
eficiencia económica para su uso, debería asignarse el 
recurso disponible según la curva de demanda agrega
da por agua, hasta entregar el último m3 de agua dispo
nible, o bien hasta que en el margen el precio del agua 
se haga nulo. Si esto último ocurre, significa que en esa 
cuenca el agua no es un recurso escaso. En estas con

diciones, en aquellas cuencas donde hay escasez se 
podría pensar en cobrar una tarifa por el agua, que igua
lara al valor marginal del último m3 disponible según la 
curva de demanda, mientras que en cuencas con exce
dentes de agua, la tarifa debería ser nula.

El análisis anterior sería válido en la medida que la 
oferta de agua dentro de la cuenca tuviera perfecta 
movilidad espacio-temporal. Como se sabe, la ocu
rrencia del agua en una cuenca dista muchísimo de 
tener perfecta movilidad. Por el contrario, en una 
cuenca el agua está desigualmente distribuida espa
cialmente y ocurre con grandes variabilidades de cau
dal a lo largo del tiempo; la producción del agua en 
la cuenca va incrementándose a medida que van con
fluyendo las distintas subcuencas; existen intercam
bios de agua entre la superficie y el subsuelo en fun
ción de las variaciones de las condiciones de in filtra
ción de los suelos, existencia de accidentes geológi
cos, etc.; el uso del agua pn la cuenca es de distintas 
naturalezas y también se distribuye espacialmente a 
lo largo de la cuenca; etc.

Consecuentemente existe sólo una muy limitada 
movilidad de los recursos de agua a lo largo de la super
ficie de una cuenca hidrográfica, y por este sólo motivo, 
las transferencias posibles de agua dentro de la cuenca 
son de por sí limitadas.

En cuanto a los usos del agua (ver Figura 111.5.1), 
estos son de tan diversa naturaleza, que resulta difícil 
tipificarlos en productos homogéneos e intercambia
bles. Sin embargo, siempre entre los diferentes tipos de 
usos se producen grados variables de interferencias y 
externalidades.

Figura 111.5.1 

Tipos de Usos del Agua



En Chile, el Código de Aguas vigente (1981), consi
dera que el agua es un bien nacional de uso público, y se 
otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento 
de las aguas, como un derecho que consiste en el uso y 
goce de ellas, y además este derecho de aprovechamien
to es de dominio de su titular, lo que lo faculta a usar, 
gozar y disponer de él en conformidad a la Ley.

En particular lo anterior implica que un dueño de 
derechos de aprovechamiento está facultado para trans
ferirlos, arrendarlos o venderlos a un tercero, con (teóri
camente) pocas limitaciones.

Con esto, se pretende que los mercados de agua en 
las diferentes cuencas sean capaces de asignar el recur
so agua a aquellos usos más valiosos, logrando así una 
eficiencia económica en el uso del agua.

También así, alguien que posea más derechos de 
agua que los que correspondan a sus necesidades, esta
ría dispuesto a vender sus excedentes a un precio de 
mercado en cuencas que sufran escasez del recuso. 
Esto también conduciría a un uso eficiente del agua 
desde el punto de vista económico.

En general los antecedentes de la operación de los 
mercados de derechos de agua en Chile, en el período 
de vigencia del Código, indican que estos no han sido 
tremendamente activos, aún cuando si lo han sido en 
cuanto a transferencias temporales de agua, en situacio
nes locales especiales, como es el caso del Sistema 
Paloma (ver Peña, 2002)19.

Ahora bien, sobre transferencias de derechos de 
agua, en cuencas declaradas agotadas por la autoridad 
en cuanto a derechos permanentes se refiere, los sec
tores usuarios que se han interesado por adquirir dere
chos, involucran a: Empresas Sanitarias e Inmobiliarias 
que deben atender nuevas demandas de uso domésti
co por el incremento de la población urbana; 
Empresas Mineras e Industrias que requieren agua para 
algún nuevo proyecto, o bien para expandir la pro
ducción en instalaciones existentes; y, Agricultores 
Empresarios que pretender poner en riego nuevos 
terrenos (normalmente para productos de exportación 
de alto valor), o bien, para mejorar la seguridad de 
riego de predios ya regados. Así entonces se han pro
ducido reasignaciones de derechos de agua, por la vía 
de compraventas de derechos, en diversas cuencas 
hidrográficas, habiéndose transferido a alguno de los 
sectores usuarios señalados, derechos no utilizados o 
subutilizados del sector riego principalmente, y tam
bién, en un número más lim itado de casos, derechos 
en pleno uso del mismo sector. La decisión de compra 
o no de derechos de agua siempre será el resultado de 
un análisis económico con otras alternativas que pue

19 Peña, H . (2002) "Los Mercados del Agua: La Experiencia Chilena". 
Conferencia Internacional de Organismos de Cuenca. Madrid. 
España.

den estar disponibles, como por ejemplo: desarrollo de 
nuevas fuentes de agua subterránea; desalineación de 
aguas salobres (caso del agua de la cuenca del río 
Lluta) o desalinización del agua de mar (caso de 
Antofagasta). Cabe señalar por ejemplo que la mine
ría en la IIa Región está considerando como alternativa 
posible para sus futuros planes de expansión, el uso de 
agua de mar (combinada posiblemente con algún nivel 
de desalinización).

En resumen, la transferencia de derechos de agua, a 
nivel intersectorial, ha resuelto en el país en forma eco
nómicamente eficiente algunos problemas de asigna
ción del agua disponible.

Las transferencias de agua dentro del mismo sector 
usuario, en cambio, se hacen principalmente asociadas, 
a la transferencia de la tierra en el sector agrícola, o bien 
asociadas a la transferencia de la industria en dicho sec
tor. En general en el sector agrícola, los excedentes de 
derechos de agua que alguien pueda tener, se prefiere 
conservarlos como una reserva para períodos de sequía; 
o bien, se prefiere aumentar la superficie de riego, que 
es lo que normalmente acontece cuando el propietario 
de los derechos invierte en tecnificación del riego den
tro de su predio. Por lo tanto no es por transferencias de 
derechos de agua que se logran mejoras en las eficien
cias de uso del agua dentro de este sector.

También, las transferencias de agua son difíciles de 
materializar por al menos los siguientes motivos adicio
nales:

a) Si se compran derechos de agua que han estado 
usándose en un determinado lugar, para que el 
nuevo dueño los pueda aprovechar en otro lugar, 
debe demostrarse que este hecho no produce per
juicios a terceros. La Dirección General de Aguas 
debe aprobar el traslado del ejercicio de cualquier 
derecho de aprovechamiento a otro punto de capta
ción.

b) Dadas las rigideces propias de la infraestructura de 
captación, conducción y distribución del agua, los 
costos asociados a trasladar el ejercicio de los dere
chos de aprovechamiento de un punto a otro, suelen 
ser bastante altos, y estos deben ser asumidos por el 
comprador.

Cabe además señalar que la situación de Chile des
crita hasta ahora, se refiere más bien a los usos extracti
vos principales y tradicionales, pero no tienen en cuen
ta la eficiencia del uso del agua en otros aspectos.

En particular aspectos tales como: paisajismo, recre
ación in situ, turismo, preservación de vida silvestre, y 
otros, no son considerados dentro de la Ley de Aguas 
vigente en Chile, y por lo tanto no entran dentro de los 
aspectos que deberían quedar contenidos en cualquier 
análisis de uso eficiente del agua.



Aún más, el uso del agua como medio de disposi
ción y transporte de residuos líquidos de origen domés
tico e industrial, no es reconocido como tal en nuestra 
legislación. En general este tema está siendo abordado 
por la dictación de normativas en cuanto a estándares 
de calidad y estándares de vertimientos producto de la 
aplicación de las disposiciones de la Ley 19.300 (deno
minada Ley de Bases del Medio Ambiente). Claramente 
uno podría cuestionarse si con la aplicación de estos 
estándares - más allá de que en la práctica, efectiva
mente se establezca un sistema de control, que facilite 
su adecuado cumplimiento - se estará haciendo un uso 
eficiente del agua en este particular aspecto.

111.5.2 D iagnóstico  de la Eficiencia en el Uso y 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos

a) Antecedentes Generales Respecto del Uso de los 
Recursos Hídricos

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el uso 
consuntivo de recursos hídricos en al país alcanza 
aproximadamente a 734 m3/s, como caudal medio.

De esta cantidad, la mayor parte corresponde a 
riego, con un consumo del orden de 571 m3/s, los 
cuales se localizan casi completamente al norte de 
la X Región; éstos corresponden aproximadamente 
al 77,8% de los requerimientos totales del país.

Los usos restantes corresponden a agua potable 
(doméstico), industrial y minero, con consumos esti
mados en 43,67 y 53 m3/s, respectivamente.

En la Figura III.5.2, se presenta un gráfico con la dis
tribución porcentual de los distintos consumos. Los

porcentajes que aparecen en esta figura se acercan a 
los promedios mensuales (Informe Mundial sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos; UNESCO 
2003).

b) Uso Doméstico (Agua Potable)

Este análisis se desarrolla sobre la base del índice de 
pérdidas determinado por la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, correspondiente al porcentaje 
de agua potable producido por las empresas que no 
llega a ser facturado.

Este indicador se determina a partir de la estimación 
del agua potable producida y facturada por cada 
una de las empresas sanitarias existentes en el país, 
el cual es informado anualmente a la SISS.

En relación a lo anterior, cabe hacer notar que las 
pérdidas indicadas, pueden originarse en situacio
nes propias derivadas de la operación, tales como 
roturas de cañerías o filtraciones, así como también 
en situaciones de tipo comercial. Dentro de este ú lti
mo caso, se encuentran hurtos y problemas deriva
dos de los procesos de medición y control del con
sumo de agua potable a nivel domiciliario.

Además existen otros factores, tales como la ubica
ción geográfica, concentración poblacional, que 
influyen en el uso eficiente de los recursos, dado 
que condicionan el tamaño de la red.

En la Tabla 111.5.1, se presenta un desgliose del porcen
taje de pérdidas estimadas para las distintas empresas 
sanitarias existentes en el país; en forma análoga, en la 
Tabla III.5.2, se muestra un resumen por región de 
dicha información. De acuerdo con este análisis, el

Figura I I I .5.2  

Distribución del Consumo de Agua en Chile



Tabla II 1.5.1
Resumen Pérdidas Empresas de Agua Potable por Empresa

Empresa Región Producción  

(miles m3)

Facturación 

(miles m3)
Perdidas

(%)
Km red $ /m 3

ESSAT I 35461 23704 33,2% 926 378
ESSAN II 35543 25944 27,0% 947 275
SMSSAT III 21547 13502 37,3% 744 236
ESSCO IV 35943 27991 22,1% 1506 207
ESVAL V 144414 87617 39,3% 3930 212
COOPAGUA V 1345 1303 3,1% 67 205
ESSBIO VI VI 50716 31727 37,4% 1892 165
A. NUEVO SUR MAULE VII 53810 33633 37,5% 1679 188
ESSBIO VIII VIII 133374 84833 36,4% 3678 145
ESSAR IX 48326 31009 n 35,8% 1701 201
ESSAL X 42002 28666 31,8% 1468 204
AGUAS DECIMA X 9639 7228 25,0% 325 209
EMSSA X 6304 3992 36,7% 281 241
ESMAG X 11114 9628 13,4% 514 235
AGUAS ANDINAS RM 554772 398494 28,2% 10321 83
SMAPA RM 81431 46464 42,9% 975 98
AGUAS CORDILLERA RM 69215 56810 1 7,9% 908 120
SERVICOMUNAL RM 7037 4773 32,2% 176 141
AGUAS LOS DOMINICOS RM 9409 4068 56,8% 54 181
AGUAS MANQUEHUE RM 6605 5577 15,6% 113 184
TOTAL N A C IO N A L 135 80 0 7 926963 3 1 ,7 % 32205 169,9

Tabla III.5 .2

Resumen Pérdidas Empresas de Agua Potable por Región

R EG IO N P R O D U C C IO N  

(miles m 3)
FA C TU R A C IO N  PERDIDAS  

(miles m 3) i ( % )

Km Red $ /m 3

I 35461 23704 33,2% 926 378
II 35543 25944 27,0% 947 275
III 21547 13502 37,3% 744 236
IV 35943 27991 22,1% 1506 207
V 145759 88920 39,0% - 212
VI 50716 31727 37,4% 1892 165
VII 53810 33633 37,5% 1679 188
VIII 133374 84833 36,4% 3678 145
IX 48326 31009 35,8% 1701 201
X 51641 35894 30,5% - 205
XI 6304 3992 36,7% 281 241
XII 11114 9628 13,4% 514 235
RM 728469 , 516186 29,1% - 91
TOTAL N A C IO N A L 1 3 5 80 0 7 926963 3 1 ,7 % 32205 169,9

porcentaje de pérdidas promedio del país alcanza a un 
31,7%, superando en la mayoría de las regiones al 
umbral aceptado por la SISS, en la "Empresa Modelo" 
utilizada en los procesos de fijación tarifaria (20%).

Respecto de esta tabla, además cabe hacer los 
siguientes comentarios:

• Sólo la XII Región se encuentra bajo el estándar 
de pérdidas aceptado en la empresa modelo

(13,4%), aunque el volumen producido y la lon
gitud de redes representa a una cantidad peque
ña respecto del total nacional.

No obstante lo escaso de los recursos hídricos, 
las regiones I, II y III, presentan un elevado nivel 
de pérdidas (31, 8 % en promedio). Asimismo, 
esta zona tiene en promedio el mayor costo de 
explotación por m3 facturado del país (305,2 
$/m3); ello en gran medida se debe entre otros



factores a la escasez del recurso, la baja densi
dad de población y a problemas asociados a las 
altas pérdidas del sistema.

• Complementando lo anterior, el costo por m3 
facturado, alcanza un promedio nacional de 170 
$/m3, aproximadamente. Los menores costos se 
alcanzan en la Región Metropolitana con 91 
$/m3, mientras que los mayores se encuentran 
en las regiones I a III (305 $/m3 en promedio); en 
el resto de las regiones, se tiene un valor prome
dio del orden de 200 $/m3.

• Atendiendo a lo indicado precedentemente, 
dado los costos de explotación, en términos eco
nómicos, existen fuertes incentivos para aumen
tar los niveles de eficiencia en las regiones del 
extremo norte del país (I, II y III).

• La empresa que en promedio presenta menores 
pérdidas corresponde a COOPAGUA (3,1%). 
Ello se debería principalmente a que se trata de 
una empresa relativamente nueva y a su bajo 
volumen de producción.

c) Riego

Este análisis se basa en una recopilación bibliográfi
ca, concentrándose en los siguientes estudios:

• "Diagnóstico Actual del Riego y Drenaje en 
Chile y su Proyección", AC Ingenieros 
Consultores, 2002.

• "Riego Superficial Tecnificado", Luis Gurovich, 
PUC, 2001.

• "Informe Nacional Sobre la Gestión del Agua en 
Chile", Ernesto Brown y Juan Saldivia, 2000.

• "Política Nacional de los Recursos Hídricos", 
DGA, 1999

TABLA 111.5.3 

EFICIENCIA DE LOS D IS T IN TO S  TIPO S DE RIEG O

M étodo  de Riego
Eficiencia de Aplicación (% )
Norm al Con Conducción  

Tipo Californiano
Tendido 30 35
Surcos 45 50

. Surcos en Contorno 50 60
Bordes en Contorno 50 65
Bordes Rectos 60 65
Pretiles 60 65
Tazas 65 70
Aspersión 75
Microjet
y Microaspersión

85

Goteo 90

• "Uso Actual y Futuro de los Recursos de Agua en 
Chile", DGA, 1996.

La eficiencia del agua de riego se obtiene de la com
posición de distintos procesos, los cuales consideran 
transporte y distribución del agua, almacenamiento 
y método de riego.

La eficiencia en el uso del agua de riego se puede 
analizar desde dos puntos de vista: a nivel de pre
dios, a través de la eficiencia de cada tipo de riego, 
o en una perspectiva de cuenca analizando las 
demandas brutas y netas para uso agrícola.

En la Tabla III.5.3 se muestran las distintas eficien
cias de los tipos de riego, valores aceptados por la 
legislación vigente de aguas para la estimación de 
demandas, mencionados sólo como guía a la esti
mación de eficiencias prediales.

Para efectos de este estudio, los métodos de riego se 
han agrupado en tres grandes categorías correspon
dientes a gravitacional (tendido, surcos, bordes, pre
tiles y tazas), mecánico mayor (aspersión, microjet y 
microaspersón) y micro-riego (goteo), con eficien
cias promedio de 35, 70 y 85%. Esta clasificación 
corresponde a la realizada por ODEPA en el censo 
de 1997, cuyos antecedentes se han empleado 
como referencia para el desarrollo de este estudio..

En la Tabla III.5.4, se presenta un resumen con la 
situación global del país por cuenca, en cuanto a 
superficie cultivada, tipo de riego y eficiencias. Por 
otro lado en la Tabla III.5.5, se presenta esta infor
mación a nivel regional, considerando además una 
estimación de los consumos de agua, efectuada a 
base de antecedentes de la DGA.

De acuerdo a los resultados del análisis desarrolla
do, se desprenden los siguientes comentarios (no se 
considera a la X Región del país, dado que se estima 
que la calidad de la información es deficitaria):

• En promedio el país presenta un alto nivel de 
pérdidas en riego, lo cual se refleja en una baja 
eficiencia en la utilización de los recursos hídri
cos.

• En general, esta baja eficiencia se debe básica
mente a las técnicas de riego empleadas, consta
tándose una baja cobertura de riego tecnificado, 
la cual es del orden del 9% de la superficie total 
cultivada.

• Las regiones que presentan mayor eficiencia res
pecto al riego se concentran al norte de la región 
metropolitana, con una eficiencia promedio de 
49,3%, en contraste con el resto del país, donde 
se alcanza un 37,3%.



• Cabe hacer notar que la superficie de riego com
prendida al norte de la región metropolitana, 
apenas alcanza al 13,6% del total del país; ade
más, en dicho sector, la superficie bajo riego tec- 
nificado tiene una cobertura del 29,5%.

• No obstante lo anterior, a pesar de la escasez de 
los recursos hídricos en la zona norte del país, 
las eficiencias y las coberturas de riego tecnifica- 
do son bajas, con excepción de la cuenca del río 
San José y de la III Región (esta última, corres
ponde al sector que porcentualmente presenta 
mayor eficiencia y cobertura bajo riego tecnifi- 
cado).

Por otro lado, cabe hacer notar que en la aplica
ción del riego por lo general no se analiza los 
requerimientos asociados al tipo de cultivo, ni su 
relación con las características físicas del suelo y 
agroclimatológicas del sector. Básicamente el 
riego obedece a las características topográficas y 
dimensiones geométricas, así como también a la 
tradición transmitida de generación en genera
ción.

También cabe hacer notar que existen diversos 
sectores donde prácticamente nó hay un costo aso
ciado al uso del agua, y no existen incentivos para 
aumentar la eficiencia en la aplicación del riego.

Tabla 111.5.4
Estimación de Superficie, Eficiencias y Tipo de Riego (Censo ODEPA 1997)

Región Provincia

SISTEMA DE RIESGO
Total

%  Superficie  

Bajo riego 

Tecnificado

Eficiencia 

de Riego

(%)
Gravitacional M écanico

M ayor

M icro

I Región Arica 4180 5 1305 5490 23,9 46,9
Parinacolta 1042 0 0 1042 0,0 35,0
Iquique 1252 4 251 1507 16,9 43,4
Total (Ha) 6474 9 1556 8039 19,5 44,7

II Región Tocopilla 23 0 0 23 0,0 35,0
El Loa 2871 0 43 2914 1,5 35,7
Antofagasta 3 19 3 25 88,0 67,6
Total (Ha) 2897 19 46 2962 2,2 36,0

III Región Chanaral 16 2 - 18 11,1 38,9
Copiapo 1604 87 6633 8324 80,7 75,2
Huasco 5225 91 606 5922 11,8 40,7
Total (Ha) 6845 180 7239 14264 52,0 60,8

IV Región Elqui 11718 305 4688 16711 29,9 49,7
Limari 16272 153 9141 25566 36,4 53,1
Choapa 7028 12 209 7249 3,0 36,5
Total (Ha) 35018 470 14038 49526 29,3 49,5

V Región Petorca 4040 803 3355 8198 50,7 58,9
Los Andes 9250 158 1806 11214 17,5 43,5
San Felipe 20001 241 2617 22859 12,5 41,1
Quillota 11266 486 5988 17740 36,5 52,8
Valparaiso 4936 1287 1211 7434 33,6 49,2
San Antonio 765 549 203 1517 49,6 54,4
Total (Ha) 50258 3524 15180 68962 27,1 47,8

RM Santiago 8989 131 417 9537 5,7 37,5
Chabuco 3580 1435 2455 17470 22,3 44,9
Cordillera 6680 243 385 7308 8,6 38,8
Maipo 33816 1167 2196 37179 9,0 39,1
Melipilla 44083 273 3877 50743 13,1 . 40,7
Talagante 21288 200 1634 23122 7,9 38,8
Total (Ha) 128436 5957 10964 145357 11,6 40,2

VI Región Cachapoal 120275 2027 4747 127049 5,3 37,4
Colchagua 77434 421 1058 78913 1,9 35,9
Cardenal Caro 1491 567 631 2689 44,6 54,1
Total (Há) | 199200 3015 6436 208651 | 4,5 37,0



VII Región Curicó 76537 1354 1173 79064 3,2 36,3
Talca 92795 715 1051 94561 1,9 35,8

Linares 140412 1192 1183 142787 1 7 35,7

Cauquenes 1665 22 227 1914 13,0 41,3
Total (Há) 311409 3283 3634 318326 2,2 35,9

VIII Región Nuble 84997 908 478 86383 . 1,6 35,6
Bio-Bio 91391 1085 148 92624 1,3 35,5
Concepción 914 81 34 1029 11,2 39,4
Arauco 525 225 22 772 32,0 46,6
Total (Há) 177827 2299 682 180808 1,6 35,6

IX Región Malleco 20119 947 179 21245 5,3 37,0
Cautín 23961 5308 379 29648 19,2 41,9
Total (Há) 44080 6255 558 50893 13,4 39,8

X Región Valdivia 546 3393 538 4477 87,8 37,5
Osorno 23 1978 283 2284 99,0 71,5
Llanquihue - 266 32 298 100,0 71,6
Chiloé - 1 - 1 100,0 70,0
Palena - - - - 0,0
Total (Há) 569 5638 853 7060 91,9 69,0

XI Región Coihaique 2044 0 0 2044 0,0 35,0
Aysén 80 0 0 80 0,0 35,0
Gral. Carrera 1294 0 r  o 1294 0,0 35,0
Cap. Prat 67 0 0 67 0,0 35,0
Total (Há) 3485 0 0 3485 0,0 35,0

XII Región Ult. Esperanza 110 0 0 110 0,0 35,0
Magallanes 293 0 0 293 0,0 35,0
T. Del Fuego 1389 0 0 1389 0,0 35,0
Total (Há) 1792 0 0 1792 0,0 35,0

Total 9 6 8 29 0 30649 6 1186 1060125 9 38,9

Tabla II 1.5.5

Estimación de Demandas de Riego y Eficiencias

Superficie según Sistema de Riego (Ha) Sueperficie Dem anda Eficiencia
R EG IO N Gravitacional M ecán ico  M ayor M icro  riego Total (H a) (m 3 / S) de Riego {% )
I 3474 9 1556 8039 6,1 44,7
II 2897 19 46 2962 0,5 36,0
III 6845 180 7239 14264 5,4 60,8
IV 35018 470 14038 49526 32,5 49,5
V 50258 3524 15180 38962 32,4 47,8
RM 128436 5957 10964 145357 120,8 40,2
VI 199200 3015 6436 208651 115,1 37,0
VII 311409 3283 3634 318326 153,1 35,9
vin 177827 2299 682 180808 82,5 35,6
IX 44080 6255 558 50893 18,1 39,8
X -569 5638 853 7060 2,5 69,0
XI 3485 0 0 3485 1,2 35,0
XII 1792 0 0 1792 0,1 35,0
País 986290 30649 61186 1060125 570,9 38,9

d) Minería

El desarrollo de este acápite se basa principalmente 
en antecedentes relacionados con la minería del 
cobre, para lo cual se consultaron diversos estudios, 
seleccionándose los siguientes antecedentes:

• Estudio de Política Nacional para el Sector 
Minero. Comisión Chilena del Cobre (2001)

• Análisis de Sensibilidad del Valor del EDRC, C. 
Lagos y M. Andía, PUC, 2000

• Informe Nacional Sobre la Gestión del Agua en 
Chile

De acuerdo con estos antecedentes, el consumo 
promedio de agua en procesos mineros, corres
ponde aproximadamente a 14,3 m3/s, los cuales



se emplean principalmente en la minería del 
cobre.

En la minería del cobre, el principal uso del agua 
corresponde al proceso tradicional de concentra
ción por flotación, seguido de fusión y electrorrefi- 
nación o en el proceso metalúrgico de lixiviación- 
extracción por solventes-electroobtención.

En el primer caso (concentración-fusión-electrorrefi- 
nación), los consumos típicos extremos de agua, 
varían entre 40 y 175 m3/ton de cobre fino, mientras 
que en el segundo (Lixiviación), un valor típico 
corresponde a 32 m3/Ton Cu fino.

El proceso de lixiviación - extracción por solventes - 
electroobtención se utiliza desde la década de los 
60 para recuperación de cobre a partir de minerales 
oxidados de cobre, y desde la década de los 80 para 
la recuperación de cobre a partir de algunos sulfu
ras secundarios, principalmente la calcosina. 
Durante los 90, este proceso se ha aplicado en un 
creciente número de minas debido a su bajo costo 
de operación, comparado con el proceso tradicio
nal.

En general, las principales fuentes de pérdidas de 
agua en los procesos de minería, corresponden a:

• Pérdidas por conducción y almacenamiento, 
fundamentalmente por limpieza y mantención 
de estanques

• Riego de caminos con el objeto de reducir el 
polvo en suspención

• Ineficiencias en la de recuperación de agua en 
procesos de concentración-fusión-electrorrefina- 
ción.

• Evaporación (durante faenas de acopio, concen
trado y tranques de relaves)

Además, existen algunos consumos indirectos, tales 
como consumo humano, generación y producción 
de insumos.

En la Tabla III.3.6, se resumen los requerimientos de 
agua fresca de las principales empresas mineras del 
país. Esta tabla se complementa con la Figura III.3.2, 
donde se muestra en forma gráfica dicha informa
ción.

De esta información, se desprenden los principales 
comentarios:

• En mineras que sólo emplean el proceso de lix i
viación, el consumo promedio de agua es de 
33,2 m3/ton Cu fino, mientras que en las en el 
caso de concentración, el consumo alcanza a

104,5 m3/ton Cu fino; en el caso de emplear 
ambos procesos, el consumo promedio alcanza 
a 54,3 m3/ton Cu fino.

• Los índices de recirculación de recursos hídricos 
fluctúan entre 38 y 85% (razones de recircula
ción 1,6 y 6,7 respectivamente), con un valor 
promedio de 73,2% (razón de recirculación 3,7).

• En general, en yacimientos importantes,los por
centajes de recirculación son altos, y se sitúan 
entre 70 y 85% (razones de recirculación 3,3 y
6,7 respectivamente), aproximadamente. 
Asimismo, se obtienen los menores consumos de 
agua en promedio.

• En general, las mineras que presentan menores 
requerimentos de agua, se ubican en la zona 
norte del país (I a IV Región), con un consumo 
promedio de 47 33,2 m3/ton Cu fino; en el caso 
del resto del país, el consumo promedio alcanza 
a 128 l/s. Ello resulta consistente con la escasez 
de recursos hídricos que se presenta en el sector 
norte del país.

e) Usos Industriales

En general, los consumos principales en usos indus
triales, consideran tres partidas principales: uso 
doméstico (instalaciones sanitarias y consumo), pro
cesos industriales (en los procesos industriales pro
piamente tal y lavado de equipos e instalaciones, 
principalmente) y "aguas limpias" (en procesos de 
refrigeración y calderas, entre otros).

En el caso de Chile, los principales procesos pro
ductivos que requieren agua, corresponden celulosa 
y papel, metalúrgica y química, las cuales, de acuer
do con antecedentes de la DGA, consumen un 75% 
de las demandas de agua (30, 30 y 15%, respectiva
mente).

Figura I I I .5.2  

Producción de Cobre en Función del 
Consumo Promedio de Agua Fresca por Tonelada
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Tabla 111.5.6
Requerim ientos de Agua Fresca en M inería  del Cobre

Región Operación Mineral Producción 

Cu Ton/año

Material
Flotación

(ton/día)

Material

lixiviación

(ton/día)

I Quebrada Blanca Cobre 68.615 - 18.500
I Col lahuasi Cobre 457.000 60.000 14.500

I Cerro Colorado Cobre 115.000 - 36.000
II El Abra Cobre 193.274 - 115.000
II El Tesoro Cobre 75.000 - 25.000
II Chuquicamata Cobre 630.119 165.000 16.000

II Radomiro Tomic Cobre 190.100 - 98.500
II Lomas Bayas Cobre 51.000 - 25.000
II Escondida Cobre 916.624 130.000 47.000

II Zaldivar Cobre 150.400 - 40.000
II Mantos Blancos Cobre 101.746 12.600 11.500
II M ichilla Cobre 55.162 - 11.650
II El Peñón Oro y Plata 289000 oz Au - 2.000
II Las Luces Cobre 8.400 1.667 -

II Guanaco Oro y Plata 16029 Au, Ag - 5.500
II Ivan-Zar Cobre 13.000 - 1.800
III El Salvador Cobre 80.538 35.000 12.000
III Candelaria Cobre 203.900 60.800 -

III Refugio Oro 233000 oz 2 - -

III La Coipa Cobre 250000 oz Au - 16.500
III Dos Amigos Cobre 9.600 - 2.800
III Manto Verde Cobre 53.608 - 22.500
III Punta del Cobre Cobre 6.000 - 1.900
III Agua de la Falda Oro 44900 oz - 1.000
IV Los Pelambres Cobre 310.000 110.000 -

IV Andacolllo Cobre Cobre 22.029 - 9.300
IV El Romeral Hierro 3500000 hi 11.000 -

V Andina Cobre 257.970 64.500 -

V El Soldado Cobre 72.529 18.000 1.800
V Cerro Negro Cobre 5.000 1.400 -

V Las Cenizas Cu,Au,Ag 11000 cu 2.200 -

RM Los Bronces Cobre 181.448 37.000 6.000
VI El Teniente Cobre 355.664 99.200 -

(1) Se define como razón de recirculación al cuociente entre el uso total y la cantidad de agua fresca captada

El resto de las industrias corresponde a textiles, 
lubricantes, alimentos y combustibles, entre otros, 
las cuales consumen el 25% restante.

En la Tabla III.5.7, se presenta un resumen con esti
maciones de los principales usos de aguas industria
les, separados por región. Esta información se ha 
obtenido del catastro de riles efectuado por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Dada la gran variedad de productos, resulta com
plejo identificar eficiencias y consumos en los diver
sos procesos, sobre todo dado que se tienden a con

fundir los recursos hídricos empleados en uso 
doméstico, aguas de enfriamiento y procesos indus
triales propiamente tal.

En general, una forma de analizar la eficiencia, 
corresponde a cambios tecnológicos, los cuales 
conducen a una atenuación en la demanda por 
recursos hídricos, ya sea por aumento en la recircu- 
iación o por disminución en los recursos de agua 
propiamente tal.

Dentro de este contexto, cabe hacer notar el caso 
de la celulosa, en donde el consumo de agua en



Fuente de 
Abastecimiento

Tipo Agua Fresca 

Flotación 

(m3/tms)

Agua Fresca 
lixiviación 

(m3/tms)

Aguas
FrescaTotal

(m3/tms)

Recirculación

(%)
Razón de 

Recircula
u u i i  vi ;

Requisitos 

Agua (l/s)

Salar Michincha Subterránea - 0,44 0,44 _ _ 94
Embalse Coposa, Salar 
Michincha

Subterránea 0,75 0,48 0,48 - - 601

Pampa Lagunilla Subterránea 0,26 0,26 - - 108
Salar de Ascotán Subterránea 0,13 0,13 - - 173
Pozos Subterránea 0,37 0,37 - _ 107
Vertientes, ríos 
y pozos

Subt. y Super 0,55 0,73 0,56 80 5,0 1.186

Ojos de San Pedro Subterránea 0,12 0,12 137
Río Loa, agua riego Superficial 0,38 0,38 110
Salar Putna Negra 
y Monturaqui

Subterránea 0,62 0,13 0,49 79,8 5,0 1.004

Salar Monturaqui Subterránea 0,3 0,3 1100m3/año - 139
Ríos Superficial 0,45 0,2 0,33 - - 92
Agua de Mar Subterránea - 0,42 0,42 - - 57
Pozos Subterránea - 0,28 0,28 80 5,0 6
Punta García Agua de Mar 1,66 - 1,66 55 2,2 32
- - - - - - - -

- - - - - - - -

Ríos, vega, salar Superf. y Subt. 1,71 0,55 1,41 38 1,6 769
Pozos Subterránea 0,39 - 0,39 85 6,7 274

-

Salar Maricunga ■ Subterránea - 0,25 0,25 80 5,0 48
- - - - - - - -

Pozos Valle Copiapó Subterránea - 0,3 0,3 - - 78
- Subterránea - - - - - -

Ríos Superficial - 0,43 0,43 - - 5
R. Pelambre, Choapa 
y Piuquenes

Superficial 0,38 - 0,38 85 6,7 484

Pozos Subterránea 0,22 0,22 - - 24
Ríos, pozos, agua 
interior mina

Superf. y Subt. 0,13 - 0,13 - - 17

Río drenes Superf. y Subt. 1,98 - 1,98 61 2,6 1.478
Pozos Subterránea 0,77 - 0,73 - - 160
Pozos Subterránea 2 - 2 40 1,7 32
Pozos Subterránea 1,6 - 1,57 53 2,1 41
Ríos Superficial 0,82 0,58 0,79 - - 391
Ríos, vertientes,pozos Superf. y Subt. 1,29 - 1,29 58 2,4 1.481

los procesos productivos ha dism inuido en forma 
importante como producto de las mejoras tecno
lógicas. Esto ha perm itido que hoy en día se con
suman, por tonelada de celulosa producida, sólo 
40 metros cúbicos de agua, en circunstancias que 
en los años 80s, el consumo de agua por tonela
da de celulosa era de entre 120 y 140 metros 
cúbicos. Asimismo, mejoras de eficiencia han 
perm itido cerrar el circuito, es decir, reutiIizar en 
mayor grado el agua consumida. Esto ha signifi
cado que hoy cerca de un 95% del agua usada en 
los procesos son purificadas y vueltas a usar, así 
también son limpiados antes de devolverlos a los

cursos fluviales. Sólo un 5% se pierde por evapo
ración.

111.5.3 Acciones pro uso Eficiente del Agua en Chile

a) Generalidades

En el contexto de este trabajo se entenderá por 
acciones pro uso eficiente del agua, aquellas cuyos 
objetivos específicos sean precisamente esos, así como 
también aquellos que se llevan a cabo con objetivos 
diferentes, pero que indirectamente contribuyen a



TABLA 111.5.7 

ES TIM A C IÓ N  DE C O N S U M O S  INDUSTRIALES  

A TRAVES DE DESCARGAS DE RILES

Región Q . Riles
(m 3/s)

I 0,41
II 0,07
III 0,96
IV 0,30
V 1,32
RM 2,68
VI 2,08
VII 0,96
VIII 7,44
IX 0,93
X 0,81
XI 0,02
XII 0,04
Total 18 ,02

mejorar la eficiencia de uso en un determinado sector, 
ya sea aumentando la oferta de agua utilizable o bien, 
disminuyendo la demanda de agua.

b) Análisis sectoriales

b.1) Sector Riego

En este sector se llevan a cabo proyectos tanto por 
iniciativa del Estado como por iniciativas de los pri
vados, que contribuyen a mejorar la eficiencia del 
uso del agua en riego. Entre estos cabe mencionar 
los siguientes:

• Aplicación de la Ley de Fomento del Riego (N° 
18.450) por parte de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR). Fondos concursables para proyec
tos de riego prediales (en general), en los que el 
Estado subsidia un porcentaje de hasta un 75% 
del valor de los proyectos. La CNR llama a con
cursos diferentes para distintos segmentos de 
agricultores o contribuye a financiar, entre otros, 
a proyectos que tienen efectos importantes en la 
mejoría de la eficiencia del uso del agua en 
riego. Entre estos: construcción y rehabilitación 
de tranques de noche; tecnificación del riego 
predial; revestimiento de canales; etc.

• Proyectos de Riego impulsados y financiados por 
la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio 
de Obras Públicas (M.O.P.): corresponden a pro
yectos de riego de gran envergadura, que están 
orientados a mejorar la seguridad de riego de 
terrenos ya regados, y a poner en riego nuevas

20 Nota: En todo caso lo que aquí se denomina pérdida, es en reali
dad subfacturación, y sólo una parte puede ser efectivamente pér
dida física, mientras el saldo puede deberse a submedición de los 
caudales usados, o bien a conexiones clandestinas.

áreas. Estos proyectos deberían ser pagados par
cialmente, a largo plazo, por los propios benefi
ciarios. Entre los proyectos que emprende el 
M.O.P. cabe destacar las obras de regulación que 
se construyeron históricamente, y especialmente 
las construidas en la última década; embalse 
Santa Juana (cuenca río Huasco); embalse 
Puclaro (cuenca río Elqui) y embalse Corrales 
(cuenca río Choapa); estos embalses mejoran la 
eficiencia en el uso del agua para riego, permi
tiendo disminuir la variabilidad en la oferta y 
posibilitando un aprovechamiento más rentable 
de las superficies agrícolas de riego. También el 
M.O.P. efectúa proyectos de revestimiento de 
canales; unificación de bocatomas; etc. que 
están orientados a disminuir las pérdidas de con
ducción y distribución del agua.

b.2) Sector Agua Potable

Existen las siguientes acciones que tienen impacto
en la eficiencia del uso del agua en este sector:

• Las tarifas que se cobran a los consumidores por 
los servicios de agua potable contemplan una tari
ficación por m3 de agua consumida, más una tari
fa por sobreconsumo en las épocas de máxima 
demanda. El objetivo original de esta medida era 
tratar de disminuir la demanda en períodos de 
punta (primavera-verano en la zona central de 
Chile) con el objeto de disminuir la demanda en 
estos períodos, y así disminuir la necesidad de 
inversión de las empresas para satisfacer las máxi
mas demandas. Por supuesto, esta medida tiende 
a bajar las demandas de punta y así se contribuye 
a preservar el recurso agua en las fuentes.

• El proceso de fijación de tarifas para las 
Empresas de Servicios Sanitarios, contempla una 
pérdida máxima para la empresa "Modelo", que 
en general las empresas reales, en la práctica, no 
cumplen. Esto incentiva a las Empresas a dismi
nuir sus pérdidas en los sistemas de conducción 
y distribución, ya que no pueden traspasar a tari
fas pérdidas efectivas superiores al máximo 
aceptado (hoy en día este valor es de un 20% de 
los caudales producidos)20. Esta modalidad de 
fijación de tarifas tiende en el sentido correcto, 
de mejorar la eficiencia de uso del agua, y por 
tanto de preservar el recurso agua en las fuentes.

• En Chile se subsidia la cuenta mensual de agua 
potable, a aquellos usuarios que están por deba
jo de un nivel mínimo de ingresos mensuales. 
Este subsidio se aplica a todos los caudales com
prendidos entre cero y hasta un tope máximo. 
De tal manera que si un usuario se excede en su 
consumo del valor máximo prefijado, este exce
dente siempre tendrá que pagarlo el usuario.



Esta forma de aplicar el subsidio, también tiende 
a controlar la demanda y por tanto tiende a pre
servar el recurso agua en las fuentes.

b.3) Sector Energía Eléctrica

En este sector también se aplican tarifas a los usuarios 
que, en épocas de demandas de punta (período de 
otoño-invierno con menos horas de luz solar) fijan un 
límite máximo por sobre el cual, los consumos exce
dentes se cobran a una tarifa de sobreconsumo más 
elevada. El límite máximo se determina según el pro
medio de consumo de cada usuario en el período no 
punta del año. El sistema se convierte en un incenti
vo para los usuarios a consumir más energía en los 
períodos de no punta, y un castigo al sobreconsumo 
en períodos de punta, con el objetivo de que los usua
rios suavicen la variación estacional de su curva de 
demanda. Dado que el sistema de energía eléctrica 
del país se abastece en más de un 50% de generación 
hidroeléctrica, existiendo además varias obras de 
regulación en este sistema, la modalidad de cobro de 
tarifas debe tener influencia en la oportunidad de los 
caudales en los ríos para otros usos.

b.4) Sectores Industrial y Minero

En general, en estos sectores las decisiones con res
pecto a introducir métodos para mejorar la eficien
cia en el uso del agua tienen fundamentalmente que 
ver con los ahorros de costos que estos métodos 
puedan introducir en los procesos productivos. Vale 
decir las Empresas invertirán recursos económicos 
en los sistemas de disminución de pérdidas y recir
culación de aguas, en la medida que estos resulten 
más económicos que desarrollar nuevas fuentes.

La situación actual en estos sectores fue descrita con 
cierto detalle en el Capítulo 2, donde se observa que 
en general las empresas mineras ubicadas en zonas 
de gran escasez natural de recursos de agua tienden 
a tener razones de recirculación de agua relativa
mente altas.

Asimismo, en algunos sectores industriales que tie
nen grandes requerimientos de agua para sus proce
sos productivos, como lo es la industria de la celu
losa y el papel, los cambios tecnológicos que se han 
¡do gradualmente desarrollando, han ido disminu
yendo significativamente los requerimientos de agua 
por unidad de producción. No existen en todo caso 
antecedentes suficientes que permitan efectuar un 
diagnóstico completo sobre las eficiencias de uso 
del agua en el sector industrial en Chile.

c) Conclusiones sobre la Eficiencia del Uso del Agua 
en Chile

c.1) En el sector riego, las eficiencias del uso del 
agua son más bien bajas a nivel de predios y a

nivel de sectores de riego. Dado que las pérdidas 
de agua son en muchos casos reutilizables en sec
tores de aguas abajo, las eficiencias a nivel de 
cuenca son algo mejores, aunque distan de apro
ximarse a niveles que pudieran considerarse como 
buenos.

c.2) En el sector agua potable, las eficiencias son 
también bajas, aún cuando puede atribuirse que una 
parte importante de estas bajas eficiencias se deben 
a subfacturaciones por problemas de medición y por 
conexiones clandestinas; las pérdidas físicas son 
probablemente una parte más bien moderada de las 
pérdidas totales.

c.3) En los sectores industriales y mineros las efi
ciencias de uso del agua pueden considerarse razo
nables en general.

c.4) En general no existen criterios o medidas que 
orienten el uso del recurso en una perspectiva de 
preservación del agua en las fuentes naturales, como 
un objetivo deseable para la sociedad en su conjun
to, o como un objetivo de sustentabilidad ambiental 
del recurso agua en el largo plazo. En este aspecto, 
las acciones más recientes adoptadas por la autori
dad incluyen la introducción de caudales mínimos 
que se deben respetar en los ríos, de carácter ecoló
gico, cuando se otorgan derechos de aprovecha
miento de caudales superficiales, o cuando se for
mulan solicitudes de aprobación para la construc
ción de nuevas obras hidráulicas (bocatomas o 
embalses) o solicitudes de traslado del ejercicio de 
derechos anteriores. Cabe señalar que los efectos 
prácticos de estos caudales ecológicos son más bien 
limitados, dado que por una parte, en un número 
importante de cuencas hidrográficas de país y a 
todas las aguas disponibles se considera que han 
sido comprometidas por derechos permanentes 
anteriores, y por lo tanto no se están otorgando nue
vos derechos permanentes; por otro lado, los cauda
les ecológicos que se fijan por solicitudes de nuevas 
obras, en estricto rigor sólo comprometen al titular 
de los derechos de aprovechamiento que hace la 
solicitud, y no compromete a los usuarios de aguas 
abajo.

I I I .5 .4  Debate

El Sr. Carlos Espinoza (Moderador): Antes de dar la 
palabra quisiera hacer algunos comentarios sobre la 
última parte de la exposición, sobre el tema de la efi
ciencia en el plano sectorial. Tengo un par de comenta
rios al respecto, especialmente por un proyecto en que 
estamos trabajando. Si miramos, por ejemplo, el tema 
de una cuenca urbana, como es el caso de la cuenca de 
Santiago, gran parte de la recarga en la cuenca, sobre 
todo en el sector norte, está relacionada con pérdidas 
del sistema de agua potable.



Esto es parte de una de las conclusiones de nuestro 
estudio. De tal manera que, si bien el aumento de la efi
ciencia implica una mejor operación de la empresa, va 
a significar eventualmente una reducción de la recarga 
y tal vez un impacto sobre el sistema.

En una cuenca agrícola, por ejemplo, una mejora en 
la eficiencia de uso puede significar una disminución en 
la disponibilidad de agua en sectores aguas abajo, de 
manera que también podría significar cambios en la 
situación que actualmente existe. En el caso minero, 
muchas de las eficiencias de que se está hablando inclu
yen un uso reiterado del agua, pero hay actividades 
mineras, sobre todo en la zona central, en que la parte 
final del uso del agua es para riego, pero no para riego 
productivo sino para evapotranspiración, de tal manera 
que se está ocupando agua que eventualmente podría 
ser ocupada para fines agrícolas, simplemente para 
regar árboles, para evitar que haya descarga. Entonces, 
si bien en el plano sectorial es importante el tema de la 
eficiencia, también hay que verlo en el contexto de su 
impacto sobre el sistema hídrico en su conjunto.

El Sr. Rodrigo Gómez (D irección de Obras 
Hidráulicas) señala que durante su exposición, Ernesto 
Brown nos habló de las eficiencias que podemos llamar 
técnicas, las eficiencias de uso técnico por sector, pero 
también nos habló de los aspectos económicos involu
crados. Dejó planteado además una relación, un com
promiso, entre el concepto de uso eficiente con lo que 
es la preservación ambiental. En una de sus últimas 
transparencias afirma que no hay un concepto que rela
cione estas cosas. Me parece que tratándose de una dis
cusión orientada a un plan nacional de gestión integra
da de recursos hídricos, este concepto es fundamental. 
Debemos invertir tiempo en reflexionar sobre qué 
entendemos por uso eficiente. Se nos explicó que 'uso 
eficiente' al menos tiene tres componentes. Una com
ponente técnica, una económica y un aspecto de carác
ter ambiental, conservacionista o preservacionista, y 
pareciera que al momento actual estamos confundidos. 
Pareciera que hay cosas en que hay que avanzar, que 
hay cosas que debemos definir adecuadas a la realidad 
nacional, porque significa simplemente que eso es lo 
que va a guiar y va a ser el concepto base dentro de un 
plan nacional de gestión integrada. De modo que lo que 
quiero reforzar es la ¡dea de detenernos en algún 
momento para una reflexión profunda sobre el concep
to de uso eficiente en sus distintas dimensiones, como 
un paso previo, fundamental en la construcción de un 
plan nacional de gestión integrada.

El Sr. López hace la siguiente pregunta: ¿Las cifras 
que se mostraron son todas respecto a aguas superficia
les o incluyen aguas subterráneas o son estas últimas 
despreciables en su volumen?

El Sr. Ernesto Brown responde que las cifras incluyen 
aguas subterráneas, pero en las cifras a las que tuvo 
acceso no hay distinción, no hay cifras específicas

sobre aguas subterráneas. Por lo menos el sector indus
trial y el sector minero claramente incluyen aguas sub
terráneas, al igual que el sector doméstico. En el sector 
riego pudiera ser que las cifras disponibles no las inclu
yan, pero realmente en el contexto de las cifras totales 
son más bien despreciables.

El Sr. López señala que si pensamos en un uso inte
gral del agua, ¿las mejoras de eficiencia en el sector 
aguas superficiales no pueden ir asociadas a su vez a 
disminuciones de recarga y pérdidas en la disponibili
dad de aguas subterráneas? Ahí aparecería una nueva 
dimensión del concepto de eficiencia, en términos de 
que se está perdiendo agua en un sector, pero a lo mejor 
se está aprovechando en el sector de aguas subterráne
as.

El Sr. Brown indica que eso es indudable. En muchas 
cuencas de nuestro país está claramente demostrado 
que el riego es una de las fuentes importantes de recar
ga de agua subterránea.

El Sr. Raúl Ferreira (I NI A) señala: vimos que las 
recargas están jugando un papel importante dentro del 
análisis de la eficiencia. Pensando en lo que se planteó 
aquí en cuanto a que era muy baja la superficie con 
riego tecnificado y que hay recuperaciones de los rie
gos superficiales en puntos más abajo, y por otro lado, 
que todos los equipos de riego tecnificado tienen uso de 
energía, la que en gran parte está generándose también 
a partir de la hidroeléctrica, ¿cuál es la relación de efi
ciencia en esos equipos? Porque a lo mejor no se trata 
sólo de la eficiencia del sistema de aplicación.

El Sr. Ernesto Brown indica que no es capaz de res
ponder esa pregunta. Probablemente tienes razón, pero 
yo por lo menos no tengo información para hacer un 
análisis de ese aspecto. En todo caso me parece un tema 
interesante.

Soledad Gallegos (Dirección General de Aguas) 
interviene señalando que quiere aclarar algunas de las 
cifras que se dieron. La 3a Región es una de las regiones 
que tiene riego tecnificado y las cifras incluyen el valle 
de Copiapó. Respecto al tema del uso de la energía y la 
eficiencia, puedo señalar que la 3a Región usa energía 
de una planta que es de ciclo combinado, lo cual la 
hace un poco más eficiente en relación con la que usa 
una hidroeléctrica. Esto significa que se están usando 
otros sistemas, además, para poder abastecer a la 3a, el 
Huasco, el valle del Copiapó, que se abastecen desde 
Guacolda, que es una termoeléctrica.

El Sr. García (OIEA) señala que pide disculpas por
que es una persona de afuera y por lo tanto no tiene a 
su alcance todos los antecedentes para poder entender 
perfectamente. Pero sí está claro que cuando hacemos 
comparaciones con otros países del mundo y en parti
cular con países desarrollados, uno de los factores que 
más ha contribuido a aumentar la eficiencia del uso del



agua es lo que le cuesta a la persona que lo está usan
do. Estamos diciendo que hay un costo de energía, para 
bombear, para sacar agua del subsuelo, etc., pero lo que 
no entiendo muy bien, es cuánto le cuesta a la persona 
que tiene derecho a usar el agua. ¿Esa persona tiene que 
pagar algo por usarla? ¿La usa indefinidamente en fun
ción del derecho que tiene? Eso evidentemente es un 
factor que pesa mucho y que en cierta manera incide en 
la eficiencia. En Alemania, por ejemplo, muchos de los 
proyectos modernos de casas contemplan sistemas 
separados, donde juntan el agua de lluvia en cisternas y 
la usan en la parte sanitaria. No por razones ambienta
les, sino para cuidar el bolsillo, porque el agua sale tan 
cara que resulta más barato hacer una inversión inicial. 
Resumiendo, mi duda es cómo el costo del agua influ
ye en las presentaciones que se han hecho.

El Sr. Brown responde que sin duda el factor costo es 
el principal en los temas de minería, industria y agua 
potable. Pero, en general, en Chile no se paga por el 
derecho de agua y no se paga por el agua misma. En el 
caso del riego, por ejemplo, la gente que usa ios pozos 
paga la energía, y la gente que usa agua superficial paga 
los gastos comunes de mantención de canales, repara
ción de canales, pero no paga por el agua. Por eso, una 
de las interrogantes que dejé planteada es que si quere
mos mejorar el riego a lo mejor hay que ir a una tarifa por 
uso, por volumen usado, más que por derechos de agua.

El Sr. Christian Neumann (Director Regional de 
Aguas, Región de Valparaíso) dice que en la exposición 
se mencionaba que el Código de Aguas no establecía ele
mentos de preservación y conservación. Quisiera hacer 
una precisión al respecto. La verdad es que el legislador 
en el artículo 9o transitorio justamente establece que la 
Dirección General de Aguas debe asumir todas esas res
ponsabilidades y asumir además una función de coordi
nación con todos los servicios públicos. Obviamente que 
de alguna manera eso se puede prever dentro de las acti
vidades que ese servicio realiza y que también son fuer
temente impactadas por la vigencia de la ley 19.300. 
También es importante señalar que el Código sí establece 
una visión de conservación y preservación del recurso, 
aun cuando no dentro de su texto obligatorio.

Además el Sr. Neumann dice que quiere destacar un 
tema relacionado con la presentación sobre agricultura, 
en lo relativo al uso eficiente del recurso. Hay una obli
gación legal por parte de las organizaciones de usuarios 
de avanzar en la capacitación de sus propios miembros 
y se establece también que ellas están facultadas para 
celebrar convenios. Esto es muy importante cuando se 
trata de plantear determinados temas en la comunidad, 
en la sociedad y establecer ciertas alianzas estratégicas 
con el sector privado. La verdad es que tampoco noso
tros desde el punto de vista del mundo público hemos 
aprovechado esas instancias. Resumiendo, primero: 
existe una obligación legal; segundo: existen efectiva
mente convenios, y tercero: podemos atraer en este 
tema tan importante a quienes son directamente quie

nes están usando el agua en un sector tan importante, 
como se acaba de mostrar en los gráficos de la realidad 
nacional. Aquí hay una línea de trabajo importante que 
incluso podría quedar para las actas de la presentación 
sobre agricultura.

El Sr. José Olivares (Consultor de la Dirección de 
Obras Hidráulicas) dice que Ernesto Brown mencionó 
las rigideces en las estructuras de distribución y las pér
didas operacionales como factores importantes de las 
bajas eficiencias. Yo diría que esa afirmación es un poco 
suave, demasiado blanda. Debo decir que me sorpren
de el grado de primitivismo de los canales de conduc
ción del agua en Chile. Si uno los recorre, no ve estruc
turas transversales de control, no ve estructuras para 
mantención del nivel de los canales, no ve sistemas de 
telemedición, no ve compuertas teleactuadas, no ye 
absolutamente ninguna estructura que permita manejar 
el agua en el canal; no existen estructuras de descarga, 
a veces las descargas son simplemente por rompimien
to de muro y destrucción aguas abajo. Entonces pienso 
que, más que solamente afinamientos generales se 
necesita una pequeña revolución en materia de manejo 
de canales. Es necesario hacer una inversión muy gran
de tanto en los canales más modernos (me ha tocado 
recorrer los dos más modernos del país) como en los 
más primitivos.

El Sr. Olivares seña
la que un segundo 
aspecto tiene que ver 
con el tema de las 
demandas medioam
bientales. En Chile 
recién estamos introdu
ciendo este factor y 
alguien decía ayer que 
de ahora en adelante el 
manejo de cuencas lo 
va a llevar más la 
CONAM A que la 
D.G.A. Y me temo que va a ser cierto. Me tocó conocer 
una experiencia en Australia, donde llegaron a la con
clusión de que también los ríos necesitan agua. Fue el 
caso de un río de más o menos 500 kilómetros de largo, 
en un año de baja precipitación y alta extracción. Se 
produjo un florecimiento de algas a lo largo de 500 km, 
lo que inhabilitó totalmente ese río para todo uso; el 
agua era tóxica y no usable para agua potable, para 
riego ni para nada. Entonces tuvieron que imponer un 
programa tremendamente drástico de reducción de 
extracciones para poder mantener caudales mínimos en 
el río, que permitieran que el río funcionara como tal. 
De ahí nadó el eslogan de "Los ríos también necesitan 
agua". Creo que estamos empezando a comprender eso 
en Chile y ello nos va a imponer restricciones que real
mente son indispensables.

El Sr. Ramón Downey (Consultor) indica que no le 
quedó claro si las cifras de pérdidas consideran el agua

La compraventa de 
derechos de agua 
ha resuelto en el 
país, en forma 
económicamente 
eficiente, algunos 
problemas de 
asignación.



que se pierde al escurrir durante toda la noche, que es 
una situación más o menos normal en Chile. Se calcula 
que el 3 por ciento de los agricultores, a lo más, riegan 
durante la noche. Esto diferenciaría el riego de todas las 
demás pérdidas, porque evidentemente en las casas nor
malmente las llaves quedan todas cerradas en la noche.

El Sr. Ernesto Brown responde que las cifras que 
estaban puestas como cifras de pérdida en la cuenca, 
incluyen los reúsos de agua. Por lo tanto, indirectamen
te, las aguas que no se usan durante la noche, que se 
recuperan en los cauces y que pueden ser captadas 
aguas abajo están consideradas en las cifras, si bien par
cialmente, por los reúsos dentro de la cuenca.

El Sr. Downey dice que entonces, por el número de 
horas que no se usan durante la noche, las cifras de pér
didas debieran ser mucho más altas.

r  i  r  El Sr. Diego Varas
U S O S  u € l agUCl  (Ingeniero de la Junta de

“in situ” no están v ig i l a n c i a  d e i r í o
Longaví) señala que al 

COnSlderOuOS en la hablar de eficiencia 

T t>\i dt> A m í/iv  surge claramente el tema
^  # de los caudales de retor-

V Íg e n te  en Chile. no. Se puede buscar la
eficiencia a través de la 

tecnificación; sin embargo, la eficiencia en la cuenca no 
está evaluada completamente. Alguien mencionaba el 
tema de la energía; por ahí hay que buscar valores más 
precisos. También me quiero referir a algo que dijo 
Christian Neumann, pues me parece que ahí hay una 
clave tremenda para las organizaciones. Efectivamente 
no se ha asumido completamente la materia de la capa
citación, que tiene un efecto importante. También creo 
importante que en este Taller se llegue a consenso en las 
materias relevantes. Respecto de lo que planteaba un 
integrante de la DOH, insisto que estamos hablando de 
agricultura y su rentabilidad; por lo tanto, la tecnología 
que se pueda adoptar debe estar relacionada netamente 
con la rentabilidad de los cultivos.

El Sr. Varas señala que en cuanto al tema de lo que 
hacen las organizaciones, es interesante enfatizar que 
ellas avanzan en la medida de sus propias inversiones. 
En este sentido influyen evidentemente los incentivos 
para que avancen; y es un hecho que algunas tienen 
una mayor dinámica de acción. Sin embargo, el proble
ma de la inversión en infraestructura es un tema que 
frena un poco este avance. Me refiero a infraestructura 
de seguridad, de conducción, etc. Hay mucho que 
avanzar en esto todavía y hay que ligarlo a la rentabili
dad de los cultivos, por cierto.

El Sr. Varas indica que quiere concluir señalando 
que existe una amplia aceptación de muchos conceptos 
y de la conveniencia de aprovechar lo que planteaba 
Christian; ahí hay temas relevantes que las organizacio
nes pueden asumir.

El Sr. Brown indica que sin duda existen zonas 
donde la agricultura es más tradicional y tiene rentabili
dades que probablemente no posibilitan mejorar los 
métodos de riego ni la infraestructura para el riego. Pero 
si uno mira otras zonas, por ejemplo, el propio valle del 
Aconcagua, donde hay muchas plantaciones, todas con 
riego tecnificado en los predios, hay bastante inversión 
y obviamente las rentabilidades de ese tipo de produc
ción son importantes. Sin embargo, en las obras matri
ces, que son las obras comunes, no se hacen las inver
siones que uno esperaría ver. No hay sistemas modernos 
de compuertas ni de distribución que podrían esperarse 
dentro de las obras comunes para ese tipo de empresa 
agrícola que está surtiéndose de ese canal. Me parece 
que se privilegia la inversión propia en el predio propio; 
a lo mejor el agricultor aprecia menos la inversión que 
hace en obras que son comunes, probablemente porque 
los beneficios no son sólo para él sino para varios más. 
Esa es mi percepción y tiene que ver con una actitud 
cultural que creo que prevalece y que debiera mejorar
se.

El Sr. Humberto Peña señala que iba a decir algo 
muy parecido a lo que dijo Ernesto Brown. Coincido 
absolutamente en eso de que hay un elemento cultural 
que está pesando en este tema y que lleva a que haya 
una muy buena disposición a invertir dentro del predio, 
pero muy baja disposición a in v e rtir  en  mejoramiento 
de eficiencia fuera del predio, por razones culturales o 
de organización. Recuerdo haber estado en reuniones 
con organizaciones en períodos de sequía bastante crí
ticos y en los cuales las condiciones de operación eran 
muy precarias; hicimos un ejercicio para ver cuál era el 
activo que estaba administrando ese grupo y conclui
mos que se trataba de cifras del orden de los 50 m illo 
nes de dólares. En esas circunstancias, uno se plantea 
que si hubiera una real conciencia de lo que se está 
administrando desde el punto de vista del valor econó
mico, probablemente las condiciones de operación, de 
trabajo, serían mucho mejores.

Además quiero tocar otro tema, más bien como una 
invitación a la reflexión. Existen hoy día instrumentos de 
mejoramiento de la eficiencia en el país, entre los cua
les el riego es el principal, a través del subsidio. A esto 
se une el esfuerzo privado, lo que da resultados muy 
exitosos, tal como lo han demostrado todas las evalua
ciones. Sin embargo, creo que merece alguna reflexión 
que instrumentos como la Ley de Fomento al Riego son 
instrumentos que no hacen diferencias respecto al 
impacto de tipo global. En otras palabras, da lo mismo 
mejorar la eficiencia en la parte alta que en la parte 
baja, en una parte en que hay efectos positivos aguas 
abajo o en una en que no los hay. Pero eso significa en 
la práctica que no se está recogiendo el impacto global 
de mejoramiento en toda la cuenca, lo que puede 
generar algunas distorsiones. Recuerdo al respecto el 
caso de una obra de mejoramiento de eficiencia que se 
iba a realizar en el norte, en el sector de Azapa. 
Hicimos una evaluación y concluimos que su ejecución



significaba un impacto muy negativo sobre las aguas 
subterráneas del valle, las que estaban siendo intensa
mente utilizadas. Hubo diversas reacciones,en la misma 
región y después de varias gestiones y análisis se llegó a 
la conclusión de que no era conveniente apoyarla. Pero 
si uno hubiera analizado el tema en forma absoluta
mente aislada y con las reglas del juego tal como están 
planteadas, sin ningún otro tipo de consideración, se 
pudo haber traducido en un subsidio muy sustantivo 
para realizar una obra que tenía un beneficio local pero 
un impacto muy negativo para el conjunto. Creo que es 
importante generar algún tipo de análisis para determi
nar si es posible incorporar esa visión integral dentro de 
nuestros instrumentos.

También quería referirme al tema de los caudales 
ecológicos que se ha mencionado en esta reunión. 
Debo señalar que ese instrumento se está utilizando ya 
hace unos 10 años o más en la Dirección de Aguas y en 
el hecho tiene aplicación para las cosas nuevas. En con
secuencia, ha tenido bastante importancia desde el 
punto de vista de lo que es el desarrollo de los derechos 
que se conceden en las regiones 8a, 9a y 10a, pero no en 
lo que constituye, en mi opinión, un pasivo ambiental 
en buena parte del valle central, básicamente a partir de 
las primeras secciones de riego y hasta antes de la lle
gada al océano. Este instrumento lo hemos visto como 
un instrumento de la administración, no como un ins
trumento privado. ¿A qué me refiero con esto? Ha habi
do en determinados momentos grupos particulares que 
han solicitado derechos de aprovechamiento con el fin 
de mantenerlos en los cauces, y lo han planteado en 
esos términos. Nosotros hemos interpretado que la 
legislación habla de derechos de agua de extracción; de 
hecho hay muchos elementos dentro del Código que 
apuntan a eso, a que lo que se entrega de agua es lo que 
se extrae de agua, o sea, que el derecho de agua está 
concebido para extraerla, cuestión que me parece bas
tante razonable, porque el hecho de que el agua per
manezca en el cauce es una función pública, no puede 
ser una función privada. En otras palabras, sería muy 
peligroso que unilateralmente un grupo cualquiera 
pudiera decidir que las aguas van a mantenerse en el 
cauce. Hay varios ejemplos de esto y siempre han sido 
resueltos con esté criterio.

Dentro de ese tema están no solamente los caudales 
para la preservación de la vida silvestre, sino también 
otros conceptos. Es así como se ha trabajado en confec
cionar catastros de usos ¡n situ del recurso hídrico en 
algunas regiones del país. De hecho, en la 10a Región 
se ha trabajado en esta materia y se quiere ampliar esto 
a otras regiones, considerando no solamente los temas 
asociados a vida silvestre, sino también temas recrea- 
cionales y otros. Siempre ha estado presente el tema de 
los saltos, por ejemplo, el Salto del Laja, y este tipo de 
materias ha influido en las decisiones respecto de los 
caudales que es posible otorgar. Quería rescatar el tema 
de las aguas que se mantienen en los ríos, pues me pare
ce que debe ser una función de carácter público. La

forma como se decide ello hoy día es a través de la 
administración de los instrumentos disponibles; mañana 
podrá ser de otra forma.

Finalmente quiero señalar que el tema de la evalua
ción del impacto ambiental en absoluto reemplaza esta 
función que yo señalaba y que se está aplicando actual
mente. De hecho, la evaluación del impacto ambiental 
desde este punto de vista es muy limitada, porque 
entran al sistema solamente algunos proyectos. Al res
pecto, puedo informar que las solicitudes presentadas al 
año a la D.G.A. son del orden de cinco mil. De estos, 
actualmente entre cincuenta y cien proyectos requieren 
estudios de impacto ambiental. Hay infinitas situaciones 
en las cuales los aprovechamientos no pasan por el sis
tema de evaluación de impacto ambiental, de modo 
que tiene que estar siempre vinculado estrictamente al 
proceso de concesión de derechos de agua. En los casos 
en los que los proyectos entran al sistema de evalua
ción, se abre la posibilidad de establecer restricciones a 
la propiedad en general. Ese es, por ejemplo, el caso de 
Raleo. El derecho de Raleo, que fue constituido en la 
década del 80, no tiene restricciones de carácter 
ambiental. Pero la obra, la represa sí las tiene, y en con
secuencia la operación de esa obra va a estar condicio
nada por ello. No se trata de que haya incompatibilidad 
entre ambos sistemas, pero me parece que uno no 

j reemplaza al otro.

EL Sr. Ernesto Brown señala que quiere dar algunas 
opiniones sobre lo que acaba de plantear Humberto 
Peña. Me parece bien que la Dirección General de 
Aguas considere aquellos aspectos que él señalaba para 
usos in situ. Sin embargo, tengo la impresión de que eso 

, lo está haciendo la administración en función de una
forma de ver lo que debe ser el uso del agua que no 
necesariamente está clara en el Código de Aguas. Puede 
ser, por supuesto, que no se otorguen derechos para 
usos in situ. Pueden ser reservas de agua en ríos para 
objetivos específicos, pero debería haber un reconoci
miento formal legal de ese tipo, una facultad que puede 
radicar en la D.G.A. o en alguna otra instancia, pero 
debería ser mucho más formal de lo que es hoy día. De 
hecho, por ejemplo, en ciertas zonas uno podría demos
trar que el turismo como actividad económica es mucho 
más importante y en esta forma reservar el agua en 
determinado río para efectos paisajísticos y turísticos, en 
vez de conceder un derecho de agua para uso extracti
vo para un riego de algún tipo. No me parece para nada 
claro que ese tema se considere zanjado simplemente 
por la actitud de la administración; me parece bien, 
pero no suficiente.

El Sr. Eugenio Celedón (Asesor de la Dirección de 
Obras Hidráulicas) dice: El primer punto que quiero 
plantear tiene que ver con un tema mencionado en 
intervenciones anteriores en cuanto a la posibilidad de 
algunos agricultores para desarrollar obras externas al 
predio, en términos de eficiencia. En ese aspecto creo 
que fortalecer las organizaciones de cuenca debe ser



una tendencia o una política deseable, y ello asociado 
a la disponibilidad de los derechos de agua y al mejor 
uso del recurso, subterráneo y superficial, porque 
actualmente las transacciones o los traslados de los 
derechos se hacen entre privados en función de los inte
reses particulares de quienes se vinculan en esa tran
sacción. Eventualmente, un agricultor podría vender 
parte de sus derechos, si necesitara menos agua, a 
alguien que la necesitara o tuviera una demanda más 
importante. Pero esto en la actualidad no ocurre, por
que el agricultor, por sí mismo, no puede lograr esa efi
ciencia. Sin embargo, en una administración integrada, 
en que participan los distintos interesados en el uso del 
recurso en la cuenca, podría perfectamente no esperar
se siempre que el Estado, a través de la ley 18.450 u 
otros mecanismos, sea quierr deba hacer las reparacio
nes de los canales matrices, sino que una empresa 
minera o el sector de agua potable fueran capaces de 
invertir los recursos que se necesitan desde el punto de 
vista agrícola, por ejemplo, en mejoramiento de la dis
tribución en los canales matrices, obteniendo contra esa 
inversión derechos de agua o el marginal que los agri
cultores dejan de necesitar.

Por otro lado, hay un tema de tipo espacial, que 
tiene que ver con el manejo integrado de los recursos 
superficiales y subterráneos y que dice relación con 
algo que sucede en varias de las regiones del país. El 
punto es cómo se disponen los recursos en forma 
natural; por ejemplo, que en la meseta central existen 
las mayores cantidades y las mayores facilidades para 
la obtención de los recursos de agua subterránea, y 
ello es coincidente con la zona agrícola y con la p ri
mera y la segunda sección de los ríos, que es donde 
se ocupa agrícolamente la mayor cantidad de las 
aguas superficiales. Entonces quedan las zonas coste
ras sin recursos superficiales y ahí el agua subterránea 
es más d ifíc il de captar por las condiciones hidrogeo- 
lógicas, por los materiales de granulometría más fina, 
menor permeabilidad, etc. M irado esto desde la pers
pectiva de una administración de cuenca, se podrían 
generar transacciones dentro del conjunto, en térm i
nos, por ejemplo, de perm itir una explotación más 
intensa de aguas subterráneas en sectores donde se 
encuentra en mayor cantidad y se produce con mayor 
facilidad, liberando recursos de agua superficial que 
podrían ser utilizados en riego mecanizado en los sec
tores costeros donde el agua es más escasa. Sería una 
forma de generar una mayor eficiencia en su uso. 
Estas son dos líneas de política que creo que habría 
que considerar en el futuro.

El Sr. Christian Neumann señala que quiere abordar 
el tema de la visión multidisciplinaria desde el punto de 
vista de un contraste y complemento, de un texto y un 
contexto. Es un tema en el cual hay un elemento juríd i
co y uno legal, que son importantes. Hemos desarrolla
do el tema desde la economía, desde la ingeniería, pero 
el hecho es que hay un señor que tiene un bien juríd i
co, que es un derecho de aguas y que de acuerdo con

la Constitución puede hacer lo que él estime pertinente, 
incluso podría "destruirlo". Ese elemento de conciencia 
social tiene que estar contextualizado dentro de las 
facultades de que él dispone. Si alguien puede hacer 
tantas cosas respecto del agua, naturalmente puede 
también hacer uso ineficiente de la misma. En ese 
marco es importante incorporar el tema del derecho en 
esta visión multidisciplinaria. Es más, desde el punto de 
vista de un abogado, creo que el derecho de aguas tiene 
que ser un aporte, porque su desarrollo en el país toda
vía no está completo y uno de los temas en los cuales 
precisamente no está presente es en este.

El Sr. Cristóbal Fernández interviene y dice que que
ría hacer notar que aquí si bien se ha mencionado la ley 
y el sistema, no se han propuesto muchas formas de 
protección de los usos no extractivos y quisiera nombrar 
algunas que podrían servir para traspasar hacia los usua
rios el costo de no disponer esta agua para uso no 
extractivo. Existen experiencias en algunos países, por 
ejemplo, la que establece que "el que contamina paga", 
u otras. En el fondo, se trata de imaginar formas de tras
pasar los costos hacia los usuarios, que ahora por 
supuesto no los asumen, no los internalizan. Esta es pri
mera observación; es algo que no se ha discutido, no se 
han dado ¡deas al respecto.

En segundo lugar, creo que la gestión integral de 
cuencas abre muchos caminos interesantes para la ges
tión de los recursos hídricos, y uno de ellos es la plani
ficación territorial. Existen instrumentos de planificación 
territorial que pueden ser ocupados en este sentido; no 
digo que sea la forma, pero es una forma bastante inte
resante de gestión del recurso hídrico y sería bueno que 
tanto las sociedades de usuarios como el Estado pudie
ran usar este tipo de instrumentos.

CONTROL DE LAS 
INUNDACIONES
Expositor: Sr. Ju an  A n to n io  A rre se . Director 
Nacional de Obras Hidráulicas. Ministerio de 
Obras Públicas
Sr. Luis A y a la  R. Sociedad Chilena de Ingeniería 
Hidráulica. Profesor Titular Universidad de 
Chile.
M oderador: Sr. Luis Este llé . Jefe Departamento 
de Estudios de Aguas Lluvias. Ministerio de 
Obras Públicas.

111.6.1 Preámbulo

No hay duda que el agua juega un papel de prime
ra importancia en el desarrollo económico y social de 
los países, particularmente de aquellos menos desarro
llados cuando deben atenderse con urgencia la susten- 
tabilidad ambiental del recurso hídrico y la equidad 
social. En el caso de Chile, temas tales como, hacer



frente de manera equilibrada y sustentable las deman
das crecientes de agua de los distintos sectores, y 
enfrentar con eficiencia y realismo la mitigación de 
eventos catastróficos como las inundaciones, constitu
yen desafíos actuales de gran relevancia para su desa
rrollo que se insertan dentro del marco de los procesos 
de planificación y gestión integrada de los recursos 
hídricos.

Acogiendo la invitación de la Asociación Mundial 
del Agua (GWP) de desarrollar diálogos o talleres, como 
una oportunidad para fijar espacios de consenso en 
torno a temas relevantes de la gestión integrada del 
agua, y contribuir de este modo a la elaboración de pla
nes de gestión integrada de los recursos hídricos, en 
ju lio  del año 2002 se llevó a cabo el seminario-taller 
"Mitigación de las inundaciones por aguas lluvia: Hacia 
una visión de país". Este evento fue organizado por la 
Universidad de Chile a través de su Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad Chilena de 
Ingeniería (SOCHID) y el capítulo Chileno de la 
Asociación Chilena de Ingeniería Sanitaria Ambiental 
(AIDIS).

El seminario-taller tuvo como objetivo generar un 
diálogo entre los actores relevantes en el tema de las 
inundaciones urbanas provocadas por las aguas lluvia 
y su m itigación, diálogo que se planteó abierto con el 
fin de propiciar un debate amplio y profundo, sobre 
sus distintos aspectos (institucionales, técnicos, eco
nómicos, financieros, sociales y políticos), en el con
vencimiento que con las diferentes visiones y los dis
tintos enfoques, se lograría avanzar efectivamente en 
la búsqueda de una visión de país para dar solución o 
mitigar las consecuencias adversas que tiene este tipo 
de fenómeno.

En esta presentación se entrega una síntesis de los 
principales aspectos abordados durante los dos días que 
duró el seminario-taller, basada en las distintas ponen
cias presentadas, y en las opiniones y visiones vertidas 
en el debate llevado a cabo, todo lo cual constituyen 
aportes útiles para avanzar hacia una visión de país en 
el tema de las inundaciones y su mitigación.

Seguidamente se presenta un resumen del proyecto 
de modificación de la Ley de Aguas Lluvias, proyecto 
que se centra en el mecanismo de financiamiento de las 
inversiones requeridas para reducir las inundaciones 
urbanas en las ciudades y centros poblados más impor
tantes del país.

I I I .6 .2 Las Inundaciones y su M itigación. H acia una 

Visión de País

a) Introducción

Es preciso recordar que muchas veces las inunda
ciones en zonas urbanas y rurales producidas por los

temporales ocasionan cuantiosos daños y pérdidas 
de vidas humanas, afectando de manera dramática 
la calidad de vida y la salud de las personas, usual
mente los más desvalidos.

En la perspectiva de acercarse hacia esta visión país 
sobre el tema de las inundaciones, es importante 
resaltar que el seminario-taller convocó a las más 
altas autoridades del sector público, destacándose la 
participación de los señores Ministro y Subsecretario 
del Ministerio de Obras Públicas, y de los represen
tantes de los ministerios de Hacienda y Vivienda y 
Urbanismo. Asimismo, hubo una activa participa
ción del mundo académico, profesional, empresa
rial ( ESVAL y Aguas Andina), sociedades profesio
nales, tales como la AIDIS y la SOCHID, del sector 
político y centros de estudios asociados a partidos 
políticos y a organizaciones empresariales, así como 
de organizaciones no gubernamentales. En suma, se 
logró reunir a los principales actores para lograr un 
tratamiento integral del tema.

b) Origen de las inundaciones urbanas

Con el fin de conceptualizar el problema de las 
inundaciones urbanas en nuestro país, resulta ilus
trativo identificar dos situaciones que caracterizan la 
ocurrencia de este tipo de eventos en zonas urbanas 
y peri-urbanas. La primera, se refiere a aquellas 
inundaciones originadas por el desborde de los cau
ces naturales y canales que cruzan zonas urbanas y 
conducen las aguas que se originan en la cuenca 
exterior. La segunda, es aquella que se presenta en 
áreas donde la escorrentía se genera fundamental
mente en la propia zona urbana, como es el caso de 
la mayoría de los sectores céntricos y zonas aleda
ñas de las distintas ciudades del país. En general, en 
todas estas ciudades se presentan problemas de 
ambos tipos, aunque en algunas de ellas, las inun
daciones por desbordes ribereños cobran una mayor 
importancia relativa durante las grandes crecidas 
debido a la presencia de grandes ríos o cauces natu
rales, que no han sido adecuadamente regularizados 
o donde sus riberas han sido ocupadas por asenta
mientos humanos.

Una de las principales causas del enorme impacto 
que ocasionan en la ciudad los fenómenos de llu 
vias intensas, es la inadecuada, insuficiente o ine
xistente planificación urbana, que se ha traducido 
en una indebida localización de los desarrollos 
inmobiliarios y en una expansión incontrolada de 
las ciudades, la cual por lo general no ha respeta
do las zonas con riesgo de inundación recurrente 
y alteró en forma dramática las redes de drenaje 
natural. Por cierto, Santiago es la ciudad más afec
tada por esta condición, pero también lo son c iu 
dades como Concepción y Valparaíso-Viña del 
Mar.



La ausencia histórica de una política coherente y 
rigurosa de los organismos del Estado, respecto de la 
zonificación de los sectores aptos para vivienda y 
delimitación de los terrenos inundables, unida a los 
obvios problemas sociales y a los escasos medios 
económicos disponibles, ha significado la consoli
dación de poblaciones en zonas de recurrente inun
dación, problema cuya solución en la actualidad 
implica enormes inversiones.

El crecimiento desmedido o sin control de las áreas 
urbanas del país, con ausencia de la infraestructu
ra necesaria para el drenaje de las aguas lluvia, 
también ha sido una de las causas centrales del 
agravamiento de las inundaciones urbanas. Baste 
señalar que desde 1960 Santiago ha crecido más 
de cuatro veces, con un incremento en su superfi
cie urbanizada de 20.000 a 85.000 hectáreas y con 
un aumento en su población de dos a cinco m illo 
nes de habitantes. En este proceso, por razones del 
alto costo de las urbanizaciones y la necesidad de 
dar soluciones habitacionales mínimas a la gran 
migración desde el campo, se decidió en su 
momento que este crecimiento se realizara sin 
considerar necesariamente la evacuación y drena
je de las aguas lluvia.

En síntesis, el origen del problema se sitúa en un ina
decuado proceso de planificación y en un déficit de 
infraestructura de drenaje que se prolonga por casi 
30 años. Esta situación se agrava si se considera, 
además, que durante más de 15 años, luego del pro
ceso de privatización de las empresas sanitarias, el 
tema careció de un responsable y prácticamente fue 
abandonado como tema-país.

c) Ley 19.525 y sus implicancias

A modo de breve reseña histórica, cabe recordar 
que en mayo del año 1994, se entregó al entonces 
ministro Ricardo Lagos, actual Presidente de la 
República, un documento donde se planteó la crea
ción de la Dirección de Obras Hidráulicas y donde 
se sugería que el Ministerio se hiciera cargo del tema 
de las aguas lluvia, con el fin de avanzar en la direc
ción de lograr unidad de gestión y avanzar hacia un 
enfoque más integral del tema de las aguas lluvias. 
En agosto del mismo año se envió al Congreso el 
proyecto de ley respectivo y, finalmente, en octubre 
del año 1997, se publicó la Ley 19.525 que puso fin 
a la indefinición institucional sobre este asunto. 
Dicho cuerpo legal en sus aspectos relevantes seña
la lo siguiente:

• El Estado asume responsabilidad de velar porque 
en las ciudades y centros poblados existan siste
mas de evacuación de aguas lluvia.

• El MOP y el MINVU serán los responsables del 
tema aguas lluvias, correspondiéndole al prime

ro las redes primarias; al segundo, las redes 
secundarias.

• Otorga un plazo de 5 años para la realización de 
los Planes maestros de todas aquellas ciudades 
cuya población supere los 50.000 habitantes.

• Indica que sólo con estudios fundados la autori
dad podrá disponer el uso de colectores unita
rios.

Sin dudar del avance que esta ley implica, es nece
sario hacer presente que algunas materias que son 
importantes, no aparecen precisadas o fueron om iti
das en su articulado; entre ellas cabe mencionar:

• Rol de las municipalidades.

• Mecanismo de financiamiento.

• Rol de las asociaciones de canalistas.

La publicación de la ley, como se mencionó, es de 
octubre del año 1997; por tanto, por razones presu
puestarias, recién en 1999 el MOP dispuso de los 
recursos para iniciar acciones más planificadas, las 
que siguieron extendiéndose durante el presente 
año. Así, entre el año 2002 y 2003 concluyeron los 
planes maestros de unas 30 ciudades y la principal 
obra de drenaje de Santiago, el Zanjón de la 
Aguada, tiene un altísimo porcentaje de la obra de 
regularización y revestimiento ya ejecutado. De esta 
forma, sumadas las tareas realizadas antes de la pro
mulgación de la ley, la inversión del Estado en la 
materia supera ya los 40 millones de dólares.

d) Planes Maestros

El primer paso, luego de la promulgación de la ley, 
fue definir el alcance de los Planes Maestros, labor 
que asumió la Dirección de Obras Hidráulicas con 
consultas a distintos sectores. De esta forma, se 
alcanzó un consenso en cuanto a entender un Plan 
Maestro como un estudio que busca establecer las 
causas de las inundaciones en cada ciudad median
te los trabajos técnicos pertinentes y luego, estable
cido el diagnóstico respectivo, proponer las solucio
nes estructurales y no-estructurales requeridas, las 
primeras elaboradas a nivel de prefactibiIidad.

La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP definió 
los objetivos generales de los planes maestros que se 
reseñan a continuación:

• Predecir el comportamiento de las ciudades 
desde el punto de vista de las aguas lluvia, tanto 
en la situación actual como futura.

• Identificar las zonas críticas de inundación y 
priorizar las inversiones en la ciudad.



•  E stim ar los costos  p re lim in a re s  a so c ia d o s  a las 
d is tin ta s  s o lu c io n e s .

•  D e f in ir  la red de  d re n a je  so b re  la base de  c o le c 
to res  separados  y  e s tu d ia r e l m e jo ra m ie n to  de  
cauces  n a tu ra le s  y  a r t if ic ia le s .

•  D is p o n e r  de  un  in s tru m e n to  de  p la n if ic a c ió n  q u e  
p e rm ite  ¡n te ra c tu a r c o n  las d is tin ta s  in s titu c io n e s  
de l s e rv ic io  p ú b lic o .

•  In c o rp o ra r  a los p la n e s  re g u la d o re s  c o m u n a le s  la 
s o lu c ió n  g lo b a l de  aguas l lu v ia  en  té rm in o s  de  
e s p a c io  pa ra  o tras  ob ras  de  ¡m p e rm e a b iliz a c ió n , 
e tc .

C o m o  se ha s e ñ a la d o , la D O H  ha te rm in a d o  p rá c t i
c a m e n te  la  ta re a  de  p re p a ra r los p la n e s  m aes tros  de  
to d a s  las c iu d a d e s  c o n  m ás de  5 0 .0 0 0  h a b ita n te s , de  
a c u e rd o  c o n  el m a n d a to  de  la ley.

En d e f in it iv a , c o n  e l a v a n c e  en  el c o n o c im ie n to  de l 
p ro b le m a , h o y  es p o s ib le  c o n o c e r  q u e  la s o lu c ió n  al 
p ro b le m a  s ig n if ic a  pa ra  el país u na  in v e rs ió n  q u e  se 
a p ro x im a  a los U S $ 1 .7 0 0  m il lo n e s  en  redes p r im a 
rias. En el caso  d e  S an tiago , esta c ifra  b o rd e a  los US 
$ 7 0 0  m il lo n e s . A l a ñ o  2 0 0 7 , se e s tim a  q u e  se c o m 
p le ta rá  una  in v e rs ió n  c e rc a n a  a U S $ 2 7 0  m il lo n e s  en 
la R eg ión  M e tro p o li ta n a , e q u iv a le n te  al 3 0 %  de  la 
red p r im a r ia  re q u e r id a  pa ra  e l s a n e a m ie n to  de  su 
z o n a  u rb a n a .

S in d u d a , los P lanes M ae s tro s  rep re se n ta n  un  a v a n 
ce  n o ta b le , ta n to  p o r  su a p o rte  al d e s a rro llo  te c n o 
ló g ic o  d e l país en estas m a te ria s , a l in c o rp o ra r  m e to 
d o lo g ía s  a v a n za d a s  de  m o d e la c ió n  m a te m á tic a  de  
los c o m p le jo s  fe n ó m e n o s  h id ro ló g ic o s  e h id rá u lic o s  
q u e  c o n lle v a  la  id e n t if ic a c ió n  y  s o lu c ió n  de  los  p ro 
b le m a s  de  d re n a je  u rb a n o , c o m o  p o r  la v a lio s a  
in fo rm a c ió n  q u e  se ha  re c o p ila d o  a lo  la rg o  de l 
d e s a rro llo  de  los m ism o s , y  se s ig u e  re c o p ila n d o . N o  
ob s ta n te , es c o n v e n ie n te  se ñ a la r q u e  la e la b o ra 
c ió n  de  los  p la n e s  m aes tros  p re se n ta  a lg u n a s  l im ita 
c io n e s , e n tre  las c a b e  m e n c io n a r :

•  Fa lta  de  in fo rm a c ió n  a d e c u a d a  d e n tro  de  los 
reg is tros  h is tó r ic o s  d e  p re c ip ita c io n e s .

•  N o  c o n s id e ra n  s o lu c io n e s  pa ra  in u n d a c io n e s  
m a y o re s  de  los p e río d o s  de  re to rn o  fija d o s .

•  Fa lta  de  a n te c e d e n te s  p a ra  d is p o n e r  y  c u a n t if ic a r  
daños , lo  q u e  h a ce  in c ie r to s  los re su lta d o s  de  la 
e v a lu a c ió n  d e  re n ta b ilid a d  de  las in v e rs io n e s  en 
in fra e s tru c tu ra  de  aguas l lu v ia , basada en  la 
m e to d o lo g ía  q u e  c u a n t if ic a  los b e n e fic io s  c o m o  
los daños  e v ita d o s .

•  Los p lanes  m aes tros  n o  tie n e n  un  c a rá c te r n o r 
m a t iv o  m ie n tra s  no  se a p ru e b e  el re g la m e n to .

e) Tareas p e n d ie n te s  y  desa fíos  fu tu ro s

e.1) Á m b ito  in s titu c io n a l

El te m a  de  la  in s t itu c io n a l id a d  es, s in  d u d a , 
o tro  p u n to  de  g ran  re le v a n c ia .

En este s e n tid o , en  p a r tic u la r , des taca  la n e ce 
s id a d  de  lo g ra r u na  s ó lid a  c o o rd in a c ió n  e n tre  
e l M in is te r io  de  O b ra s  P ú b lica s  y  e l M in is te r io  
de  la V iv ie n d a  y  U rb a n is m o . En p a r tic u la r , la 
c la r i f ic a c ió n  de  sus ro les , re sp e c to  al te m a  de  
p la n if ic a c ió n  te r r ito r ia l ve rsus  p la n if ic a c ió n  de  
la in fra e s tru c tu ra . A s im is m o , q u e d a  de  m a n i
fie s to  la  c o n v e n ie n c ia  de  in c o rp o ra r  a o tros  
o rg a n ism o s  o  s e rv ic io s  q u e  tie n e n  v in c u la c ió n  
c o n  e l tem a , c o m o  es el caso  de  los m u n ic i
p ios , C O N A F  y  la  D G A .

O tro  a sp e c to  v in c u la d o  c o n  e l te m a  in s t itu c io 
na l se re la c io n a  c o n  e l m e c a n is m o  de  g e s tió n  
y  de  f in a n c ia m ie n to  q u e  se a d o p te  p a ra  im p le 
m e n ta r las s o lu c io n e s . A l re sp e c to , es e v id e n 
te  q u e  si fuesen  em presas p r iv a d a s  e n c a rg a 
das e x c lu s iv a m e n te  de  la e v a c u a c ió n  de  las 
aguas l lu v ia , c o m o  "e m p re sa s  p lu v ia le s  o  de  
aguas l lu v ia " ,  la g e s tió n  se d if ic u lta r ía  en  ta n to  
no  ex is ta  un  ú n ic o  in te r lo c u to r  p o r  p a rte  de l 
Estado.

e.2) A sp e c to s  té c n ic o s

Las s o lu c io n e s  e s tu d ia d a s  en  los p la n e s  m aes
tros  han a b ie r to  u n a  se rie  d e  in te rro g a n te s  de 
n a tu ra le z a  té c n ic a  y  n o  té c n ic a  q u e  es necesa 
r io  des taca r:

•  La id e n t if ic a c ió n  y  d e lim ita c ió n  de  los  s is te 
m as d e  d re n a je  m a y o re s  y  m e n o re s .

•  La d e f in ic ió n  té c n ic a  d e  los s is tem as de  
c o le c to re s  p r im a r io s  y  se cu n d a rio s .

•  El p la n te a m ie n to  de  u n a  d e f in ic ió n  té c n ic a  y 
e c o n ó m ic a m e n te  fu n d a m e n ta d a  p a ra  la 
a d o p c ió n  de  p e río d o s  de  re to rn o  y  c r ite r io s  
d e  d is e ñ o  de  las o b ras , según su re le v a n c ia  
d e n tro  d e  c a d a  s is tem a .

•  El uso e x c lu s iv o  de  s istem as sepa rados  para  
las aguas llu v ia s .

•  El a n á lis is  y  re v is ió n  de  las m e to d o lo g ía s  
pa ra  la  e v a lu a c ió n  de  las re n ta b ilid a d e s  
s o c ia le s  y  p r iv a d a s  d e  los p ro y e c to s  de  in fra 
e s tru c tu ra  de  aguas l lu v ia , d e s tin a d o s  a esta 
b le c e r  c r ite r io s  y  pau tas  para  p r io r iz a r  in v e r 
s iones.

•  La a p lic a c ió n  de  las d e n o m in a d a s  té c n ic a s  
a lte rn a tiv a s .



F re n te  a la fa lta  de  u na  v is ió n  in te g ra l en  el 
d e s a r ro llo  d e  los  p la n e s  m a e s tro s , d e b e  re c o 
n o c e rs e  q u e  és tos  son in s tru m e n to s  de  p la n i
f ic a c ió n  c o m p le jo s  q u e  n o  s ó lo  c o n t ie n e n  
s o lu c io n e s  e s tru c tu ra le s  c o m o  las redes  de  
c o le c to re s  o  té c n ic a s  a lte rn a t iv a s  c o m p le 
m e n ta ria s , s in o  q u e  ta m b ié n  c o n s id e ra n  
a c c io n e s  n o  e s tru c tu ra le s . La p ro p ia  ley, 
s e ñ a la  q u e  h a y  q u e  p re o c u p a rs e  de  la  c u e n 
ca  en  su g lo b a lid a d  y  e l lo  está a c o g id o  de  
m a n e ra  p le n a  en  la e la b o ra c ió n  d e  los  p la -

En c u a n to  a 
las té c n ic a s  a l t e r n a t i 
vas, s in  d e s c o n o c e r  la 
b o n d a d  d e  las m is m a s , 
h a y  q u e  te n e r  p re se n te  
q u e  es n e c e s a r io  d i f e 
r e n c ia r  e n tre  s e c to re s  
u rb a n o s  y a  c o n s o l id a 
d o s  (ca so  e s p e c í f ic o  d e l 
c a s c o  u rb a n o  c o n s o l i
d a d o  d e  la  m a y o r ía  de  

las c iu d a d e s  e l pa ís) y  a q u e llo s  se c to re s  n u e 
vos  q u e  es tán  en  v ías  d e  d e s a r ro llo  u rb a n o . 
En e l c a so  d e  los  c e n tro s  u rb a n o s  c o n s o l id a 
dos  h a y  re s tr ic c io n e s  q u e  d e  a lg u n a  manera 
o b lig a n  a re c u r r ir  a c o le c to re s  c e rra d o s , lo  
c u a l n o  o c u r re  en  s e c to re s  n u e v o s  d o n d e  
re s u lta  p o s ib le  im p le m e n ta r  c o n  m a y o r  f le x i 
b i l id a d  las té c n ic a s  a lte rn a t iv a s .

C o m o  p a rte  d e  las té c n ic a s  a lte rn a tiv a s  c o m 
p le m e n ta ria s , en e sp e c ia l c o n  a q u e lla s  v in c u 
ladas c o n  el te m a  de  in f i l t r a r  a la n a p a  su b te 
rránea  las aguas llu v ia s  m e d ia n te  p o zo s  o  z a n 
jas  de  in f i l t ra c ió n , es n e c e sa rio  te n e r en c o n s i
d e ra c ió n  los p o s ib le s  e fe c to s  a m b ie n ta le s  de  
estas m e d id a s  y  los costos  d e  o p e ra c ió n  aso
c ia d o s  a los m ism as.

O tro  tem a de  im p o rta n c ia  para un  deba te  es el 
q u e  se re fie re  a la e v a lu a c ió n  té c n ic o -  e c o n ó m i
ca de  los p royec tos  de  aguas llu v ia s  y  el o b je t i
vo  q ue  e lla  persigue. H a y  q u ienes  sostienen q ue  
p uede  ser in ú t il hacerla , d e b id o  a la na tu ra leza  
y  c o m p le jid a d  de l p ro b le m a . N o  obs tan te , 
p r im a  la idea  q ue  este t ip o  de  e v a lu a c ió n  se 
re q u ie re  para o rd e n a r y  p r io r iz a r  las inve rs iones. 
Es así q u e  M ID E P L A N  d e s a rro lló  y  s o m e tió  a 
d is c u s ió n  d u ra n te  e l a ñ o  2 0 0 3  la "G u ía  
M e to d o ló g ic a  para la F o rm u la c ió n  y  E va luac ión  
de  P royectos de  E vacuación  de  A guas L luv ias", 
o r ie n ta d a  p r in c ip a lm e n te  a a q u e llo s  p royec tos  
q ue  deberán  ser f in a n c ia d o s  p o r  el Fisco.

F in a lm e n te , c a b e  in s is tir  en  q u e  los p ro y e c to s  
de  las s o lu c io n e s  e s tru c tu ra le s  se d e s a rro lla 
ro n , en to d o s  los p lanes  m aestros , a n iv e l de

nes m a e s tro s .

La mitigación de 
los efectos de las 
inundaciones, en 
forma eficiente y  
realista, es una 
tarea pendiente.

p re fa c t ib i l id a d  y  q u e , p o r  lo  ta n to , en  las fases 
s ig u ie n te s  c a b e  re a liz a r  a n á lis is  c r í t ic o s  q u e  
p u d ie ra n  p e rm it ir  o p t im iz a r  las s o lu c io n e s  en 
c a d a  caso .

O tra  in q u ie tu d  q u e  ta m b ié n  p u e d e  s itua rse  
d e n tro  d e l á m b ito  té c n ic o , d ic e  re la c ió n  c o n  la 
s itu a c ió n  de  c iu d a d e s  q u e  h o y  d ía  tie n e n  
p o b la c io n e s  b a jo  e l u m b ra l de  los 5 0 .0 0 0  
h a b ita n te s . Parece c o n v e n ie n te  a b o rd a r los 
p lanes  m aes tros  re sp e c tiv o s , desde  ya, para  
e v ita r  s itu a c io n e s  c o m o  las q u e  su fren  en la 
a c tu a lid a d  las c iu d a d e s  m a yo re s  p o r  fa lta  de  
p la n if ic a c ió n  o p o r tu n a .

e.3) A sp e c to s  e c o n ó m ic o s

En el á m b ito  e c o n ó m ic o  h a y  dos m a te ria s  q u e  
son e s p e c ia lm e n te  re le va n te s  y  o b je to  de  
d e b a te  to d a v ía . U n a  t ie n e  q u e  v e r c o n  la m a g 
n itu d  d e  las in v e rs io n e s  y  la n e c e s id a d  de  b u s 
c a r s o lu c io n e s  m e n o s  one rosas  y  m e c a n is m o s  
d e  p r io r iz a c ió n  de  las in v e rs io n e s  asoc iadas , 
c o n s id e ra n d o  a dem ás  q u e  c o m o  pa ís  la  c o m 
p e te n c ia  p o r  recu rsos  escasos o b lig a  a in v e r t ir  
s ie m p re  en  a c c io n e s  y  p ro y e c to s  q u e  re p o rte n  
los m a y o re s  b e n e fic io s  s o c ia le s . La o tra  m a te 
r ia  d ic e  re la c ió n  c o n  e l te m a  d e l f in a n c ia -  
m ie n to , en  p a r tic u la r , las m o d a lid a d e s  a lte rn a 
tivas  q u e  se v is u a liz a n  c o m o  m ás fa c tib le s .

La p r im e ra  se v in c u la  e s tre ch a m e n te  c o n  el 
te m a  d e  la re n ta b ilid a d  s o c ia l y  q u é  h a c e r c o n  
a q u e llo s  p ro y e c to s  q u e  no  la te n g a n . En este 
s e n tid o , e x is te n  p la n te a m ie n to s  q u e  p resen tan  
la d u d a  d e  si v a le  la p ena  in v e r t ir  o  s im p le 
m e n te  lim ita rs e  a c o n tra ta r  seguros . D e  todas  
fo rm a s , p o r  la  m a g n itu d  de  la in v e rs ió n , re s u l
ta n e c e sa rio  e s c a lo n a r las in v e rs io n e s  en  el 
t ie m p o  y, e n tre  o tras  c o n s id e ra c io n e s , te n e r 
p resen te  las d ife re n te s  re a lid a d e s  en  las d is t in 
tas zo n a s  y  c iu d a d e s  d e l país, p ro p e n d ie n d o  
en  lo  p o s ib le  a a b o rd a r  los p ro b le m a s  c o n s i
d e ra d o s  m ás urgentes .

En c u a n to  al te m a  de  las m o d a lid a d e s  de 
f in a n c ia m ie n to , q u e  c ie r ta m e n te  se re la c io n a  
d ire c ta m e n te  c o n  e l te m a  d e  q u ié n  re a liz a rá  
las in v e rs io n e s  y  la g e s tió n  de  las m ism as , las 
d is tin ta s  a lte rn a tiv a s  son las s ig u ie n te s :

• Q u e  el Estado asu m a  la to ta l re s p o n s a b ili
d ad  so b re  la m a te ria , c o n  f in a n c ia m ie n to  
p ro v e n ie n te  d e  im p u e s to s  g ene ra les  o  b ie n  
de  im p u e s to s  e sp e c ífic o s .

•  U t i l iz a r  e l m e c a n is m o  e s ta b le c id o  en  la 
a c tu a l le y  de  c o n c e s io n e s , pa ra  lo  c u a l sería 
n e c e sa rio  c re a r em presas c o n c e s io n a r ia s  de



aguas llu v ia  enca rgadas  de  re a liz a r  las 
in ve rs io n e s , o p e ra r y  m a n te n e r los s istem as 
y  c o b ra r  las c uen tas  a los usua rios . Esta 
c o b ra n z a  p o d r ía  re a liz a rs e  a través  de  la 
b o le ta  d e l p a g o  de  a lg ú n  s e rv ic io  b á s ic o  o  
in c lu irs e  en las c o n tr ib u c io n e s , al e s tilo  de  
lo  q u e  su ce d e  c o n  el ca rg o  p o r  re tiro  de  la 
basu ra  d o m ic il ia r ia .  Para p o d e r  h a c e r v ia b le  
esta a lte rn a t iv a  de  s o lu c ió n , se re q u ie re  
a p ro b a r  u na  in ic ia t iv a  lega l d e s tin a d a  a p e r
m it ir  la c o b ra n z a .

•  A m p lia r  e l g iro  de  las em presas san ita rias , 
tra sp a sá n d o le s  la re s p o n s a b ilid a d  de  la  e v a 
c u a c ió n  y  d re n a je  de  las aguas l lu v ia , pa ra  
lo  c u a l, a ju ic io  de  a lg u n o s , se re q u e rir ía  
u na  m o d if ic a c ió n  de  la le y  s a n ita r ia . O tra  
p o s ib il id a d  es traspasa r a las em presas s a n i
ta r ia s  la re s p o n s a b ilid a d  s ó lo  d e  los c o le c to 
res de  aguas llu v ia  q u e  se ¡n te rc o n e c ta n  co n  
las redes de  de  aguas se rv idas  o  redes u n ita 
rias c u a n d o  ex is ta  un  in fo rm e  té c n ic o  fa v o 
ra b le  pa ra  e llo , según lo  e s ta b le c id o  p o r  la 
Ley 1 9 .5 2 5 . Esta s itu a c ió n  c a b ría  d e n tro  de l 
á m b ito  a c tu a l de  c o m p e te n c ia  de  d ic h a s  
em presas, p e ro  s ó lo  d a ría  una  s o lu c ió n  p a r
c ia l a l p ro b le m a . En e l caso  de  S an tiago , se 
ha  e s tim a d o  q u e  p o r  este m e c a n is m o  las 
em presas  sa n ita r ia s  p o d r ía n  e n ca rga rse  a d i
c io n a lm e n te  d e l 4 4 %  d e l área de  la c iu d a d , 
lo  q u e  s u m a d o  al s e c to r c o n  c o le c to re s  u n i
ta r io s  e x is ten tes  c u b r ir ía  un  6 6 %  de  la c iu 
dad .

C o m o  los p lanes  m aestros  c o rre s p o n d e n  a 
e s tu d io s  a n iv e l de  p re fa c tib iI¡d a d , en las fases 
s ig u ie n te s  de  d e s a rro llo  de  las s o lu c io n e s  d e b e  
verse  la o p c ió n  de  h a c e r a jus tes  en los  d iseños  
q u e  p e rm ita n  o p t im iz a r  las m is m a s .

P or ú lt im o  re sp e c to  d e l te m a  ta r ifa r io  ex is te n  
d is tin ta s  p o s ib ilid a d e s . P or e je m p lo , si las 
em presas s a n ita r ia s  a s u m ie ra n  e l ro l de  h a c e r 
las in v e rs io n e s  en  s o lu c io n e s  pa ra  la e v a c u a 
c ió n  y  d re n a je  de  las aguas llu v ia , y de  ope ra r, 
m a n te n e r y  re p o n e r las o b ras , en  S an tiago  las 
ta rifa s  c o b ra d a s  a c tu a lm e n te  p o r  el s e rv ic io  de  
agua  p o ta b le  y  a lc a n ta r il la d o  a los usuarios , 
se in c re m e n ta r ía n  en  c ifra s  p o r  so b re  e l 35  % .

e.4) A sp e c to s  lega les

E xis ten m a te ria s  q u e  p u e d e n  re q u e r ir  de  n u e 
vas leyes o  m o d if ic a c ió n  de  las a c tu a le s , c o m o  
es e l caso  de  la Ley 1 9 .5 2 5  q u e  se d e ta lla  más 
a d e la n te . En e fe c to , pa ra  c re a r em presas c o n 
c e s io n a ria s  de  aguas llu v ia  q u e  se e n ca rg u e n  
de  re a liz a r  las in v e rs io n e s , se re q u ie re  a p ro b a r  
un a  in ic ia t iv a  lega l q u e  p e rm ita  re a liz a r  los 
c o b ro s  a so c ia d o s . D e l m is m o  m o d o , a l tra s p a 

sar a las em presas s a n ita r ia s  la re s p o n s a b ilid a d  
de  la e v a c u a c ió n  y  d re n a je  de  las aguas llu v ia , 
se ne ce s ita  u n a  m o d if ic a c ió n  de  la le y  s a n ita 
r ia  v ig e n te , d e  m o d o  q u e  se p o s ib il i te  la 
a m p lia c ió n  d e l g iro  de  estas em presas.

N o  o b s ta n te  lo  a n te r io r, las em presas sa n ita ria s  
c o n s id e ra n  q u e  la a c tu a l Ley 1 9 .5 2 5  es s u fi
c ie n te , ya  q u e  ésta p o s ib il i ta  a d ic h a s  e m p re 
sas a s u m ir  la re s p o n s a b ilid a d  de  e nca rga rse  
de l d re n a je  y  e v a c u a c ió n  de  las aguas llu v ia , 
p o r  la v ía  de  un  in fo rm e  té c n ic o  fa v o ra b le  
para  a u to r iz a r  la in te rc o n e x ió n  c o n  las redes 
u n ita r ia s  y  de  aguas se rv idas .

Lo e x p lic a d o  a rr ib a  ¡lustra  q u e  d a d o  el o r ig e n  
c o m p le jo  e im p lic a n c ia s  m ú lt ip le s  q u e  tie n e n  
los p ro b le m a s  de  aguas llu v ia  u rbanas, éstos 
d e b e n  a b o rd a rs e  en  fo rm a  in te g ra l, ya  q u e  las 
s o lu c io n e s  rea les  va n  m ás a llá  de  la  re sp o n sa 
b il id a d  d e l m e ro  á m b ito  té c n ic o , p o r  m u y  
im p o rta n te s  q u e  p u e d a n  ser estos aspectos  en 
la  fo rm u la c ió n  de  las s o lu c io n e s .

e.5) A sp e c to s  c o m u n ic a c io n a le s  y  c u ltu ra le s

Es de  to d a  la c o n v e n ie n c ia  bu sca r m e ca n ism o s  
q u e  p e rm ita n  tra s m it ir  a la c o m u n id a d  in fo rm a 
c ió n  fid e d ig n a  y  m ás p rec isa , o r ie n ta d o ra  sob re  
los tem as de  las aguas llu v ia s  y  de  las s o lu c io 
nes de  d re n a je  y  e v a c u a c ió n  de  estas aguas. Los 
c iu d a d a n o s  d eben  te n e r a lg ú n  c o n o c im ie n to  
sob re  la c o m p le jid a d  de l tem a , de  m o d o  q ue  
a d q u ie ra n  c o n c ie n c ia  q u e  to d a s  las s o lu c io n e s  
s ig n ific a n  esfuerzos e c o n ó m ic o s  im p o rta n te s  y  
t ie m p o  para  m a te ria liza r la s . Y, aún  así, q u e  n in 
g u n a  s o lu c ió n  ra z o n a b le  p u e d e  e v ita r  q u e  
even tos  e x tre m o s  causen estragos y  a lte ra c io 
nes en  la v id a  de  las personas.

En lo  re fe re n te  e s p e c ífic a m e n te  a los p lanes  
m aestros, la c iu d a d a n ía  d e b e  saber e in te rn a 
liz a r  la  ¡dea q u e  el té rm in o  d e  la e la b o ra c ió n  
de  los  m is m o s  d is ta  m u c h o  d e  h a b e r re su e lto  
e l p ro b le m a  p o rq u e  en  esta fase s ó lo  se han 
d ia g n o s tic a d o  los p ro b le m a s  y  se han  d e f in id o  
a n iv e l de  p re fa c t ib i l id a d  las s o lu c io n e s . Las 
fases p o s te r io re s  son ig u a lm e n te  c o m p le ja s  de  
a b o rd a r  y  re q u ie re n  de  c o n s id e ra b le  t ie m p o , 
p u e s to  q u e  im p lic a  a v a n z a r h a c ia  los p ro y e c 
tos  de  d e ta lle  y  d e f in ir  las m o d a lid a d e s  de  
in v e rs ió n  y  f in a n c ia m ie n to . A  e llo  d e b e  ag re 
garse las m o d if ic a c io n e s  lega les  q u e  d e b e n  ser 
a p ro b a d a s  p o r  e l C o n g re s o , c o m o  las q u e  se 
p ro p o n e n  en  el p ro y e c to  de  le y  q u e  se d is c u te  
en el p u n to  s ig u ie n te .

El te m a  e d u c a c io n a l, c o n s t itu y e  un  d esa fío  
im p o r ta n te  d e  a b o rd a r  c o m o  te m a  pa ís .



E ducar a la  p o b la c ió n  en  to d o s  los aspectos  
v in c u la d o s  c o n  la  g e s tió n  d e  los desastres 
na tu ra le s , c o m o  las in u n d a c io n e s , y  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s  es de  p r im e ra  im p o r ta n c ia .

II 1.6.3 Proyecto de Modificación de la Ley de Aguas 
Lluvias

a) A sp e c to s  genera les

D e  a c u e rd o  c o n  lo  s e ñ a la d o  en  e l p u n to  a n te r io r , 
u n  a s p e c to  c e n tra l en  la d is c u s ió n  d e  la te m á tic a  
d e  las aguas llu v ia s  d ic e  re la c ió n  c o n  el m e c a n is 
m o  p a ra  f in a n c ia r  las in v e rs io n e s  re q u e r id a  q u e , 
d e  a c u e rd o  c o n  los  a n te c e d e n te s  o b te n id o s  de  los 
P lanes  M a e s tro s , su p e ra  lo s  1 .7 0 0  m il lo n e s  de  
d ó la re s .

En este c o n te x to , e l G o b ie rn o  p re se n tó  re c ie n te m e n 
te  un  P ro y e c to  d e  M o d if ic a c ió n  a la  Ley 1 9 .5 2 5 , 
p ro m u lg a d a  en  n o v ie m b re  de  1 9 9 7 , c u y o s  e le m e n 
tos  ce n tra le s  se p resen tan  a c o n t in u a c ió n .

b) C o n te n id o s  d e l P ro y e c to  de  Ley

Los e le m e n to s  p r in c ip a le s  d e l P ro y e c to  de  Ley q u e  
a c tu a lm e n te  se d is c u te n  en e l C o n g re s o  son los 
s ig u ie n te s :

•  P ro p o rc io n a r  u na  v ía  para  f in a n c ia r  el to ta l de  las 
ob ra s  re q u e rid a s  y  d a r s o lu c ió n  d e f in it iv a  a l p ro 
b le m a  de  las in u n d a c io n e s  en  e l país.

•  Las ob ra s  p o d rá n  e je c u ta rse  ta n to  p o r  el Estado 
c o m o  p o r el m e c a n is m o  de  C o n ce s io n e s .

•  En a m b o s  casos, se c o n te m p la  el p a g o  de  un  a 
ta r ifa  p o r  p a rte  de  los usu a rio s .

•  La ta r ifa  se d e te rm in a rá  a p a r t ir  d e l A v a lú o  F isca l 
de l re s p e c tiv o  in m u e b le .

•  Se c o n te m p la  o to rg a r un  S u b s id io  a los u su a rio s  
q u e  están fa v o re c id o s  c o n  e l s u b s id io  a l c o n s u 
m o  d e  agua  p o ta b le  y  a lc a n ta r il la d o .

•  La F a c tu ra c ió n  y  C o b ra n z a  de  la ta r ifa  la  re a liz a 
ría  la  E m presa  C o n c e s io n a r ia  o  la  E m presa 
S an ita r ia  q u e  p reste  el s e rv ic io .

•  Los G o b ie rn o s  R eg iona les  d e b e rá n  o to rg a r  su 
a p ro b a c ió n  a los P rog ram as de  O b ra s  q u e  p ro 
p o n g a  e l M O P .

•  A  través  de  un  A r t íc u lo  T ra n s ito r io  se e s ta b le ce  
q u e  los u rb a n iz a d o re s  d e b e rá n  d a r s o lu c ió n  a las 
aguas llu v ia s  gene radas  p o r  la u rb a n iz a c ió n  en 
caso  de  n o  esta r c o n s tru id a s  las redes p ú b lic a s  
de  e v a c u a c ió n  y  d re n a je .

c) F ó rm u la  T a rifa r ia

El P ro y e c to  de  Ley, en  trá m ite , c o n s id e ra  q u e  en  la 
d e te rm in a c ió n  d e  la T a rifa  se to m e n  en c u e n ta  tres 
aspectos:

i. U n  ca rg o  p o r  b e n e f ic io  a la  p lu s v a lía  d e l in m u e 
b le .

i¡. U n  ca rg o  p o r  el a p o rte  a la e s c o rre n tía  s u p e rf i
c ia l d e l in m u e b le .

i i i .  El c o s to  in c lu y e  la in v e rs ió n  m ás la m a n te n c ió n  
y  o p e ra c ió n  d e l s is tem a  d e  d re n a je .

Es d e c ir, la ta r ifa  te n d rá  u n a  fo rm a  d e  c u a n t if ic a c ió n  
q u e  re su lta  d e  la e x p re s ió n  s ig u ie n te :

T  =  Bp +  A e

D o n d e :

T  =  T a rifa
Bp =  B e n e f ic io  a la p lu s v a lía
A e  =  A p o r te  a la e s co rre n tía

Por su pa rte , la c o m p o n e n te  a s o c ia d a  a l b e n e fic io  a 
la p lu s v a lía , se o b tie n e  se a p lic a r  un  c a rg o  ta r ifa r io  
p o rc e n tu a l al a v a lú o  fisc a l de  la  p ro p ie d a d :

B p =  f*A F

en que :

f  =  fa c to r  p o rc e n tu a l
A F  =  A v a lú o  F isca l

En c u a n to  a la c o m p o n e n te  ta r ifa r ia , re la c io n a d a  
c o n  el a p o rte  d e l in m u e b le  a la  e s c o rre n tía  s u p e rf i
c ia l,  se p la n te a  o b te n e r la  d e  la e x p re s ió n  s ig u ie n te :

A e  =  a *b *  St

d o n d e :

a =  C o s to  u n ita r io  p o r  a p o r te  a la e s c o rre n tía  
s u p e rf ic ia l,  en  u n id a d e s  m o n e ta ria s  p o r  m e tro  
c u a d ra d o . _

b =  F ac to r d e l t ip o  de  in m u e b le . Su v a lo r  es 1 .0  
pa ra  in m u e b le s  n o  h a b ita c io n a le s  y  v iv ie n d a s  
c o le c t iv a s  d e  tres o  m ás p isos. Y, este  fa c to r  
v a le  0 .5  p a ra  v iv ie n d a s  de  u n o  o  dos p isos.

s t=  S u p e r f ic ie  d e l te r re n o  d o n d e  se e m p la z a  el 
in m u e b le .

A lg u n a s  c o n s id e ra c io n e s  a d ic io n a le s  son  las 
s ig u ie n te s :



•  En e l caso  d e  v iv ie n d a s  d e  tres  o  m ás p iso s , e l 
v a lo r  d e  la  c o m p o n e n te  a s o c ia d a  a la  e s co - 
r re n tía , se p ro rra te a rá  e n tre  c a d a  c o p ro p ie ta r io ,  
en  p ro p o rc ió n  s im ila r  a la  d e  lo s  gas tos  c o m u 
nes.

•  La re c a u d a c ió n  to ta l p o r  este  s e rv ic io  d e b e rá  
p ro v e n ir  en n o  m ás de  un  6 0  % , n i m en o s  d e  4 0  
% , de  la c o m p o n e n te  a s o c ia d a  a l a v a lú o  fis c a l. 
D ic h o  p o rc e n ta je  se f i ja rá  m e d ia n te  D e c re to  
S up re m o .

d) In d ic a c io n e s  al P ro y e c to  de  Ley

En e l p e r ío d o  y a  tra n s c u r r id o  de  tra m ita c ió n  de l 
P ro y e c to  de  Ley, se han  p la n te a d o  a lg u n a s  in d ic a 
c io n e s  a l m is m o , según se m e n c io n a  en  lo  q u e  
s igue :

d.1) E fic ie n c ia  d e l A p a ra to  P ú b lic o

En este s e n tid o  se p la n te a n  aspectos  c o m o  los q u e  se 
m e n c io n a n  a c o n t in u a c ió n :

•  E f ic ie n c ia  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  re c u rs o s  d e l 
E stado

•  In te g ra l ¡dad d e  los s istem as p r im a r io s  y  s e c u n d a 
rios

•  In te r lo c u to r  ú n ic o  c o n  las fu tu ra s  C o n c e s io n a r ia s

•  P a r t ic ip a c ió n  de  los  G o b ie rn o s  R eg iona les

d.2) E fic ie n c ia  d e l P lan  de  In v e rs io n e s

•  Se ha p la n te a d o  la c o n v e n ie n c ia  de  in c o rp o ra r  
ob ras  a lte rn a tiv a s  a los P lanes M aes tros , en la 
m e d id a  q u e  m e jo re n  la re n ta b ilid a d  desde  un 
p u n to  de  v is ta  té c n ic o  - e c o n ó m ic o .

•  D e s a rro lla r  la  e v a lu a c ió n  s o c ia l de  los p ro y e c to s  
so b re  la base de  la  m e to d o lo g ía  d e f in id a  p o r  
M ID E P L A N .

d.3) S ub s id io s

Se c o n s id e ra  un  p o rc e n ta je  ig u a l a l d e l s u b s id io  de  
agua  p o ta b le  y  a lc a n ta r il la d o .

d.4) C o n tro l de  A lu v io n e s

Se a s igna  a la  D O H  la  re s p o n s a b ilid a d  en  la  p la n if i
c a c ió n , e s tu d io , p ro y e c c ió n , c o n s tru c c ió n , o p e ra 
c ió n , re p a ra c ió n , c o n s e rv a c ió n  y  m e jo ra m ie n to  de  
las ob ra s  de  d is ip a c ió n  de  e n e rg ía  y  c o n tro l a lu v io 
n a l, des tin a d a s  a la p ro te c c ió n  de  p o b la c io n e s  e 
in fra e s tru c tu ra  p ú b lic a .

A ya la , L. y  A rrese , J.A ., 2 0 0 2 , " M it ig a c ió n  de  las 
in u n d a c io n e s  p o r  aguas l lu v ia : H a c ia  u na  v is ió n  de  país, 
S e m in a r io -ta lle r , P ro g ra m a  A s o c ia d o  de  C o n tro l de 
In u n d a c io n e s , W M O -G W P -S A M T A C , S a n tia g o  d e  
C h ile , 2 4  y  2 5  d e  ju l io .

M ID E P L A N , 2 0 0 3 , " G u ía  M e to d o ló g ic a  pa ra  la 
F o rm u la c ió n  y  E v a lu a c ió n  de  P ro ye c to s  d e  E va c u a c ió n  
de  A guas  L lu v ia s " .

M in is te r io  de  O b ra s  P ú b lica s , 2 0 0 3 , "P ro y e c to  de 
Ley de  A guas  L lu v ia s  (M o d if ic a  Ley 1 9 .5 2 5  d e  1 9 9 7 )" .

111.6.5 Debate

In te rv ie n e  e l Sr. E ste llé  (M o d e ra d o r) : en c u a n to  a los 
p la n e s  m aestros  de  aguas llu v ia s , p u e d o  in fo rm a r  q ue  
de  un  u n iv e rs o  de  tre in ta  q u e  c o n s id e ra n  c iu d a d e s  y 
c e n tro s  p o b la d o s  m a y o re s  d e  c in c u e n ta  m il h a b ita n te s , 
h o y  en  d ía  hay  16  q u e  se e n c u e n tra n  c o n  d e c re to  y a  f i r 
m a d o  y  o tro s  14  p a ra  los q u e  éste está en  v ías  de  p ro 
m u lg a c ió n . Sin e m b a rg o , ta m b ié n  q u ie ro  e n fa t iz a r  q u e  
el p ro b le m a  de  las in u n d a c io n e s  n o  es s o la m e n te  el q u e  
se p resen ta  en  las c iu d a d e s , s in o  q u e  t ie n e  q u e  ver, 
c o m o  se ha a p u n ta d o  ya, c o n  e l te m a  de  los cauces  
na tu ra le s  y  de  los  a lu v io n e s .

El Sr. R o d r ig o  G ó m e z  (D ire c c ió n  d e  O b ra s  
H id rá u lic a s )  s eña la  q u e  c o n  m o t iv o  de  la p re s e n ta c ió n  
d e l D ire c to r  N a c io n a l de  O b ra s  H id rá u lic a s , q u is ie ra  
c o m p a r t ir  c o n  ustedes u na  re fle x ió n  q u e  m e  pa re ce  
im p o r ta n te  al h a b la r  de  un  p la n  n a c io n a l de  g e s tió n  de  
recu rsos  h íd r ic o s . T engo la im p re s ió n  q u e  la in fra e s tru c 
tu ra  h id rá u lic a , es c o n s id e ra d a  c o m o  'la  g u in d a  de  la 
to r ta '.  Es d e c ir, se h a c e  la  p o lí t ic a , se e la b o ra  el p la n  o 
se p la n te a  la g e s tió n  y  lu e g o  se c o n c lu y e  q u e  esto 
re q u ie re  ob ras , y  p a re c ie ra  q u e  e l in te ré s  d e  la  p o lí t ic a , 
d e l p la n  o  de  la  g e s tió n  está d a d o  p o r  c u á n ta s  ob ra s  
c o n te m p la  y  q u é  se va  a hacer. Es d e c ir, c u m p le  un  
p a p e l fu n c io n a l,  es el m e c a n is m o  p o r  el c u a l la p o lí t ic a  
se v u e lv e  in te re sa n te . P e rs o n a lm e n te  c re o  q u e  n o  d e b ie 
ra ser así.

El d e s a rro llo  de  la  in fra e s tru c tu ra  de  uso h id rá u lic o  
tie n e  d is tin ta s  d im e n s io n e s  y  gen e ra  d is tin ta s  d e m a n d a s  
so b re  e l p ro ce s o  de  g e s tió n . H e m o s  v is to  al c o m ie n z o  
to d o  lo  re la c io n a d o  c o n  e l uso d e l agua , p o r  e je m p lo , e l 
caso  d e l r ie g o ; y  eso re q u ie re  ob ras . R e q u ie re  ob ra s  q u e  
d e b e n  ser o c u p a d a s  e fic ie n te m e n te  o  q u e  s ig n if iq u e n  un 
uso  e f ic ie n te  d e l re cu rs o . P ero  a h o ra  e s cu c h a m o s  una  
e x p o s ic ió n  q u e  nos m u e s tra  las ob ra s  q u e  hay  q u e  c o n s 
t r u ir  c u a n d o  e l agua  ya  e m p ie z a  a ser in d e s e a b le ; el 
agua  q u e  antes nos se rv ía  p a ra  v iv ir ,  p u e d e  a h o ra  in c lu 
so ca u sa r la m u e rte  b a jo  c ie rta s  c irc u n s ta n c ia s . Y a p a re 
cen  las ob ra s  de  in fra e s tru c tu ra  h id rá u lic a , las d e  p ro 
te c c ió n  d e  cauces, las de  e v a c u a c ió n  de  aguas llu v ia , y 
a través  de  estos p la n e s  se e m p ie z a  a g e s tio n a r e l d a ñ o
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qu e  causa  a la  s o c ie d a d . D e  m o d o  q u e  la  In fra e s tru c tu 
ra h id rá u lic a  c o m o  d e s a rro llo  y  c o m o  p r in c ip io s  o b je t i
vos y  lo g ro s  p o r  a lc a n za r, m e  p a re ce  q u e  d e b e n  estar 
to ta lm e n te  in te g ra d o s  d e n tro  de  u na  p o lí t ic a  Para e llo  
h a y  q u e  d e s a rro lla r  un  p ro ce s o ; una  p o lí t ic a  se g e n e ra  a 
través de  un  p ro ce s o  de  c o n v e rs a c ió n . Es un  p ro c e s o  en 
q u e  se p a r t ic ip a  desde  los estados in ic ia le s  pa ra  p o d e r 
lo g ra r el c o n se n so  en los o b je t iv o s , en  los m e c a n is m o s  
y en las fo rm a s  de  lle v a r  a d e la n te  esa g e s tió n  in te g ra d a . 
Lo q u e  q u ie ro  p la n te a r  es q u e  d e s a rro lle m o s  en  el 
m a rc o  de  esta c o n v e rs a c ió n  y  de  esta d is c u s ió n  so b re  
una  p o lí t ic a  n a c io n a l, los o b je t iv o s  q u e  c u m p le  el desa 
r ro l lo  d e  la in fra e s tru c tu ra , q u e  se c o n s id e re n  las 
d e m a n d a s  q u e  se gene ran  sob re  esa p o lí t ic a  y  se d e fin a n  
los c o n c e p to s  q u e  van  a se rv ir  p a ra  e l d e s a rro llo  de  la 
m ism a . La p o lí t ic a  de  in fra e s tru c tu ra  - lo  e x p lic a b a  el 
D ir e c to r  d e  O b ra s  H id rá u l ic a s -  g e n e ra  d e m a n d a s , 
gene ra  un  e s p a c io  q u e  d e b e  ser re f le x io n a d o  y  q u e  d e b e  
ser re su e lto , ta n to  en  lo  re la tiv o  a a spectos  in s t itu c io n a 
les, aspectos  lega les , a m b ie n ta le s  y  de  f in a n c ia m ie n to . 
D e  m o d o  q u e  estos tem as, desde  la p e rs p e c tiv a  d e l 
d e s a rro llo  de  las ob ra s  h id rá u lic a s , d e b e n  q u e d a r  p le 
n a m e n te  in te g ra d o s  d e n tro  de  esta p o lí t ic a  n a c io n a l.

El tema de las 
aguas lluvia en 
zonas urbanas es 
bastante más 
importante que 
construir colectores.

In te rv ie n e  el Sr. Sergio 
A ré v a lo  (A seso r de l 
M in is t ro  de  O b ra s  
P ú b lic a s  en  tem as 
H íd r ic o s  y  A sesor de l 
S ubsecre ta rio ) y  seña
la: m e  v o y  a re fe rir al 
tem a  de l p ro y e c to  de 
ley, p o rq u e  en los ú lt i
m os días ha h a b id o  
avances im p o rta n te s . 

El p ro y e c to  está a p ro b a d o  p o r la C o m is ió n  de  H a c ie n d a  y 
p o r  la C o m is ió n  d e  O b ras  P úb licas  y  el p ró x im o  m ié rc o 
les se vo ta  en la  sala. El te x to  o r ig in a l c o n te m p la b a  los 
p u n to s  q u e  e xpuso  el Sr. A rrese respecto  a la fo rm a  de  ta r i
f ic a c ió n  y  las dem ás d ispos ic iones , p e ro  en la C o m is ió n  
de  O b ras  P úb licas  se a p ro b a ro n  d iversas in d ic a c io n e s  
tend ien tes  a m e jo ra r a lgunos pun tos  q u e  aparecían  no  
s u fic ie n te m e n te  d a ro s  o  pos ib les  de  m e jo ra r, e n tre  los 
cua les  está el tem a de  la separac ión  M O P -M IN V U . El p ro 
y ec to , ta l c o m o  ha s id o  a p ro b a d o  en las dos com is io n e s , 
c o n te m p la  que  el tem a  de  las aguas llu v ia  reside en el 
M in is te r io  de  O b ras  P úb licas. Por razones de  ca rác te r p re 
supuesta rio  se agregó un a rtíc u lo  tra n s ito r io  q ue  es tab lece  
q u e  m ien tras  no  se c o n ce s io n e  la ob ra , s igue  o c u rr ie n d o  
lo  q u e  a c tu a lm e n te  está e s ta b le c id o  en la ley, es dec ir, que  
los co le c to re s  p r im a r io s  d ependen  de l M O P  y  los secun 
da rios, de l M IN V U . Esto s ig n ific a  q u e  el traspaso se hace 
una  vez  q u e  el s istem a se conce s io n e .

En c u a n to  a l te m a  de  la ta r ifa , e fe c t iv a m e n te  se 
a p ro b ó  ésta c o n  las dos c o m p o n e n te s , o  sea, ya n o  
s o la m e n te  se d e te rm in a  en fu n c ió n  de l a v a lú o  fis c a l, 
s in o  c o n s id e ra n d o  el a p o rte  a la e s co rre n tía , o  sea, la 
e x te rn a liz a c ió n  q u e  p ro d u c e  la u rb a n iz a c ió n . El te m a  
de  las ob ras  a lte rn a tiv a s  ta m b ié n  es u n a  m o d if ic a c ió n

p ro d u c to  de  la d is c u s ió n  en  la C o m is ió n  de  O b ra s  
P úb lica s , así c o m o  la o b lig a c ió n  d e  e v a lu a r  s o c ia lm e n 
te  los p ro y e c to s  a través d e  la m e to d o lo g ía  q u e  d e s a rro 
l ló  M id e p la n , a u n q u e  eso ya  estaba  en  el p ro y e c to  o r i 
g in a l. En c u a n to  al s u b s id io , el p ro y e c to  o r ig in a l esta
b le c ía  este b e n e fic io  pa ra  las pe rsonas  q u e  te n ía n  su b s i
d io  a l agua  p o ta b le ; el te x to  m o d if ic a d o  d e te rm in a  q u e  
ese s u b s id io  adem ás se o to rg a rá  en e l m is m o  p o rc e n ta 
je  a s ig n a d o  para  e l agua  p o ta b le .

Por o tro  la d o , la le y  a c tu a lm e n te  v ig e n te  c re ó  la 
D ire c c ió n  de  O b ra s  H id rá u lic a s  y  le  a s ig n ó  c ie rtas  
fa c u lta d e s ; p e ro  el te m a  de l c o n tro l de  a lu v io n e s  no  
a p a re ce . A h o ra  se in c o rp o ró  esta fu n c ió n  c o m o  u na  res
p o n s a b ilid a d  de  esa D ire c c ió n . T a m b ié n  to d o  lo  re la tiv o  
a c o n tro l de  in u n d a c io n e s  y  ob ras  de  d is ip a c ió n  de  
energ ía  des tin a d a s  a p ro te c c ió n  de  p o b la c ió n  y  de  in fra 
e s tru c tu ra  p ú b lic a  va  a ser p a rte  de  las re s p o n s a b ilid a 
des de  la D O H  c u a n d o  el p ro y e c to  se a p ru e b e .

D u ra n te  la d is c u s ió n  en la C o m is ió n  de  H a c ie n d a  se 
in c o rp o ra ro n  dos  in d ic a c io n e s . U n a  tie n e  q u e  v e r c o n  
e l im in a r  la d is p o s ic ió n  de  q u e  los s is tem as o p e ra n  en 
una  d e te rm in a d a  c u e n c a  h id ro g rá f ic a . La v e rd a d  es q u e  
se g e n e ra ba  u n a  c o n fu s ió n  re sp e c to  al c o b ro  de l tra ta 
m ie n to  de  aguas se rv idas . Se c o b ra b a  p o r  c u e n c a , es 
d e c ir, in d e p e n d ie n te m e n te  de  q u e  d e te rm in a d a  lo c a li
d a d  n o  tu v ie ra  una  p la n ta  de  tra ta m ie n to , si p e rte n e c ía  
a u na  c u e n c a  en  la c u a l se h a b ía  c o n s tru id o  una , los 
h a b ita n te s  de  u na  lo c a lid a d  q u e  n o  c o n ta b a n  c o n  e lla , 
ta m b ié n  p a r tic ip a b a n  en el p a g o  de l tra ta m ie n to . E llo  
p o rq u e  se e n te n d ía  q u e  en e l fo n d o  se estaba  sa n e a nd o  
pa rte  de  la c u e n c a  a la c u a l esa lo c a lid a d  ta m b ié n  p e r
te n e c e . En el te x to  d e f in it iv o  se e lim in ó  e l c o n c e p to  de  
c u e n c a  y  s o la m e n te  se p la n te a  q u e  los u sua rios  son  los 
q u e  v iv e n  en  la z o n a  u rb a n a  s e rv id a  p o r  e l s istem a.

La o tra  in d ic a c ió n  se re fie re  a las a tr ib u c io n e s  de  los 
g o b ie rn o s  re g io n a le s . En am bas  c o m is io n e s  se p re te n d ía  
q u e  la c o n s u lta  al g o b ie rn o  re g io n a l tu v ie ra  c a rá c te r 
v in c u la n te , es d e c ir, si e l g o b ie rn o  re g io n a l no  a ce p ta b a  
e l p la n  de  in v e rs io n e s , éste  n o  p o d ía  lle v a rse  a d e la n te . 
El E je c u tiv o  se o p u s o  p o rq u e  esa in d ic a c ió n  a lte ra b a  
fa c u lta d e s  p ro p ia s  d e l P re s id e n te  de  la R e p ú b lic a . 
F in a lm e n te  se a p ro b ó  q u e  n o  es o b lig a c ió n  d e l g o b ie r 
n o  re g io n a l e fe c tu a r la  c o n s u lta  p ú b lic a , s in o  q u e  es una  
fa c u lta d .

R espec to  a la d u d a  q u e  p la n te a b a  el Sr. A rre se  sob re  
los s istem as u n ita r io s , q u is ie ra  a c la ra r q u e  los a c tu a l
m e n te  e x is ten tes  son p ro p ie d a d  de  las em presas s a n ita 
rias, son p a rte  de  sus a c tiv o s ; p o r  lo  ta n to , un  s is tem a  de 
aguas llu v ia  no  p u e d e  d a r c u e n ta  de  esa in fra e s tru c tu ra , 
p o rq u e  e lla  t ie n e  d u e ñ o . E ntonces se a c la ró  e l te x to  de 
la le y  a c tu a l, en  e l s e n tid o  d e  e s ta b le c e r q u e  las redes 
de  aguas llu v ia  son separadas y  q u e  s ó lo  se a c e p ta n  
in te rc o n e x io n e s  de  la red de  aguas se rv idas  a la red de  
aguas l lu v ia  en s itu a c io n e s  de  e m e rg e n c ia . Se p re te n d e  
así s o lu c io n a r  la s itu a c ió n  q u e  se p resen ta  a c tu a lm e n te  
en secto res  d o n d e  no  ex is te n  redes de  aguas l lu v ia ; en



esos s itio s , las redes de  aguas se rv idas  re c ib e n  aguas l lu 
v ia  en  fo rm a  c la n d e s tin a , lo  q u e  p ro v o c a  a lu m b ra m ie n 
tos de  aguas se rv idas  c o n  aguas llu v ia  en las ca lle s . 
M ie n tra s  to d a  la c iu d a d  n o  tenga  redes c o n s tru id a s  se va 
a p e rm it ir  q u e  las redes de  aguas se rv idas  p u e d a n  te n e r 
c o n e x io n e s  a redes separadas de  aguas llu v ia  de  m a n e 
ra de  a b s o rb e r esos peaks. Se tra ta  de  una  s itu a c ió n  de  
h e c h o  q u e  se p ro d u c e  p o r  la fa lta  de  in fra e s tru c tu ra .

El Sr. R o d rig o  C a ro  seña la  q u e  en  el te m a  de  c o n tro l 
d e  in u n d a c io n e s  d u ra n te  los ú lt im o s  años ha h a b id o  
a vances  im p o rta n te s  en  la pa rte  té c n ic a , a p a r t ir  de  la 
d ic ta c ió n  de  la le y  1 9 .5 2 5 . Q u is ie ra  re fe r irm e  b re v e 
m e n te  al te m a  de  esa ley, q u e  es el te m a  q u e  m enos  
m a n e jo , p e ro  q u e  es im p o r ta n te  p o r  la  c o y u n tu ra  en  q u e  
nos e n c o n tra m o s  a c tu a lm e n te . La le y  1 9 .5 2 5  tie n e  e n tre  
sus m é rito s , en p r im e r  lugar, h a b e r lle n a d o  un  v a c ío  
lega l q u e  e x is tía  a p a r t ir  d e l a ñ o  8 9 . El a ñ o  97 , c o n  la 
ley  de  aguas llu v ia  y a  se e n tre g a  a l Estado la tu ic ió n  en  
e l te m a  de  las aguas l lu v ia . T a m b ié n  c re o  q u e  t ie n e  un 
m é r ito  en e l p la n te a m ie n to  de  los p lanes  m aestros, q u e  
han s ig n if ic a d o  desde  el p u n to  de  v is ta  té c n ic o  un  sa lto  
c u a lita t iv o  y  han  a p o r ta d o  c o n o c im ie n to  té c n ic o  sob re  
el p ro b le m a  de  las in u n d a c io n e s  q u e  no  e x is tía  h ace  5 
años. Pero ju s ta m e n te  p o r  ese m e jo r  c o n o c im ie n to  té c 
n ic o  nos da m o s  c u e n ta  -y  eso su ce d e  en la m a y o ría  de  
las c u e n ca s  d e l pa ís- q u e  e l te m a  de  aguas llu v ia  es bas
ta n te  m ás q u e  c o n s tru ir  c o le c to re s : está lig a d o  al m a n e 
jo  de  los cauces  n a tu ra le s , a la p ro d u c c ió n  de  e s co rre n - 
tías, a la p la n if ic a c ió n  u rb a n a , y  los c o le c to re s  son s o lu 
c io n e s  en a lg u n o s  casos p e ro  en o tro s  tie n e n  q u e  ser 
c o m p le m e n ta d o s  c o n  o tras  cosas. Y a q u í v ie n e  la  re f le 
x ió n  q u e  q u e ría  h a c e r y  q u e  es m i m a y o r  p re o c u p a c ió n . 
C re o  q u e  la ley  1 9 .5 2 5  c o n  to d o s  los m é rito s  q u e  tie n e , 
es un  tra je  e s tre ch o , pa ra  el p ro b le m a  de  las aguas l lu 
v ia . El te m o r  q u e  te n g o  es q u e  la  d is c u s ió n  en  el 
C on g re so , q u e  va  d ir ig id a  fu n d a m e n ta lm e n te  a la m o d i
f ic a c ió n  de  la ley, nos v u e lv a  a e n tre g a r un tra je  es tre 
c h o  pa ra  un  p ro b le m a  té c n ic o  q u e  es m ás c o m p le jo . Yo 
no  sé c ó m o  se re su e lv e  esto ; e n tie n d o  q u e  es bastan te  
d if íc i l  ser le g is la d o r. Y es b as tan te  d if íc i l  lle v a r  aspectos  
té c n ic o s  al m a rc o  de  una  ley. S in e m b a rg o , c re o  q u e  es 
b u e n o  lla m a r la a te n c ió n . La ley  1 9 .5 2 5  es u na  le y  e n fo 
cada  al te m a  de  los c o le c to re s , es u na  le y  q u e  b á s ic a 
m e n te  d is tin g u e  e n tre  c o le c to re s  p r im a r io s  y  c o le c to re s  
s e cu n d a rio s , e n tre  el M O P  y  el M IN V U . Pero hay  o tros  
e le m e n to s  im p o rta n te s  q u e  d e b e n  c o n s id e ra rse  en  esta 
m a te ria . P or e je m p lo , e s tuve  a c a rg o  d e l p la n  m aes tro  
de  aguas l lu v ia  d e  O s o rn o , y  e l p r in c ip a l p ro b le m a  a h í 
es q u e  se d e s b o rd a  el r ío  R ahue. Ese r ío  t ie n e  u na  h o ya  
q u e  es bas tan te  m a y o r  q u e  O s o rn o , es un  río  in m e n s o  y 
las p r in c ip a le s  in v e rs io n e s  q u e  h a b ría  q u e  h a c e r en 
c u a n to  a aguas llu v ia  están ligadas  al m a n e jo  de l R ahue. 
Esto su ce d e  en la m a y o ría  de  las c iu d a d e s  d e l país q u e  
están c ru z a d a s  p o r  un  río  y  g e n e ra lm e n te  las in u n d a 
c io n e s  q u e  p ro v o c a n  m a yo re s  e fe c to s  son a q u e lla s  c a u 
sadas p o r  el d e s b o rd e  los cauces n a tu ra le s . En aspectos  
c o m o  ese, la le y  1 9 .5 2 5  es un  tra je  e s tre ch o . N o  sé 
c ó m o  se p o d ría  a m p lia r , h a b ría  q u e  b u s ca r a lg u n a  fó r 
m u la , p e ro  no  se p u e d e  se g u ir c o n s tr iñ e n d o  el te m a  de l

f in a n c ia m ie n to  de  las in v e rs io n e s  e x c lu s iv a m e n te  a los 
c o le c to re s , q u e  es lo  q u e  está s u b y a c e n te  en  e l te x to  
a c tu a l de  ley.

La Sra. M a ría  A n g é lic a  A le g ría  (D .G .A .)  seña la  que  
d e n tro  de  lo  q u e  es g e s tió n  in te g ra d a  de  los recursos 
h íd r ic o s  y  c o n tro l de  in u n d a c io n e s  le gus ta ría  c o n o c e r  
la o p in ió n  de  los e x p o s ito re s  so b re  la p o s ib il id a d  de  u t i
l iz a r  las c a ra c te rís tica s  de  a m o r tig u a m ie n to  y  de  f i l t r a 
c ió n  de  los h u m e d a le s , p o r  e je m p lo , pa ra  el c o n tro l, 
ta n to  en el caso  u rb a n o  c o m o  n o  u rb a n o . Y la p o s ib i l i 
d a d  de  usar cu e n ca s  o  m ic ro c u e n c a s  de  re ta rd o , a lg o  
q u e  se ha u sado  en B ras il, y  q u e  tie n e  la v e n ta ja  de  su 
u t i l iz a c ió n  c o m o  e sp a c io s  re c re a c io n a le s  c u a n d o  no  
ha y  in u n d a c io n e s . En c u a n to  a la ley, q u e ría  p re g u n ta r 
cu á l es el p ro p ó s ito  de  la p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  en 
las a u d ie n c ia s  p ú b lic a s ; si se tra ta  s ó lo  de  e s c u c h a r las 
o p in io n e s  de  las c o m u n id a d e s  o  si e v e n tu a lm e n te  e llas  
va n  a p o d e r  g e n e ra r c a m b io s  re sp e c to  a lo  q u e  se está 
p ro p o n ie n d o  en  c u a n to  a ta rifas .

El Sr. Luis A y a la  seña la  q u e  a lg u n a s  de  las ú lt im a s  
re fle x io n e s  se re fie re n  a la n e c e s id a d  de  te n e r p resen te  
q u e  en  el te m a  de l c o n tro l y  m it ig a c ió n  de  in u n d a c io 
nes hay  q u e  te n e r una  v is ió n  in te g ra l. P or c ie r to  q u e  un 
c a u c e  n a tu ra l o  una  c u e n c a  en un  se c to r q u e  n o  está 
d e s a rro lla d o  u rb a n a m e n te  c o n s t itu y e n  e le m e n to s  esen
c ia le s  q u e  d e b e n  to m a rs e  en  c u e n ta  en e l fu n c io n a 
m ie n to  h id rá u lic o  b a jo  c o n d ic io n e s , p o r  e je m p lo , de 
c re c id a , y  en las s o lu c io n e s  q u e  se p u e d e n  ¡m p le m e n ta r 
u t i l iz a n d o  esos e le m e n to s . La ley, los deba tes  q u e  se 
han  re a liz a d o  y  los a n te c e d e n te s  q u e  m a n e ja n  h o y  d ía  
los M in is te r io s  de  O b ra s  P úb lica s  y  de  V iv ie n d a  hacen  
v e r q u e  en  zonas  d o n d e  el p la n o  u rb a n o  n o  está c o n s o 
lid a d o , c a b e  -y  es re c o m e n d a b le  h a c e rlo -  u t i l iz a r  s o lu 
c io n e s  a lte rn a tiv a s  de  a m o r tig u a m ie n to , p o r  e je m p lo , 
de  los peaks de  las c re c id a s  o  de  ob ra s  de  in f i l t r a c ió n  o 
de  re te n c ió n  te m p o ra l en g e n e ra l. Los e je m p lo s  de  o tros  
países, c o m o  B ras il o  Estados U n id o s , no  s ie m p re  son 
a p lic a b le s  a C h ile , p o r  d is tin ta s  razones . Entre las p r in 
c ip a le s  está q u e  te n e m o s  una  c o n d ic ió n  c lim á t ic a  e x tre 
m a d a m e n te  v a r ia b le , zo n a s  m u y  á ridas , d o n d e  el e v e n 
to  h id ro m e te o ro ló g ic o  es m u y  p a r t ic u la r ; zo n a s  l lu v io 
sas en el c e n tro -s u r  y  sur de  C h ile , d o n d e  m ás b ie n  la 
p e rs is te n c ia  de l fe n ó m e n o  es lo  q u e  m arca  la  c a ra c te 
rís tica  c e n tra l, fre n te  a los fe n ó m e n o s  de  n a tu ra le z a  t r o 
p ic a l, c o n v e c tiv a , q u e  son e v e n to s  a veces tre m e n d a 
m e n te  in tensos, d o n d e  m ás q u e  el v o lu m e n  h a y  q u e  
c o n tro la r  e l pe a k . T a m b ié n  la  c o n s t itu c ió n  g e o ló g ic a  y  
g e o m o r fo ló g ic a , así c o m o  la c a p a c id a d  de  in f i l t ra c ió n  
de  los sue los  h a ce n  q u e  esas s o lu c io n e s  p u e d a n  ser m u y  
ra zo n a b le s , p e ro  ta m b ié n  a b s o lu ta m e n te  in e fic ie n te s . 
N o  sé, p o r  e je m p lo , c u á l ha  s id o  e l re s u lta d o  de  c o n s 
tr u ir  p o z o s  de  in f i l t r a c ió n  en S an tiago , c o m o  e le m e n to  
pa ra  re d u c ir  las in v e rs io n e s  en c o le c to re s . C ie rta m e n te  
la ¡dea es m u y  b u e n a , p e ro  la e fic ie n c ia  de  la s o lu c ió n  
en  g ene ra l es m u y  m a la . La c a p a c id a d  de  a b s o rc ió n  de  
un  p o z o  es e x tre m a d a m e n te  lim ita d a , m ás to d a v ía , si 
es tam os h a b la n d o  de  sue los  e s tra tif ic a d o s , c o n  estra tos 
a lu v io n a le s , de  b a ja  p e rm e a b ilid a d . Es d e se a b le  desde



m u c h o s  p u n to s  de  v is ta , p e ro  g e n e ra lm e n te  es p o c o  e f i
c ie n te .

R espec to  d e l te m a  de  la le y  q u e  m e n c io n a b a  
R o d rig o  C a ro , p ie n s o  q u e  no  to d o  se re su e lv e  c o n  una  
le y  y  c o n  una  'c h a q u e ta  m ás a m p lia '.  C re o  q u e  ya  el 
M O P  ha d a d o  pasos m u y  im p o rta n te s  h a c ia  u n a  s o lu 
c ió n  in te g ra d a  de  los p ro b le m a s . Se p u e d e  m e n c io n a r  el 
caso  de  A n to fa g a s ta , q u e  es m u y  s im ila r  al de  O s o rn o , 
d o n d e  te n e m o s  supe rp u e s to s  dos fe n ó m e n o s  q u e  a fe c 
tan  a un  c e n tro  u rb a n o . En e l caso  d e l río  R ahue  y 
D am as, en O s o rn o , o b v ia m e n te  q u e  las c re c id a s  se 
g en e ra n  en la c u e n c a  e x te rn a  p e ro  a fe c ta n  a la z o n a  
u rb a n a ; en el caso  d e  las q u e b ra da s  de  A n to fa g a s ta , 
C o y h a iq u e , Ta i-Ta l, T o c o p illa , los fe n ó m e n o s  a lu v io n a 
les se gen e ra n  en  las q u e b ra da s  fu e ra  de  la c iu d a d  p e ro  
a fe c ta n  d ra m á tic a m e n te  la z o n a  u rb a n a . La le y  n o  im p i
de  q u e  se haga un  tra ta m ie n to  in te g ra l de l te m a ; e l desa 
fío  m a y o r  es la  c o o rd in a c ió n  de  los d is tin to s  p ro ye c to s . 
Si caen  d e n tro  d e l m is m o  á m b ito  de  O b ra s  P úb lica s , m e 
im a g in o  q u e  la c o o rd in a c ió n  es m ás s e n c illa  q u e  si caen  
en d is t in to  á m b ito s , c o m o  p o r  e je m p lo , V iv ie n d a  y  
U rb a n is m o , q u e  fu e  un  p o c o  la g ran  d if ic u lta d  q u e  h u b o  
p a ra  las s o lu c io n e s  en A n to fa g a s ta . Las p r im e ra s  s o lu 
c io n e s  al p ro b le m a  de  los a lu v io n e s  en  esa c iu d a d  se 
p e n s a ro n  ju s ta m e n te  en d ire c c ió n  c o n tra r ia  a c o m o  se 
está h a c ie n d o  h o y  d ía . Se pen sa ro n  d esde  el p u n to  de  
v is ta  d e l M in is te r io  de  la V iv ie n d a  in te n ta n d o  d e ja r 
pasar de  la m a n e ra  m ás ra u d a  y  rá p id a  p o s ib le  los a lu 
v io n e s  p o r  la c iu d a d , s in  c o n s id e ra r q u e  desde  e l p u n to  
de  v is ta  té c n ic o  esa m e d id a  c o n lle v a b a  g randes  riesgos. 
H a c ia  los años 9 4 -9 5  h u b o  una g ra n  d is c u s ió n , p o rq u e  
se s o lic ita ro n  c u a n tio s o s  recu rsos, a lre d e d o r  de  10 
m il lo n e s  de  d ó la re s , pa ra  c o n s tru ir  ob ra s  q u e  p e rm it ie 
ran e l paso  de  los a lu v io n e s . El c o n c e p to  q u e  p r im ó  
f in a lm e n te , q u e  es m ás ló g ic o , fu e  q u e  estos fe n ó m e n o s  
se c o n tro la n  en la  fu e n te  de  o r ig e n , de  la m a n e ra  té c n i
c a m e n te  m ás e fic ie n te , y  se p e rm ite  el paso  de  los e x c e 
den te s  de  agua p o r  la c iu d a d ; a h í se a p lic a  la s o lu c ió n  
u rb a n a  c lá s ic a  de  las redes y  lo  q u e  e s ta b le c e  la ley  
1 9 .5 2 5 . En e l caso  d e l río  R ahue y  D a m a s , en  O s o rn o , 
se p la n te a  la n e ce s id a d  de  c o m p a t ib i l iz a r  el te m a  de  las 
in u n d a c io n e s  u rbanas  q u e  se gen e ra n  en  el p ro p io  
p la n o  u rb a n o  c o n  las c re c id a s  q u e  d e s b o rd a n  e in u n d a n  
z o n a s  a ledañas  a los cauces, so b re  to d o  en  las áreas 
ba jas , d o n d e  se a s ie n ta n  g e n e ra lm e n te  p o b la c io n e s  de  
m ás ba jo s  recu rsos, q u e  son las m ás a fec tadas . A h í  n a tu 
ra lm e n te  el p la n  de  c o n tro l y  g e s tió n  d e l c a u c e  lo  hace  
el M in is te r io ,  la D ire c c ió n  de  O b ra s  H id rá u lic a s  y  la 
U n id a d  de  A guas  L lu v ia s , q u e  te n d rá n  q u e  c o o rd in a rs e  
in te rn a m e n te  pa ra  q u e  las s o lu c io n e s  sean c o m p a tib le s , 
s in  n e ce s id a d  de  pensa r en u na  n u e v a  ley. En m i o p i
n ió n , las m e jo re s  leyes son las leyes c o n c isa s , p rec isas , 
q u e  dan  e x a c ta m e n te  en el c la v o  en  los  e le m e n to s  c e n 
tra les , p e ro  no  a m a rra n  de  m anos . C re o  q u e  la le y  y  la 
m o d if ic a c ió n  a c tu a l van  en la d ire c c ió n  c o rre c ta , sin 
p e r ju ic io  de  q u e  hay  u na  serie  de  e le m e n to s  q u e  to d a 
v ía  d e b e n  reso lve rse . P ienso  q u e  n o  es un  p ro b le m a  
lega l usar s o lu c io n e s  basadas, p o r  e je m p lo , en  té c n ic a s  
a lte rn a tiv a s , o  q u e  sea un  te m a  lega l re so lv e r un  p ro 

b le m a  de  in u n d a c ió n  d e  un  c a u c e  n a tu ra l, s in o  q u e  más 
b ie n  se re q u ie re  u na  c o o rd in a c ió n  de  to d a s  las in s titu 
c io n e s  q u e  tie n e n  q u e  v e r c o n  el te m a  pa ra  q u e  las s o lu 
c io n e s  sean co n s is te n te s  y  c o m p a tib le s , y  e l s istem a 
fu n c io n e  c o m o  s is tem a  e f ic ie n te  desde  to d o  p u n to  de 
v is ta , p a r t ic u la rm e n te  desde  e l p u n to  de  v is ta  e c o n ó m i
co , p o rq u e  se tra ta  de  in v e rs io n e s  e x tra o rd in a r ia m e n te  
cu a n tio sa s .

El Sr. Juan A n to n io  A rre se  seña la : en m a te ria  de  ges
t ió n  g lo b a l de  los recu rsos  h íd r ic o s , en  el M in is te r io  se 
v ie n e  h a b la n d o  fo rm a lm e n te  desde  e l a ñ o  9 0  - a ra íz  de  
los e s tu d io s  c o n  el B ID - de  la g e s tió n  in te g ra d a  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s , s ie n d o  la u n id a d  te r r ito r ia l la c u e n ca , 
y  he m o s  h a b la d o  d e  la n e c e s id a d  o  c o n v e n ie n c ia  de  
g e n e ra r o rg a n ism o s  d e  c u e n c a . A  m i e n te n d e r, e l a v a n 
ce  ha s id o  e x ig u o , a pesar d e  to d o s  los n iv e le s  de  c o n 
senso e x is ten tes  en  c u a n to  a la g e s tió n  in te g ra l. P ienso 
q u e  c u a n d o  se p re te n d e  a b o rd a r  las cosas m u y  desde 
a rr ib a , es fá c il q u e  se p ie rd a n  los es fue rzos . En este sen
t id o , le e n c u e n tro  un  m é r ito  a esta le y  de  aguas llu v ia , 
p o r  c u a n to  - te n ie n d o  p o r  c ie r to  de trás  c o n c e p c io n e s  de 
m a n e jo  in te g ra l-  v ie n e  a re so lv e r p ro b le m a s  e sp e c ífico s . 
C o n c re ta m e n te  a la c o n s u lta  de  R o d rig o  C a ro  p u e d o  
re sp o n d e r q u e  el M in is te r io  de  O b ra s  P ú b lica s  ten ía  
a tr ib u c io n e s  pa ra  a c tu a r en  los ríos, sa lvo  e l fa m o so  
te m a  de  los d e s lin d e s , de  la d e f in ic ió n  de  lo  q u e  es y  lo  
q u e  n o  es c a u c e  p ú b lic o . P ero  en té rm in o s  de  h a c e r 
ob ra s  pa ra  c o n tro la r  in u n d a c io n e s  p ro v o c a d a s  p o r  des
b o rd e s  de  ríos, e x is tía n  las a tr ib u c io n e s . Q u e  tenga  
recu rsos  e c o n ó m ic o s  es o tro  te m a . En c a m b io , en el 
á m b ito  e s tr ic ta m e n te  u rb a n o  n o  las ten ía , y  de  a l l í  nace  
el a ñ o  9 4  el p la n te a m ie n to  d e l e n to n c e s  m in is tro  Lagos 
de  g e n e ra r esta le y  y  c re a r esta n u e va  D ire c c ió n  q u e  es 
la de  O b ra s  H id rá u lic a s . C o in c id o  c o n  Luis A y a la  en el 
s e n tid o  de  q u e  la ca m is a  o e l tra je  p u e d e n  a p a re c e r en 
p r in c ip io  es trechos , q u e  tie n e  aspectos  q u e  se p u e d e n  
m e jo ra r, p e ro  ta m b ié n  c re o  q u e  re p re se n ta  a vances  sus
ta n tiv o s . Si p re te n d e m o s  p a r t ir  desde  a rrib a , a lo  m e jo r  
no  v a m o s  a a v a n z a r y  nos p u e d e  pasar lo  q u e  nos está 
p a s a n do  en la g e s tió n  in te g ra l d e l re cu rs o  h íd r ic o .

Y un  ú lt im o  p u n to : M a ría  A n g é lic a  A le g ría  se re fe ría  
a la s o lu c ió n  d e l p ro b le m a  en  sec to res  no  u rb a n o s . A l 
respec to , no  d e b e m o s  o lv id a r  q u e  esta le y  está re s tr in g i
da  in ic ia lm e n te  a c iu d a d e s  c o n  m ás de  5 0  m il h a b ita n 
tes, p o rq u e  h a b ía  q u e  a v a n z a r d o n d e  es taban  los m a y o 
res p ro b le m a s . D ir ía  q u e  esta le y  en el fo n d o  fu e  hecha  
p a ra  S an tiago ; de  los 1 .7 0 0  m il lo n e s , a lre d e d o r  de  700  
m il lo n e s  están as ig n a d o s  a la c a p ita l.

El M o d e ra d o r  Sr. E ste llé  seña la  q u e  a su m o d o  de  ve r 
fu e  un  a c ie r to  el tra s la d o  d e l D e p a rta m e n to  de  O b ra s  
F lu v ia le s  a la D ire c c ió n  de  O b ra s  H id rá u lic a s . H o y  e x is 
te  u n a  p e r fe c ta  c o o rd in a c ió n ,  a m p a ra d a  en  u na  
S u b d ire c c ió n  fu n c io n a l q u e  t ie n e  la re s p o n s a b ilid a d  de  
las ob ras  f lu v ia le s  y  de  aguas l lu v ia  en las c iu d a d e s . Por 
lo  ta n to , este te m a  está h o y  d ía  m e jo r  c o o rd in a d o  y 
m a n e ja d o . P uedo  c ita r  un  e je m p lo : en C a la m a  está en 
m a rc h a  un  p la n  m a e s tro  de  aguas llu v ia  q u e  está a



p u n to  de  te rm in a rs e  y  la p ro b le m á tic a  se c e n tra  b á s ic a 
m e n te  en el m a n e jo  de l r ío  Loa. A h í  h a y  u na  p e rfe c ta  
c o o rd in a c ió n .

In te rv ie n e  la Sra. D a m a ris  O rp h a n o p o u lo s  (Asesora 
de  la D .G .A .)  y  d ic e  q u e  c o in c id e  co n  la o b s e rv a c ió n  de 
q ue  estam os d e m a s ia d o  en tus iasm ados  c o n  c o n c e s io n a r 
y  cob ra r. E stim o q u e  nos hem os a p u ra d o  un  p o c o  en  este 
tem a  de  las aguas llu v ia s , en  e l s e n tid o  de  q u e  to d a v ía  
ex is ten  otras fo rm as  de  s o lu c ió n , antes de  c o n s tru ir  ta n to  
c o le c to r, y  c o n c e s io n a r y  co b ra r. Pensem os q u e  los c o le c 
to res q u e  vam os  a c o n s tru ir  son de  p e río d o  de  re to rn o  de  
dos años, o  sea, lo  q u e  v a m o s  a s o lu c io n a r  es bas tan te  
im p e rc e p tib le . Las g randes crec idas , las grandes in u n d a 
c iones, p ro b a b le m e n te  aba rca rán  a lgunas  casas m enos, 
p e ro  van  a estar ahí, y  se va c o b ra r a la gen te  de  casas de  
e n tre  2 m il y  4  m il UF, casi el e q u iv a le n te  a sus cuen tas  
de  agua p o ta b le , p e ro  no  se va a re so lve r el p ro b le m a . 
M ás  e n c im a , hay  m uchas  casas q u e  no  se in u n d a n . Si se 
m ira  el p la n  m aes tro  de l G ran  S antiago , se obse rva  que  
las m anchas  de  in u n d a c ió n  o c u p a n  -en  el p e o r p e río d o  
de  re to rn o  a n a liz a d o , q u e  es de  d ie z  años- el 2 0  p o r 
c ie n to  de l área; en tonces , al 80  p o r c ie n to  de  las casas se 
le c o b ra  una  p lu s va lía  in e x is ten te . Por o tro  lado , en el 
p la n  m aes tro  de  aguas llu v ia s  de l G ran  S antiago  hay  un 
c a p ítu lo  in te re sa n tís im o  d e d ic a d o  a la fo rm a  en  q ue  
d eben  m itig a rse  las g randes in u n d a c io n e s . U n  c a p ítu lo  
e n te ro  q u e  h a b la  de  m a n e jo  de  c u e n ca , re te n c ió n  de  
v o lú m e n e s , d is m in u c ió n  de  peaks, re te n c ió n  d e n tro  de  la 
c iu d a d  -u n  p u n to  m u y  im p o r ta n te  q u e  n o  se ha  to c a d o  en 
el p la n o  in d iv id u a l de  las p ro p ie d a d e s . Y no  s ó lo  eso, 
ta m b ié n  se m e n c io n a  la ges tión , la e d u c a c ió n  de  la 
p o b la c ió n , m uchas  cosas q u e  se p u e d e n  h ace r en fo rm a  
más e fic ie n te , más a m p lia  y  m enos cara . P or o tro  la d o  
están las m ed idas  e c o n ó m ic a s , o  sea, la ¡dea de  in v o lu 
c ra r los seguros en esto. Los seguros son bastan te  ac tivo s ; 
p o r  e je m p lo , c u a n d o  hay  seguros in v o lu c ra d o s  en zonas 
q u e  se in u n d a n , las c o m p a ñ ía s  de  seguros están todos  
c o n  sus b o m b a s  a h í sa ca n d o  el agua, p o rq u e  eso les cues
ta m enos q u e  in d e m n iz a r  una  p ro p ie d a d  d añada  p o r 
in u n d a c ió n . C o m o  se ve, hay  m u c h o s  tem as q u e  no  se 
han e x p lo ta d o  n i e x p lo ra d o  lo  s u fic ie n te , y  q u e  serían, 
q u izás , m u c h o  más e fic ie n te s  q u e  hace r c o le c to re s  para  
T  =  2 años.

El Sr. C ris tó b a l F e rn á n d e z  (G e ó lo g o , A seso r de  
C O N A M A )  in te rv ie n e  s e ñ a la n d o  q u e  q u ie re  p re c is a r 
q u e  el p ro b le m a  de  las in u n d a c io n e s  n o  se re fie re  s ó lo  
a in u n d a c ió n  p o r  d e s b o rd e  de  c a u ce ; ta m p o c o  está c ir 
c u n s c r ito  a las zo n a s  u rbanas. En esta re u n ió n  n o  se ha 
h a b la d o  de  las in u n d a c io n e s  p o r  a flo ra m ie n to  de  aguas 
s u b te rráneas , p o r  e je m p lo , q u e  es un  p ro b le m a  b a s ta n 
te  im p o r ta n te  y  q u e  se p resen ta  in c lu s o  a q u í, en la  c u e n 
ca de  S an tiago , en la z o n a  n o rte , en Lam pa  y  B a tuco , 
d o n d e  h a y  u na  p re s ió n  in m o b il ia r ia  bas tan te  g ra n d e . 
Esta z o n a  fu e  m u y  a fe c ta da  en  el a ñ o  2 0 0 2  y  se p re se n 
ta ro n  se rios  p ro b le m a s .

T a m p o c o  se ha h a b la d o  de  los e fec tos , o  los im p a c 
tos, q u e  p o d ría n  te n e r las o b ras  de  m it ig a c ió n  so b re  el

resto  de l s is tem a h íd r ic o  y, en  p a r tic u la r , so b re  el m e d io  
a m b ie n te . Se ha  h a b la d o  de  p o z o s  de  in f i l t r a c ió n ;  p e ro  
estos p re se n ta n  lim ita c io n e s  té c n ic a s , c o m o  la s a tu ra 
c ió n  p o r  s e d im e n to , y  n o  se sabe re a lm e n te  c u á l es la 
c o n ta m in a c ió n  q u e  p o d ría n  lle v a r  h a c ia  las aguas s u b 
te rrá n e a s  p o r  el a rras tre  de  los c o n ta m in a n te s  q u e  están 
en  el p a v im e n to  de  la  c iu d a d . E xis ten  a l re sp e c to  e s tu 
d io s  d e l D IC T U C , p e ro  n o  se sabe a c ie n c ia  c ie r ta  c u á l 
p o d r ía  ser esa c o n ta m in a c ió n . Esto s ig n if ic a  q u e  n o  se 
tra ta  de  d e c ir  q u e  es una  b u e n a  s o lu c ió n ; to d a v ía  fa lta n  
m u c h a s  cosas p o r  e x p lo ra r.

O t ro s  te m a s  se 
re fie re n  a q u e  las zo n a s  
d e  in u n d a c ió n  p o r  a f lo 
ra m ie n to  de  aguas s u b 
te r rá n e a s  se d a n  en  
z o n a s  lla n a s , en  z o n a s  
en  q u e  los n iv e le s  fre á 
t ic o s  son  s o m e ro s , p e ro  
a d e m á s , en  a lg u n o s  
casos es tán  re la c io n a d o s  c o n  h u m e d a le s . El c a so  de  
S a n tia g o  es e l m ás t íp ic o ,  c o n  la  la g u n a  d e  B a tu c o , 
c o n  to d o s  los h u m e d a le s  q u e  a h í e x is te n . C u a n d o  
d e s a rro lle m o s  la c iu d a d , c u a n d o  p e n s e m o s  h a c ia  
d ó n d e  v a  a c re c e r  la  c iu d a d , o  en  la  p la n if ic a c ió n  
u rb a n a  q u e  está  en  d ire c ta  re la c ió n  c o n  la  p la n i f ic a 
c ió n  d e  las o b ra s  d e  m it ig a c ió n  de  in u n d a c io n e s , ta m 
b ié n  te n e m o s  q u e  to m a r  en  c u e n ta  es te  p ro b le m a . 
P e r fe c ta m e n te  p o d e m o s  e x te n d e r  S a n t ia g o  h a c ia  
B a tu c o , p e ro  e n to n c e s , c o m o  ha s u c e d id o  en  m u c h a s  
c iu d a d e s  q u e  as í lo  h a n  h e c h o  en  z o n a s  p a n ta n o s a s , 
v a m o s  a se ca r la la g u n a  d e  B a tu c o . D e b e m o s  p re 
g u n ta rn o s  si c o m o  s o c ie d a d  e s ta m o s  d is p u e s to s  a 
s a c r if ic a r  la la g u n a  d e  B a tu c o . Este t ip o  d e  d e c is io n e s  
in v o lu c ra n  a m ás a c to re s  q u e  los  q u e  e s ta m o s  en  esta 
re u n ió n . A q u í  n o  e s tá n , p o r  e je m p lo ,  a c to re s  c o m o  el 
S e rv ic io  A g r íc o la  y  G a n a d e ro , C O N A F  u o tro s , q u e  
es tán  in v o lu c ra d o s  in d ire c ta  o  d ire c ta m e n te  en  la ges
t ió n  d e l re c u rs o  h íd r ic o .

O tro  a sp e c to  q u e  q u ie ro  m e n c io n a r  es el s ig u ie n te : 
e x is te n  p lanes  m aes tros  de  aguas l lu v ia , hay  p la n e s  de  
d e s a rro llo  u rb a n o , p la n e s  de  e m e rg e n c ia  q u e  d e s a rro 
l la  la  O N E M I; es d e c ir, n o  son  s ó lo  las m it ig a c io n e s  el 
te m a  de  las in u n d a c io n e s  o  c u a lq u ie r  t ip o  de  desastre  
n a tu ra l, ta m b ié n  están la  m ic ro z o n if ic a c ió n  o  la  z o n if i-  
c a c ió n  de  desastres. D e  p ro n to , p u e d e  ser m ás c o n v e 
n ie n te , en lu g a r de  in v e r t ir  en g randes  ob ras  de  in fra e s 
tru c tu ra  pa ra  q u e  la g e n te  p u e d a  o c u p a r  d e te rm in a d o  
e s p a c io , re s tr in g ir  e l uso de  ese e s p a c io  y  h a c e r q u e  la 
c iu d a d  c re z c a  h a c ia  o tro  la d o . El te m a  no  se c irc u n s c r i
be  s ó lo  a d e c id ir  si f in a n c ia m o s  o  n o  las ob ras  de  m it i 
g a c ió n , ya  se está h a b la n d o  de  p la n if ic a c ió n  in te g ra d a  
d e l re cu rs o  h íd r ic o ; d e b ié ra m o s  c o n s id e ra r  to d o s  estos 
aspectos  y  o tro s  in s tru m e n to s  de  p la n if ic a c ió n . N o  e x is 
te  un  p la n  re a lm e n te  in te g ra l de  recu rsos  h íd r ic o s , e x is 
ten  p la n e s  m ás b ie n  s e c to ria le s . Y d e b ié ra m o s  b u s ca r la 
fo rm a  de  lo g ra r q u e  esos p lanes  te n g a n  c o h e re n c ia  
n a c io n a l.

Los problemas de 
aguas lluvia deben
estar insertos en la
planificación
territorial



El Sr. Lu is  V a ldés  (S u b d ire c to r de  C auces  y  D re n a je  
U rb a n o  de  la D .O .H . de l M O P ) in te rv ie n e  s e ñ a la n d o  
q u e  es su in te n c ió n  c o m p le m e n ta r  lo  d ic h o  p o r  e l Sr. 
Juan A n to n io  A rre se  respec to  a lo  q u e  está h a c ie n d o  
a c tu a lm e n te  el M in is te r io ,  las ob ra s  q u e  se han  e je c u ta 
d o  y  d a r a lg u n o s  e je m p lo s . T a m b ié n  q u ie re  hace rse  
c a rg o  d e  a lg u n a s  o b s e rv a c io n e s  q u e  se le  h an  h e c h o  a 
los p o z o s  de  in f i l t r a c ió n .  D e  a q u í al a ñ o  2 0 0 6 , a través  
d e l M in is te r io  se va a in v e r t ir  a lre d e d o r  d e  U S$ 2 5 0  
m il lo n e s  en in fra e s tru c tu ra  pa ra  e v a c u a c ió n  y  d re n a je  
d e  aguas llu v ia s , a soc iadas  a las c o n c e s io n e s  v ia le s ; la 
D O H  en el m is m o  p e r ío d o  unos U S$ 15 m il lo n e s  y, p o r 
te rce ro s , d e l o rd e n  de  los US$ 3 0  m il lo n e s . A l h a b la r  de  
te rc e ro s  m e  re f ie ro  a p a r t ic u la re s , S E R V IU , 
M u n ic ip a l id a d e s ,  e tc . Esto, p a ra  la  R e g ió n  
M e tro p o lita n a .

C o n  re sp e c to  a la o b ra  e je c u ta d a , se va  a c o n c lu ir  en 
2 0 0 4  el re v e s tim ie n to  d e l Z a n jó n  de  la A g u a d a , q u e  
e v a cú a  a lre d e d o r  d e l 6 0 %  de  las aguas llu v ia  de  
S an tiago . T a m b ié n  hem o s  c o n s tru id o  el c o le c to r  G re d a -  
Q u il ín ,  p o r  Av. V e s p u c io , en el se c to r de  G re c ia , A vd a . 
Las Torres, c ru z a n d o  M a c u l y  d e s ca rg a n d o  f in a lm e n te  
en el Z a n jó n  de  la A g u a d a . Este es un  c o le c to r  q u e  e v a 
cú a  d e l o rd e n  de  los 25  m 3 /s. A n te s  de  la c o n s tru c c ió n  
de  este c o le c to r, este era un  p u n to  o b lig a d o  p a ra  la 
p rensa  en los p e río d o s  de  llu v ia  en q u e  a p a re c ía n  los 
p e r io d is ta s  en  la c a lz a d a  o r ie n te , c o n  el agua  hasta la 
c in tu ra . A h o ra  ya no  es un  p u n to  o b lig a d o  de  p rensa , 
p o rq u e  c o n  e l c o le c to r, a pesar d e  es ta r d e f in id o  c o n  un  
p e r ío d o  de  re to rn o  de  dos años, se m a n tu v o  la v ia lid a d  
en  to d o  m o m e n to . Se ha c o n s tru id o  a h o ra  e l c o le c to r  Lo 
M a rtín e z , en las c o m u n a s  de  El B osq u e  y  La P in tana , 
q u e  es u n o  de  los q u e  desca rgan  al g ran  c o le c to r  q u e  va 
p o r  G ra n  A v e n id a  y  q u e  tie n e  una  c a p a c id a d  de  uso de l 
o rd e n  de  3 0 % , p o rq u e  no  tie n e  los c o le c to re s  la te ra les  
q u e  descargan  o  tr ib u ta n  a este c o le c to r  q u e  es p a rte  de l 
s is tem a  de  G ra n  A v e n id a . A h o ra  se está te rm in a n d o  el 
c o le c to r  3 P o n ie n te  en la c o m u n a  de  M a ip ú , q u e  ta m 
b ié n  desca rga  en el Z a n jó n  de  la A g u a d a , c o n  c a u d a l de 
d is e ñ o  - ta m b ié n  c o n  un  p e río d o  d e  re to rn o  de  dos  años- 
de  11 m 3 /s.

En sín tesis , en estos m o m e n to s  la D .O .H . ,  e s p e c ia l
m e n te  la  S u b d ire c c ió n  de  C auces y  D re n a je s  U rb a n o s  
t ie n e  en  re v is ió n  to d o s  estos p ro y e c to s , q u e  son de l 
o rd e n  de  los US$ 2 5 0  m il lo n e s ; c o in c id e n te m e n te  son 
a p ro x im a d a m e n te  2 5 0  km  e n tre  c o le c to re s  y  c ana les .

C on  re sp e c to  al te m a  de  los p o z o s  de  in f i l t ra c ió n , 
p u e d o  s e ñ a la r  q u e  m e  to c ó , c o m o  Jefe  d e l 
D e p a rta m e n to  de  C o n s tru c c ió n  en  esa é p o c a , esta r a 
c a rg o  d e  la c o n s tru c c ió n  de  esos p o z o s  d e  in f i l t ra c ió n . 
Se c o n s tru y e ro n  a lre d e d o r  de  4 0  en ese p e r ío d o  en  la 
R eg ión  M e tro p o lita n a . C o n  e l D IC T U C  re a liz a m o s  un  
a n á lis is  so b re  una  c a ra c te r iz a c ió n  de  los c o n ta m in a n te s  
y  las c o n c e n tra c io n e s  q u e  se a rras tran  en las p r im e ra s  
aguas l lu v ia . In s ta la m o s  s istem as de  p ro te c c ió n  q u e  
h a c ía n  q u e  después de  u na  h o ra  se a b r ie ra n  las v á lv u la s  
p a ra  q u e  p u d ie ra  in g re sa r las aguas, d e  ta l fo rm a  de

p o d e r e v ita r  q u e  esas aguas se in f iltra ra n  y  c o n ta m in a 
ran las napas. A de m á s , se d e b e  c o n s id e ra r  q u e  estas 
in f iltra c io n e s  son de  c a rá c te r e v e n tu a l, no  p e rm a n e n te s . 
En s ín tesis , la napa  está p ro te g id a  de  la c o n ta m in a c ió n  
en ese aspecto .

T a m b ié n  q u ie ro  d a r a lg u n a s  a n te c e d e n te s  sob re  el 
c a u d a l de  in f i l t r a c ió n .  C on  la  l lu v ia  d e l a ñ o  2 0 0 2 , que  
fu e  e q u iv a le n te  a un  p e r ío d o  de  re to rn o  de  9 4  años, p o r  
p r im e ra  v e z  no  se in u n d a  el paso  in fe r io r  Lo E spejo. En 
ese paso  in fe r io r  se c o n s tru y e ro n  6 p o z o s  d e  in f i l t ra c ió n  
y  e s tim am o s  q u e  la  in f i l t r a c ió n  p o r  p o z o  fu e  de  a lre d e 
d o r  de  1 0 0  litro s  p o r  s e g u n d o . Es u na  cifra que p u e d e  
ser d is c u t ib le , p e ro  pa ra  m a y o r  p re c is ió n  te n d ría m o s  
q u e  c o lo c a r  a lg u n o s  e le m e n to s  q u e  p u d ie ra n  m e d ir  esos 
n iv e le s . En e l secto r, e l s u b su e lo  es una  g ra va  a re n o - 
lim o -a rc il lo s a , q u e  es m u y  p ro p ic ia  pa ra  la in f i l t ra c ió n . 
T a m b ié n  hay  q u e  to m a r  en c u e n ta  q u e  estos p o z o s  no  
tie n e n  m ás de  25  m e tro s  de  p ro fu n d id a d  y  q u e  la napa  
está a m ás o  m e n o s  1 0 0  a 1 2 0  m e tro s  en  ese sector. 
E ntonces hay  un  e s tra to  q u e  p e r fe c ta m e n te  p u e d e  se rv ir  
c o m o  f i l t r o  n a tu ra l y  e v ita r  la c o n ta m in a c ió n  de  la  napa .

El Sr. Juan A n to n io  A rre se  seña la  q u e  en  re la c ió n  
c o n  los c o m e n ta r io s  de  D a m a ris  O rp h a n o p o u lo s , p u e d e  
s e ñ a la r q u e  so b re  el te m a  ha  h a b id o  un  d e b a te  bas ta n 
te  a m p lio . Las d e c is io n e s  pa ís  se to m a n , en n u e s tro  sis
te m a , en el C o n g re s o  y  a h í está ra d ic a d a  la d is c u s ió n . 
H a  h a b id o  un a m p lio  d e b a te , se han  re a liz a d o  s e m in a 
rios , re u n io n e s , e tc ., y  m e n c io n é  a l re sp e c to  un  s e m in a 
r io  re a liz a d o  c o n  p a r t ic ip a c ió n  de l d ip u ta d o  H a le s . H ay  
voces, y  ha h a b id o  voces, q u e  d ic e n  q u e  es m e jo r  no  
h a c e r nada , p o rq u e  las in u n d a c io n e s  se p ro d u c e n  
d u ra n te  5 ó  10  d ías, y  o tras  q u e  a firm a n  q u e  las s o lu 
c io n e s  no  p u e d e n  ser de  un  p e r ío d o  de  2 ó  5 años, s ino  
de  5 0  ó  100 . Es d e c ir, e l e s p e c tro  de  o p in io n e s  es bas
ta n te  a m p lio  y  la d e c is ió n  país se t ie n e  q u e  to m a r  d o n d e  
c o rre s p o n d e , en e l C o n g re s o  N a c io n a l.

El Sr. C a rlo s  B erro e ta  (A ID IS  C h ile )  d ic e  q u e  en  p r i
m e r lugar, q u ie ro  m a n ife s ta r  su re c o n o c im ie n to  al 
M .O .P . p o r  la  p re o c u p a c ió n  p o r  el te m a  en  los ú lt im o s  
años, el q u e  h a b ía  s id o  a b a n d o n a d o  después de  la rees
tru c tu ra c ió n  d e l s e c to r s a n ita r io . C re o  q u e  los p lanes 
m aestros  re fle ja n  la m a g n itu d  de  las ob ras  q u e  d e b e n  
re a liz a rs e  para  s o lu c io n a r  este p ro b le m a  q u e  a fe c ta  a la 
p o b la c ió n .

Q u ie ro  a h o ra  re fe r irm e  a a lg u n o s  tem as  re la c io n a 
dos d ire c ta m e n te  c o n  el p ro y e c to  de  ley. En p r im e r  
lugar, se ñ a la ré  q u e  los  p ro b le m a s  d e  aguas llu v ia  están 
inse rtos  en  lo  q u e  d e b e  ser u na  p la n if ic a c ió n  te r r ito r ia l.  
H o y  en d ía , e l p ro y e c to  de  aguas llu v ia  está d a n d o  s o lu 
c io n e s  para  lo  q u e  va  a s u ce d e r h a c ia  e l fu tu ro . Pero 
m ie n tra s  no se a p ru e b e  la n u e v a  ley, va  a h a b e r un  t ie m 
p o  im p o rta n te  en q u e  n o  se v a n  a h a c e r ob ra s  o  se va  a 
te n e r q u e  h a c e r un  p r io r iz a c ió n , m ie n tra s  las c iu d a d e s  
se g u irá n  c re c ie n d o . P or lo  ta n to , hay  un  antes y  un  des
pués. P o rq u e  si se a la rga  m u c h o  lo  q u e  son  las s o lu c io 
nes y  la im p le m e n ta c ió n  d e  las s o lu c io n e s , p u e d e  a rras



tra rse  en d em as ía  la In v e rs ió n , y  d e b e m o s  re c o rd a r q u e  
la in v e rs ió n  de  la q u e  se está h a b la n d o  se re fie re  a to d o  
lo  q u e  no  se h iz o  d u ra n te  estos años, y  de  a q u í a q u e  se 
hagan las ob ras , n a tu ra lm e n te  van  a su rg ir  nuevas  u rb a 
n iz a c io n e s . C re o  q u e  de  a lg u n a  fo rm a  h a b ría  q u e  es ta 
b le c e r  desde  ya la  o b lig a c ió n  de  a d o p ta r  d e te rm in a d a s  
s o lu c io n e s  en  estas nu e va s  c o n s tru c c io n e s .

En ese s e n tid o , p ie n s o  q u e  h a b ría  q u e  a c u d ir  a las 
té c n ic a s  a lte rn a tiv a s  de  las q u e  se ha  h a b la d o  m u c h o  
p e ro  se ha h e c h o  p o c o . H a y  un  M a n u a l, e la b o ra d o  p o r  
e l M in is te r io  de  la V iv ie n d a  en los años 9 5 -9 6 , en q u e  
se d e fin e n  to d a s  las té c n ic a s  a lte rn a tiv a s  p o s ib le s , p e ro  
la m e n ta b le m e n te  p o c o  se ha h e c h o . H a y  casos c o n c re 
tos en los q u e  q u e d a  de  m a n if ie s to  q u e  no  e x is te  c o n 
senso pa ra  im p u ls a r  estas té c n ic a s . El M in is te r io  de  
O b ra s  P ú b lica s  y  el M in is te r io  de  la V iv ie n d a  d e b ie ra n  
d a r c a b id a  a s o lu c io n e s  de  ese t ip o .

P or o tro  la d o , e l p ro y e c to  de  le y  está o b lig a n d o  a 
q u e  los c o le c to re s  sean separados , s a lv o  a lg u n a s  d e c i
s iones  p a rtic u la re s . A l re sp e c to , c re o  q u e  esa es una  
m a te ria  q u e  d e b e  c o n s id e ra rse  té c n ic a m e n te , ya  q u e  
ex is te n  casos p a r tic u la re s  en q u e  d e b ie ra  a n a liz a rs e  la 
p o s ib il id a d  d e  o tra  s o lu c ió n . P ienso  q u e  en  c ie rto s  casos 
la s o lu c ió n  de  c o le c to re s  u n ita r io s  p u e d e  ser una  a lte r 
n a tiva . En este s e n tid o  c a b e  m e n c io n a r  q u e  se está p ro 
y e c ta n d o  u na  in m e n s a  u rb a n iz a c ió n  en  e l se c to r de  Los 
C e rr illo s  y  m e  p re g u n to  si e l país está en c o n d ic io n e s  de  
c o n s tru ir  c o le c to re s  de  aguas se rv idas  y  un  c o le c to r  de  
aguas llu v ia  pa ra  u na  p o b la c ió n  de  ta l e n v e rg a d u ra .

R e sp e c to  a las a f irm a c io n e s  d e  D a m a r is  
O rp h a n o p o u lo s , c re o  q u e  es in te re s a n te  el c o n c e p to  de  
g ra d u a lid a d  de  las in v e rs io n e s  y  e l p la n  m a e s tro  da  una  
v is ió n  g e n e ra l de  lo  q u e  h o y  es n e c e sa rio  hacer, p e ro  no  
d e b e  o lv id a rs e  q u e  se tra ta  de  redes p r im a r ia s . H a y  q ue  
c o n s id e ra r  q u e  esas o b ras  d e b e n  ser c o m p le m e n ta d a s  
c o n  los  c o le c to re s  s e cu n d a rio s , lo  q u e  p u e d e  lle v a r  a 
q u e  las in v e rs io n e s  a u m e n te n  c o n s id e ra b le m e n te , lo  
q u e  o b lig a r ía  a u na  p r io r iz a c ió n . Esta g ra d u a lid a d  de  las 
in v e rs io n e s  está a s o c ia d a  ta m b ié n  a la g ra d u a lid a d  en el 
pago . H o y  d ía  está a s u m id o  q u e  las ob ra s  h a y  q u e  
pagarlas  y  q u e  las paga m o s  to d o s  los c h ile n o s , ya  sea 
v ía  im p u e s to s  o a través  de  las ta rifas .

En ese s e n tid o  es im p o r ta n te  c o n s id e ra r  q u e  en el 
ú lt im o  t ie m p o  la p o b la c ió n  está e n fre n ta n d o  a lzas  de  
ta rifa s  p o r  c o n c e p to  de  tra ta m ie n to  de  aguas se rv idas  en 
el G ra n  S an tiago . D e n tro  de  p o c o  va  a e n tra r  en fu n c io 
n a m ie n to  la p la n ta  de  aguas se rv idas  de  Los N o g a le s , lo  
qu e  s ig n if ic a rá  un  a u m e n to  a d ic io n a l en  las ta r ifa s . Por 
esta ra zó n , la g ra d u a lid a d  de  las ob ra s  es s u m a m e n te  
im p o rta n te , p o rq u e  va  a so c ia d a  a la g ra d u a lid a d  de  lo  
q u e  d e b e  pagarse  p o r  esos se rv ic io s .

F in a lm e n te , so b re  el p ro y e c to  de  ley, lla m a  la a te n 
c ió n  q u e  el p ago  d e b a  hace rse  a través  de  la  c u e n ta  de  
agua p o ta b le . C o n s id e ro  q u e  es un  p o c o  c o m p le jo  aso 
c ia r  dos  s e rv ic io s  in d e p e n d ie n te s  en  u n a  d e te rm in a d a  
ta r ifa . En e l te m a  de  las ta r ifa s  hay  q u e  te n e r la fa c u lta d

¡ de  su sp e n d e r un  s e rv ic io  -en  este  caso , e l de  agua  p o ta 
b le -  lo  q u e  n o  es a p lic a b le  en  e l se g u n do  s e rv ic io . C on  
esta m e d id a  ta m b ié n  se v a  a a fe c ta r a las em presas  s a n i
ta rias , p o rq u e  son e lla s  las q u e  van  a re c ib ir  los re c la 
m os  de  la p o b la c ió n  c u a n d o  las casas se in u n d a n  o  p o r 
q u e  hay  p ro b le m a s  en  las c a lle s , y  hab rá  q u e  c o m e n z a r  
a e x p lic a r  a la  g e n te  q u e  las sa n ita r ia s  n o  tie n e n  nada  
q u e  v e r  c o n  esas s itu a c io n e s . Se va  a c re a r una  s itu a c ió n  
q u e  p u e d e  ser c o m p lic a d a , so b re  to d o  c u a n d o  estos 
re c la m o s  se h a ce n  c o n  el agua  hasta la c in tu ra .

El Sr. S erg io  A ré v a lo  seña la  q u e  re sp e c to  a lo  q ue  
re c ié n  p la n te a b a  C a rlo s  B erro e ta , so b re  las nuevas u rb a 
n iz a c io n e s , q u ie ro  a c la ra r  q u e  el p ro y e c to  de  le y  in c lu 
ye  un  a r tíc u lo  t ra n s ito r io  q u e  e s ta b le c e  q u e  las nuevas 
u rb a n iz a c io n e s  tie n e n  q u e  d a r c u e n ta  de  las aguas l lu 
v ia  q u e  in c o rp o ra n  al s is tem a . Si n o  ex is te n  redes p ú b l i 
cas, d e b e n  d a r c u e n ta  al in te r io r  de  la u rb a n iz a c ió n , 
pa ra  lo  c u a l se p u e d e n  u t i l iz a r  to d a s  las té c n ic a s  a lte r 
n a tiva s . Y eso se d ic e  e x p líc ita m e n te .

En c u a n to  al te m a  de  los c o le c to re s , c o m o  e x p lic a 
ba antes, la s o lu c ió n  q u e  se in c o rp o ró  en la C o m is ió n  
de  O b ra s  P úb lica s  h a ce  u na  s e p a ra c ió n  y  e s ta b le c e  q u e  
el p la n  de  ob ra s  p u e d e  ser p a rte  d e l p la n  m a e s tro  u 
ob ra s  a lte rn a tiv a s . Y a h í se está p e n s a n d o  en  ob ra s  que  
no  n e c e s a ria m e n te  son c o le c to re s . Esto rep re se n ta  un 
de sa fío  g ra n d e  p a ra  la  in g e n ie r ía  c h ile n a . A d e m á s , es toy  
de  a c u e rd o  c o n  lo  q u e  se p la n te ó  re sp e c to  de  la  im p o r 
ta n c ia  de  los p la n e s  m aestros ; e fe c tiv a m e n te , antes q u e  
se h ic ie ra n  p lanes  m aestros , c a d a  v e z  q u e  se h a b la b a  de  
las aguas llu v ia  se m e n c io n a b a  q u e  se tra ta b a  de  g ra n 
des in ve rs io n e s , p e ro  n a d ie  le  h a b ía  pue s to  n ú m e ro s . 
A h o ra  sabem os de  q u é  es tam os h a b la n d o .

U n a  v e z  q u e  la le y  se a p ru e b e , para  p o d e r  im p le 
m e n ta r este s is tem a, va  a ser n e c e sa rio  pasar de  lo  q u e  
es un  e s tu d io  de  p la n if ic a c ió n , a lo  q u e  en c o n ce s io n e s  
se lla m a  el p ro y e c to  re fe re n c ia l, q u e  es f in a lm e n te  lo  
q u e  se c o n c e s io n a . Y  el paso  e n tre  el p la n  m a e s tro  y  el 
p ro y e c to  re fe re n c ia l es un  desa fío , en  e l s e n tid o  de  b u s 
ca r las in v e rs io n e s  m ás e fic ie n te s , b u s ca r a lte rn a tiv a s  de  
in v e rs ió n  y  p r io r iz a r  las in ve rs io n e s .

En este c o n te x to , to d o  lo  q u e  sean ob ras  d is tin ta s  a 
c o le c to re s  son im p o rta n te s  de  u ti l iz a r . H a y  un  e s tu d io  
h e c h o  p o r  las U n iv e rs id a d e s  de  C h ile  y  C a tó lic a  sob re  
un  p ro y e c to  en la z o n a  de  la b ó v e d a  de l Z a n jó n  de  la 
A g u a d a , d o n d e  se p ro d u c e  un  e s tre c h a m ie n to  y  hay  q u e  
e n c o n tra r  la s o lu c ió n  m ás a d e c u a d a . En el a n te p ro y e c 
to  se p la n te a n  d ive rsa s  a lte rn a tiv a s , una  de  las c u a le s  se 
re fie re  a p a rques  in u n d a b le s  q u e  re cu p e ra n  esa zo n a , 
un  s e c to r b as tan te  a b a n d o n a d o  de  S an tiago , y  q u e  p e r
m ite  d a r s o lu c ió n  a l te m a  de  aguas llu v ia , ade m á s  de  
c re a r p lu s v a lía  en e l sector, en  té rm in o s  de  e s p a c io  

i p ú b lic o . En s ín tesis , es p e rfe c ta m e n te  p o s ib le  in c o rp o ra r  
ese t ip o  de  s o lu c io n e s  y  a q u í surge  e l de sa fío  p a ra  los 
in g e n ie ro s  y  dem ás  p ro fe s io n a le s  pa ra  c o m p a t ib i l iz a r  
s o lu c io n e s  de  aguas l lu v ia  c o n  o tro  t ip o  de  n e ces idades  

I d e l e s p a c io  p ú b lic o .  '



El Sr. C h ris t ia n  N e u m a n n  seña la  q u e  q u ie re  h a b la r  
desde  la p e rs p e c tiv a  d e  un  c iu d a d a n o , n o  d e  un  a b o g a 
d o , de  p e rso n a  in fo rm a d a . H a  q u e d a d o  un  p o c o  re le g a 
d o  e l te m a  de  la p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a , q u e  está aso
c ia d o , a su ve z , al de  la g o b e rn a b ilid a d  d e l agua, q u e  es 
en p a rte  e l te m a  d e l P lan N a c io n a l y  la  fo rm a  c ó m o  va 
a re so lv e r nues tros  p ro b le m a s . A  c a d a  u n o  de  n o so tro s  
p u e d e  a fe c ta r fu e r te m e n te  el te m a  ta r ifa r io , p e ro  ta m 
b ié n  nos im p a c ta  q u e  haya  u na  in v e rs ió n , u na  d e c is ió n , 
u na  in fra e s tru c tu ra  en  to rn o  a n u e s tro  te r r ito r io ,  a nues
tro  h á b ita t, y  q u e  de  a lg u n a  m a n e ra  n o  se nos h aya  p re 
g u n ta d o , no  se nos h aya  c o n ta d o  de  q u é  se tra ta , n i se 
nos h a ya n  e x p lic a d o  las n e ces idades . Si se p ie n s a  en  el 
te m a  de  la g o b e rn a b iI¡d a d , hay  q u e  pensa r ta m b ié n  - 
in c lu s o  d esde  la esfera  de  la a u to r id a d -  q u e  de  a lg u n a  
m a n e ra  p a rte  de  las d e c is io n e s  p u e d e n  m o le s ta r o  ir r i ta r  
a l c iu d a d a n o  c o m ú n , p e ro  e llo  im p lic a  d e  a lg u n a  m a n e 
ra, e s c u c h a r a las pe rsonas  pa ra  las c u a le s  se están 
to m a n d o  las d e c is io n e s .

En ese c o n te x to , c u a n d o  se d ic e  q u e  c ie rta s  d e c is io 
nes no  va n  a ser v in c u la n te s  o  q u e  n o  va  a h a b e r p a r t i
c ip a c ió n  c iu d a d a n a , se está c re a n d o  un  c o n f l ic to  y  no  
una  s o lu c ió n . Si q u e re m o s  s e d u c ir  a las pe rsonas  res
p e c to  de  una  in v e rs ió n  o  de  la n e c e s id a d  de  u na  in fra 
e s tru c tu ra , si q u e re m o s  s e d u c ir  y  c o n v e n c e r  de  q u e  
e fe c t iv a m e n te  es n e c e sa rio  para  el país un  a p o rte  de  3, 
4  ó  2 5  m il pesos, hay  q u e  h a b e rle  c o n ta d o  de  q u é  se 
tra ta . C re o  q u e  el M O P  en ese s e n tid o  ha h e c h o  un 
e s fu e rzo  n o ta b le  pa ra  d a r a c o n o c e r  sus O b ra s  P úb lica s , 
in c lu s o  en  lo  re la t iv o  a las ca rre te ras .

En c o n c lu s ió n , u n o  de  los tem as q u e  surge  en  este 
s e n tid o  después de  estos dos d ías de  d is c u s ió n , tie n e  
q u e  v e r  c o n  c ó m o  h a c e r p a r t ic ip a r  a las pe rsonas, c ó m o  
e s c u c h a r a q u ie n e s  hay  q u e  in c lu ir  en la to m a  de  d e c i
s iones. U n  c iu d a d a n o  no  s o la m e n te  se m a n if ie s ta  a tra 
vés d e l v o to ; se m a n if ie s ta  ta m b ié n  a través  de  sus o p i
n io n e s . En un  c o n c e p to  m ás a m p lio  de  esta g e s tió n  in te 
g ra l de  los recu rsos  h íd r ic o s , n a tu ra lm e n te  hay  q u e  ve r 
c ó m o , d e  u n a  m a n e ra  m ás a m p lia , h a c e m o s  p a r t ic ip a r  a 
las pe rsonas  a las c u a le s  se va a a fe c ta r c o n  la o b ra .

lili.7 GESTION INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS: MARCO 
CONCEPTUAL
Expositor: Sr. Humberto Peña. D ire c to r  G e n e ra l 
de  A guas . M in is te r io  de  O b ra s  P úb lica s

111.7.1 Introducción

El p resente  d o c u m e n to  busca, p o r una  parte , id e n t if i
ca r los nuevos desafíos que  se presen tan  a la a d m in is tra 
c ió n  de  las aguas en la rea lidad  c h ile n a  que  tie n e n  re la 
c ió n  co n  la gestión  in teg rada  de  sus recursos h íd r ic o s  y, 
p o r o tra , las carac te rís ticas  de  las so lu c io n e s  que  se v isu a 
liz a n  c o m o  m ás adecuadas, c o n s id e ra n d o  el sistem a legal,

C o n  este p ro p ó s ito , se p re te n d e  e s ta b le c e r un  
m a rc o  c o n c e p tu a l q u e  p ro m u e v a  la  re fle x ió n  so b re  u na  
m a te ria  q u e  fre c u e n te m e n te  a p a re ce  c o m o  un  n u e v o  
p a ra d ig m a  en la g e s tió n  de  las aguas, ta n to  a n iv e l 
n a c io n a l c o m o  in te rn a c io n a l,  p e ro  q u e  s ó lo  en c o n ta 
das o c a s io n e s  es o b je to  de  un  a n á lis is  d e te n id o .

En los ú lt im o s  años, el tem a  de  la gestión  in teg rada  de 
los recursos h íd rico s  ha s ido  un  m o tiv o  re cu rren te  de  in f i
n id a d  de  en cu e n tro s  a ca d é m ico s  y  acuerdos  in te rn a c io 
nales rea lizados  en d is tin to s  p u n to  de l p lane ta . En espe
c ia l, la C o n fe re n c ia  M in is te r ia l re a lizad a  d u ra n te  el Tercer 
Foro M u n d ia l de l A gu a  ( La H aya, 2 0 0 0 ) se re fir ió  e x p re 
sam ente  a la gestión  in teg rada  de  los Recursos H íd ric o s  
c o m o  e l c a m in o  a d e c u a d o  para a b o rd a r los p ro b le m a s  de  
agua a n ive l m u n d ia l. Esta p re o c u p a c ió n  p o r im p u lsa r 
una gestión  in teg rada  d e  los recursos h íd r ico s  tie n e  su fu n 
d a m e n to  en la c o n c lu s ió n  de  que  "  los p ro b le m a s  de l agua 
son en gran m e d id a  un  p ro b le m a  de  g o b e rn a b ilid a d ", 
desde esa pe rspec tiva  la gestión  in teg rada  de  los recursos 
h íd r ico s  ve n d ría  a ser la respuesta a un  p ro b le m a  q u e  esta
ría en la ra íz  de  las d if ic u lta d e s  de l sector: la ausencia  de 
una g o b e rn a b ilid a d  e fe c tiva  de l agua.

En nuestro  país, ta m b ié n  ha lle g a d o  a ser un lugar 
c o m ú n  en m ed ios  p o lít ic o s  y  a c a d é m ic o s  la necesidad  de l 
"m a n e jo  de  c uencas ", sin e m b a rg o  un aná lis is  d e te n id o  de 
d ic h o s  p la n te a m ie n to s  m uestran  una  gran  a m b ig ü e d a d  en 
el a lc a n ce  y  carac te rís ticas  q ue  se as ignan al tem a.

A l re sp e c to , baste  se ñ a la r q u e  c u a n d o  se tra tó  el 
te m a  en e l C o n g re s o  N a c io n a l, c o n  m o t iv o  d e l p ro y e c 
to  de  m o d if ic a c ió n  d e l c ó d ig o  de  aguas, fu e  c o n v e n ie n 
te  re tira r  las d is p o s ic io n e s  q u e  c o n s id e ra b a  o r ig in a l
m e n te  la  c re a c ió n  d e  las "C o rp o ra c io n e s  
A d m in is tra d o ra s  de  C u e n c a s ", ya  q u e  e v id e n te m e n te  
e x is tía n  p u n to s  de  v is ta  q u e  as ig n a b a n  a lc a n ce s  y  c o n 
te n id o s  m u y  d iv e rs o s  al te m a .

Lo a n te r io r  ju s t if ic a  los e s fue rzos  re a liz a d o s  p o r  esta 
b le c e r  un  m a rc o  de  re fe re n c ia  c o n  un  le n g u a je  y  d e f in i
c io n e s  bás icas c o m u n e s , en e sp e c ia l p o r  la CEPAL 
(D o u ro je a n n i, 1 9 9 3 ) y  la A s o c ia c ió n  M u n d ia l d e l A g u a  
(G W P, 2 0 0 0 ).

En C h ile  el M O P  ha re a liz a d o  d ive rsos aná lis is  o r ie n 
tados a d e fin ir, en  base a una re fle x ió n  o r ig in a l, la fo rm a  
c o m o  d eb ie ra  abordarse , en el m a rco  in s titu c io n a l de 
nuestro  país la te m á tic a  de  la G IR H . A l respecto  se p ue 
den c ita r  los es tud ios  re a lizados  en la cu e n ca  de l B ío -B ío  
( D G A , 1995) y  o tros  in fo rm es  ( Peña, 1 9 9 6  y  1999).

III.7.2 Características de la Institucionalidad del Agua 
en Chile

La h is to r ia  d e l d e s a rro llo  in s titu c io n a l d e l país en 
re la c ió n  c o n  e l agua  p e rm ite  d is t in g u ir :

económico e institucional de las aguas, vigente en el país.



•  U n a  p r im e ra  e tapa , q u e  d u ra  hasta p r in c ip io s  d e l 
s ig lo  x x , c a ra c te r iz a d a  p o r  u n a  p re se n c ia  esta ta l m ás 
b ie n  escasa, l im ita d a  a s itu a c io n e s  de  e m e rg e n c ia  y
a l o to rg a m ie n to  de  d e te rm in a d a s  a u to r iz a c io n e s . ¡

•  U n a  se g u n da  e tapa , en  la c u a l e l Estado asum e  un  
ro l m ás a c tiv o , en e sp e c ia l a través de  la p ro m o c ió n  
de  g randes  ob ra s  de  rie g o , la c u a l te rm in a  c o n  el 
c ó d ig o  d e l a ñ o  1 9 6 7  y  la le y  d e  re fo rm a  ag ra ria .

•  U n a  te rc e ra  e tapa , q u e  c o rre s p o n d e  a los años de  
v ig e n c ia  d e l C ó d ig o  de  A guas  de  1 9 6 7 , en el q u e  
se a s igna  al Estado un  pa p e l de  p la n if ic a d o r  d e  la 
a s ig n a c ió n  de  las aguas ( a través de  la d e c la ra c ió n  
de  "á reas  de  ra c io n a liz a c ió n "  y  "tasas de  uso ra c io 
na l y  b e n e fic io s o ") . C a b e  d e s ta ca r q u e  de  esta  e ta p a  
p e rd u ra  la m a te r ia liz a c ió n  de  un  o rg a n is m o  c o m o  
la  D ire c c ió n  G e n e ra l de  A guas , o r ie n ta d o  las fu n 
c io n e s  de  re g u la c ió n  e in d e p e n d ie n te  de  los  s e c to 
res usua rios ; s in  e m b a rg o , ta m p o c o  sus a lc a n ce s  
su p e ra n  el m a rc o  de  los aspectos  c u a n tita t iv o s  de  la 
g e s tió n  d e  los re cu rso s  h íd r ic o s .

•  F in a lm e n te , a p a r t ir  de  la d ic ta c ió n  de l C ó d ig o  de  
A guas  de  1 9 8 1 , se e n tre g a  a los  m e rc a d os  las d e c i
s iones  de  a s ig n a c ió n  de l re cu rs o  y  se re d u ce  al 
m ín im o  la fu n c ió n  de  p la n if ic a c ió n  q u e  te n ía  el 
Estado.

Para los p ro p ó s ito s  d e l p resen te  a n á lis is , e l m a rc o  
ju r íd ic o -e c o n ó m ic o  en  e l c u a l se d e s a rro lla  en  la  a c tu a 
lid a d  la g e s tió n  de  las c u e n ca s  se p u e d e  c a ra c te r iz a r  p o r  
los s ig u ie n te s  e le m e n to s  bás icos :

a) R é g im en  de  p ro p ie d a d  de  los recu rsos  n a tu ra les .
Los e le m e n to s  fís ic o s  q u e  c o n fo rm a n  la  c u e n c a  
(s u e lo , c o b e r tu ra  v e g e ta l, a g u a ), es tán  s o m e tid o s  
en  e l pa ís  a un  ré g im e n  de  p ro p ie d a d  q u e  g a ra n 
t iz a  a su d u e ñ o  su uso  y  g o c e , c o n  m u y  escasas 
e x c e p c io n e s . En e l c a so  p a r t ic u la r  d e l a g u a , a t ra 
vés d e  la  c o n c e s ió n  d e  d e re c h o s  d e  a p ro v e c h a 
m ie n to , la le g is la c ió n  de  aguas e n fa t iz a  c la ra m e n 
te  la  d im e n s ió n  e c o n ó m ic a  d e l re c u rs o  h íd r ic o ,  lo  
q u e , m ás  a llá  d e  s itu a c io n e s  p o lí t ic a s  e id e o ló g i
cas c o y u n tu ra le s , t ie n e  un  fu n d a m e n to  o b je t iv o  en  | 
la c o n d ic ió n  d e  escasez q u e  p re s e n ta  la m a y o r  i 
p a r te  d e l te r r i to r io .  D e  a c u e rd o  a lo  a n te r io r , se ha 
e s ta b le c id o  q u e , a ú n  c u a n d o  las aguas son  b ie n e s  
n a c io n a le s  de  uso  p ú b l ic o ,  se c o n c e d e  a los  p a r t i 
c u la re s  e l d e re c h o  de  a p ro v e c h a m ie n to  s o b re  las 
m is m a s , e l c u a l es un  b ie n  ju r íd ic o  d e f in id o  c o m o  
un  d e re c h o  re a l, c u y o  t i tu la r  p u e d e  usar, g o z a r  y 
d is p o n e r  de  é l, c o m o  c u a lq u ie r  o tro  b ie n  s u s c e p ti
b le  d e  a p ro p ia c ió n  p r iv a d a  y  t ie n e  u n a  p ro te c c ió n  
ju r íd ic a  s im ila r . A d e m á s , e l d e re c h o  d e  a p ro v e 
c h a m ie n to  es un  b ie n  p r in c ip a l y  y a  n o  a c c e s o r io  
a la  t ie r ra  o  in d u s tr ia  p a ra  lo s  c u a le s  h u b ie ra  e s ta 
d o  d e s tin a d a , de  m o d o  q u e  se p u e d e  tra n s fe r ir  
l ib re m e n te .

b) La a p lic a c ió n  de  u na  e c o n o m ía  de  lib re  m e rc a d o .

D e  a c u e rd o  a lo  a n te r io r , se e n tre g a n  las d e c is io n e s  
de  in v e rs ió n  y  d e s a rro llo  a la in ic ia t iv a  p r iv a d a , en 
el m a rc o  de  m e rc a d os  q u e  d e b e n  ser c o m p e tit iv o s  y 
s in  d is to rs io n e s . Estos m e rc a d o s  o p e ra n  en  un  m a rc o  
re g la m e n ta r io  y  le g is la tiv o  o r ie n ta d o  b á s ic a m e n te  a 
re g u la r e in c e n t iv a r  s e c to ria l m e n te  el e je rc ic io  de  la 
in ic ia t iv a  p r iv a d a . En ese á m b ito  se s itú a n  las re g la 
m e n ta c io n e s  e s ta b le c id a s  en  e l s e c to r e n e rg é tic o , de 
uso  d e l s u e lo , a g ríc o la s , y  o tras  en  las c u a le s  e l agua  
es c o n s id e ra d a  c o m o  un  in s u m o  m ás en  el p ro ce s o  
p ro d u c t iv o

c) La c o n c e p c ió n  de  un  Estado s u b s id ia r io .

D e  a c u e rd o  a lo  a n te r io r , éste  n o  re a liz a  a q u e lla s  
tareas q u e  p u e d e n  d e s a rro lla r  los p r iv a d o s , y  o r ie n 
ta su a c c ió n  a:

•  La a p lic a c ió n  de  d e te rm in a d a s  n o rm a tiv a s  se c to 
ria les  q u e  re g u la n  el uso  de  los recu rsos  n a tu ra 
les (Ley m a rc o  de  M e d io  A m b ie n te , C ó d ig o  de 
A guas, Ley de  B osques, e tc .).

•  C u m p lir  un  ro l de  a p o y o  a los  secto res  m ás d é b i
les de  la  s o c ie d a d  a través  d e l s u b s id io  a la 
d e m a n d a  d e  d e te rm in a d o s  b ie n e s  y  s e rv ic io s  
(agua p o ta b le , e le c tr ic id a d , riego ).

•  Im p u ls a r  la  c o n s t ru c c ió n  de  g ra n d e s  o b ra s  de  
r ie g o , q u e  n o  p u e d e n  ser a b o rd a d a s  p o r  los 
p a r t ic u la re s  d e b id o  a sus c a ra c te r ís t ic a s  e s p e c í
fic a s .

P or su pa rte , las c a ra c te rís tica s  m ás d e s ta ca b le s  de  
la in s t itu c io n a l id a d  es ta ta l en  la  s itu a c ió n  en  C h ile , 
son (F igu ra  111.7.1):

•  La c o n c e n tra c ió n  en  u n a  s o la  in s t i tu c ió n  las 
ta reas  d e  m e d ic ió n ,  in v e s t ig a c ió n  y  d e  a d m i
n is tra c ió n  d e  re c u rs o s  h íd r ic o s , q u e  c o m p e te n  
al E stado . E llo  t ie n e  la  e n o rm e  v e n ta ja  de  
o r ie n ta r  la  e v a lu a c ió n  d e  re c u rs o s  h íd r ic o s  
h a c ia  las n e c e s id a d e s  m ás u rg e n te s  d e  la to m a  
d e  d e c is io n e s  p o r  p a r te  d e  la a u to r id a d  y  d e  los 
u s u a rio s .

•  La u b ic a c ió n  d e  las ta reas  de  re g u la c ió n  de l 
re cu rs o  h íd r ic o  y  a m b ie n ta l en u na  p o s ic ió n  
in d e p e n d ie n te  de  los o rg a n ism o s  de  G o b ie rn o  
q u e  a tie n d e n  a un  s e c to r u s u a rio  e s p e c ífic o .

•  La c la ra  s e p a ra c ió n  in s t itu c io n a l de  las d is tin ta s  
fu n c io n e s  q u e  d e s a rro lla  el Estado.

•  A u s e n c ia s  d e  in s ta n c ia s  de  c o o rd in a c ió n  in te r 
s e c to ria l y  d e  c a rá c te r p ú b lic o  y  p r iv a d a  (e x c e p 
to  en la e v a lu a c ió n  a m b ie n ta l) .



Figura 111.7.1
Sistema Institucional

Sectores Usuarios (Privados)

®  Instituciones Reguladoras del 
Recurso Hídrico

O  lnst- Reguladoras de Servicio

Instituciones de Apoyo al Riego

Esta e s tru c tu ra  in s titu c io n a l busca :

•  E v ita r  la d is to rs ió n  de  la fu n c ió n  re g u la d o ra , la 
q u e  se p u e d e  p ro d u c ir  c u a n d o  d ic h a  fu n c ió n  
c o e x is te  en  u n a  m is m a  in s t i tu c ió n  c o n  o b je t i 
v o s  d e  c a rá c te r  s o c ia l ( lo s  c u a le s  en  e l o rd e n a 
m ie n to  e x is te n te  t ie n e n  un  c a m in o  p ro p io  y 
e x p líc i to  de  s o lu c ió n )  u o tro s  p ro g ra m a s  de  
g o b ie rn o .

•  O to rg a r  un  m a rc o  m u lt is e c to r ia l e  in te g ra l a l 
te m a  a m b ie n ta l re la t iv o  a los recu rsos  h íd r ic o s .

•  D a r  seña les c la ra s  a los u su a rio s  d e l re cu rso  
h íd r ic o  (p ú b lic o s  y  p r iva d o s ), a los p res ta d o re s  
de  s e rv ic io s  y  sus u su a rio s  en re la c ió n  a la e sca 
sez d e l agua y  su v a lo r  e c o n ó m ic o  y

•  G a ra n tiz a r  e l d e s a rro llo  e c o n ó m ic a m e n te  e f i
c ie n te  de  los  a p ro v e c h a m ie n to s  s e c to ria le s .

111.7.3 La GIRH como Respuesta a un Camino 
Tradicional que se Agota

Las m o tiv a c io n e s  q u e  están p resen tes  al p la n te a rs e  
la n e ce s id a d  de  la g e s tió n  in te g ra d a  de  los recu rsos  
h íd r ic o s , t ie n e n  ra íces p ro fu n d a s  ta n to  en la n a tu ra le z a  
m is m a  de  la g e s tió n  de  las aguas c o m o  en la e v o lu c ió n  
e x p e rim e n ta d a  p o r  las so c ie d a d e s  m o d e rn a s .

En e fe c to , e l a n á lis is  a te n to  d e l m u n d o  n a tu ra l nos 
m u e s tra  c o m o , a través  de  m ú lt ip le s  in te ra c c io n e s  de  
c a rá c te r  fís ic o , q u ím ic o  y  b io ló g ic o , e l agua  e s ta b le c e

v ín c u lo s  e n tre  los n u m e ro so s  e le m e n to s  presentes en las 
c u e n ca s  h id ro g rá fic a s  e  in c lu s iv e  e s ta b le c e  v ín c u lo s  en 
un  m a rc o  p la n e ta r io . Es así c o m o  se re c o n o c e n  en la 

j  n a tu ra le z a  los c ic lo s  h id ro ló g ic o s  y  b io g e o q u ím ic o s , 
| a dem ás  de  o tro s  p ro ce s o s  q u e  in c id e n  en la e v o lu c ió n  

de l te r r ito r io  y  de  los e co s is tem as, to d o s  los c ua les  
m u e s tra n  una  g ran  in te g r id a d  y  c o h e re n c ia , a p a r t ir  de  
la p re se n c ia  de l agua.

P or su pa rte , las s o c ie d a d e s , a m e d id a  q u e  c re c e n  y 
se h a ce n  m ás c o m p le ja s , e n fre n ta n  los p ro b le m a s  q u e  
se re la c io n a n  d ire c ta m e n te  o  in d ire c ta m e n te  c o n  el 
agua , en fo rm a  fra g m e n ta ria , y a  q u e  van  d a n d o  s o lu 
c io n e s  a los desa fíos  in m e d ia to s  q u e  se va n  p re s e n ta n 
d o  en  sus d ife re n te s  e tapas de  d e s a rro llo . En este p ro c e 
so n o rm a lm e n te  c re a n  m ú lt ip le s  e n tid a d e s  y  s istem as de 
a c tu a c ió n , c o n  p e rsp e c tiv a s  lim ita d a s  y  p a rc ia le s , in d e 
p e n d ie n te s  unos  d e  o tro s , q u e  c o n tra d ic e n  la fo rm a  de 
p resen ta rse  de  los p rocesos  h id ro ló g ic o s  en la n a tu ra le 
za.

i S in e m b a rg o , la m a g n itu d  de  las v a ria b le s  e n vu e lta s  
en  los p rocesos  d e l m u n d o  n a tu ra l, p e rm ite  q u e  en 

j  c u e n ca s  c o n  u na  b a ja  in te n s id a d  de  in te rv e n c ió n  de  sus 
j recu rsos  n a tu ra le s , los im p a c to s  d e  las a c tu a c io n e s  
j re su lte  m a rg in a le s . En ese e s c e n a r io , resu lta  v á lid o  c o n 

s id e ra r cada  a c tu a c ió n  in d e p e n d ie n te  de  las o tras  y  un 
e n fo q u e  a los p ro b le m a s  h íd r ic o s  d e sd e  u na  p e rsp e c tiv a  
s e c to ria l p u e d e  c o n s id e ra rs e  a p ro p ia d o . N o  es esa la 

) s itu a c ió n  q u e  se p resen ta  en  un  e s ce n a rio  de  e le v a d a
[ in te rv e n c ió n  d e l m e d io  n a tu ra l, y  , en  p a r tic u la r , de  un
5 e le v a d o  g ra d o  de  e x p lo ta c ió n  de  sus recu rsos  h íd r ic o s .

En este ú lt im o  caso , la in te n s id a d  d e  los im p a c to s  sob re
los recu rsos  n a tu ra le s  n o  re su lta  m a rg in a l, las a c tu a c io 



nes de  unos in f lu y e n  en las de  o tro s  (e x te rn a lid a d e s ), e l 
c o n ju n to  de  las in te rv e n c io n e s  p ro d u c e n  p ro ce so s  de  
re tro a lim e n ta c ió n  q u e  a su v e z  a lte ra n  las c o n d ic io n e s  
de  p a rtid a , y  las s o lu c io n e s  p ro p u e s ta s  desde  u na  pe rs 
p e c tiv a  p u ra m e n te  s e c to ria l c o m ie n z a n  a m o s tra r sus 
lim ita c io n e s .

C o n s is te n te m e n te  c o n  esta v is ió n , la A s o c ia c ió n  
M u n d ia l d e l A g u a  (G W P ) ha  d e f in id o  la  G e s tió n  
In te g ra da  de  R ecursos H íd r ic o s  (G IR H ), c o m o : "u n  p ro 
ceso  q u e  p ro m u e v e  el m a n e jo  y  d e s a rro llo  c o o rd in a d o  
de l agua , la  t ie rra  y  los recu rsos  re la c io n a d o s , c o n  e l f in  
de  m a x im iz a r  el b ie n e s ta r s o c ia l y  e c o n ó m ic o  re s u lta n 
te  d e  m a n e ra  e q u ita t iv a , s in  c o m p ro m e te r  la su s te n ta b i- 
l id a d  de  los ecos is tem as  v ita le s " .

Según esta c o n c e p c ió n , la G IR H  no  es un  f in  en  sí 
m is m o , es un  "p ro c e s o " , o  sea u n a  fo rm a  p a u la t in a  y 
p ro g re s iv a , de  a c u e rd o  a e tapas q u e  se dan  en  el t ie m 
po , de  a p ro x im a rs e  a la g e s tió n  de  los recu rsos n a tu ra 
les, en la c u a l se c o o rd in a n  los o b je t iv o s  so c ia le s , e c o 
n ó m ic o s  y  m e d io a m b ie n ta le s . Por la m is m a  ra zó n , las 
in ic ia t iv a s  en  esta m a te ria  tie n e n  un a q u í y  un  a h o ra , 
q u e  s u p o n e n  una re fle x ió n  p a r t ic u la r  en  cada  s itu a c ió n , 
pa ra  q u e  e lla s  sean ade cu ad a s  a las c o n d ic io n e s  c o n 
cre tas  de  d e s a rro llo  de  u na  s o c ie d a d  en  un  e n to rn o  g e o 
g rá fic o  d a d o .

En u na  p e rs p e c tiv a  m ás a m p lia , este c a m b io  de  
p a ra d ig m a  c o rre s p o n d e  a un  c a m b io  c u ltu ra l m ayo r, 
a s o c ia d o  al paso  desde  la  S o c ie d a d  In d u s tr ia l, c a ra c te 
r iz a d a  p o r  la o p t im iz a c ió n  de  los re su lta d o s  a través de  
un  p ro ce s o  de  e s p e c ia liz a c ió n  ( re d u c c io n is m o ), p o r 
u na  e s tru c tu ra  de  p la n if ic a c ió n  fu e r te m e n te  je ra rq u iz a 
da, p o r  u na  v is ió n  q u e  c o n s id e ra  los recu rsos  na tu ra le s  
a b u n d a n te s  e in c lu s o  p rá c t ic a m e n te  il im ita d o s , y  p o r  el 
én fas is  en  la  b ú s q u e d a  de  s o lu c io n e s  basadas en  la 
" in g e n ie r ía  d u ra "  y  el d e s a rro llo  de  la in fra e s tru c tu ra ; a 
la S o c ie d a d  Post In d u s tr ia l (de l c o n o c im ie n to )  c a ra c te r i
zada  p o r  la  in te g ra c ió n  (h o lis m o ), p o r  la  to m a  d e  d e c i
s iones en un  m a rc o  de  p a r t ic ip a c ió n  y  n e g o c ia c ió n , p o r  
la c o n c ie n c ia  de  la lim ita c ió n  de  los recu rsos n a tu ra le s  
y  p o r  el én fas is  en  las s o lu c io n e s  basadas en la " in g e 
n ie r ía  b la n d a "  y  el m e jo ra m ie n to  de  la g e s tió n .

Estos c a m b io s  de  énfasis, se re fle ja n  de  a lg u n a  m a n e 
ra en la v is ió n  g lo b a l de l p ro b le m a  de l agua en las g ra n 
des co n fe re n c ia s  in te rn a c io n a le s  ace rca  de l tem a  re a liz a 
das en M a r de l P lata ( 1 9 7 6  ) y  en D u b lín  ( 1 9 9 2  ).

En to d o  caso, lo  re le v a n te  es q u e  la d is ta n c ia  q u e  
ex is te  e n tre  la n a tu ra le z a  de  los p ro b le m a s  de  u n a  s o c ie 
d ad  c o m p le ja  co n  un  e le v a d o  n iv e l de  p re s ió n  so b re  los 
recu rsos  n a tu ra le s , y  la p o s ib ilid a d  de  o b te n e r respues
tas a d e cu ad a s  de  las e s tru c tu ra s  de  g e s tió n  t ra d ic io n a 
les, c re c ie n te m e n te  se tra d u c e  en c o n flic to s , in e f ic le n -  
c ias  y  p é rd id a  de  o p o r tu n id a d e s . P or esta ra zó n  la ges
t ió n  in te g ra d a  de  los recu rsos  h íd r ic o s  se a s o c ia  cada  
v e z  m ás e s tre ch a m e n te  a la p o s ib il id a d  de  d a r u na  
g o b e rn a b ilid a d  e fe c tiv a  al se c to r h íd r ic o .

111.7.4 La Necesidad de una Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en Chile

El m a rc o  ju r íd ic o -e c o n ó m ic o  en la p ráctic-a  se ha 
m o s tra d o  e f ic ie n te  desde  el p u n to  d e  v is ta  d e l fo m e n to  
de  la  in v e rs ió n  en  p ro y e c to s  p ro d u c t iv o s  a s o c ia d o s  a la 
e x p lo ta c ió n  de  los recu rsos  n a tu ra le s  y, en p a r tic u la r , de  
los recu rsos  de  agua . Es así c o m o  en la a c tu a lid a d  un 
a lto  p o rc e n ta je  de  las e x p o rta c io n e s  n a c io n a le s  c o rre s 
p o n d e n  a p ro d u c to s  de  ese t ip o  (m in e ría , f r u t ic u ltu ra , 
c e lu lo s a , e tc).

S in e m b a rg o , el é x ito  de l m o d e lo  en  la p e rs p e c tiv a  
de  fa v o re c e r  los p ro y e c to s  p ro d u c t iv o s , s im u ltá n e a m e n 
te  ha pu e s to  en e v id e n c ia  sus lim ita c io n e s  pa ra  a s u m ir  
e f ic ie n te m e n te  el d e sa fío  q u e  o fre c e  la g e s tió n  de  las 
m ú lt ip le s  in te ra c c io n e s  q u e  surgen e n tre  los a c to re s  p re 
sentes en  u na  c u e n c a  h id ro g rá f ic a  y  e n tre  las p o lít ic a s  
p ú b lic a s  se c to ria le s .

Esta d e b ilid a d  re s p o n d e  a u na  la rga  t ra d ic ió n  in s ti
tu c io n a l d e l país q u e  ha  a b o rd a d o  los  p ro b le m a s  re la t i
vos  a los recu rsos h íd r ic o s  y  a los recu rsos  n a tu ra le s  en 
fo rm a  fra g m e n ta ria , la c u a l se ha v is to  en e l h e c h o  re fo r 
za d a  en  el n u e v o  m a rc o  ju r íd ic o -  e c o n ó m ic o , al o to r 
garse un  m a y o r n iv e l de  d e c is ió n  a la in ic ia t iv a  in d iv i
d u a l y  d is m in u ir  e l ro l re g u la d o r  d e l Estado.

A s im is m o , ta m b ié n  es d e l caso  re c o rd a r la fu e rte  
te n d e n c ia  c e n tra lis ta  y  los escasos n iv e le s  de  p a r t ic ip a 
c ió n , q u e  h is tó r ic a m e n te  han  es ta d o  p resen tes  en la 
e s tru c tu ra  in s titu c io n a l de l país, aspectos  q u e  a c tu a l
m e n te  en d is tin ta s  áreas de l q u e h a c e r  n a c io n a l c o m ie n 
zan  a ser re fo rm a d o s .

Es im p o r ta n te  d e s ta ca r q u e  el e s ce n a rio  d e s c r ito  se 
p resen ta  en  e l m a rc o  de  u n a  c u ltu ra  de  g e s tió n  q u e  
a lc a n z a  ta n to  a los a c to res  p ú b lic o s  c o m o  p r iv a d o s  y 
q u e  p r iv i le g ia  las a c c io n e s  a is ladas, in c lu s iv e  m ás a llá  
de  las lim ita c io n e s  q u e  o b je t iv a m e n te  p u e d e n  ser a tr i
b u id a s  a la le g is la c ió n  v ig e n te .

In d e p e n d ie n te m e n te  de  los ava n ce s  q u e  se han  id o  
g e n e ra n d o  en los ú lt im o s  años  en  esta m a te ria  ( los c u a 
les se p resen tan  en o tra  sesión  d e l T a l le r ), en la s itu a 
c ió n  c o n c re ta  de  las c u e n ca s  c h ile n a s  se o b s e rv a n  p ro 
b le m a s  e sp e c ífic o s  c u y a  respuesta  p u e d e  e n c o n tra rs e , al 
m en o s  p a rc ia lm e n te , en  una  g e s tió n  m ás in te g ra d a  y 
p a r t ic ip a t iv a  de  los recu rsos  h íd r ic o s . En fo rm a  s u sc in ta  
e llo s  se p u e d e n  re s u m ir  en los  s ig u ie n te s  tem as:

•  D e s c o o rd in a c io n e s  y  c o n tra d ic c io n e s  de  p o lít ic a s  
s e c to ria le s  y  p ro y e c to s  q u e  a fe c ta n  la  o fe rta  o  la 
d e m a n d a  de  recu rsos  h íd r ic o s . Lo a n te r io r  se a p re c ia  
en los c o n f lic to s  q u e  p e r ió d ic a m e n te  surgen en  re la 
c ió n  c o n  p la n e s  de  d e s a rro llo  u rb a n o , in m o b il ia r io s , 
a g ríc o la s , tu r ís t ic o s , de  c o lo n iz a c ió n  y  o tros .

•  A d m in is tra c ió n  d e  los  recu rsos  h íd r ic o s  a n iv e l de  
se cc io n e s  (o tra m o s ) de  ríos y  no  a n iv e l de  c u encas ,



lo  c u a l l im ita  fu n d a m e n ta lm e n te  la p o s ib il id a d  de  
a b o rd a r  ta reas  en un  s in n ú m e ro  d e  m a te ria s  q u e  p o r 
su n a tu ra le z a  p ro p ia  a fec tan  al c o n ju n to  de  las sec
c io n e s  (p o r e je m p lo : p ro y e c to s  de  in fra e s tru c tu ra , 
tra s la d o s  de  recu rsos  e n tre  s e cc io n e s , c o n tro l de  c re 
c id a s , p lanes  d e  d e s c o n ta m in a c ió n , e tc .).

La gestión integrada 
de recursos hídricos 
es un proceso que 
promueve el manejo 
y desarrollo 
coordinado del agua, 
la tierra y los 
recursos 
relacionados.

• In te rfe renc ias  en tre  
el uso de  las aguas 
sub te rráneas y  super
f ic ia le s , las cua les, 
de  a c u e rd o  a las 
p rá c ticas  actua les, se 
m a n e ja n  en  fo rm a  
in d e p e n d ie n te  sin 
a p ro ve c h a r las e n o r
m es ven ta jas  de  un 
uso c o n ju n to . A l res
p e c to , e x is te n  de  
S an tia g o  al n o rte , 
e je m p lo s  de  s itu a c io 
nes de  e n fre n ta m ie n 
to  e n tre  am bos  tipos  

de  usuarios, pe ro  no  se observan  a n iv e l de  sectores de 
usuarios in ic ia tiva s  de  c o m p le m e n ta c ió n , lo  q ue  s ig n i
f ic a  una  e v id e n te  p é rd id a  de  o p o rtu n id a d e s .

G e s tió n  in d e p e n d ie n te  de  los aspectos  re la tiv o s  a la 
c a lid a d  ya  la c a n tid a d  de  las aguas, lo  c u a l se c o n 
tra p o n e  a la in te rd e p e n d e n c ia  s u s ta n tiv a  q u e  ex is te  
e n tre  las cargas c o n ta m in a n te s  y  los c a u d a le s  de  
d i lu c ió n .  A u n q u e  se o b se rva n  ava n ce s  im p o rta n te s  
en esta área, se p u e d e  p re v e r en  e l fu tu ro  in m e d ia to  
n u m erosas  m a te rias  q u e  re q u ie re n  v is io n e s  in te g ra 
das y  p a r tic ip a tiv a s , ta les  c o m o  la d e f in ic ió n  de  los 
o b je t iv o s  de  c a lid a d  de  las aguas en el m e d io  n a tu 
ra l, d e s a rro llo  de  p lanes  de  d e s c o n ta m in a c ió n , p ro 
g ram as  de  p ro d u c c ió n  lim p ia , e tc .

D e s a rro llo  d e l re cu rso  h íd r ic o  e x c lu s iv a m e n te  para 
fin e s  s e c to ria le s , c o n  u na  p é rd id a  de  e f ic ie n c ia  d e b i
d o  a la a u s e n c ia  de  un e s ce n a rio  a d e c u a d o  p a ra  el 
d e s a rro llo  de  in ic ia t iv a s  de  uso m ú lt ip le  m ás v e n ta 
josas. A l respec to , es in te re sa n te  d e s ta c a r q u e  los 
p r in c ip a le s  p ro y e c to s  de  uso m ú lt ip le  ex is te n te s  t ie 
nen  su o r ig e n  en  a c u e rd o s  e n tre  o rg a n is m o s  p ú b li
cos to m a d o s  h a ce  m ás de  2 0  años.

A ná lis is  secto ria l de  los aspectos re la tivos  al uso del 
sue lo , c o b e rtu ra  vegeta l y  recursos h íd rico s , resu ltan 
d o  en c o n se cu e n c ia  d if íc il la id e n t if ic a c ió n  de l c o n 
ju n to  d e  los b e n e fic io s  y  la c o n c re c ió n  de  in ic ia tiva s  
o rien tadas  a c o n tro la r  p rob lem as  ta les c o m o  la e ros ión  
y  d e g ra d ac ió n  de  los suelos, la p ro te c c ió n  de  fuentes 
de  ab a s te c im ie n to , y  la s a lin iz a c ió n  de  las aguas y  su 
c o n ta m in a c ió n  d ifusa  p o r a c tiv id a d e s  agríco las.

D if ic u lta d  pa ra  la fo rm u la c ió n  y  m a te r ia liz a c ió n  de  
p lanes  de  c o n s e rv a c ió n  a m b ie n ta l y  de  la b io d iv e r-  
s id a d , los c u a le s  p o r  su p ro p ia  n a tu ra le z a  su p o n en

u na  v is ió n  h o lís t ic a , a n iv e l de  la c u e n c a , en  sus d is 
tin ta s  fases: d ia g n ó s tic o , fo rm u la c ió n , ¡m p le m e n ta - 
c ió n , f in a n c ia m ie n to  y  o p e ra c ió n ; y  d e b ie ra n  in v o 
lu c ra r  a m u y  d iv e rs o s  ac to res .

•  En oca s io n e s , se o b se rva  u na  im p o s ib il id a d  p rá c t ic a  
de  d a r respuestas a d e cu ad a s  a los p ro b le m a s  re la ti
vos al c o n tro l de  c re c id a s  e in u n d a c io n e s , y  en 
g e n e ra l a l m a n e jo  de  los ca u ce s  los c u a le s  su p o n en  
u na  fu e rte  in te ra c c ió n  e n tre  a c to res  d is tr ib u id o s  
e s p a c ia lm e n te  en d is tin to s  secto res  de  las c u e n ca s  y  
q u e  se re la c io n a n  c o n  estos fe n ó m e n o s  en fo rm a  
m u y  d iv e rs a  (u su a rio s  de  agua , p o b la c io n e s  r ib e re 
ñas, em presas fo res ta les , a g r ic u lto re s , e tc .).

•  N e ce s id a d  de  d a r repuestas o p o rtu n a s  a los im p a c 
tos  de  sequías ex trem as , las c u a le s  tra s c ie n d e n  en 
sus e fec tos  de  un  m o d o  c o m p le jo  al c o n ju n to  de  los 
a c to re s  de  la c u e n c a  y  q u e  re q u ie re n  pa ra  su m it i 
g a c ió n  de  p ro g ra m a s  in te g ra le s .

En síntesis, la c o n s ta ta c ió n  e m p ír ic a  seña la  q u e  los 
e fe c to s  n e g a tivo s  d e  estas s itu a c io n e s , se tra d u c e  fre 
c u e n te m e n te  en  c o n f lic to s  q u e  no  e n c u e n tra n  e spac ios  
p a ra  ser resue ltos  a rm ó n ic a m e n te , en p é rd id a s  de  e f i
c ie n c ia  al restarse la  p o s ib il id a d  de  una  o p t im iz a c ió n  de  
los s istem as en su c o n ju n to  y  en d e f in it iv a  en p é rd id a  de  
o p o r tu n id a d e s  pa ra  a s u m ir  las m e jo re s  a lte rn a tiv a s  q u e  
son té c n ic a  y e c o n ó m ic a m e n te  v ia b le s .

111.7.5 Posibles Características de la Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos en la Situación de Chile

A  co n tin u a c ió n  se iden tifican  algunas características que  
se estim a debe tener una propuesta o rien tada  a dar so luc ión  
a las insufic ienc ias presentadas en el pun to  anterior:

a) C o m p a tib i l id a d  c o n  el m a rc o  ju r íd ic o  e c o n ó m ic o  
v ig e n te

Las s o lu c io n e s  q u e  se p ro p o n g a n  d e b e n  ser c o m p a 
tib le s  co n  el m a rc o  e c o n ó m ic o  g ene ra l de  d e s a rro 
l lo  y e s p e c ífic a m e n te  n o  d e b e n  p o n e r en  r iesgo  los 
log ros  de  e f ic ie n c ia  y  p ro g re s o  ya  a lc a n z a d o s  a n iv e l 
de  c a d a  secto r. Por e je m p lo , n o  sería a d e c u a d o  
d e b il i ta r  e s tru c tu ra s  s e c to ria le s  c o n s o lid a d a s  y  co n  
c r ite r io s  e c o n ó m ic o s  c la ra m e n te  d e fin id o s , q u e  han 
o p e ra d o  e x ito s a m e n te  en su á m b ito  de  a c c ió n .

A s im ism o , las carac te rís ticas  de l m o d e lo  de  d e s a rro llo  
e c o n ó m ic o  en a p lic a c ió n  en el país, hacen a co n se ja 
b le  p r iv i le g ia r  los m ecan ism os  de  ca rác te r e c o n ó m ic o  
en el d iseño  de  las p ropuestas. En este sen tido , la ges
t ió n  in teg rada  a n iv e l de  las cuencas, resulta un esce
na rio  a d e c u ad o  para in c o rp o ra r  co rre c c io n e s  v ía  ta r i
fas, m u ltas  y  subs id ios  a e x te rna lidades, c o rre cc io n e s  
que  d if íc ilm e n te  se p ueden  hace r presente  a través de 
o tros m ed ios , y  para  a d m in is tra r en fo rm a  a u tó n o m a  
los recursos q ue  se generen.



b) Se d e b e  o r ie n ta r  a c o m p le m e n ta r  el m o d e lo  a c tu a l 
d e  g e s tió n  de  los recu rsos  h íd r ic o s .

Esto s ig n ific a  q u e  la G IR H  no  d e b ie ra  c o n fu n d irs e  
c o n  in ic ia t iv a s  q u e  b uscan  re s o lv e r las lim ita c io n e s  
d e  la p la n if ic a c ió n  te r r ito r ia l,  e l d e s a rro llo  u rb a n o  u 
o tras , las c u a le s  tie n e n  p ro p ó s ito s  d is tin to s  y  una  
v in c u la c ió n  re la tiv a m e n te  m a rg in a l c o n  la g es tión  
d e l agua.

D e  a c u e rd o  a las n e ces idades  de te c tad a s , los e le 
m e n to s  q u e  d e b ie ra n  ser in c o rp o ra d o s  al a c tu a l 
m o d e lo  serían:

•  La d e f in ic ió n  de  esce n a rio s  de  re fe re n c ia  fu tu ro s  
q u e  o r ie n te n  y  c o o rd in e n  la a c c ió n  p ú b lic a , en 
su d im e n s ió n  re g u la to r ia  y  de  d e s a rro llo , y  p r i
vada .

•  La in c o rp o ra c ió n  de  las c o n d ic io n a n te s  d e r iv a 
das d e l a n á lis is  a n iv e l de  c uencas , en  las p o l í t i 
cas re g u la to r ia s  p ú b lic a s  re la tiv a s  a los recu rsos  
y  a los a p ro v e c h a m ie n to s  se c to ria le s

•  La g e s tió n  de  las e x te rn a lid a d e s  p ro d u c id a s  p o r 
la a c c ió n  de  los d is tin to s  secto res  y

•  La re a liz a c ió n  de  in ic ia t iv a s  m u lt is e c to r ia le s  de 
in te ré s  c o m ú n , in c lu id o s  aspectos  re la tiv o s  a la 
g e n e ra c ió n  de  bases de  da tos , in v e s tig a c ió n  y 
m o n ito re o .

c) R e p re s e n ta tiv id a d  y  p a r t ic ip a c ió n  a m p lia  de  los 
ac to res  re levan tes .

La a u s e n c ia  de  un  e n te  q u e  rep resen te  in s titu c io n a l 
y  le g ítim a m e n te  los in te reses de  los a c to res  de  las 
cu e n ca s  gene ra  d if ic u lta d e s  e in c e rt id u m b re s  en el 
e s ta b le c im ie n to  de  c r ite r io s  de  g e s tió n  y  en  las in i 
c ia tiv a s  de  d e s a rro llo , y  p e rm ite  u na  a n a rq u ía  en la 
id e n t if ic a c ió n  de  las d e m a n d a s  so c ia le s . D e  este 
m o d o , la g e s tió n  in te g ra d a  de  la c u e n c a  d e b e  p e r
m it ir  una  m a y o r e s ta b ilid a d  y  re sp a ld o  s o c ia l a 
d ic h a s  d e c is io n e s .

P or o tra  pa rte , la p a r t ic ip a c ió n  a m p lia  es un re q u is i
to  b á s ic o  para  a segu ra r la re p re s e n ta tiv id a d  y  g o b e r- 
n a b ilid a d  d e l s is tem a de  g e s tió n .

C o n  ese p ro p ó s ito , se d e b e n  g e n e ra r e spac ios  a los 
s ig u ie n te s  a c to res  p resentes  en  las c uencas :

•  Los q u e  e je rce n  d e re ch o s  q u e  se re la c io n a n  en 
fo rm a  re le v a n te  c o n  los recu rsos  n a tu ra le s  y 
d e s a rro lla n  a c tiv id a d e s  e c o n ó m ic a s  c o n  los m is 
m os.

•  Los q u e  gen e ra n  im p a c to s  s ig n if ic a t iv o s  so b re  el 
s is tem a a m b ie n ta l.

•  Los q u e  están en c o n d ic io n e s  de  to m a r  in ic ia t i 
vas o m e d id a s  q u e  d ic e n  re la c ió n  c o n  e l uso  de 
los recu rsos.

•  Los q u e  son usu a rio s , en  un  s e n tid o  a m p lio , de l 
m e d io  n a tu ra l q u e  se desea p ro te g e r o  d e s a rro 
lla r.

C o m o  se p u e d e  a p re c ia r, u na  o rg a n iz a c ió n  de  c u e n 
ca  d if ie re  s u s ta n c ia lm e n te  en  su c o m p o s ic ió n  de  
u na  o rg a n iz a c ió n  de  u su a rio s  de  agua.

d) S up o n e  una  a lia n z a  p ú b lic o -p r iv a d a

C o m o  se ha s e ñ a la d o , la m a y o r  p a rte  de  las a c tu a 
c io n e s  en el á m b ito  de  los recu rsos  h íd r ic o s  son de 
d e c is ió n  p riva d a s , p e ro  adem ás h a y  q u e  c o n s id e ra r 
q u e  ex is te  u na  a m p lia  gam a  de  p ro g ra m a s  y  p ro y e c 
tos im p u ls a d o s  d ire c ta m e n te  p o r  el Estado, co n  
f in a n c ia m ie n to  p ú b lic o , y  q u e  ex is te n  n o rm a s  y 
re g u la c io n e s  de  c o m p e te n c ia  esta ta l q u e  son fu n d a 
m e n ta le s  pa ra  la s o lu c ió n  de  los p ro b le m a s  q u e  se 
desea re so lv e r a través de  la g e s tió n  in te g ra d a  de  las 
c u e n ca s . En este  c o n te x to , el a c u e rd o  p ú b lic o -  p r i
v a d o  re su lta  in e lu d ib le .

e) El á m b ito  g e o g rá fic o  de  g e s tió n  va  desde  el n iv e l 
n a c io n a l al n iv e l de  c u e n ca s  o  g ru p o  de  cue n ca s  
C o n s id e ra n d o  q u e  las a c tu a c io n e s  en u n a  c u e n c a  
d a d a  están c o n d ic io n a d a s  p o r  p o lí t ic a s  n a c io n a le s , 
re su lta  n e c e sa rio  c o n s id e ra r  in s ta n c ia s  de  in te g ra 
c ió n  a ese n iv e l. P or o tra  pa rte , la e x p e r ie n c ia  in te r 
n a c io n a l y  la  e v id e n c ia  té c n ic a  p e rm ite n  a firm a r  q u e  
la c u e n c a  se c o n s t itu y e  de  su yo  en u na  u n id a d  fu n 
d a m e n ta l de  g e s tió n  de  los recu rsos  n a tu ra le s , p o r 
c u a n to  no  es p o s ib le  a b o rd a r s o lu c io n e s  d e s v in c u la 
das de  la n a tu ra l in te rre la c ió n  fís ic o -e s p a c ia l en ese 
á m b ito . N o  o b s ta n te  lo  a n te r io r , la a c c ió n  h u m a n a  
so b re  el te r r ito r io  en  o ca s io n e s  in v o lu c ra  un  á m b ito  
g e o g rá fic o  m ás a m p lio , c o n fo rm a d o  p o r g ru p o s  de 
c u e n ca s  q u e  p resen tan  in te rre la c io n e s  a través  de  la 
c o n s tru c c ió n  de  trasvases, d e l a b a s te c im ie n to  in te 
g ra d o  de  d e m a n d a s , de  p ro b le m a s  de  c o n ta m in a 
c ió n  c o m p a rtid o s , e tc . lo  q u e  n o  h ace  a c o n s e ja b le  
im a g in a r  un  s is tem a  n a c io n a l de  a d m in is tra c ió n  
e s tr ic ta m e n te  lim ita d o  a la d im e n s ió n  de  c a d a  c u e n 
ca.

f) N o  re e m p la z a  la a c tu a c ió n  de  los o rg a n ism o s  p ú b l i 
cos.

A l respec to , se d e b e  re c o rd a r q u e  los o rg a n ism o s  
p ú b lic o s  c o n  fre c u e n c ia  e je rce n  a tr ib u c io n e s  q ue  
son p ro p ia s  de  las re s p o n s a b ilid a d e s  d e l p o d e r  e je 
c u t iv o  o d e l p o d e r  lo c a l (p o lic ía , b ienes  n a c io n a le s  
re g u la c io n e s  de  uso de l su e lo , e tc .) o  q u e  re sp o n d e n  
a un  m a rc o  de  c a rá c te r n a c io n a l (o rg a n iz a c ió n  p o lí 
t ic a  a d m in is t ra t iv a  de l país, p o lí t ic a  e n e rg é tic a , 
d e s a rro llo  u rb a n o , p o lí t ic a  a m b ie n ta l, uso d e l sue lo , 
e tc .). En este s e n tid o , la a d m in is t ra c ió n  in te g ra d a  de



u na  c u e n c a  n o  p u e d e  s ig n if ic a r  una  s im p lif ic a c ió n  
a r t if ic ia l de  p ro b le m a s  q u e  p o r  su n a tu ra le z a  son de  
a lta  c o m p le jid a d  y  que , adem ás de  las c o n s id e ra 
c io n e s  p ro p ia s  de  la c u e n ca  y  de  sus recu rsos  h íd r i
cos, e x ig e n  el a n á lis is  de  o tro s  aspectos  (soc ia les , 
e c o n ó m ic o s , e tc .). Lo a n te r io r  n o  im p id e  q u e  p u d ie 
ran tra n s fe r irse  fu n c io n e s  p ú b lic a s  en  a lg u n o s  casos.

g) F le x ib il id a d

El e x a m e n  de  los p ro b le m a s  q u e  p re se n ta n  las c u e n 
cas a lo  la rgo  d e l país y  de  las c a p a c id a d e s  y  re c u r
sos d is p o n ib le s  pa ra  a b o rd a rlo s , d e m u e s tra  q u e  e x is 
ten  s itu a c io n e s  m u y  d ive rsas  y  q u e  p o r  lo  ta n to , una  
e s tra te g ia  de  ¡m p le m e n ta c ió n  d e b e  c o n s id e ra r  co n  
p ru d e n c ia  d ic h a s  re a lid a d e s  re g io n a le s  o  lo ca le s  
pa ra  q u e  sea e x ito s a . Esto s ig n if ic a  q u e  las d is tin ta s  
cu e n ca s  d e b ie ra n  te n e r d iv e rs o s  r itm o s  de  in c o rp o 
ra c ió n  a las nuevas es tru c tu ra s , según sean las c a p a 
c id a d e s  y  p o s ib ilid a d e s  de  c a d a  re g ió n .
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111.8.1 Introducción

S obre  el te m a  de  recu rsos h íd r ic o s  a m e n u d o  es 
p o s ib le  e s cu c h a r q u e  no  hay  g e s tió n  in te g ra d a , adem ás 
p o r  o tra  p a rte  se p la n te a  q u e  re su lta  im p re s c in d ib le  c o n 
ta r c o n  un  o rd e n a m ie n to  lega l a d -h o c , o  b ie n , q u e  no  
es n e c e sa rio  h a c e r nada  p o rq u e  los p ro b le m a s  se re su e l
ven  so b re  la base d e l m a rc o  in s t itu c io n a l y  lega l v ig e n 
te  en la m e d id a  q u e  su rja n . En c o n c re to  la d iv e rs id a d  de  
p la n te a m ie n to s  es b as tan te  g rande .

Para los e fec tos  de  este tra b a jo  re su lta  n e c e sa rio  
e s ta b le c e r q u e  en  re la c ió n  c o n  la g e s tió n  de l re cu rso  
h íd r ic o  ex is te  un  c o n ju n to  de  in te rre la c io n e s  e n tre  las 
d is tin ta s  c o m p o n e n te s  de l c ic lo  h id ro ló g ic o  y  los e fe c 
tos  en e lla s  se m a n if ie s ta n  de  d is t in ta  fo rm a  p e ro  
a u m e n ta n  en  la m e d id a  q u e  la in te n s id a d  de  uso c re c e . 
D ic h a s  in te ra c c io n e s , su c a m b io  y  los e fe c to s  d e r iv a d o s  
en o tro s  fa c to re s  se c o n s titu y e n  en el p r in c ip a l in s u m o  
(e x te rn a lid a d e s ) en e l c u a l la g e s tió n  in te g ra d a  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s  (G IR H ) d ebe  hacerse  c a rgo .

Es p o s ib le  c o n s ta ta r q u e  ex is te  un  p ro c e s o  en  esta 
m a te ria  ya  q u e  la d is c u s ió n  c o m ie n z a  a hace rse  m as 
c o n c re ta  en la m e d id a  q u e  las e x te rn a lid a d e s  son m as 
n ítid a s  e in v o lu c ra n  a m as ac to res, adem ás  de l h e c h o  de  
q u e  la s o c ie d a d  en  la  m e d id a  q u e  m e jo ra  su n iv e l de

v id a  c o m ie n z a  a p re o c u p a rs e  m as so b re  este t ip o  de  
tem as.

Im p le m e n ta r  la G IR H  n o  re su lta  de  u na  d e c is ió n  
in m e d ia ta  o  " p o r  d e c re to "  y  e l c a m in o  pa ra  su im p le -  
m e n ta c ió n  p u e d e  v a r ia r  en  la m e d id a  en q u e  se a v a n za  
ha c ia  d ic h o  o b je t iv o ; m as b ie n  c o rre s p o n d e  a un  p ro c e 
so q u e  se va d e s a rro lla n d o  en  fo rm a  g ra d u a l en la m e d i
da  en q u e  d iv e rs o s  a c to re s  in te rn a liz a n , en  g ra d o  v a r ia 
b le , esta n e ce s id a d . En este s e n tid o  el p resen te  tra b a jo  
se o r ie n ta  a p re se n ta r a lg u n o s  e le m e n to s  q u e  m ue s tra n  
c o m o  el te m a  se in s ta la  en la d is c u s ió n  y  los c a m in o s  
q u e  se v is u a liz a n  pa ra  su m a te r ia liz a c ió n .

III.8.2 GIRH Experiencia y Camino Recorrido

El te m a  de  la g e s tió n  de  los recu rsos  h íd r ic o s  ha 
es tado  e v o lu c io n a n d o  h a c ia  un  e n fo q u e  in te g ra d o  en 
un  p ro ce s o  q u e  n o  sea p e rc ib id o  c o n  c la r id a d , p e ro  no  
c a b e  d u d a  q u e  ha in ic ia d o  su m a rc h a .

A lg u n o s  e je m p lo s  q u e  m ue s tra n  q u e  este p ro ce s o  ha 
c o m e n z a d o  d esde  hace  un  t ie m p o  a esta p a rte  p a sa n do  
d e l d is c u rs o  c o n c e p tu a l a hech o s  m ás c o n c re to s .

a) P ro y e c to  m o d if ic a c ió n  al C ó d ig o  de  A guas

En su v e rs ió n  o r ig in a l en la m o d if ic a c ió n  a l C ó d ig o  
d e  A guas  (1 9 9 2 ) se c o n te m p ló  e l c o n c e p to  d e  ges
t ió n  d e l re cu rs o  p o r  c u e n ca s , e s ta b le c ié n d o s e  la 
¡dea de  c o rp o ra c io n e s  de  c u e n ca s  c o m o  in s tru m e n 
tos  para  a b o rd a r  la  g e s tió n  de  los recu rsos  h íd r ic o s . 
Si b ie n  la idea  n o  p ro s p e ró  d e b id o  q u iz á s  a q u e  no  
es taban dadas las c o n d ic io n e s  pa ra  a v a n z a r en fo r 
m as de  g e s tió n  m as a v a n za d a s  en  d ic h a  é p o c a  lo  
in te re sa n te  es q u e  ya  se in ic ia n  p la n te a m ie n to s  a 
n iv e l le g is la tiv o  q u e  c o n te m p la n  c o n c e p to s  de  esta 
n a tu ra le z a .

b) Ley a m b ie n ta l

La p ro m u lg a c ió n  de  la Ley de  bases d e l m e d io  
a m b ie n te  e s ta b le c e  u n o  de  los p r im e ro s  e le m e n to s  
fo rm a le s  en los c u a le s  la in te g ra c ió n  de  e n fo q u e s  
se c to ria le s  se c o n c re ta . D e  h e c h o  a través de  la e v a 
lu a c ió n  de  im p a c to  a m b ie n ta l, se e x ig e  a n a liz a r  los 
e fe c to s  de  p ro y e c to s  o  a c c io n e s  y  su re p e rc u s ió n  
sob re  los fa c to re s  fís ico s  y  so b re  el m e d io  c o n s tru i
d o . En o tras  pa la b ra s , es n e c e sa rio  d a r una  m ira d a  
so b re  un  e s p a c io  o  te r r ito r io  m ás a m p lio , d e te rm i
n a d o  p o r  el á rea  d e  in f lu e n c ia , y  sob re  las in te ra c 
c io n e s  e x is ten tes  e n tre  los d is tin to s  fa c to re s ; en el 
caso  d e l re cu rs o  h íd r ic o , d e b e  m ira rse  los aspectos  
de  c a lid a d  y  c a n tid a d  c o n ju n ta m e n te , la re la c ió n  de l 
c a m b io  g e n e ra d o  en e lla s  so b re  la fa u n a , v e g e ta c ió n  
y  sue lo , y  ta m b ié n  so b re  los a s e n ta m ie n to s  h u m a 
nos, áreas a g ríc o la s , in fra e s tru c tu ra , e tc.

En este s e n tid o  el c o n c e p to  d e l c a u d a l e c o ló g ic o  
ta m b ié n  c o b ra  m a y o r  re le v a n c ia  o  v a lo ra c ió n  c o m o  
e le m e n to  de  c o n s e rv a c ió n  o  p ro te c c ió n  a m b ie n ta l



en el s e n tid o  de  re s ta b le ce r c o n c e p to s  de  in te g ra 
c ió n  e s p a c ia l en u na  c o rr ie n te  n a tu ra l o  en  el s e n ti
d o  de  re c u p e ra r pa ra  el re cu rs o  h íd r ic o  su c a rá c te r  
m u lt id im e n s io n a l (e c o n ó m ic o , a m b ie n ta l, c u ltu ra l, 
s o c ia l)

c) P lanes de  d e s a rro llo  de  las em presas san ita rias

D e  a c u e rd o  c o n  lo  e s ta b le c id o  p o r  la le g is la c ió n  
v ig e n te  las em presas de  s e rv ic io s  s a n ita r io s  d e b e n  
fo rm u la r  sus p lanes  de  d e s a rro llo  c o n  una  v is ió n  que  
e s ta b le z ca  un  h o r iz o n te  de  la rgo  p la z o  en el c u a l se 
v is u a lic e n  las d e m a n d a s  y  la o fe rta  para  sa tis face rlas  
a n á lis is  q u e  es d e te rm in a n te  en  el e s ta b le c im ie n to  
de  las ta rifa s  y  su re v is ió n  en los p la zo s  q u e  la ley  
e s tab lece .

En este c o n te x to  se ha v e n id o  d a n d o  una in te ra c c ió n  
in te resan te  en m a te ria  de  la d is p o n ib ilid a d  de  los 
recursos h íd ricos ; en e fec to  u n o  de  los casos q ue  resu l
ta  in te resan te  m e n c io n a r se re fie re  al río  San José en la 
I Región d o n d e  a p a rtir  de  una in te ra c c ió n  en tre  la SISS 
y  la D G A  p e rm ite  d e fin ir  los cauda les  sustentab les de 
e x p lo ta c ió n  de  las aguas subterráneas. Este h e ch o  d e fi
ne el m a rco  para id e n tif ic a r las fuen tes de  abas tec i
m ie n to  requeridas  para satis facer las dem andas y 
d e te rm in a  las tarifas asociadas. O tro  caso s im ila r  se da 
en  la cu e n ca  d e l río  M a ip o  d o n d e  nue va m e n te  se esta
b le c e  una  in te ra c c ió n  s im ila r  co n  el o b je to  de  a n a liz a r 
en fo rm a  g lo b a l, es d e c ir  a escala de  cuenca , las p o s i
b ilid a d e s  de  u ti l iz a c ió n  de l acu ífe ro  co n  una v is ió n  de 
la rgo  p la z o  y  m ira n d o  adem ás los pos ib les  e fectos 
sobre  las aguas superfic ia les.

d) F o m e n to  d e l r ie g o  y  p lanes  de  traspaso  de  te rre n o s  
fisc a le s  c o n  fin e s  a g ríc o la s

En esta m a te ria  cabe  m e n c io n a r tip o s  de  acuerdos  ins
titu c io n a le s  que  se han a lc a n za d o  a p a rtir  de  c o n c o r
d a r una v is ió n  c o n ju n ta  respecto  de  los costos y  b ene 
fic io s  un  p o c o  mas a llá  de  la s im p le  v is ió n  s ec to ria l. En 
e fec to  para la I R egión fu e  p o s ib le  v is u a liz a r que  ex is 
te  una  estrecha re la c ió n  en tre  aguas su p e rfic ia les  y 
subterráneas en el v a lle  de  A za p a  y  co n se c u e n te m e n 
te a cc iones  sobre  el c a u ce  repe rcu ten  sobre  la recarga 
de l a cu ífe ro ; en ese m arco  se v ió  q u e  no  resu ltaba 
c o n v e n ie n te  d e sa rro lla r p royec tos  q ue  p r iv ile g ie n  ca p 
ta r aguas su p e rfic ia les  antes q ue  in f iltre n  en el cauce  
p o r su im p a c to  ne g a tivo  sobre  los n ive les.

A s im is m o  se p u d o  lo g ra r a c u e rd o s  en el s e n tid o  de 
re s tr in g ir  p ro g ra m a  de  e n trega  de  te rre n o s  fisca les  
p a ra  uso a g ríc o la  en  zonas  d o n d e  el re cu rso  h íd r ic o  
n o  te n ía  rea les p o s ib il id a d e s  de  d is p o n ib il id a d  a d i
c io n a l.

e) R e la c ió n  e n tre  aguas s u p e rf ic ia le s  y  sub te rráneas

En este c a m p o  se ha a v a n z a d o  en a lg u n o s  aspectos  
en el s e n tid o  de  lo g ra r in c o rp o ra r  en los a n á lis is  el

h e c h o  de  q u e  el re cu rs o  s u p e rf ic ia l y  s u b te rrá n e o  es 
n e c e sa rio  y  c o n v e n ie n te  a n a liz a r lo s  en fo rm a  c o n 
ju n ta .

En el caso  de  los d e re ch o s  de  aguas de  aguas su b te 
rráneas en  zo n a s  c o n  n iv e le s  d e  e x p lo ta c ió n  m ás 
in te n s iv a  surge  c o n  c la r id a d  la n e ce s id a d  de  e v a lu a r 
los e fec tos  so b re  las aguas s u p e rf ic ia le s , casos ta les 
c o m o  re c u p e ra c io n e s  en ríos y  ca u d a le s  de  v e r t ie n 
tes. Esto ha  lle v a d o  a a n a liz a r  el c o m p o r ta m ie n to  de l 
s is tem a h íd r ic o  m u c h o  m as a llá  de l á m b ito  lo c a l de  
las e x tra c c io n e s , es d e c ir  se re q u ie re  e v a lu a r  los 
e fe c to s  en un  h o r iz o n te  de  t ie m p o  m u c h o  m a y o r  y  a 
u n a  esca la  e sp a c ia l de  m u c h o  m a y o r  a m p li tu d , y  ha 
re s u lta d o  en e l e s ta b le c im ie n to  de  c o n d ic io n e s  para  
e l e je rc ic io  de  los d e re ch o s  de  m o d o  de  g a ra n tiz a r 
n o  a fe c ta r d e re c h o s  p re v io s .

Este a sp e c to  ta m b ié n  ha c o b ra d o  m a y o r  im p o r ta n c ia  
en re la c ió n  c o n  la e v a lu a c ió n  de  p ro y e c to s  e s p e c ífi
cos; en este s e n tid o  se a p re c ia  un  c a m b io  de  e n fo 
q u e  q u e  pasa d e l a n á lis is  c lá s ic o  de  a lte rn a tiv a s  de  
p ro y e c to s  q u e  c o n s id e ra n  e x c lu s iv a m e n te  el uso de  
aguas s u p e rf ic ia le s  a a lte rn a tiv a s  de  p ro y e c to s  en  los 
c u a le s  la u t i l iz a c ió n  de  aguas s u b te rráneas  se c o n s 
t i tu y a  en u na  a lte rn a t iv a  rea l y  no  s o lo  en una 
o p c ió n  de  a p o y o  o  de  s e g u rid a d . El caso  de  p ro y e c 
tos  de  d e s a rro llo  de  r ie g o  es un  e je m p lo  in te re sa n te , 
en este s e n tid o  en  el v a lle  d e l r ío  A c o n c a g u a  se ha 
v is to  u na  e v o lu c ió n  in te re s a n te  la c u a l ha  pasado  
desde  la e v a lu a c ió n  e x c lu s iv a  de  ob ra s  de  re g u la 
c ió n  s u p e rf ic ia l a un  d e s a rro llo  c o n ju n to  de  aguas 
s u p e rf ic ia le s  y  sub te rráneas .

f) D e s a rro llo  de  ob ra s  h id rá u lic a s  p o r  la v ía  de  las c o n 
ces iones

Es in te re sa n te  d e s ta ca r q u e  el d e s a rro llo  de  obras  
h id rá u lic a s  p o r  c o n c e s io n e s , p ro c e s o  de  a lta  c o m 
p le jid a d  en sí m is m o , ha v e n id o  c o n s id e ra n d o  las 
d is tin ta s  caras q u e  p u e d e  te n e r un  "n e g o c io "  de  esta 
n a tu ra le z a .

Las c o m p le jid a d e s  p ro p ia s  q u e  p u e d e n  aso c ia rse  a 
p ro v e e r s e rv ic io s  de  "b o d e g a je "  o  de  g e n e ra c ió n  de 
"n u e v o s "  recu rsos  re q u ie re  c o n o c e r  los ac to res  
in v o lu c ra d o s , sus p re fe re n c ia s  y  o p c io n e s  (a lte rn a ti
va  de  agua s u b te rráneas  p o r  e je m p lo ) . En este s e n ti
d o  es n e c e sa rio  c o n o c e r  en  el á m b ito  de  la c u e n ca  
las p o s ib le s  d e m a n d a s  y  ta m b ié n  la e v o lu c io n a  de  la 
o fe rta  y  los fa c to re s  q u e  p u e d e n  in f lu ir  en e lla  en su 
m a g n itu d  c o m o  en su d is tr ib u c ió n .

P ero  ta m b ié n  se a b re n  o tras  p e rsp e c tiv a s , e s p e c ia l
m e n te  c u a n d o  se p iensa  en e m ba lses  de  re g u la c ió n , 
en las c u a le s  las o p c io n e s  de  uso m ú lt ip le  p u e d e n  
ser de  a lto  in te rés . D e  h e c h o  en los ú lt im o s  p ro y e c 
tos q u e  se han  es ta d o  e v a lu a n d o  ya  n o  s o lo  a p a re ce  
el r ie g o , s in o  q u e  ta m b ié n  o tras  p o s ib ilid a d e s  ta les  
c o m o  h id ro e le c tr ic id a d , uso tu r ís t ic o , c o n tro l de



c re c id a s , uso m in e ro , agua  p o ta b le , e tc , e v id e n te 
m e n te  q u e  es n e c e sa rio  a n a liz a r  la c o m p a tib i l id a d  
de  ta les  d e m a n d a s  p e ro  hay  un  e le m e n to  de  m u lt i
p l ic id a d  c la ro .

g) C a lid a d  de  las aguas y  c o n ta m in a c ió n  h íd r ic a

La d ic ta c ió n  de  n o rm a s  de  c a lid a d  de  agua  o  n o rm as  
de  e m is ió n , es un  p ro ce s o  en el c u a l in te rv ie n e n  
re p resen tan tes  d e l á m b ito  p ú b lic o  y  p r iv a d o  a través  
de  un  p ro c e d im ie n to  e s ta b le c id o . A  su ve z  se in c o r 
p o ra  la p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  p o r  m e d io  de  la 
d ifu s ió n  y  re c e p c ió n  de  o b s e rv a c io n e s . D e  h e c h o  
este  p ro ce s o  re co g e  las d is tin ta s  v is io n e s  y  p e rc e p 
c io n e s  sob re  el te m a  ex is ten tes  b u s c a n d o  lo g ra r un 
co n se n so  en base a c r ite r io s  o b je t iv o s .

A d ic io n a lm e n te  c a b e  seña la r q u e  n o rm a s  q u e  re g u 
lan la c a lid a d  de l c u e rp o  re c e p to r d e fin e n  ya las 
p o s ib ilid a d e s  de  uso en los d is tin to s  cauces  o  en 
secto res  de  estos. D e r iv a d o  de  d ic h a s  n o rm a s  se 
e s ta b le ce  la ta re a  de  e fe c tu a r una  c la s if ic a c ió n  de  
cauces  c a te g o r iz a n d o  p o r  a p titu d e s  de  uso, tem a  
q u e  s in  d u d a  re q u ie re  te n e r una  v is ió n  de  la s itu a 
c ió n  a c tu a l los fa c to re s  q u e  la d e fin e n  y  de  las 
p o te n c ia lid a d e s .

S obre  esta base, d e p e n d ie n d o  d e l g ra d o  de  c o n ta 
m in a c ió n  o  d e te r io ro , p u e d e  a p lic a rs e  p la n e s  de  
d e s c o n ta m in a c ió n  q u e  a su v e z  re q u ie re  e v a lu a r  la 
s itu a c ió n  re sp e c to  de  las e m is io n e s  y  d e f in ir  un  p la n  
q u e  e s ta b le z ca  los o b je t iv o s  a a lc a n z a r  y  la fo rm a  de  
lo g ra rlo s .

h) P rog ram as o  a c c io n e s  de  in s titu c io n e s  p ú b lic a s

En este m a rc o  es n e c e sa rio  se ñ a la r ta m b ié n  las 
a c c io n e s  q u e  ha d e s a rro lla d o  el s e c to r p u b lic o  en el 
s e n tid o  de  a b o rd a r  e l a n á lis is  de  la g e s tió n  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s  desde u na  p e rs p e c tiv a  g lo b a l e 
in te g ra d a . En este s e n tid o  es in te re s a n te  m e n c io n a r  
q u e  a in ic io s  de  los 9 0  se d ió  m a rc h a  al d e s a rro llo  
de  e s tu d io s  o  p ro g ra m as  co n  p a r t ic ip a c ió n  m u lt id is -  
c ip l in a r ia  ta les  c o m o  el P rog ram a  de  M a n e jo  de  
c u e n c a s  h id ro g rá f ic a s  d o n d e  p a r t ic ip a n  los  
M in is te r io s  de  O b ra s  P úb lica s  de  A g r ic u ltu ra , de  
P la n if ic a c ió n  y  C o o p e ra c ió n  y  la C O N A M A . A  
m e d ia d o s  de  esa d é ca d a  las m ism as  in s titu c io n e s  
p a r t ic ip a n  en un  p ro y e c to  e s p e c if ic o  pa ra  la c u e n ca  
d e l r ío  B ío -B ío  c u y o  o b je t iv o  es a n a liz a r  e sq u e m a  de  
o rg a n iz a c ió n  a n iv e l de  c u e n c a  pa ra  la g e s tió n  de l 
re cu rs o  h íd r ic o . P o s te rio rm e n te  e n tre  los años 2 0 0 0  
y  2 0 0 2  se a b o rd ó  un  p ro y e c to  q u e  in v o lu c ró  al 
M O P , C O N A M A  y  M IN A G R I pa ra  el m a n e jo  de 
re cu rs o  h íd r ic o s  e l c u a l g e n e ró  un  in te n so  tra b a jo  de  
e q u ip o s  m u I t id is c ip lin a r io s .

A  pesar de  q u e  a p a r t ir  de  d ic h o s  p ro y e c to s  no  se ha 
c o n c re ta d o  un  p la n  de  in v e rs io n e s , d e s a rro llo  y 
re su lta d o s  c o m o  los p re v is to s  no  c a b e  d u d a  q u e  ha

e s ta b le c id o  bases im p o rta n te s  q u e  p e rm ite n  c o n ta r  
c o n  una  v is ió n  m as c o m p le ta  y  a v a n za d a  en  m a te ria  
de  g e s tió n . C a b e  se ñ a la r q u e , a pesar de  lo  a n te r io r, 
a lg u n o s  de  los p ro d u c to s  p ro p u e s to s  han  s id o  desa 
rro lla d o s  c o n  los recu rsos  p ro p io s  de  las in s t itu c io 
nes p a r tic ip a n te s  d a d a  su re le v a n c ia  y  la c o n v ic c ió n  
lo g ra d a  d e  q u e  c o rre s p o n d e  al e n fo q u e  q u e  se 
re q u ie re  en estos tie m p o s .

En este m is m o  o rd e n  de  ¡deas c a b e  m e n c io n a r  
a c c io n e s  de  c o o rd in a c ió n  a n iv e l de l M in is te r io  de 
O b ra s  P úb lica s  c o n  la c o n s t itu c ió n  de  un  c o m ité  de 
recu rsos  h íd r ic o s  pa ra  los e fe c to s  de  c o o rd in a r  los 
p lanes  y  a c c io n e s ; c o m o  ta m b ié n  la m esa de  c o o r 
d in a c ió n  in s t i tu c io n a l e s ta b le c id a  e n tre  los 
M in is te r io s  de  O b ra s  P ú b lica s  y  de  A g r ic u ltu ra  co n  
un  o b je t iv o  s im ila r  p e ro  a u na  esca la  in te rm in is te 
r ia l.

E specia l m e n c ió n  d e b e  hace rse  al a c u e rd o  a lc a n z a 
d o  en la C o m is ió n  N a c io n a l de  R iego  de  im p u ls a r  el 
d e s a rro llo  de  in ic ia t iv a s  de  uso m ú lt ip le .

F in a lm e n te  d e n tro  d e  este p u n to  c a b e  se ñ a la r la fo r 
m u la c ió n  de  p o lí t ic a s  p u b lic a s  q u e  han re c o g id o  los 
c o n ce p to s  de  g e s tió n  in te g ra d a ; e n tre  e lla s  se p u e d e  
m e n c io n a r  la  P o lí t ic a  N a c io n a l d e  R ecu rsos  
H íd r ic o s ; la  P o lít ic a  de  R iego  q u e  se e n c u e n tra  en 
fase de  fo rm u la c ió n .

i) C o n tro l de  in u n d a c io n e s  y  p ro te c c ió n  c o n tra  c re c i
das

U n o  de  los tem as que  ha se c o m e n z ó  a a b o rd a r en 
fo rm a  s is tem ática  a p r in c ip io s  de  los 90  ha s id o  el 
tem a  de  las in u n d a c io n e s  en zonas urbanas de rivadas 
de  las aguas llu v ias , q u e  es un p ro b le m a  d o n d e  las 
ex te rna lidades  aparecen  en fo rm a  m u y  n ítida . El tra 
b a jo  de  d e s a rro llo  de  los p lanes m aestros para las c iu 
dades de  p o b la c ió n  s u p e rio r a 5 0  m il hab itan tes  da 
cue n ta  de  la fu e rte  in te ra cc io n e s  espacia l d e riva d a  de 
la e x p ans ión  u rbana  gen e ra nd o  p rob lem as  de  in u n d a 
c iones  en zonas q u e  antes no  se in u n d a b a n  sin que  
necesa riam en te  lo  generadores  de l p ro b le m a  p e rc ib ie 
ran d ic h o s  e fectos negativos . Surge de  d ic h a  d iscus ión  
el tem a de  c ó m o  e n fre n ta r fin a n c ie ra m e n te  su m a te 
r ia liz a c ió n  d a d o  q u e  es un  tem a  q u e  in v o lu c ra  a gran 
parte  de  los acto res q u e  in te ra c tú a n  en la c iu d a d  a tra 
vés de  e fectos d ire c to s  e in d ire c to s .

P or su pa rte  e l te m a  de  las c re c id a s  y  el m a n e jo  de 
cauces  ta m b ié n  ha s id o  un  te m a  en el c u a l han e x is 
t id o  a c c io n e s  q u e  han re q u e r id o  p la n te a rs e  una  
v is ió n  de  c a rá c te r m as a m p lio  q u e  la so la  s o lu c ió n  
d e l p ro b le m a  q u e  se m a n if ie s ta  lo c a lm e n te . La d is 
c u s ió n  q u e  se ha d a d o  en m a te ria  de  e x tra c c io n e s  
de  á rid o s  a lo  la rg o  de  d iv e rs o s  cauces  en el país 
in v o lu c ra n d o  a a c to res  d iv e rs o s  (m u n ic ip io s , M O P , 
B ienes N a c io n a le s ), ta m b ié n  los p ro b le m a s  d e r iv a 
dos de  c re c id a s  en  ríos de l n o rte  ( L lu ta , San José) y



sus e fe c to s  so b re  e l b o rd e  c o s te ro  y  la  a c tiv id a d  
tu r ís t ic a  han m o t iv a d o  d e s a rro lla r  a c c io n e s  c o n  una  
m ira d a  m ás a m p lia  e in te rd is c ip lin a r ia .

Los deba tes  a so c ia d o s  al m a n e jo  de  ca u d a le s  de  v e r 
tid o s  de  ob ras  re g u la d o ra s  y  los e v e n tu a le s  e fec tos  
s o b re  c a p ta c io n e s  o  p e rd id a  de  sue los  rib e re ñ o s  
ta m b ié n  ha m o t iv a d o  un  a n á lis is  c o n  p a r t ic ip a c ió n  
d e  d iv e rs o s  a c to res  y  en un  á m b ito  e sp a c ia l de  
m a y o r  esca la .

j) U sos n o  e x tra c tiv o s  o  usos in  s itu

Se d e fin e n  c o m o  usos de  c a rá c te r  no  e x tra c t iv o  
a q u e llo s  usos q u e  se re a liz a n  en  el m is m o  c a u ce  
e n tre  e llo s  se p u e d e  m e n c io n a r  usos de  c a rá c te r 
tu r ís t ic o  c o m o  el uso  e s c é n ic o , re c re a c io n a le s , 
d e p o r tiv o s  y  o tro s , ta m b ié n  d e n o m in a d o s  usos in 
s itu . El a p ro v e c h a m ie n to  de  las ca ra c te rís tica s  de  los 
cu rsos de  agua  o  lagos susten ta  la a c tiv id a d  tu r ís t ic a  
en  sus d ive rsas  e xp re s io n e s .

Se co n s ta ta  q u e  el tu r is m o  ha c re c id o  en el país en 
fo rm a  im p o r ta n te  e s p e c ia lm e n te  a q u e l basado  en 
p ro p o rc io n a r  a tr ib u to s  n a tu ra le s  e s p e c ífic o s  q u e  no  
son de  c o n s u m o  m a s iv o , m as b ie n  son de  a lto  in te 
rés p o r  su escasa o  n u la  in te rv e n c ió n  a n trò p ic a . En 
los  fo ro s  y  d ive rs o s  e n c u e n tro s  surgen  p la n te a m ie n 
tos  en o rd e n  a in c o rp o ra r  d e n tro  de  las d e m a n d a s  
h íd r ic a s  este t ip o  de  usos, los cua les  no  apa re ce n  
e x p re s a m e n te  id e n t if ic a d o s  en  la le g is la c ió n  h íd r ic a . 
D e  h e c h o  u na  de  las cu e s tio n e s  m as re le va n te s  d ic e  
re la c ió n  co n  la id e a  de  id e n t if ic a r  y  g e s tio n a r las 
á reas de  in f lu e n c ia  en to rn o  a d ic h o  tra m o  de  in te 
rés en el c a u ce  en  o rd e n  a p re se rv a r los e le m e n to s  
q u e  o to rg a n  los a tr ib u to s  a d ic h a  z o n a  ( p o r  e je m p lo  
bosques , e x tra c c io n e s  aguas a rrib a )

En este s e n tid o  se ha a b o rd a d o  in ic ia t iv a s  des tin a d a s  
a e fe c tu a r un  le v a n ta m ie n to  de  usos de  este t ip o , 
e s p e c ia lm e n te  e n tre  la V i l i  y  IX R eg iones.

C abe  d es taca r la re c ie n te  in ic ia t iv a  de  le g is la r sob re  
pesca re c re a tiva  la c u a l se o r ie n ta  a id e n t if ic a r  sec
to res  d o n d e  esta a c tiv id a d  sea de  a lto  in te rés  y  p e r
m it ir  c a u te la r  los  fa c to re s  fís ico s  q u e  p e rm ita n  q u e  
d ic h o  s it io  m a n te n g a  sus c o n d ic io n e s  en el t ie m p o  
de  m o d o  de  su s te n ta r el d e s a rro llo  de  in fra e s tru c tu 
ra y  s e rv ic io s  en el la rg o  p la z o .

k) A c u e rd o s  de  p ro d u c c ió n  lim p ia

U n a  de  las in ic ia t iv a s  q u e  es n e c e s a r io  d e s ta c a r 
d ic e  re la c ió n  c o n  la  a s o c ia c ió n  p u b l ic o  p r iv a d a  en 
m a te r ia  de  p ro d u c c ió n  l im p ia  d e r iv a d a s  d e  la 
n e c e s id a d  de  b u s c a r c a m in o s , a ve ce s  m as a llá  de  
las e x ig e n c ia s  re g la m e n ta r ia s  o  lega les , c o n  el 
o b je to  de  p o d e r  e n fre n ta r  d e  m e jo r  m a n e ra  los 
d e s a fíos  de  c o m p e t it iv id a d  a n te  m e rc a d o s  m as g lo -  
b a liz a d o s  y  e x ig e n te s .

C a b e  d es taca r los  a c u e rd o s  en  al á m b ito  m in e ro  en 
los c u a le s  en m a te ria  h íd r ic a  a p a re ce n  u na  se rie  de 
e le m e n to s  a s o c ia d o s  al uso e f ic ie n te  c o m o  a asp e c 
tos re la c io n a d o s  c o n  el m e d io  a m b ie n te . T a m b ié n  
en e l á m b ito  a g r íc o la  d o n d e  e l te m a  de  la c a lid a d  
d e l agua  es un  e le m e n to  de  re le v a n c ia .

I) P lanes d ire c to re s  p a ra  la g e s tió n  de l re cu rs o  h íd r ic o

A  p a r t ir  de l a ñ o  1 9 9 6  se in ic ió  el d e s a rro llo  de  es tu 
d io s  c u y o  o b je to  a p u n ta  a g e n e ra r las bases para 
a v a n z a r en la g e s tió n  in te g ra d a  de l re cu rso  h íd r ic o , 
es así c o m o  se han  re a liz a d o  e s tu d io s  de  esta n a tu 
ra le z a  en  las c u e n c a s  d e  lo s  ríos  San José, 
A c o n c a g u a , Im p e ria l y  está en d e s a rro llo  o tro  pa ra  la 
c u e n c a  de l río  M a u lé .

Los e s tu d io s  han  p e rm it id o  a b o rd a r  el te m a  desde 
u na  p e rs p e c tiv a  g lo b a l to m a n d o  la  c u e n c a  c o m o  
base de  g e s tió n  se ha in c o rp o ra d o  la p a r t ic ip a c ió n  
d e  a c to res  a través  de  e n trev is tas , encuestas  y  a tra 
vés de  ta lle re s  de  d is c u s ió n ; c a b e  se ñ a la r q u e  a lo 
la rgo  de l d e s a rro llo  de  estos e s tu d io s  el p ro c e s o  de 
p a r t ic ip a c ió n  ha ¡do  m e jo ra n d o .

Por su p a rte  los re su lta d o s  o b te n id o s  han  p e rm it id o  
o r ie n ta r  a lg u n a s  d e c is io n e s  en á m b ito s  de  p ro ye c to s  
de  rie g o , agua  p o ta b le  o  han  p e rm it id o  ge n e ra  v is io 
nes m as a m p lia s  re sp e c to  a la im p o r ta n c ia  de  las 
aguas sub te rráneas .

En o tro  o rd e n  de  cosas ha  s u rg id o  en  e l d e b a te  el 
te m a  de  la re la c ió n  e n tre  esta a p ro x im a c ió n  y  o tro  
t ip o  de  p la n e s  c o m o  los q u e  a b o rd a n  el te m a  de  
aguas llu v ia s  o  el m a n e jo  de  cauces.

III.8.3 Caminos para Implementar la GIRH

C o m o  se ha m e n c io n a d o  la v ía  o  vías pa ra  q u e  la 
G IR H  se in s ta le  p u e d e  ser d iv e rs o  y  d e n tro  de  una  
m is m a  línea  de  a v a n c e  la fo rm a  c o m o  se d e s a rro lla  
d e p e n d e rá  de  fa c to re s  de  d is tin ta  ín d o le  ta les  c o m o  
s itu a c io n e s  de  c a rá c te r  e x tre m o  (sequías, in u n d a c io n e s , 
p ro b le m a s  de  c o n ta m in a c ió n , e ro s ió n ), fa c to re s  p o lí t i 
cos ( m o d if ic a c io n e s  lega les  o  re g la m e n ta ria s ); aspectos  
de  ín d o le  c o m e rc ia l o  f in a n c ie ro  ( tra ta d o s  de  lib re  
c o m e rc io , d is e ñ o  de  ta rifa s , p ro g ra m a s  de  su bs id ios ); 
aspectos  s o c ia le s  (c o n f lic to s  é tn ic o s , re a se n ta m ie n to s  de 
p o b la c ió n ) ,  e tc .

En el m a rc o  de  la  P o lít ic a  N a c io n a l de  R ecursos 
H íd r ic o s  se d is tin g u e n  dos líneas de  c a rá c te r fu n d a m e n 
ta l q u e  b á s ica m e n te  p la n te a n  dos fo rm a s  de  a v a n z a r en 
este p ro ce s o : a) d e n tro  de l m a rc o  ju r íd ic o  v ig e n te  y  b) a 
p a r t ir  de  m o d if ic a c io n e s  lega les  q u e  e s ta b le z ca n  un 
m a rc o  e s p e c if ic o  pa ra  ta l e fe c to . En to d o  caso  am b o s  
c a m in o s  n o  son d e l to d o  e x c lu y e n te s  ya  q u e  e l p r im e ro  
p e rm ite  e s ta b le c e r los  e le m e n to s  b á s icos  q u e  la  o tra  
o p c ió n  ta m b ié n  re q u ie re .



a) A c c io n e s  d e n tro  de l m a rc o  in s titu c io n a l y  legal 
v ig e n te .

En este caso  se tra ta  de  im p u ls a r un  tra b a jo  c o n ju n 
to  e n tre  los d is tin to s  ac to res  in v o lu c ra d o s  (p ú b lic o s  
y  p r iv a d o s ) so b re  la base de  re c o n o c e r  q u e  los p ro 
b le m a s  e x is ten tes  se o r ig in a n  p o r  q u e  no  se han 
h e c h o  e x p líc ito  los d is tin to s  p u n to s  d e  v is ta  e in te re 
ses e x is ten tes , in c lu s o  n o  hay c la r id a d  so b re  tem as 
q u e  re su ltan  de  in te ré s  c o m ú n .

Se p la n te a  el d e s a rro llo  de  P lanes d ire c to re s  pa ra  la 
g e s tió n  in te g ra d a  de  los recu rsos  h íd r ic o s  c o m o  un 
c a m in o  q u e  p e rm ita  g e n e ra r una  fo rm a  pensa r el 
d e s a rro llo  d e n tro  de  u na  c u e n c a  de  m a n e ra  m ás e f i
c ie n te  y  p a r t ic ip a tiv a .

El p la n  d ire c to r  se c o n c ib e  c o m o  un  in s tru m e n to  de  
o r ie n ta c ió n  c o n s tru id o  p o r  los d ife re n te s  ac to res  
sob re  la  base de  un  tra b a jo  de  id e n t if ic a c ió n  de  la 
p ro b le m á tic a  en to rn o  al agua  y  de  las a c c io n e s  y 
p lanes  q u e  ta n to  desde  el se c to r p ú b lic o  c o m o  p r i
v a d o  están p rev is tas  en  d is tin to s  h o r iz o n te s  d e  t ie m 
p o  y  q u e  p o r  lo  g ene ra l no  han s id o  v in c u la d a s  o 
re la c io n a d a s  e n tre  e llas .

Los P lanes D ire c to re s  pa ra  la G e s tió n  In te g ra da  de  
los R ecursos H íd r ic o s  tie n e n  c o m o  m is ió n  fu n d a 
m e n ta l d e lin e a r  una  a c c ió n  c o o rd in a d a  e n tre  tres 
e le m e n to s  (F igu ra  II I .8 .1 ):

a.1) El se c to r p ú b lic o , en su c a lid a d  de  e n te  n o r 
m a tiv o  y  f is c a liz a d o r; 

a.2) El se c to r p ú b lic o  c o m o  p ro m o to r  e in v e rs io 
n is ta  d e l d e s a rro llo  s e c to ria l;

a.3) El se c to r p r iv a d o , a través de  las seña les q ue  
e n tre g a  en re la c ió n  co n  los e fe c to s  y  e x te rn a -

lid a d e s  d e l uso d e l re cu rs o  h íd r ic o  en  áreas 
c rít ic a s  o  re sp e c to  de  la c o n v e n ie n c ia  de l 
d e s a rro llo  de  in ic ia t iv a s  m u It ip ro p ó s ito .

D e n tro  de  esta v is ió n  el P lan D ire c to r  pa ra  la 
G e s tió n  de  los R ecursos H íd r ic o s , t ie n e  c o m o  o b je 
t iv o  el c o n s t itu irs e  en un  in s tru m e n to  de  p la n if ic a 
c ió n  in d ic a t iv a  q u e , c o n s id e ra n d o  los e fe c to s  a g re 
gados y  las d ive rsa s  in te rv e n c io n e s  in d iv id u a le s , las 
d e m a n d a s  fu tu ra s  y  c o n f lic to s  p o te n c ia le s  e n tre  los 
d ife re n te s  d e m a n d a n te s , c o n tr ib u y a  a o r ie n ta r  y  
c o o rd in a r  las d e c is io n e s  p ú b lic a s  y  p r iva d a s , c o n  el 
f in  ú lt im o  de  m a x im iz a r  la fu n c ió n  e c o n ó m ic a , 
a m b ie n ta l y  s o c ia l de  un b ie n  escaso c o m o  el agua.

Lo a n te r io r  h a ce  q u e  este tra b a jo  re q u ie ra  b á s ica 
m e n te  a u n a r v o lu n ta d e s , p r in c ip a lm e n te  en  la c o n 
v ic c ió n  de  q u e  d e  esta fo rm a  es p o s ib le  a v a n z a r en 
el d e s a rro llo  b a jo  un  c o n c e p to  de  s u s te n ta b ilid a d  de  
una  fo rm a  m ás b e n e fic io s a  en c o m p a ra c ió n  a un  tra 
b a jo  de  c a rá c te r in d e p e n d ie n te .

A  p a r t ir  de  lo  a n te r io r  e l P lan  D ire c to r  se o r ie n ta  a 
a lc a n z a r  los s ig u ie n te s  re su lta d o s  c o n c re to s :

•  F o rm u la r un  m a rc o  in d ic a t iv o  de  c a rá c te r a m p lio  
en  el c u a l se e s ta b le z ca n  un  c o n ju n to  de  c r ite r io s  
q u e  o r ie n te n  e l d e s a rro llo  d e l re cu rso  o  seña len  
lim ita n te s  en  c u a n to  a su uso e id e n t if iq u e n  las 
e x te rn a lid a d e s  a soc iadas  a las d is tin ta s  in ic ia t i
vas.

•  Id e n t if ic a r  y  je ra rq u iz a r  p ro b le m a s , c o n f lic to s  y  
n e ces idades  en las c u a le s  el re cu rs o  h íd r ic o  se 
c o n s t itu y e  en  un  fa c to r  l im ita n te  pa ra  el c re c i
m ie n to  o  d e s a rro llo  de  la z o n a , ta n to  en té rm in o s  
d e  c a n tid a d  c o m o  de  c a lid a d .

Figura 111.8.1
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•  F o rm u la r un  p la n  de  In v e rs io n e s  p re lim in a r  basa
d o  en c r ite r io s  té c n ic o -e c o n ó m ic o s , h a b id a  c o n 
s id e ra c ió n  de  aspectos  lega les , a m b ie n ta le s  y  
s o c ia le s , p a ra  la s o lu c ió n  de  los p ro b le m a s  
d e te c tad o s .

•  E stab lece r m e c a n is m o s  de  c o o rd in a c ió n  o r ie n ta 
dos a m e jo ra r  la g e s tió n  p ú b lic a  c o n  el p ro p ó s ito  
d e  in te g ra r y  p o te n c ia r  las p o lí t ic a s  se c to ria le s , 
s o b re  la base de  u na  p la ta fo rm a  c o m ú n  c o n s t itu i
d a  p o r  el P lan D ire c to r, c o n c e b id o  adem ás c o m o  
un  in s tru m e n to  de  p la n if ic a c ió n  d in á m ic o .

b) M e to d o lo g ía  de  tra b a jo

D e n tro  de  la c o n c e p c ió n  g ene ra l el e n fo q u e  p la n te 
a d o  se o r ie n ta  d e s a rro lla r  un  d ia g n o s tic o , in te g ra n d o  
la in fo rm a c ió n  e x is te n te  y  la o p in ió n  de  los ac to res .

Esta ta re a  p e rm ite  id e n t if ic a r  p ro b le m a s  y  c o n flic to s ; 
re a liz á n d o s e  un  tra b a jo  de  sín tesis  q u e  p e rm ita  su 
a g ru p a c ió n  y  je ra rq u iz a c ió n  según áreas te m á tic a s . 
Se ha c o n c lu id o  a lo  la rgo  d e l d e s a rro llo  de  los es tu 
d io s  q u e  en esta fase es n e c e sa rio  v o lv e r  a e fe c tu a r 
un  p ro ce s o  de  c o n s u lta  so b re  los re su lta d o s  a lc a n 
zados.

A  p a r t ir  de  lo  a n te r io r  se e fe c tú a  u na  la b o r  q u e  se 
o r ie n ta  a tra n s fo rm a r los p ro b le m a s  d e te c ta d o s  en 
o b je t iv o s  de  m o d o  pa ra  pasar de  u na  fase de  d e te c 
c ió n  a u na  fase de  p ro p o s ic ió n . El p ro ce s o  c o n te m 
p la  la a g ru p a c ió n  de  o b je t iv o s  (o b je tiv o s  e s tra té g i
cos) de  m o d o  de  e s ta b le c e r un  n ú m e ro  m a n e ja b le  y 
u na  a d e c u a d a  d e f in ic ió n  de  e llo s .

S obre  la base de  lo  a n te r io r  se id e n t if ic a n  a c c io n e s  
q u e  p e rm ite n  el lo g ro  de  d ic h o s  o b je t iv o s , te n ie n d o

Figura II 1.8.2
Identificación de problemas en fase de diagnóstico

Figura 111.8.3 
Generación de objetivos



pre se n te  q u e  una  a c c ió n  p u e d e  c o n tr ib u ir  to ta l o  
p a rc ia lm e n te  y  ta m b ié n  en m as de  un  o b je t iv o . 
S obre  la base d e  este p ro ce s o  en d e f in it iv a  se esta
b le c e n  re c o m e n d a c io n e s  q u e  a p u n ta n  a lo g ra r un 
a d e c u a d o  a p ro v e c h a m ie n to  de  los recu rsos  o  in d i
c a r  lim ita c io n e s  o  re s tric c io n e s  q u e  es c o n v e n ie n te  
respe ta r pa ra  e v ita r  g e n e ra r costos  o  im p a c to s  nega 
tiv o s  m a yo re s  q u e  los b e n e fic io s  a o b te n e r; estas 
re c o m e n d a c io n e s  se c o n s t itu y e n  en  las d ire c tr ic e s  
so b re  las cua les  resu lta  m as a d e c u a d o  e n m a rca rse .

D e l a n á lis is  de  las a c c io n e s  es p o s ib le  e s ta b le c e r 
una  je ra rq u iz a c ió n  de  fo rm a  ta l de  p o d e r  e n tre g a r 
e le m e n to s  de  ju ic io  al m o m e n to  de  to m a r d e c is io 
nes pa ra  a b o rd a r  un  te m a  e s p e c if ic o . U n o  de  los 
casos m as re cu rre n te s  d ic e  re la c ió n  c o n  la d is p o n i
b il id a d  d e l re cu rs o ; en la fig u ra  s ig u ie n te  se m u e s 
tra n  v a lo re s  s o lo  re fe re n c ia le s  de  a lg u n a s  a lte rn a t i
vas q u e  a c tú a n  so b re  la o fe rta  c o m o  la d e m a n d a .

Figura 111.8.4
Comparación entre alternativas para disponibilidad

A  p a r t ir  de  lo  a n te r io r  es p o s ib le  e s ta b le c e r p a ra  un 
h o r iz o n te  de  t ie m p o  d e f in id o  un  p la n  ta l q u e  p e rm i
ta  a lc a n z a r  los o b je t iv o s  e s tra té g ico s  d e fin id o s . En 
las s ig u ie n te s  fig u ra s  se m ues tra  en fo rm a  e s q u e m á 
t ic a  la s e cu e n c ia  de  a c c io n e s  pa ra  lo g ra r a bas tece r 
la d e m a n d a  y  lo g ra r un  o b je t iv o  de  c a lid a d  de  
aguas.

Figura 111.8.5 
Plan de acciones para objetivo de disponibilidad

Los in s tru m e n to s  pa ra  p ro m o v e r  la m a te r ia liz a c ió n  
de  los p lanes  d ire c to re s  su rgen  p r in c ip a lm e n te  de  
las a tr ib u c io n e s  q u e  d is p o n e n  las in s t itu c io n e s  
p ú b lic a s , e n tre  e llo s  se p u e d e n  id e n t i f ic a r  los 
s ig u ie n te s  tip o s :

c.1) In s tru m e n to s  de  c a rá c te r re g u la to r io

Las n o rm a s  o  re g u la c io n e s  e s ta b le c e n  e x ig e n 
c ias  o  lim ita c io n e s  pa ra  c ie rto s  usos, d e te rm i
n a n d o  c o n d ic io n a n te s  d e n tro  de  la z o n a  de  
e s tu d io  y  p u d ie n d o  m o t iv a r  el e s ta b le c im ie n to  
de  fo rm a s  de  g e s tió n  e sp e c ífic a s . Este es e l caso  
de  las n o rm a s  de  c a lid a d  de  agua  q u e  a través  
d e  la d e c la ra c ió n  d e  z o n a  sa tu rada  e s ta b le c e n  
los p lanes  de  d e s c o n ta m in a c ió n ; o  el caso  de l 
e s ta b le c im ie n to  de  z o n a s  d e  p r o h ib ic ió n ,  
re d u c c ió n  te m p o ra l d e l e je rc ic io  d e n tro  de l 
C ó d ig o  de  A guas . En este m is m o  o rd e n  se 
p u e d e  se ñ a la r la a p ro b a c ió n  de  los p la n e s  de  
d e s a r ro llo  d e  las e m p re s a s  d e  S e rv ic io s  
S an ita r io s  o  los m is m o s  p lanes  re g u la d o re s  
c o m u n a le s  q u e  p u e d e n  e s ta b le c e r l im ita c io n e s  
o  b ie n  im p u ls a r  usos e sp e c ífic o s .

D e n tro  d e  la le y  d e  Bases de  M e d io  A m b ie n te  
e s p e c ífic a m e n te  el S is tem a de  E v a lu a c ió n  de  
Im p a c to  A m b ie n ta l a c tú a  en  el s e n tid o  de  esta
b le c e r  e le m e n to s  q u e  d e fin e n  v o c a c io n e s  o 
p r io r id a d e s  pa ra  el uso d e l s u e lo , v e g e ta c ió n , 
a ire , e tc .; fa c to re s  q u e  d e te rm in a n  ta m b ié n  el 
uso o  e v e n tu a l d e s tin o  de  las aguas.

c.2) In s tru m e n to s  de  fo m e n to

Existen d iv e rs o s  e n tre  e llo s  se p u e d e  m e n c io n a r  
los s u b s id io s  (rie g o , fo re s ta l, agua  p o ta b le , e tc .) 
los cua les  si se o r ie n ta n  en fo rm a  c o h e re n te  y  
a r t ic u la d a  en la  lín e a  q u e  p ro m u e v e  el p la n  
d ire c to r  p e rm it irá  c o n c re c ió n . A s í ta m b ié n  e x is 
ten  p ro g ra m a s  de  a p o y o  pa ra  el f in a n c ia m ie n to  
de  a c tiv id a d e s  de  in v e s t ig a c ió n , in n o v a c ió n

Figura III.8.6 
Plan de acciones para objetivo de calidad

c) Instrumentos para su materialización
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te c n o ló g ic a  o  de  c a rá c te r p ro d u c t iv o  las cua les  
p u e d e n  e m p le a rs e  pa ra  o r ie n ta r  la g e s tió n  de l 
re cu rs o  en  el m a rc o  de  la v is ió n  q u e  es ta b le ce  
el p la n  d ire c to r.

c.3) In v e rs io n e s  d e l Estado

El Estado in v ie r te  en d iv e rs o s  p ro g ra m as  y  p ro 
y e c to s  d e s tin a d o s  al d e s a rro llo  s e c to ria l en 
áreas ta les  c o m o  rie g o , fo m e n to  a g ríc o la , desa 
r ro llo  fo re s ta l, c a p a c ita c ió n  de  p e q u e ñ o s  p ro 
d u c to re s , a g u a  p o ta b le  ru ra l, c a p a c ita c ió n  
a m b ie n ta l e s tu d io s  e in v e s t ig a c ió n  h íd r ic a , 
m o n ito re o , ob ras  h id rá u lic a s , m a n e jo  de  c a u 
ces, e tc .

En la m e d id a  q u e  las in v e rs io n e s  te n g a n  un  e je  
c e n tra l o  " h i lo  c o n d u c to r "  a través de l p la n  
d ire c to r  se p o d a r  e s ta b le c e r u na  a d e c u a d a  a r t i
c u la c ió n  q u e  p e rm ita  a lc a n z a r  los o b je t iv o s  de  
in te g ra c ió n  y  a rm o n iz a c ió n  q u e  e s ta b le c e  el 
p la n  d ire c to r  y  q u e  son la base de  la g e s tió n  
in te g ra d a .

c.4) A c u e rd o s  p ú b lic o -p r iv a d o

U n o  de  los e le m e n to s  de  in te rés  en esta m is m a  
lín e a  lo  c o n s t itu y e n  a lia n z a s  o  a c u e rd o s  e n tre  el 
se c to r p u b lic o  y  p r iv a d o  q u e  se han id o  m a te 
r ia liz a n d o ; en a lg u n o s  casos m as a llá  de  las 
o b lig a c io n e s  o  e x ig e n c ia s  q u e  e s ta b le c e  el 
m a rc o  lega l v ig e n te . En o tro s  c o n  la id e a  de  
a v a n z a r en  u n a  fo rm a  c o o rd in a d a  p a ra  el desa 
r ro llo  de  p ro y e c to s  o  tem as. En este te m a  cabe  
d e s ta ca r los avances  e x is ten tes  en m a te ria  de  
a c u e rd o s  de  p ro d u c c ió n  lim p ia  o  m esas de  tra 
b a jo  p ú b lic o -p r iv a d a s  en to rn o  a p ro y e c to s  
e sp e c ífic o s .

Figura 111.8.7 
Instrumentos para implementación de planes 

directores

II 1.8.4 Estrategia para la puesta en marcha o 
implementación del plan director

C o m o  re s u lta d o  d e l tra b a jo  re a liz a d o  en esta m a te 
r ia  se p ro p o n e  e s ta b le c e r al n iv e l de  la c u e n c a  un  c o m i
té  de  recu rsos h íd r ic o s  el c u a l t ie n e  las s ig u ie n te s  c a ra c 
te rís ticas :

•  C o n ta r c o n  u na  re p re s e n ta c ió n  de  c a rá c te r m ix to , 
in v o lu c ra n d o  los á m b ito s  p u b lic o  y  p r iv a d o , bus 
c a n d o  in c o rp o ra r  e q u ilib ra d a m e n te  la re p re se n ta 
c ió n  de  los d is tin to s  a c to res  re levan tes .

•  F o rm u la r, so b re  la base de  a c u e rd o s , el p la n  d ire c to r  
pa ra  la c u e n c a  a p a r t ir  de  los e le m e n to s  en tre g a d o s  
en los e s tu d io s  de  base re a liz a d o s  para  ta l e fe c to .

•  C o n s titu irs e  en un  re fe re n te  té c n ic o  para  el g o b ie rn o  
re g io n a l p a ra  el d is e ñ o , e v a lu a c ió n  y  p ro m o c ió n  de  
p ro y e c to s  o  a c c io n e s  en  m a te ria  de  recu rsos  h íd r i
cos.

•  C o la b o ra r  en  el d e s a rro llo  de  la e s tra teg ia  re g io n a l 
p ro p o rc io n a n d o  e le m e n to s  de  in te ré s  c o m ú n  en 
re la c ió n  c o n  el d e s a rro llo  de  los recu rsos h íd r ic o s .

•  P ro m o v e r a c u e rd o s  para  a b o rd a r  a c c io n e s  de  c a rá c 
te r  m ix to  q u e  p e rm ita n  a v a n z a r h a c ia  la g e s tió n  in te 
grada

El c o m ité  de  recu rsos  h íd r ic o s  se c o n s t itu y e  b á s ica 
m e n te  en un  e s p a c io  de  c o o rd in a c ió n  q u e  en  e l á m b ito  
p u b l ic o  es fa c t ib le  e s ta b le c e rlo  sob re  la base d e  las a tr i
b u c io n e s  d e l G o b ie rn o  R e g io n a l; en ta n to  q u e  h a c ia  el 
á m b ito  p r iv a d o  se basa en la c o n v ic c ió n  de  q u e  su fu n 
c io n a m ie n to  gene ra  b e n e fic io s  p o r  el h e c h o  de  lo g ra r 
c o o rd in a c ió n  d e n tro  d e l s e c to r p ú b lic o  y  una  f lu id a  
c o m u n ic a c ió n  en el e je  p u b lic o -p r iv a d o .

Figura III.8.8 
Estructura de Comité de Recursos Hídricos
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C abe  se ñ a la r q u e  d e n tro  d e l M O P  a p a r t ir  de  la fo r 
m u la c ió n  d e l P ro g ra m a  de  M a n e jo  d e  R ecu rso s  
H íd r ic o s  (P M R H ) se p ro p o n e  un  e sq u e m a  de  o rg a n iz a 
c ió n  s im ila r , in c o rp o ra n d o  en á m b ito  té c n ic o  aspectos  
e s p e c ífic o s  re la c io n a d o s  co n  la a d m in is t ra c ió n  d e l p ro 
y e c to . Se e s ta b le ce  adem ás al n iv e l m in is te r ia l un  c o n 
se jo  q u e  p e rm ita  c o o rd in a r  y  a r t ic u la r  e l fu n c io n a m ie n 
to  de  los d ife re n te s  c o m ité s  q u e  se e s ta b le z ca n  a l n iv e l 
de  c u e n ca .

II 1.8.5 Escenario que considera modificación del marco 
legal

Se ha v is to  q u e  al a v a n ce  en  la g e s tió n  in te g ra d a  
re q u ie re  en  d e f in it iv a  fo rm a liz a r  una  e s tru c tu ra  de  p a r t i
c ip a c ió n  y  c o n c e r ta c ió n  e n tre  los a c to re s  d e n tro  de  la 
c u e n c a ; p a sa n do  de  un  es tado  d o n d e  p r im a n  los a c u e r
dos v o lu n ta r io s  a u na  fo rm a liz a c ió n  q u e  p e rm ita  in c o r 
p o ra r o tro  t ip o  d e  in s tru m e n to s . S itu a c ió n  q u e  se v is u a 
liz a  p u e d e  darse  en  el m e d ia n o  p la z o .

Tal c o m o  se ha in d ic a d o  d e n tro  de  los a c to re s  d e b e  
in c o rp o ra rs e  no  s o lo  los q u e  u t i l iz a n  el re cu rso , s in o  
a q u e llo s  q u e  se a s ie n ta n  en áreas rib e re ñ a s , o  a q u e llo s  
q u e  in te rv ie n e n  en e l m a n e jo  d e l s u e lo  o  la  v e g e ta c ió n ; 
es d e c ir, se re q u ie re  un  e sp e c tro  b a s ta n te  a m p lio  q u e  no  
lo  c u b re  n in g u n a  o rg a n iz a c ió n  e x is te n te  a u n q u e  se 
in te n te  e x te n d e r  sus fu n c io n e s  y  a tr ib u c io n e s  lo  más 
p o s ib le ; A de m á s  p o r el h e c h o  q u e  se re q u ie re  u na  in te 
ra c c ió n  en d ife re n te s  e jes ( p ú b lic o -p r iv a d o ; e s p a c io  
u rb a n o -e s p a c io  ru ra l; e tc)

En este m a rco  se ha p ropuesto  la c re a c ió n  de  o rgan is 
m os de  ca rác te r a u tó n o m o  y  de  c o m p o s ic ió n  m ix ta  desti
nados  a la g e s tió n  de  las c u e n ca s  d e n o m in a d o s  
C o rp o ra c io n e s  A dm in is tra d o ra s  de  C uencas c o m o  una 
a lte rn a tiv a  d e s ce n tra liza d a , p a r t ic ip a tiv a  y  a u tó n o m a  
desde el p u n to  de  v ista  fin a n c ie ro  para la gestión  de  las 
ex te rna lidades  presentes al n ive l de  las cuencas h id ro g rá fi
cas y  para el de sa rro llo  de  las in ic ia tiva s  de  interés co m ú n .

Se c o n c ib e  c o m o  un  o rg a n is m o  q u e  sea c a p a z  de :

•  D e s a rro lla r  e l e je rc ic io  de  fu n c io n e s  de  c a rá c te r 
p ú b lic o , a través de  tra n s fe re n c ia  de  c o m p e te n c ia s

•  D a r  fu e rz a  o b lig a to r ia  a las re so lu c io n e s  d ic ta d a s  
d e n tro  de  su á m b ito  de  a c c ió n

•  B e n e fic ia rs e  de  los ingresos d e r iv a d o s  de  im p u e s to s , 
pa ten tes , cá n o n es  u o tro  t ip o  de  tr ib u to s , m u lta s  o 
c o b ro s

•  P e rm itir  la p a r t ic ip a c ió n  a m p lia  de  los a c to re s  q u e  
se re la c io n a n  c o n  la c u e n c a  y  su á rea  de  in f lu e n c ia .

Los o b je t iv o s  de  d ic h a  c o rp o ra c ió n  c o rre s p o n d e n  a:

•  L o g ra r una  a d e c u a d a  c o o rd in a c ió n  e n tre  los o rg a 
n ism o s  re g io n a le s , m u n ic ip a le s  y  lo c a le s  y  dem ás

en tes  p ú b lic o s  y  p r iv a d o s , c o n  c o m p e te n c ia  o  in te 
reses d e n tro  de  la c u e n c a  y  cuyas  a c tiv id a d e s  o 
d e c is io n e s  te n g a n  in g e re n c ia  d ire c ta  o  in d ire c ta  
s o b re  los recu rsos  h íd r ic o s .

•  P ro m o v e r la e fe c tiv a  p a r t ic ip a c ió n  de  la s o c ie d a d  
c iv i l  en la p la n if ic a c ió n , c o n s e rv a c ió n  y  d e s a rro llo  
s u s te n ta b le  d e  los recu rsos  h íd r ic o s  y  a m b ie n ta le s  de  
la c u e n ca .

•  P ro tege r y  c o n s e rv a r los recu rsos  h íd r ic o s  de  la 
cu e n c a , en c a n tid a d  y  c a lid a d  a través  de  u na  v is ió n  
in te g ra d o ra  q u e  to m e  en  c u e n ta  la  e x is te n c ia  de  
in tensas  in te rc o n e x io n e s  e n tre  los c o m p o n e n te s  de  
la c u e n ca .

•  A se g u ra r los n iv e le s  nece sa rio s  d e  c a n tid a d  y  c a l i
da d  de  aguas pa ra  s a tis fa ce r los usos y  re q u e r im ie n 
tos  s o c io e c o n ó m ic o s  de  la c u e n c a , en e s p e c ia l en 
p e río d o s  de  sequías.

•  P ro p o rc io n a r  a la p o b la c ió n  u n a  a d e c u a d a  s e g u ri
da d  fre n te  a los  e v e n to s  h id ro m e te o ro ló g ic o s  e x tre 
m os.

•  G a ra n tiz a r el c o n o c im ie n to  y  m o n ito re o  de  los p ro c e 
sos fís icos  y  b io ló g ic o s  q u e  se d e sa rro lla n  en la c u e n 
ca, q u e  se re la c io n a n  c o n  sus recursos natura les.

•  G e n e ra r los m e c a n is m o s  d e  m o v il iz a c ió n  de  re c u r
sos f in a n c ie ro s  re q u e rid o s  pa ra  im p le m e n ta r  las 
a c c io n e s  y  m e d id a s  en  fu n c ió n  de  la g e s tió n  in te g ra l 
de  la c u e n ca .

En este c o n te x to  se e s tim a  q u e  serían a tr ib u c io n e s
de  las c o rp o ra c io n e s  de  c u encas :

a) F o rm u la r  un  P lan  D ire c to r  p a ra  la  C u e n ca  c o n  re v i
s ión  y  a c tu a liz a c ió n  p e r ió d ic a  (5 años), e l c u a l 
d e b ie ra  in c lu ir :

•  P royectos  y  p ro g ra m a s  p r io r ita r io s  de  b e n e fic io  
c o m ú n , los c u a le s  te n d ría n  a p o y o s  f in a n c ie ro s  de  
la  c o rp o ra c ió n  (s u b s id io s , c o f in a n c ia m ie n to ,  
p réstam os).

•  R e c o m e n d a c io n e s  pa ra  e l e je rc ic io  de  las a tr ib u 
c io n e s  de  los o rg a n ism o s  p ú b lic o s  ( p la n e s  re g u 
lado res, a u to r iz a c ió n  d e  v e rt id o s )

•  O r ie n ta c io n e s  pa ra  la a c c ió n  p r iv a d a .

En este m a rc o  el a v a n ce  q u e  se lo g re  en  la fase p re 
v ia  re v is te  im p o r ta n c ia  fu n d a m e n ta l p o r  c u a n to  p e r
m ite  d e s a rro lla r  e x p e r ie n c ia  re sp e c to  a la fo rm a  y  
p ro c e s o  de  a n á lis is  y  d e b a te  so b re  las m a te ria s  in v o 
lu c ra d a s  en la g e s tió n  d e l re cu rso

b) P ro m o v e r la e je c u c ió n  de  los p ro y e c to s  y  p ro g ra m as  
de  in te rés  c o m ú n  a través  d e  c o n v e n io s , c o n tra to s



e tc . En g e n e ra l n o  se e s tim a  ra z o n a b le  q u e  la c o r 
p o ra c ió n  d e s a rro lle  d ire c ta m e n te  estas a c c io n e s , 
s in o  a p ro v e c h a n d o  al m á x im o  las o rg a n iz a c io n e s  y  
c a p a c id a d e s  ex is te n te s , p ú b lic a s  y  p r iva d a s .

c) A n a l iz a r  las fu e n te s  de  f in a n c ia m ie n to  y  d e f in ic ió n  
de  los n iv e le s  de  ta rifa s , de  a c u e rd o  a la in v e rs ió n  
re q u e rid a  para  la im p le m e n ta c ió n  d e l P lan D ire c to r  
y  en el m a rc o  de  una  n o rm a tiv a  de  c a rá c te r n a c io 
na l.

d ) R epresen ta r las o p in io n e s  de  los u su a rio s  de  las 
c u e n ca s  a n te  las a u to r id a d e s  y  o tras  in s ta n c ia s , en 
las m a te ria s  q u e  re su lte  p e rtin e n te .

e) E s tab lece r un  s is tem a  de  m o n ito re o  a m b ie n ta l de  la 
c u e n c a  p o r  s í m is m o , p o r  d e le g a c ió n  o  traspaso  de  
c o m p e te n c ia s , o  en  c o o p e ra c ió n  c o n  o tras  in s titu 
c io n e s .

f) E je rce r las fu n c io n e s  de  v ig ila n c ia  a m b ie n ta l en la 
c u e n c a , pa ra  re q u e r ir  e l e je rc ic io  de  las a tr ib u c io n e s  
de l Estado o  a p lic a r  a tr ib u c io n e s  d e legadas , c u a n d o  
c o rre s p o n d a .

g) A p l ic a r  las fu n c io n e s  q u e  p u d ie ra n  ser traspasadas al 
o rg a n ism o  p o r  in s titu c io n e s  de l secto r p ú b lic o . En 
esta m a te ria  co rre s p on d e rá  e fe c tu a r una  re v is ió n  
d e ta lla d a  de  la le g is la c ió n  p e rtin e n te  c o n  el p ro p ó s i
to  de  id e n t if ic a r  m a te rias  q ue  p u d ie ra n  ser de legadas.

111.8.6 Estructura organizativa

U n a  c o rp o ra c ió n  a d m in is tra d o ra  de  c u e n ca s  c o n c e 
b id a  en  un  e sq u e m a  p a r t ic ip a t iv o  re q u ie re  de  un  ó rg a 
no  d e c is o r io  de  a m p lia  re p re s e n ta c ió n , es d e c ir  una  
a s a m b le a  de  la c u e n c a , c o n fo rm a d a  p o r  re p re se n ta n te  
de  to d a s  las e n tid a d e s  y  u su a rio s  in v o lu c ra d o s  en  la 
a d e c u a d a  g e s tió n  de  la c u e n c a . En g e n e ra l, se in c lu y e n  
en  d ic h o  ó rg a n o , rep re se n ta n te s  de  las in s titu c io n e s  de l 
Estado, de  los m u n ic ip io s  y  ó rg a n o s  de l p o d e r lo c a l, y  
de  entes p r iv a d o s  (usua rios , o rg a n ism o s  a c a d é m ic o s  y 
p ro fe s io n a le s , e tc .).

El peso re la t iv o  de  c a d a  u n o  de  los secto res  en la 
a s a m b le a  d e b e  te n e r e l a d e c u a d o  e q u il ib r io  pa ra  g a ra n 
t iz a r  el c u m p lim ie n to  de  sus o b je t iv o s  y  p e rm it ir  la a d e 
c u a d a  p a r t ic ip a c ió n , s in  p e r ju ic io  d e l a p o rte  y  la im p o r 
ta n c ia  de  c a d a  u n o  de  e llo s . En e sp e c ia l se d e b e  c u id a r  
q u e  c a d a  a c to r re le v a n te  de  la c u e n c a  d is p o n g a  de  una  
re p re s e n ta c ió n  ta l q u e  asegure  su p a r t ic ip a c ió n  y  c o m 
p ro m is o  c o n  la o rg a n iz a c ió n .

C o n s id e ra n d o  q u e  n in g ú n  g ru p o  p a r t ic ip a rá  a c tiv a 
m e n te  si sus in te reses v a n  a re su lta r m in o r ita r io s  en 
fo rm a  s is te m á tica  y  p e rm a n e n te  y  es im p o rta n te  te n e r 
p resen te  q u e , la v ia b il id a d  de  una  o rg a n iz a c ió n  c o n  esta 
n a tu ra le z a  d e p e n d e rá  de  la  fo rm a  c o m o  se re su e lva  su 
u b ic a c ió n  en re la c ió n  a los s ig u ie n te s  e jes:

•  S ec to r p ú b lic o  v /s  s e c to r p r iv a d o .

•  R e p re s e n ta c ió n  re g io n a l v /s  re p re s e n ta c ió n  de  
c a rá c te r n a c io n a l.

•  S ecto res  p ro d u c t iv o s  e n tre  sí (en p a r t ic u la r  la  p a r t i
c ip a c ió n  d e l s e c to r a g ríc o la  v/s los secto res  in d u s 
tr ia le s  y  u rbanos).

•  U sos p ro d u c t iv o s  (e x tra c tivo s ) v /s usos no  e x tra c t i
vos  (usos in  s itu )

En to d o  caso , ex is te n  m e c a n is m o s  q u e  p e rm ite n  
c a u te la r  los d e re ch o s  d e  las m in o ría s  y  q u e  c o n  s e g u ri
dad  d e b e rá n  ser e m p le a d a s  en  e l d is e ñ o  de  las e s tru c tu 
ras de  d e c is ió n  (q u o ru m  c a lif ic a d o r , ro ta c ió n  en  la 
re p re s e n ta c ió n , e tc .).

En la s itu a c ió n  c h ile n a  es n e c e sa rio  c o n s id e ra r  a d e 
m ás los s ig u ie n te s  a n te ce d e n te s .

•  El c a rá c te r de  c o rp o ra c ió n  de  d e re c h o  p ú b lic o  q u e  
d e b ie ra  te n e r el o rg a n is m o .

•  La im p o r ta n c ia  de  la le g is la c ió n  q u e  c o rre s p o n d e  
a p lic a r  a los en tes  p ú b lic o s  ex is te n te s  y  los p ro y e c 
tos  y  p ro g ra m a s  q u e  tra d ic io n a lm e n te  han  re a liz a d o  
pa ra  e l d e s a rro llo  de  las c u e n ca s .

•  Las m u n ic ip a lid a d e s  d e b e n  te n e r u na  a d e c u a d a  p a r
t ic ip a c ió n , c o m o  re p resen tan tes  d ire c to s  d e  g ran  
p a rte  de  la p o b la c ió n  q u e  u t i l iz a  en  d is tin ta s  fo rm a s  
la c u e n c a , q u e  c o n ta m in a  y  q u e  re su lta  v íc t im a  de  
sus d e s e q u ilib r io s . A de m á s , las m u n ic ip a lid a d e s  
e je rce n  im p o rta n te s  a tr ib u c io n e s  q u e  d e b e n  estar 
c o o rd in a d a s  c o n  la a c c ió n  a n iv e l de  la c u e n c a  (p la 
nos re g u la - d o res , a d m in is tra c ió n  de  b ie n e s  n a c io 
na les , e tc .)

•  D e n tro  d e l s e c to r p r iv a d o , c o rre s p o n d e  d e s ta c a r c la 
ra m e n te  a los u s u a rio s  de  las aguas, c o n s id e ra n d o  la 
im p o r ta n c ia  y  a lc a n ce s  de  sus d e re ch o s  p a tr im o n ia 
les, la la rga  e x p e r ie n c ia  y  tra d ic ió n  de  sus o rg a n iz a 
c io n e s , y  la tra s c e n d e n c ia  d e  su a p o rte  f in a n c ie ro  
pa ra  e l b u e n  fu n c io n a m ie n to  de  la a d m in is tra c ió n  
d e  las c u encas .

D e  a c u e rd o  a lo  a n te r io r  se e s tim a  q u e  p u d ie ra  
re su lta r a d e c u a d a  u n a  re p re s e n ta c ió n  d e l t ip o  s ig u ie n te : 
3 5 %  s e c to r p ú b l ic o  c e n tra l (m in is te r io s , s e rv ic io s ), 2 0 %  
d e l se c to r m u n ic ip a l y  4 5 %  se c to r p r iv a d o  adem ás, en 
este ú lt im o  se c to r un  8 0 %  c o rre s p o n d e ría  a re p re se n 
tan tes  de  u su a rio s  de  agua.

Se e s tim a  q u e  esa d is tr ib u c ió n  o fre c e  un  a d e c u a d o  
p re d o m in io  d e l in te ré s  p ú b lic o  p o r  so b re  los in te reses 
d e  g ru p o , una  p re se n c ia  s ig n if ic a t iv a  y  e q u ilib ra d a  de  
c a d a  u n o  los a c to re s  re le va n te s  de  la c u e n c a  y  u na  c la ra  
m a y o ría  re g io n a l en  re la c ió n  c o n  la p re se n c ia  d e l p o d e r 
c e n tra l.



La asam blea  de  cu e n ca  c o m o  o rg a n ism o  m á x im o , 
c o rre sp on d e  que  dé  o rigen  a un d ire c to r io  en p ro p o rc io 
nes a p ro x im a d a m e n te  e q u iv a le n te . La gestión  de  la o rga 
n iz a c ió n  re q ue rirá  de  un staff té c n ic o  y  a d m in is tra tiv o  de 
ca rá c te r pe rm anen te , q ue  estará e je rc ie n d o  sus fu n c io n e s  
ju n to  al d ire c to r io  y  q u e  deberá  c u m p lir  co n  los planes, 
p rog ram as y  m etas q u e  se fije n .

Su c a rá c te r de  e n te  in te - 
g ra d o r en  al á m b ito  de  la 
c u e n c a  en  un  s e n t id o  
m ás a m p lio , in c lu y e n d o  

un manejo, una tem as  re la tiv o s  al uso  de l
su e lo , c o b e rtu ra  vege ta l 
y  o tro s , y  la c o n v e n ie n c ia  

estrategia, pasa de  a c e n tu a r  su c a rá c te r
d e s c e n tra liz a d o ^  h a c e  
a c o n s e ja b le  re la c io n a r la  
d ire c ta m e n te  c o n  el 
G o b ie r n o  R e g io n a l y 
e s ta b le c e r  u n a  fu n c ió n  
de  s u p e rv is ió n  de  su fu n 

c io n a m ie n to  al n iv e l de  la In te n d e n c ia  R e g io n a l.

La aceptabilidad 
de un proyecto,

política o una

por la aprobación 
que de ellas haga 
la sociedad civil.

111.8.7 Aspectos financieros

El é x ito  de  una  o rg a n iz a c ió n  c o m o  la  s e ñ a lada  
d e p e n d e rá  fu e rte m e n te  de  su c a p a c id a d  pa ra  c o n s t itu ir 
se en  el e n te  f in a n c ie ro  q u e  re fle je  el b e n e f ic io  c o m ú n  
p resen te  en  la g e s tió n  in te g ra d a  de  la c u e n c a . En este 
s e n tid o  la c o rp o ra c ió n  d e b ie ra  a d m in is tra r  la p a rte  fu n 
d a m e n ta l de  los recu rsos  q u e  se g e n e re n  c o n  las ta rifa s  
y /o  m u lta s , a soc iadas  a la e x tra c c ió n  y  v e r t id o  de  aguas 
(c o n ta m in a c ió n )  y  o tras  de  ín d o le  a m b ie n ta l. D e  este 
m o d o  se a p lic a ría  el p r in c ip io  de  q u e  los recu rsos  g e n e 
rados en la c u e n c a  sean re in v e r t id o s  en la c u e n c a .

En este c o n te x to  resu lta  im p re s c in d ib le  la ¡m p le m e n - 
ta c ió n  a través de  la le g is lac ión  de  un s istem a de  ta r if ic a 
c ió n  sob re  el uso y  los v e rtidos  ( e n fo q u e  u s u a rio -co n ta - 
m in a d o r-p a g a d o r). D ic h o  s istem a d ebe  en tregar un  m arco  
n a c io n a l m ín im o  y  la necesaria f le x ib il id a d  para q u e  cada  
c o rp o ra c ió n  es tab lezca  un n ive l de  ta rifas  c o h e re n te  con  
las carac te rís ticas  p rop ias  de  cada cu e n ca  y  los o b je tivo s  
de  in ve rs ió n  es tab lec idos  en el p la n  d irec to r.

D esde el p u n to  de  v ista de  f in a n c ia m ie n to  se p lan tea  
una estrategia ab ie rta  que  pe rm ita  a la c o rp o ra c ió n  estab le
ce r los m ecan ism os adecuados a fin  de  p e rm it ir  e l acceso a 
d is tin tas fuentes de  fin a n c ia m ie n to , en tre  los cua les el 
m ecan ism o  de  ta r if ic a c ió n  se constituye  en un e lem en to  
cen tra l. Sin em bargo  resulta de  la m ayo r re levanc ia  fuentes 
de  ingresos p roven ien tes de l sector p ú b lic o , m ateria lizadas 
a través de  c onven ios  co n ju n to s  (m o n ito reo , eva luaciones, 
v ig ila n c ia , e tc.)o subvenc iones d irectas para fines específi
cos. D e l m ism o  m o d o  el acceso a c réd itos  externos se cons
titu y e  en una fuen te  de  fin a n c ia m ie n to  de  gran im po rtanc ia .

La C o rp o ra c ió n  d e b e  c o n ta r  c o n  la c a p a c id a d  de  
d is p o n e r  de  d ive rso s  m e c a n is m o s  d e  a p o y o  f in a n c ie ro

j pa ra  la a p lic a c ió n  de  los recu rsos  d is p o n ib le s , e n tre
j  estos se v is u a liz a  la p ro g ra m a c ió n  y  e je c u c ió n  c o n ju n ta

c o n  o rg a n ism o s  p ú b lic o s  o  p r iv a d o s  de  a c c io n e s  espe
; c ífica s  de  in te ré s  g e n e ra l. P or o tra  pa rte  d e s a rro lla r

m e c a n is m o s  de  a s ig n a c io n e s  de  recu rsos  a través  de  la 
m o d a lid a d  de  fo n d o s  c o n c u rs a b le s , para  el d e s a rro llo  
de  ob ras  fo c a liz a d a s  o  pa ra  el a p o y o  en p ro g ra m a s  de  
d ifu s ió n , in v e s t ig a c ió n  o  c a p a c ita c ió n . Este m e c a n is m o  

, ha m o s tra d o  un  g ran  é x ito  en  el país c o m o  e le m e n to  de
fo m e n to  y  d e s a rro llo  y  la e x p e r ie n c ia  in te rn a c io n a l ha 

• m o s tra d o  q u e  se c o n s t itu y e  en  una  h e rra m ie n ta  e x ito s a
p ara  e l d e s a rro llo  in te g ra d o  p e rm it ie n d o  la re c u p e ra 
c ió n  de  in v e rs io n e s  en  fo rm a  a p ro p ia d a .

Este m e c a n is m o  e n tre g a  a la C o rp o ra c ió n  u n a  c a p a 
c id a d  de  g e n e ra r un  f lu jo  p e rm a n e n te  de  fo n d o s  o to r 
g á n d o le  una  a lta  c a p a c id a d  de  g e s tió n .

II 1.8.8 Estrategia de Implementación

El e x a m e n  de  los p ro b le m a s  q u e  p resen tan  las c u e n 
cas a lo  la rgo  d e l país y  de  las c a p a c id a d e s  y  recu rsos 
d is p o n ib le s  p a ra  a b o rd a r lo s  d e m u e s tra  q u e  e x is te n  
s itu a c io n e s  m u y  d ive rsa s  y  q u e  p o r  lo  ta n to  u na  e s tra te 
g ia  de  im p le m e n ta c ió n  d e b e  c o n s id e ra r  c o n  p ru d e n c ia  
d ic h a s  re a lid a d e s  re g io n a le s  o  lo c a le s  para  q u e  sea e x i
tosa . D e  a c u e rd o  a lo  a n te r io r  se p ro p o n e  q u e  se fa v o 
re zca  una im p le m e n ta c ió n  de  c a rá c te r g ra d u a l y  f le x i
b le . La g ra d u a l ¡dad  d e b ie ra  re fle ja rs e  en la in c o rp o ra 
c ió n  de  nuevas ta reas o  fu n c io n e s  en la m e d id a  q u e  va 
c o n s o lid a n d o  su a c c io n a r  y  la  c a p a c id a d  de  e m p re n 
de rlas . U n a  im p le m e n ta c ió n  f le x ib le  s ig n if ic a  q u e  las 
d is tin ta s  c u e n ca s  te n d rá n  d iv e rs o s  r itm o s  de  in c o rp o ra 
c ió n  a las nuevas  e s tru c tu ra s , según sean las n e c e s id a 
des, c a p a c id a d e s  y  p o s ib ilid a d e s  de  c a d a  re g ió n  y  el 
a p o y o  q u e  re q u ie re n  de l g o b ie rn o  c e n tra l.

D e  a c u e rd o  a estas ¡deas se p ro p o n e  la fo rm u la c ió n  
de  u n a  Ley q u e  e s ta b le z c a  la  c re a c ió n  d e  c a d a  
C o rp o ra c ió n , c o n  e s ta tu tos  a d a p ta d o s  a las c o n d ic io n e s  
lo c a le s . Este e sq u e m a  p u e d e  c o m b in a rs e  e fic a z m e n te  
c o n  una  le y  g e n e ra l d e  ta r if ic a c ió n  p o r  el uso de l agua , 
c u y o s  recu rsos  c o n s t itu y e n  un  e s tím u lo  pa ra  a g iliz a r  la 
im p le m e n ta c ió n  re g io n a l de  las c o rp o ra c io n e s .

D e  este m o d o  estos o rg a n ism o s , q u e  n o  re e m p la z a 
rían la e s tru c tu ra  in s t itu c io n a l v ig e n te  s in o  m as b ie n  
a p ro v e c h a r  sus p o te n c ia lid a d e s , se tra n s fo rm a ría n  en 
u n a  e x p re s ió n  c o n c re ta  d e l p ro c e s o  de  re g io n a liz a c ió n  
y  d e m o c ra t iz a c ió n  de  las d e c is io n e s  q u e  a fe c ta n  a los 
c iu d a d a n o s  y  de  a u to f in a n c ia m ie n to  de  la in fra e s tru c tu 
ra p o r  p a rte  d e  los b e n e fic ia r io s  d ire c to s .

III.8.9 Debate

El Sr. Igo r A g u ir re  (G e ó lo g o  d e l S E R N A G E O M IN ) 
in te rv ie n e  s e ñ a la n d o : P r im e ro  d e b o  re c o n o c e r  los 
e s fue rzos  re a liz a d o s  p o r  re co g e r una  o p in ió n  in te g ra d o -



ra desde  el p u n to  de  v is ta  de  d is tin to s  p ro fe s io n a le s , 
p e ro  a la v e z  re c o n o c e r  q u e  a ún  fa lta  in te g ra r a o tros  
a c to re s  q u e  q u iz á s  son m ás ine rtes  o  c o n  m e n o r c a p a 
c id a d  de  in te ra c c ió n  c o n  la D .G .A . En ese s e n tid o  no  sé 
si las c o n c lu s io n e s  q u e  se van  a d e f in ir  esta ta rd e  van  a 
ser la  ú lt im a  p o s ib il id a d  de  h a c e r in d ic a c io n e s  a esta 
p o lí t ic a  n a c io n a l de  aguas. Q u is ie ra  d e ja r  a b ie r ta  la 
p o s ib il id a d  de  q u e  m ás a d e la n te  e x is ta n  los m e d io s  para  
q u e  o tra s  in s t itu c io n e s , c o m o  el M in is te r io  de  
A g r ic u ltu ra , e l M in is te r io  de  S alud  o  a lg u n o s  p r iv a d o s  
p u e d a n  h a c e r v a le r  sus o p in io n e s  re sp e c to  de  este  te m a .

D e sde  este m is m o  p u n to  de  v is ta , y  ta l v e z  c o n  c ie r 
ta d e fo rm a c ió n  p ro fe s io n a l, d e b o  re c o n o c e r, en  c u a n to  
a la g e s tió n  in te g ra d a  de  los recu rsos  h íd r ic o s , la fa lta  de  
c o n o c im ie n to s  en  a lg u n o s  tem as y  en ese s e n tid o  p ro p i
c ia r  el d e s a rro llo  de  in v e s tig a c ió n  y  e s tu d io  en  las 
te m á tic a s  q u e  son p r io r ita r ia s . En p a r t ic u la r  ve o , p o r 
e je m p lo , q u e  fa lta  m u c h o  p o r  h a c e r en c u a n to  a los 
tem as de  los h u m e d a le s  y  d e f in ir  c u á le s  son las fu e n te s  
de l re cu rs o  h íd r ic o  q u e  están o c u p a n d o , sob re  to d o  en 
m o m e n to s  en q u e  estos s istem as están s ie n d o  fu e r te 
m e n te  p re s io n a d o s  desde  e l p u n to  de  v is ta  in m o b il ia r io .  
E ntonces h a y  q u e  re d u c ir  en  a lg u n a s  partes  el á rea  de  
los h u m e d a le s  y  h a y  q u e  c o n o c e r  b ie n  c ó m o  se va  a 
hacer.

T a m b ié n , re sp e c to  de  las m o d e la c io n e s  h id ro g e o ló -  
g icas  q u e  se ha ce n ; hay  m u c h a  fa lta  de  c o n o c im ie n to s  
re sp e c to  de  la  g e o m e tría  de  los  a c u ífe ro s  y  las c a ra c te 
rís ticas  h id ro g e o ló g ic a s  p ro p ia s  de  e llo s . Tal v e z  a h í 
haya  q u e  d e s a rro lla r  un  p o c o  m ás de  in v e s tig a c ió n . 
R especto  de  lo  m is m o  y  de  la in fo rm a c ió n , al c o n s id e 
ra r e l te m a  de  la g e s tió n  de  los recu rsos  h íd r ic o s  es m u y  
im p o r ta n te  el m a n e jo  de  la in fo rm a c ió n  y  la v a lid e z  de  
esa in fo rm a c ió n . P or lo  m is m o , ta l v e z  sería in te re sa n te  
c e rt if ic a r , n o rm a r u o rd e n a r  c ie rta  in fo rm a c ió n , e s p e c í
f ic a m e n te  la q u e  se re co g e  respec to  de  la e s tra tig ra fía  de  
los p o z o s , la v a lid e z  de  los da tos  re c o g id o s  en  las p ru e 
bas d e  b o m b e o , la v a lid e z  de  las líneas base q u e  se p ro 
p o n e n  p a ra  el m o n ito re o  de  c o n ta m in a n te s  de  agua  s u b 
te rrá n e a . T a m b ié n  sería b u e n o  te n e r a lg ú n  d o c u m e n to  
q u e  c e r t if iq u e  las c a ra c te rís tica s  m ín im a s  q u e  tie n e n  
q u e  te n e r los s istem as de  m o n ito re o . Todos estos in s tru 
m e n to s  -a l te n e r un  m a y o r  c o n o c im ie n to , m e jo re s  a n te 
c eden tes  y  la m a y o r  v a lid e z -  van  a p e rm it ir  un  m a n e jo  
m ás a d e c u a d o  d e l re cu rs o  h íd r ic o . P or e je m p lo , u n o  de  
los e s tu d io s  q u e  se p o d ría n  re a liz a r  se re fie re  al te m a  de  
la in f i l t r a c ió n  de  las aguas l lu v ia ; en v e z  de  p o z o s  de  
in f i l t r a c ió n  p o d ría n  ser zan jas  de  in f i l t ra c ió n  lo c a liz a d a s  
en  las cabece ras  de  los a b a n ic o s  flu v ia le s  de  las c u e n 
cas. En el fu tu ro  q u iz á s  va  a ser im p o r ta n te  re c o n o c e r 
q u ié n  va  a ser el q u e  está c o n ta m in a n d o  y  p a ra  eso sería 
in te re sa n te  re a liz a r  desde  ya  ca tas tros  de  las fuen tes  
c o n ta m in a n te s  y  el t ip o  de  c o n ta m in a n te s  q u e  p u e d e  
haber.

El te m a  de  las in u n d a c io n e s , no  s ó lo  los p e río d o s  de  
re to rn o  de  2 , 10  ó  5 0  años, p u e d e  ser im p o r ta n te . A  
veces  el re g is tro  g e o ló g ic o  de  los d e p ó s ito s  de  a lu v io n e s

p u e d e  ser in te re s a n te  para  d e f in ir  d ó n d e  han o c u r r id o  
esos a lu v io n e s  y  c u á n  re cu rre n te s  p u e d e n  ser. In c lu s o , si 
u n o  re co g e  la p rensa  h is tó r ic a  ta m b ié n  p u e d e  d e f in ir  los 
p e río d o s  de  re c u rre n c ia  y  m e jo ra r  la g e s tió n  de l te m a  y  
las in v e rs io n e s  re sp e c to  de  las in u n d a c io n e s .

El Sr. H u m b e r to  Peña seña la  q u e  q u e ría  h a c e r s im 
p le m e n te  un c o m e n ta r io  re sp e c to  a la o p o r tu n id a d  para  
o tras  v is io n e s . Este es un  T a lle r  d e n o m in a d o  " H a c ia  un 
P lan N a c io n a l de  G e s tió n  In te g ra da  de  los R ecursos 
H íd r ic o s " ;  en c o n s e c u e n c ia , lo  q u e  se va a g e n e ra r acá 
es u na  d o c u m e n ta c ió n  q u e  va a s e rv ir  de  e le m e n to  para  
q u e  se tra b a je  so b re  esta m a te ria . O b v ia m e n te  q u e  hay 
m u c h o  q u e  avanza r, y  c re o  q u e  va  a pasar b as tan te  agua 
b a jo  los pue n te s  hasta  lo g ra r c o n c re ta r  u na  s o lu c ió n  
e s p e c ífic a , en un  p ro y e c to  de  ley, so b re  m u c h a s  de  estas 
m a te ria s . Es d e c ir, va  a h a b e r m u c h a s  o p o r tu n id a d e s  
to d a v ía  pa ra  h a c e r p la n te a m ie n to s . Lo q u e  sí es im p o r 
ta n te  es e m p e z a r a g e n e ra r un  n iv e l de  c o n se n so  en 
c u a n to  a l m a rc o  en  el q u e  nos  es tam os m o v ie n d o .

El Sr. A x e l D u ro je a n n i (C o n s u lto r)  seña la : H a y  un 
te m a  q u e  m e p a re ce  m u y  b ie n  q u e  se d is c u ta  a h o ra  en 
C h ile  y  es el d e  la g e s tió n  in te g ra d a  de  los recu rsos 
h íd r ic o s . Q u ie ro  fe lic i ta r lo s  p o r  tra ta r  estos tem as  y  q u e  
adem ás se d e n o m in e  así u na  re u n ió n  a q u í en C h ile . A l 
m is m o  t ie m p o  q u ie ro  c o n ta r  a lg u n a s  cosas q u e  he v is to  
en  A m é r ic a  L a tin a  re sp e c to  a estas in te n c io n a lid a d e s . 
H a y  dos  países ú n ic a m e n te  en to d a  la re g ió n  en  c u ya  
Ley d e  A guas  f ig u ra  la  n e c e s id a d  de  c re a r o rg a n is m o s  de  
g e s tió n  de  aguas p o r  c u e n ca s . Se c o m e te  un  e rro r: l la 
m a rlo s  o rg a n ism o s  de  c u e n c a ; M é x ic o , p o r  e je m p lo , 
los lla m a  'C o n se jo s  de  C u e n c a '. Y es un  e rro r  q u e  c u e s 
ta  ca ro , p o rq u e  a h o ra  los C o n se jo s  de  C u e n c a  en 
M é x ic o  están s ie n d o  el b la n c o  de  la te m á tic a  a m b ie n ta l 
y  los q u ie re n  lla m a r 'C o n se jo s  A m b ie n ta le s  de  C u e n c a '. 
Q u ie re n  c re a r e n tid a d e s  tan  e n o rm e s , enca rgadas  de  la 
ge s tió n  in te g ra d a  d e l agua , d e l b o s q u e , de  la fa u n a , de l 
g é n e ro , de  los in d íg e na s , e tc . A l f in a l te rm in ó  s ie n d o  un 
e n te  im p o s ib le  de  a d m in is tra r  y  de  h e c h o  han re fo rm a 
d o  la le y  de  aguas en M é x ic o  tra ta n d o  de  in c lu ir  to d o  
esto . Y se están c o n fu n d ie n d o  to d o s  los ro les . U n a  re c o 
m e n d a c ió n  p o r  lo  ta n to , es q u e  si se q u ie re  h a c e r desa
r ro llo  su s te n ta b le  - ta m b ié n  es un  c o n c e p to  in m a n e ja 
b le -  te n e m o s  q u e  b a ja r a cosas m ás s im p le s . Si ya  p la n 
te a m o s  h ace r g e s tió n  in te g ra d a  de  recu rsos h íd r ic o s , 
hay  q u e  a c la ra r q u e  el o rg a n is m o  es de  aguas de  la 
c u e n c a , si no , se van  a c o n fu n d ir  in c lu s iv e  c o n  las a u to 
rid a d e s  re g io n a le s ; si la c u e n c a  o c u p a  to d a  la re g ió n  y 
no  se sabe si la a u to r id a d  de  la  c u e n c a  es m ás fu e rte  q ue  
la a u to r id a d  re g io n a l. D e  h e c h o , en M é x ic o  las c o m i
s iones  de  c u e n c a  fu e ro n  c readas  pa ra  e s ta b le c e r una  
e n tid a d  p o r  e n c im a  de  las a u to r id a d e s  e le g id a s , y  en la 
p rá c tic a , e l p re s id e n te  de  la c o m is ió n  de  la  c u e n c a  ten ía  
m ás recu rsos  q u e  la a u to r id a d  re g io n a l.

O tro  p u n to  es el s ig u ie n te . Tal c o m o  se d i jo  en  la 
e x p o s ic ió n , este es un  p ro ce so , y  el d e sa fío  es c ó m o  ir 
h a c ie n d o  to d a s  estas cosas q u e  re c ié n  se e n u m e ra ro n . 
D e  n ada  s irv e  q u e  c a m b ie n  su D e p a rta m e n to  de



C o n s e rv a c ió n  de  S ue los y  le p o n g a n  D e p a rta m e n to  de  
G e s tió n  A m b ie n ta l In teg ra l y  H o lís t ic a , n o  va a pasar 
nada , si de trás  de  e llo  no  hay  un  c a m b io , y  ese c a m b io  
es un  p ro ce s o . N o  d e b e  o lv id a rs e  q u e  to d o  " t ie n d e  a ", 
es un  c a m in o  pa ra  p o d e r  se g u ir a v a n z a n d o , p e ro  no  se 
pu e d e n  sa lta r e tapas c a m b ia n d o  n o m b re s , c a d a  cosa  
tie n e  su t ie m p o . La p a r t ic ip a c ió n , p o r  e je m p lo , es un 
té rm in o  m u y  b o n ito . H a y  q u ie n  p a r t ic ip a  y  se c o m p ro 
m e te ; hay  a lg u n o s  q u e  son o b se rv a d o re s  y  o tro s  q u e  son 
s o la m e n te  c r í t ic o s  q u e  n o  hacen  n ada  y, f in a lm e n te , 
están los q u e  son to ta lm e n te  in d ife re n te s . El h e c h o  de  la 
g o b e rn a b iI id a d  h a y  q u e  d e s m e n u z a r lo  en  sus partes 
pa ra  e n te n d e r lo . Todas estas cosas, las te rm in o lo g ía s  
q u e  h acen  v ia b le  a p lic a r  u na  idea , to d o  e llo  d e b e  ser 
a c e p ta d o  y  d ig e r id o . Y  la p a rte  e c o n ó m ic a , en  el s e n ti
d o  d e l e s tu d io  e c o n ó m ic o , a p a re ce  c o m o  e fic ie n c ia  en 
la c u e n c a . Es un p ro c e s o  q u e  C h ile  lo  está h a c ie n d o  p o r  
el c a m in o  a d e c u a d o . En M é x ic o  h a y  2 5  C o n se jo s  de  
C u e n ca , p e ro  la m a y o ría  tie n e  s ó lo  la fo to  de  su c o n s t i
tu c ió n .

In te rv ie n e  e l Sr. S e rg io  Je rez  ( M in is te r io  de  
A g r ic u ltu ra , S .A .G .) y  d ic e : V o y  a h a c e r un  c o m e n ta r io  
de  lo  q u e  han  s ig n if ic a d o  estos dos d ías  e s c u c h a n d o  la 
v is ió n  de  los in g e n ie ro s  h id rá u lic o s  y  los abog a d o s  
so b re  un  te m a  q u e  pa ra  n oso tros  es m u y  d if íc i l  de  tra ta r 
p o r  se p a ra d o . El agua  pa ra  n oso tros  es un  c o n t in u o  y  
n u n c a  la tra ta m o s  in d iv id u a lm e n te  c o m o  agua . Este s o l
v e n te  u n iv e rs a l a n o so tro s  nos in te re sa  p o rq u e  e n tra  a 
un  p re d io , pasa a través  de  los vege ta les  y  los a n im a le s , 
y  sa le  p o r  la o tra  p u n ta  de l p re d io , n u n c a  ig u a l. A s í q u e  
e l c e rc e n a m ie n to  q u e  se h iz o  de  esta cosa  q u e  es un 
e n te  p ro d u c t iv o , m e  ha s id o  m u y  im p o r ta n te . V arias  
veces se ha c o m e n ta d o  q u e  a q u í no  ha  es ta d o  p resen te  
el M in is te r io  de  A g r ic u ltu ra . Eso es lla m a tiv o ; si e l 8 0 %  
d e l agua  lo  o c u p a n  los a g r ic u lto re s , a q u í d e b ie ra n  h a b e r 
es tado  to d a s  las in s ta n c ia s  de l M in is te r io  d e  A g r ic u ltu ra  
c o n v e rs a n d o  c o n  ustedes, sob re  q u é  es lo  q u e  está 
p a s a n do  c o n  ese 8 0 %  de  agua q u e  es tam os u sa n d o  en 
la p ro d u c c ió n  a g ríc o la .

P or o tro  la d o , a q u í ta m b ié n  ha s u rg id o  o tra  ¡dea: q u e  
la re n ta b ilid a d  d e  los ru b ro s  a g ríc o la s  es lo  q u e  p e rm ite  
q u e  se haga m ás e f ic ie n te  el uso d e l agua . O  sea, ta m 
b ié n  es u na  s o lu c ió n  té c n ic a  d a d a  p o r  los in g e n ie ro s  
a g ró n o m o s . Esto es c o m o  una  e sp e c ie  de  v u e lta ; p o rq u e  
al m is m o  tie m p o , si te n e m o s  una  ta r ifa , o  un  uso  de l 
agua  e c o n ó m ic a m e n te  m ás m a rc a d o , se p ro d u c e  ta m 
b ié n  un  a u m e n to  en la re n ta b ilid a d  de  la p ro d u c c ió n . O  
sea, to d o  está re la c io n a d o . A ye r surg ía  el te m a  de  la 
c o n ta m in a c ió n  d ifu s a  y  H u m b e rto  Peña se a c o rd ó  de  
una  cosa  q u e  no so tro s  es tam os d e s a rro lla n d o  hace  m ás 
de  dos años: e l c o n c e p to  de  la a g r ic u ltu ra  lim p ia . 
H e m o s  e n fo c a d o  la s o lu c ió n  de  la c o n ta m in a c ió n  d ifu 
sa v e n d ié n d o le  a los a g r ic u lto re s  la ¡dea de  q u e  te n e m o s  
q u e  h a c e r a g r ic u ltu ra  lim p ia . Y el S e rv ic io  A g r íc o la  hace  
c o n tra to s  in d iv id u a le s  c o n  cada  p ro d u c to r, n o  h a y  m u l
tas, n o  hay  n ada  c o e rc it iv o ; te n e m o s  p ro y e c to s  de  c ó m o  
lim p ia r  la  a g r ic u ltu ra ; e l p ro d u c to r  p e rs o n a lm e n te  nos 
d ic e  en  c u á n to s  años va  a lo g ra r lle g a r a una  p ro d u c 

c ió n  lim p ia  y  v a m o s  d is m in u y e n d o  la c o n ta m in a c ió n  
d ifu sa  p o r  c o n ta c to  d ire c to , así c o m o  p o r a u to c o n v e n -  
c im ie n to  de l p ro d u c to r, s in  q u e  esto  sea en  a b s o lu to  
c o e rc it iv o  para  é l n i q u e  lo  s ie n ta  c o m o  u na  m o le s tia . 
A de m á s , t ie n e  la  g a ra n tía  de  q u e  le  c e rt if ic a m o s  la c a l i 
dad  de  su p ro d u c c ió n  y  q u e  le e n tre g a m o s  en el 
m o m e n to  de  la e x p o r ta c ió n  los c e rt if ic a d o s  o fic ia le s  
q u e  g a ra n tiz a n  q u e  su p ro d u c c ió n  c u m p le  c o n  ta les  o 
c u a le s  p a rá m e tro s .

A ye r ustedes se p re g u n ta b a n  p o r  q u é  en el su r se 
estaba  re g a n d o  ta n  p o c o  y  de  im p ro v is o  se es taban 
a b r ie n d o  la 9 a y  la 1 0 a re g io n e s  al r ie g o . Es un  p o c o  
c u lp a  de  noso tros ; n o  h a b ía m o s  s o lu c io n a d o  té c n ic a 
m e n te  un  s is tem a de  rie g o  pa ra  un  lu g a r d o n d e  llu e v e  y  
hay  m o m e n to s  de  sequ ía , y  d o n d e  el t ip o  de  su e lo  es 
c o m p le ta m e n te  d is t in to  al t ip o  de  su e lo  q u e  te n e m o s  en 
la z o n a  c e n tra l. Si ustedes se f i ja n  en el p ro ce s o  d e l sur, 
los p r im e ro s  r iegos  se c o lo c a ro n  en  a rá n d a n o s  y  fru ta le s  
m e n o re s , q u e  se p o d ía n  regar p o r  g o te o , ta l c o m o  se 
hace  a q u í en la z o n a  c e n tra l. Pero n in g ú n  a g r ic u lto r , 
n in g ú n  p ro d u c to r  d e l su r va  a regar un  su e lo  tru m a o  co n  
p rade ras  a r ie g o  b o ta d o , p o rq u e  e l b a rro  q u e  se le  fo rm a  
h a ce  q u e  p o r  15 ó  2 0  d ías  n o  p u e d e  m e te r un  a n im a l a 
esa p ra d e ra . A h o ra  q u e  e x is te n  los ca rre tes  de  rie g o , q u e  
ex is te  el r ie g o  m ó v il,  los p is tones , o  sea q u e  n o so tro s  les 
s o lu c io n a m o s  té c n ic a m e n te  e l p ro b le m a , en  este 
m o m e n to  un  p ro d u c to r  a g ríc o la  q u e  te n g a  p raderas , 
p u e d e  regar. A n te s  no  p o d ía . O  sea, n o  te n ía n  rie g o  p o r 
q u e  n o so tro s  n o  les h a b ía m o s  s o lu c io n a d o  té c n ic a m e n 
te  el p ro b le m a .

La o tra  cosa  q u e  ta m b ié n  es un  p ro b le m a  té c n ic o  
a g ro n ó m ic o  es la fa lta  de  agua  en  las c u e n ca s . El p ro 
b le m a  no  es ese; e l p ro b le m a  es q u e  c u a n d o  fa lta  agua  
no so tro s  te n e m o s  q u e  e n s e ñ a rle  a l a g r ic u lto r , o  in v e n ta r 
c ó m o  c o n  el m ín im o  de  agua  es p o s ib le  saca r la m is m a  
p ro d u c c ió n ; esa es la  g ra c ia . La g ra c ia  es q u e  n oso tros  
c o m o  e xp e rto s  te n e m o s  q u e  ser cap a ce s  de  s o lu c io n a r  
la fa lta  de  agua. Y eso es lo  q u e  en  to d o  e l m u n d o  está 
h a c ie n d o  la c ie n c ia  a g ro n ó m ic a ; c a d a  v e z  lo g ra r m a y o 
res p ro d u c c io n e s  c o n  e l uso de  un  m ín im o  de  agua.

M e  v o y  s u m a m e n te  a g ra d a do  y  c o n  una g ran  in te rro 
gante . En este m a n e jo  de l agua, c o n s id e ro  q u e  noso tros  
to d a v ía  no  hem os d a d o  nuestra  o p in ió n , q u e  en re a lid a d  
en a lg ú n  m o m e n to  v a m o s  a te n e r q u e  sen tarnos  c o m o  
expe rtos  a co n ve rsa r ta m b ié n  desde n ues tro  p u n to  de  
v is ta  y  nuestra  p ro p ia  v is ió n , c ó m o  p o d e m o s  m e jo ra r el 
m a n e jo  de l agua; co n ta rle s  ta m b ié n  cuá les  son las s o lu 
c io n e s  té cn ica s  q u e  en este m o m e n to  ex is ten  para  el 
m a n e jo  de l agua; c ó m o  p o d e m o s  m ù tu a m e n te  c o la b o ra r 
en el d e s a rro llo  de l uso de l agua y  c ó m o  p o d e m o s  re la 
c io n a r  a los p ro d u c to re s  a g ríco las  co n  las a so c ia c io n e s  de 
cana lis tas , co n  los e x p o rta d o re s  y  c o n  los d is tin to s  a c to 
res q u e  p a rtic ip a n  en este p roceso .

La Sra. O rp h a n o p o u lo s  (M o d e ra d o ra ) d ic e : en  p r i
m e r lugar, q u ie ro  a c la ra r q u e  la g e n te  d e l área a g ríc o la  
estaba  to d a  in v ita d a  y  h a b ía  v a rio s  presen tes, m u c h o s



de  los c u a le s  han  d a d o  ta m b ié n  sus o p in io n e s . En 
s e g u n d o  lugar, v e o  q u e  e l p ro c e s o  y a  se d e s e n ca d e n ó , 
p o rq u e  hay  ¡deas q u e  n a ce n  de  to d o s  lados.

El Sr. Juan A n to n io  A rre se  seña la  q u e  no  c o m p a rte  
en p le n itu d  lo  q u e  d e c ía  A x e l D u ro je a n n i,  en  c u a n to  al 
o p t im is m o . A l c o n tra r io , te n g o  c ie r to  g ra d o  d e  p e s im is 
m o . C o n  H u m b e r to  Peña hem o s  v e n id o  tra b a ja n d o  
desde  h a ce  b as tan te  t ie m p o  en  estos tem as de  la  g e s tió n  
in te g ra d a , y  a m i e n te n d e r el r itm o , es m ás le n to  de  lo  
q u e  y o  h u b ie ra  e sp e ra d o ; n o to r ia m e n te  m ás le n to . 
P o rq u e  si es tam os de  a c u e rd o  en  to d o s  los b e n e fic io s  
q u e  s ig n if ic a  la g e s tió n  in te g ra d a , e n to n c e s  c re o  q u e  es 
el m o m e n to  de  p re g u n ta rse  q u é  está p a s a n do  q u e  no  
lo g ra m o s  p e rm ea r. R e c ie n te m e n te  h u b o  un  fa l lo  d e  la 
C o n tra lo r ía  re sp e c to  de  la  g e s tió n  de  las aguas s u b te rrá 
neas q u e  c o n ta b a  c o n  e l a p o y o  de  secto res  im p o rta n te s  
d e l país, ta n to  de l s e c to r in d u s tr ia l c o m o  de  p ro fe s io n a 
les. Y u n o  se p re g u n ta  c ó m o  es p o s ib le  q u e  secto res  
p ro fe s io n a le s , d o n d e  se s u p o n e  q u e  h a y  c o nsenso , a p o 
yen  cu e s tio n e s  c o m o  esa. Es el m o m e n to  de  p re g u n ta r
se p o r  q u é  n o  es tam os a v a n z a n d o . C ie rta m e n te  un  te m a  
q u e  está de trás  de  es to  es el te m a  de  la p ro p ie d a d  de  los 
d e re ch o s  de  agua  en  C h ile . Es m u c h o  m ás d if íc i l  lo g ra r 
g e s tió n  in te g ra d a  c u a n d o  la p ro p ie d a d  d e l a gua  es in d i
v id u a l y  son  m u c h ís im o s  los ac to res , q u e  c u a n d o  la p ro 
p ie d a d  está en  m a n o s  d e l Estado. D espués , si q u e re m o s  
l le g a r  a la  g e s tió n  in te g ra d a  y  q u e re m o s  lle g a r a los 
o rg a n ism o s  de  c u e n c a  -e n tre  pa rén tes is , en  e l p r im e r  
p ro y e c to  de  m o d if ic a c ió n  d e l C ó d ig o  de  A guas  ya  ib a  la 
c re a c ió n  de  las c o rp o ra c io n e s  de  c u e n c a  y  fu e  re tira d o  
re la tiv a m e n te  p ro n to -  es e l m o m e n to  de  p re g u n ta rn o s  
p o r  q u é  n o  es tam os a v a n z a n d o . A  m i en te n d e r, no  
h e m o s  lo g ra d o  p e rm e a r a los sec to res  p o lí t ic o s , lo g ra r 
q u e  se in te re se n  en  este t ip o  de  tem as. P ro b a b le m e n te  
p o rq u e  es to  n o  c o rta  c in ta s  es m ás d if íc i l .  N o  hem os  
lo g ra d o  in te g ra r a l p ro p io  s e c to r p ú b lic o , p o rq u e  si 
v a m o s  a lle g a r a o rg a n ism o s  d e  c u e n c a  q u e  hagan la 
in te g ra c ió n , d e b e ría  a lo  m e n o s  p a r t ir  c o n  la in te g ra c ió n  
de  los secto res  p ú b lic o s . La in te rv e n c ió n  re c ie n te  m u e s 
tra  q u e  n o  es tam os p le n a m e n te  in te g ra d o s  d e n tro  de l 
s e c to r p ú b lic o . Y a h í h a y  m u c h o  q u e  hacer. En c u a n to  
a l s e c to r p r iv a d o , h a y  a lgunas  in ic ia t iv a s , a lg u n a s  a c c io 
nes q u e  in d ic a n  un  b u e n  c a m in o , c o m o  es e l caso  de  la 
c u e n c a  d e l r ío  E lq u i, d o n d e  hay  un  a c c io n a r  m a n c o m u 
n a d o  e n tre  e l s e c to r p ú b l ic o  y  p r iv a d o ; lo  hay  in c ip ie n 
te m e n te  en  el A c o n c a g u a . P ero  c re o  q u e  es p o c o  para  
los m ás d e  15 años  q u e  lle v a m o s  a b o rd a n d o  e l te m a . 
R e p ito : es el m o m e n to  de  p re g u n ta rn o s  p o r  q u é  no  
h em o s  lo g ra d o  a v a n z a r m ás. ¿Es p o s ib le  q u e  pa ra  la  ges
t ió n  de  los R ecursos H íd r ic o s , a la D .G .A ., pa ra  nuevas 
in ic ia t iv a s , c o m o  p o r  e je m p lo , los p lanes  d ire c to re s , 
p a ra  e l p ró x im o  a ñ o  se le  a s ig n e n  $ 8 m il lo n e s  d e  p re 
supuesto?  A lg o  está m a l y  hay  q u e  p re g u n ta rse  q u é  está 
p a s a n do  y  p o r  q u é  n o  d a m o s  los pasos, si c re e m o s  to d o s  
q u e  esto  es una  p a n a c ea  y  q u e  los b e n e fic io s  de  u na  
g e s tió n  in te g ra d a  son e n o rm e s .

La Sra. M a ría  A n g é lic a  A le g ría  (D ire c c ió n  G ene ra l de  
Aguas) señala: q u ie ro  hace r un b reve  c o m e n ta r io  y  una

p regun ta  a H u m b e rto  Peña respecto  a lo  q u e  él d e n o m in ó  
'e x ce s iv o  c e n tra lis m o  y  d é f ic it  d e  p a r t ic ip a c ió n ' y  sob re  lo  
c u a l A xe l D u ro je a n n i c o m e n tó  en fo rm a  b ie n  p ragm á tica .
M i o p in ió n  -y  lo  q u e  d ic e n  los expertos  y  las e xpe rienc ias  
m u n d ia le s  ac tua les- a p u n ta  a q u e  el tem a  de  la sustenta- 
b il id a d  de  la ges tión  in teg rada  de  los recursos h íd ricos  
descansa en lo  q u e  se ha lla m a d o  el c a p ita l soc ia l y  la pa r
t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a , y  q u e  d ic e  b á s icam en te  q u e  la 
a c e p ta b ilid a d  de  un p ro ye c to , un  m a n e jo , una  p o lí t ic a  o 
una  estrategia, pasa p o r la a p ro b a c ió n  q u e  de  e llas  haga la 
s o c iedad  c iv i l;  y  en  la m e d id a  en q u e  la base c o m u n ita r ia  
s ien ta  q u e  lo  q u e  se de sa rro lla  es el resu ltado  de  una 
v is ió n  c o n ju n ta  en tre  los q u e  son té c n ic o s  y  los q u e  n o  lo 
son, se c u m p le  el o b je t iv o . O tro  aspecto  im p o rta n te  que  
se ha  d e te c tad o  es q u e  esta tra n s ve rs a liza c ió n  o  e n fo q u e  
soc ia l, d ebe  ser c o n s id e ra d o  desde el p r in c ip io  de l esta
b le c im ie n to  de l p roceso  de  ges tión  in tegrada.

M i p re g u n ta  a 
H u m b e r to  Peña es n U C S ÍV O  p t t l S  S €
ia  s ig u ie n te : ¿C óm o observa ÜUe 
ve  en C h ile , re sp e c 
to  d e  la  g e s tió n  comienzan a surgir
ásX cuar: • aproximaciones
a c c io n e s , p ro g ra -  m u c h o  lílás g l o b a l e s
m as o  p lanes  q u e  se ,  ,  .  ,  ,
p ro p o n g a n  en  c o n -  p O T t t  l a  S O lu C lO f l  d e
c o rd a n d a  c o n  lo  problemas concretos
q u e  se e s ta b le c ió
en  la p o lí t ic a  n a c ió -  de recursos hídricos
¡EhcS «  ™  q™ ™n apareciendo.
99? En d e f in it iv a ,
c ó m o  p a r t ic ip a n  to d o s  en  un  n iv e l d e  ig u a ld a d  de  in fo r 
m a c ió n  y  de  o p o r tu n id a d e s , ta n to  el s e c to r p ú b lic o , 
c o m o  e l p r iv a d o ; la s o c ie d a d  c iv i l ,  las c o m u n id a d e s  
in d íg e na s , el s e c to r a c a d é m ic o ; c ó m o  se tra ta  el e n fo 
q u e  d e  g é n e ro , e l te m a  e d u c a tiv o  y  m u c h a s  o tras  cosas.

El Sr. H u m b e r to  Peña re sp o n d e : v e o  este te m a , m u y  
fu e rte m e n te , c o m o  un  p ro ce s o  en  q u e  n a tu ra lm e n te  se 
v a n  d a n d o  e le m e n to s  q u e  va n  h a c ie n d o  n e c e sa rio  a v a n 
z a r en  v is io n e s  m ás g lo b a le s . C re o  q u e  lo  q u e  es tam os 
o b s e rv a n d o  es eso. Se va n  d a n d o  casos c o n c re to s  en  los 
c u a le s  c o m ie n z a  a h a b e r u n a  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n . En 
n u e s tro  país el te m a  se ha  re trasado , p o rq u e  la  d is c u s ió n  
a ce rc a  d e l te m a  d e  la m o d if ic a c ió n  d e l C ó d ig o  d e  A guas  
tu v o  u n a  c o m p o n e n te  id e o ló g ic a  m u y  fu e rte , q u e  de  
a lg u n a  m a n e ra  in h ib ió  el d e s a rro llo  m ás fá c il de  este 
o tro  t ip o  de  tem as. Lo q u e  hem o s  es ta d o  v ie n d o , es q u e  
c o m ie n z a n  a s u rg ir  a p ro x im a c io n e s  m u c h o  m ás g lo b a 
les a p a r t ir  de  los  p ro b le m a s  c o n c re to s  q u e  va n  a p a re 
c ie n d o . D á b a m o s  e l e je m p lo  d e l A c o n c a g u a , p e ro  hay  
m u c h o s  o tro s  q u e  de  u na  u o tra  m a n e ra  va n  a b o rd a n d o  
este  te m a  desde  u n a  p e rs p e c tiv a  m u c h o  m ás a m p lia . En 
la 1a R eg ión  se ha  g e n e ra d o  un  C o m ité  d e  R ecursos 
H íd r ic o s , q u e  es un  o rg a n is m o  p ú b lic o -p r iv a d o , q u e  
hace  un  a n á lis is  b as tan te  m ás g lo b a l. En d e fin it iv a , c re o  
q u e  e l p ro ce s o  ha  s id o  m ás d i f íc i l  p o r  la e x ce s iv a  id e o -



lo g iz a c ió n  d e  los tem as d e l agua  a p a r t ir  d e  la d is c u s ió n  
de  la m o d if ic a c ió n  d e l C ó d ig o  a c tu a l. Espero q u e  c u a n 
d o  esté  a p ro b a d o  haya  un  e s p a c io  d is t in to  en  e l país 
p a ra  c o m e n z a r  m ás tra n q u ila m e n te  este  o tro  t ip o  de  
s itu a c io n e s . Pero c o n s id e ro  q u e  este t ie m p o  n o  ha s id o  
p e rd id o , p o rq u e  ha  p e rm it id o  ir  m a d u ra n d o  d e te rm in a 
das cosas, y  en d e f in it iv a , m e  m a n if ie s to  o p tim is ta  en 
c u a n to  h a y  un  p ro c e s o  q u e  va c a m in a n d o .

El Sr. Jav ie r C a rv a llo  Q unta de  V ig ila n c ia  d e l R ío 
M a ip o , P res iden te  de  la C o m is ió n  d e  A guas  de  la 
S oc ie d a d  N a c io n a l de  A g r ic u ltu ra )  seña la : en p r im e r  
lugar, q u ie ro  re fe r irm e  a la p re g u n ta  q u e  h a ce  el Sr. 
A rre se  so b re  lo  le n to  q u e  a va n za  el d is e ñ o  de  estas u n i
dades de  g e s tió n  in te g ra l de  los recu rsos  h íd r ic o s . H a y  
un  v ie jo  d ic h o  c h ile n o  q u e  a firm a  q u e  " la  n e ce s id a d  
c rea  el ó rg a n o " , y  c u a n d o , al revés, e l ó rg a n o  no  a p a re 
c e  es p o rq u e  ta l vez la n e ce s id a d  n o  sea tan  g rande . 
Q u ie ro  d a r e l e je m p lo  de  lo  q u e  m e  ha  to c a d o  c o n o c e r  
de  España y  F ranc ia , d o n d e  ex is te n  estas g es tiones  in te 
g radas de  c u e n ca s  de  m a n e ra  m u y  in te n sa . A  e llo s  les 
pasó a lg o  q u e  no  nos ha p asado  a n o so tro s  to d a v ía , 
p e ro  q u e  a lo  m e jo r  en unos  años m ás nos p u e d e  s u ce 
der, d e  m o d o  q u e  eso n o  s ig n if ic a  de te n e rse  y  d e ja r lo  
pa ra  después, h a y  q u e  se g u ir t ra b a já n d o lo . Pero a e llo s  
les o c u r r ió  q u e  estas c u e n ca s  tie n e n  p u e b lo s  q u e  esta 
ban  s itu a d o s  cada  c in c o  k iló m e tro s  u n o  a c o n t in u a c ió n  
d e l o tro , y  los a rro y o s , los ríos q u e  e x is tía n , desde  el 
p u n to  de  v is ta  de l v a c ia d o  de  d e s p e rd ic io s  y  v a c ia d o  de  
aguas de  a lc a n ta r il la d o s , fu e ro n  a fe c ta do s  de  ta l m a n e 
ra, q u e  les a r ru in ó  to ta lm e n te  un  e le m e n to  q u e  para  
e llo s  es fu n d a m e n ta l en su e c o n o m ía , c o m o  es el tu r is 
m o . H a y  q u e  to m a r  en c o n s id e ra c ió n  q u e  el tu r is m o  es 
la p r in c ip a l fu e n te  de  ing resos pa ra  España, y  en  F ranc ia  
no  sé si es la segunda  o  la  te rce ra , p e ro  gen e ra  recu rsos 
in m e n s o s  pa ra  el país. S in e m b a rg o , b u e n a  p a rte  de  la 
C osta  A z u l en  F ra n c ia  se a r ru in ó  to ta lm e n te  p o r  la c o n 
ta m in a c ió n  de  m u c h o s  de  estos ríos . Para e llo s  fu e  un 
a s u n to  a b s o lu ta m e n te  fu n d a m e n ta l q u e  to m a ro n  en  sus 
m an o s  los co n se jo s  re g io n a le s . A llá  la d e s c e n tra liz a c ió n  
es a lg o  q u e  n o so tro s  n o  c o n o c e m o s  n i d e  c e rca . Existen 
c o n se jo s  re g io n a le s  q u e  d e c id e n  a c e rc a  de  su re g ió n , 
hasta en  la in v e rs ió n  de  su p re su p u e s to , en  to d o  o rd e n

d e  cosas. N o so tro s  te n e m o s  q u e  a v a n z a r to d a v ía  m u c h o  
en  ese te m a  pa ra  tra ta r  de  to m a r lo  en  la  m is m a  fo rm a  en 
q u e  lo  hacen  e llo s . D e  m a n e ra  q u e  c re o  q u e  la  fo rm a  
c o m o  te n e m o s  q u e  in ic ia r  e l tra b a jo  es so b re  la  base de  
tem as  m u y  e s p e c ífic o s , m ás re s trin g id o s .

H a y  u na  fu n c ió n  m u y  im p o r ta n te  q u e  re a liz a n  las 
u n id a d e s  de  g e s tió n  d e  c u e n c a  en o tro s  países y  q u e  en 
C h ile  ya  se está h a c ie n d o , c o n c re ta m e n te  desde  el a ñ o  
1 8 7 2 , c u a n d o  el Estado d e c id ió  deshace rse  de  la d is tr i
b u c ió n  d e  las aguas y  d e  to d o  el m a n e jo  de  los ríos, c o n  
una  o rd e n a n z a  q u e  d ic tó  el P res iden te  Sr. F e d e ric o  
E rrá zu riz  Z a ñ a rtu , y  en la c u a l e s ta b le c ió  q u e  desde  
a h o ra  la g e s tió n  de  los ríos pasa a ser de  los usua rios . 
E llos d e b ía n  pa g a r la c u e n ta , e le g ir  a l ju e z  de  aguas y  
p a g a rle  adem ás su re m u n e ra c ió n . D esde  ese m o m e n to  
los u su a rio s  y  los a c to re s  de l r ío  han es ta d o  a s u m ie n d o  
m u c h a s  d e  las tareas q u e  h a ce n  estas u n id a d e s  gesto ras 
d e  c u e n ca s . N o  he  o íd o  h a b la r to d a v ía  de  las Juntas de  
V ig ila n c ia  y  m e  se n tí c o n  el d e b e r de  m e n c io n a r la s  y 
q u e  q u e d a ra  b ie n  c la ro  y  b ie n  de  m a n if ie s to . En re a lid a d  
m u c h o s  de  los p ro b le m a s , c o m o  p o r  e je m p lo  el de  la 
c o n ta m in a c ió n  en  el caso  d e l M a ip o , hem os  es tado  
re s o lv ié n d o lo s  en  el seno  de  la Jun ta  de  V ig ila n c ia . 
T u v im o s  la sue rte  de  q u e  haya  p a r t ic ip a d o  la E m presa 
M e tro p o li ta n a  de  O b ra s  S an ita rias , q u e  te n ía  la c o n c e 
s ió n  d e l v a c ia d o  de  a lc a n ta r il la d o , de  m a n e ra  q u e  co n  
e llo s  hem o s  es ta d o  c o n v e rs a n d o , b u s c a n d o  s o lu c io n e s , 
y  de  h e c h o , se a d e la n ta ro n  in v e rs io n e s  en  c u a n to  al 
c o le c to r  sur d e  S an tiago , fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  esta 
c a p a c id a d  de  c o n v e rs a c ió n  y  p o rq u e  e x is tía  un  lu g a r 
d o n d e  p o d e r h a c e rlo . H a y  m u c h o s  o tro s  tem as de  c o n 
ta m in a c ió n  q u e  ta m b ié n  se han re su e lto  en  las Juntas de  
V ig ila n c ia . N o  te n e m o s  la m e n ta b le m e n te  to d a s  las 
h e rra m ie n ta s  lega les  q u e  serían  ú tile s  pa ra  esto ..

La Sra. O rp h a n o p o u lo s  (M o d e ra d o ra ) seña la : q u ie ro  
resca ta r a lg o  q u e  p la n te ó  Ja v ie r C a rv a llo . M e  pa re ce  
s u m a m e n te  in te re s a n te  el én fas is  en la d e s c e n tra liz a 
c ió n ; es im p o r ta n tís im o , m u y  in te re s a n te  y  es un  b u e n  
e je m p lo  de  to d o  lo  q u e  u na  Jun ta  de  V ig ila n c ia  p u e d e  
h a c e r en  la c u e n c a , a b o rd a r  m u c h ís im o s  tip o s  de  tem as 
c o n  q u e  o tras  o rg a n iz a c io n e s  to d a v ía  n i sueñan.



IV. SINTESIS Y DEBATE 
FINAL

Dirige: Sr. Humberto Peña
Modera: Sra. María Elena Zúñlga

La Sra. M o d e ra d o ra  M a ría  E lena Z ú ñ ig a  seña la : 
a g ra d e ce ría  a los e x p o s ito re s  h a c e r un  b re ve  resum en  
de  sus in te rv e n c io n e s  y  de  los c o m e n ta r lo s  re co g id o s  
c o n  p o s te r io r id a d  y, en  lo  p o s ib le , p la n te a r a lg u n a s  c o n 
c lu s io n e s . A  c o n t in u a c ió n  hab rá  t ie m p o  pa ra  u n a  d is c u 
s ión  fin a l.

Síntesis Finales

IV.1.1 Sr. Alex Chechilnitzky

H e m o s  p re p a ra d o  un  resum en q u e  re p re se n ta  en 
c ie rta  m e d id a  lo  q u e  p la n te a m o s  en e l d e b a te  y  las o p i
n io n e s  q u e  se e m it ie ro n  después de  nues tra  p re se n ta 
c ió n . O b v ia m e n te  es tam os lla n o s  a re c ib ir  nuevas suge
re n c ia s  pa ra  in c o rp o ra r la s  al d o c u m e n to  f in a l.

Es n ues tra  im p re s ió n  q u e  en  té rm in o s  g ene ra les  se 
e s tim a  q u e  la in s t itu c io n a l id a d  pa ra  e l s e c to r u rb a n o  y  
el s a n e a m ie n to  q u e  a c tu a lm e n te  ex is te  en  el país es a d e 
c u a d a , q u e  ha  d a d o  b u e n o s  re su lta d o s  y  q u e  d e b ie ra n  
hace rse  es fue rzos  pa ra  su p e r fe c c io n a m ie n to , p o rq u e  
n a tu ra lm e n te  to d a s  las e n tid a d e s , to d o s  los m a rco s  ju r í 
d ic o s , to d a  c re a c ió n  h u m a n a  es p e r fe c tib le  y  esta n o  es 
la  e x c e p c ió n . S in e m b a rg o , p ensam os  q u e  h a y  q u e  
h a c e r un  e s fu e rzo  p o r  m a n te n e rla  en  e l t ie m p o , c o n s i
d e ra n d o  lo  b ie n  q u e  ha c a m in a d o  hasta a h o ra . Para e llo  
-y  este es u n o  de  los c o m e n ta r io s  im p o rta n te s -  p ensa 
m os  q u e  e n tre  o tras  cosas d e b e  ve la rse  p o r  un  a d e c u a 
d o  e q u i l ib r io  e n tre  el c o s to  de  los s e rv ic io s  y  la c a p a c i
d a d  de  p a g o  de  la p o b la c ió n . E stim o  q u e  se tra ta  de  un  
te m a  bastan te  se rio  y  q u e  de  a lg u n a  m a n e ra  se re su e lve  
p o r  la v ía  d e l s u b s id io ; p e ro  en  esto  te n e m o s  q u e  ser 
c u id a d o so s , p o rq u e  n o  to d a  la p o b la c ió n  está a fe c ta  al 
s u b s id io  y, p o r  o tro  la d o , ta m p o c o  pensam os q u e  las 
ta rifa s  d e b e n  fija rs e  p o lí t ic a m e n te . H a y  re s p o n s a b ilid a d  
de  las em presas, p o r  un  la d o , y  de  la S u p e r in te n d e n c ia , 
p o r  o tro , en tra b a ja r  el te m a  de  las ta rifa s  en fo rm a  m u y  
e s tr ic ta  y  se ria . En este  s e n tid o , p ensam os  q u e  es n e c e 
sa rio  a v a n z a r en la c re a c ió n  y  d e s a rro llo  de  in s ta n c ia s  
de  p a r t ic ip a c ió n  q u e  p e rm ita n  a los c iu d a d a n o s  o p in a r  
re sp e c to  de  los es tándares  de  c a lid a d  y  su im p a c to  en 
las ta rifa s , adem ás  de  v a lid a r  de  paso  la a c c ió n  de  re g u 
la c ió n  y  c o n tro l de  p a rte  de  la S u p e r in te n d e n c ia  de  
S e rv ic io s  S an ita r io s . En nues tra  o p in ió n ,  este o rg a n is m o  
t ie n e  u n a  g ran  re s p o n s a b ilid a d  h a c ia  la  p o b la c ió n , p e ro  
ta m b ié n  t ie n e  una  g ran  re s p o n s a b ilid a d  h a c ia  la m a n 
te n c ió n  d e l s is tem a; p o r  lo  ta n to , d e b e ría  ser s ie m p re  
u na  e n tid a d  de  e x c e le n c ia . Si lo  lo g ra , va  a re c ib ir  a u to 

m á tic a m e n te  la v a lid a c ió n  s o c ia l y  e l re sp a ld o  de  las 
em presas.

O tro  te m a  q u e  se p la n te ó  y  q u e  nos p a re ce  su m a 
m e n te  a tin a d o  se re fie re  a la c o n v e n ie n c ia  de  re v is a r y 
a c tu a liz a r  la n o rm a tiv a  d e  c a lid a d  d e  las aguas. La v e r
d ad  es q u e  c u a n d o  a y e r p re se n ta m o s  los ín d ice s  de  c a l i
d ad  d e l agua  q u e , p o r  lo  m en o s  c o n  la n o rm a tiv a  v ig e n 
te  son m u y  b u e n o s  -p rá c tic a m e n te  en  to d o s  los p a rá m e 
tros  se c u m p lía  d ic h a  n o rm a tiv a -  se h iz o  e l c o m e n ta r io  
d e  q u e  a lg u n o s  c o m p o n e n te s  de  la  n o rm a tiv a  de  aguas 
es taban  un  p o c o  a n tic u a d o s  y  q u e  e ra  o p o r tu n o  re fres
c a r la m e m o ria  de  las a u to r id a d e s  en  el s e n tid o  de  q u e  
hay  un  p ro y e c to  de  n o rm a s  de  c a lid a d  de  aguas q u e  
está p e n d ie n te  y  q u e  d e b e ría m o s  tra ta r  de  e s tim u la r. A  
p ro p ó s ito  de  este p u n to  m a n ife s ta m o s  la in q u ie tu d  de  
q u e  n u e v a m e n te  se d is p e rs a ra n  a lg u n a s  de  las re sp o n 
s a b ilid a d e s . Si b ie n  e n te n d e m o s  q u e  haya  v a ria s  e n tid a 
des in v o lu c ra d a s , se d e b ie ra  in s is tir  p r im e ro  en  q u e  las 
e n tid a d e s  re la c io n a d a s  c o n  el te m a  te n g a n  u na  b u e n a  
c o o rd in a c ió n , p e ro  q u e  ta m b ié n  haya  u na  c la ra  d e f in i
c ió n  de  los á m b ito s  de  a c c ió n  de  c a d a  una . A l m is m o  
t ie m p o , se d e b ie ra  p ro c u ra r  q u e  ex is ta  u n a  d ire c c ió n  
ú n ic a , un  o rg a n is m o  re g e n te  ú n ic o .

P os te rio rm e n te  p la n te a m o s  un  te m a  c o n f l ic t iv o ,  en 
e l s e n tid o  de  p la n te a r  la  re v is ió n  de  la c o n v e n ie n c ia  de 
q u e  el Estado c o n se rve  u na  p a r t ic ip a c ió n  a c c io n a r ia  en 
las em presas de  s e rv ic io  s a n ita r io , ya  q u e  esta s itu a c ió n  
lo  tra n s fo rm a  en ju e z  y  p a rte  a la h o ra  de  tra ta r  el te m a  
de  las ta r ifa s  d e  las em presas, p e rd ié n d o s e  d e  a lg u n a  
m a n e ra  la ne ce sa ria  tra n s p a re n c ia  d e l p ro ce s o . La v e r
d a d  es q u e , ta l c o m o  está p la n te a d o , ¿qu ién  d e fie n d e  al 
usua rio?

En el s e c to r ru ra l, q u e  fu e  el o tro  te m a  en  q u e  nos 
e x te n d im o s  bas tan te , e s tu v im o s  c la ra m e n te  de  a c u e rd o  
en  q u e  la s itu a c ió n  es d e fic ita r ia . Y  se p la n te ó  la n e c e 
s id a d  y  la c o n v e n ie n c ia  de  d e f in ir  u n a  in s t itu c io n a l id a d  
pa ra  el se c to r -c u y a s  bases se p e rd ie ro n  c o n  la re e s tru c 
tu ra c ió n  d e l s e c to r en  e l a ñ o  8 9 -  q u e  p e rm ita  e n fre n ta r  
las n e ces idades  d e  la p o b la c ió n .

Se e s tim a  q u e  las ne ce s id a d e s  de  ésta pasan p o r  una  
a d e c u a d a  s o lu c ió n  a l p ro b le m a  d e l s a n e a m ie n to ; y  la 
h a b la r de  s a n e a m ie n to , es tam os  h a b la n d o  de  to d o  el 
s e c to r ru ra l y  de  la a te n c ió n  c o n  s o lu c io n e s  a d e cu ad a s  
a los secto res  ru ra le s  d ispe rsos . En a m b o s  casos las s o lu 
c io n e s  d e b e n  ser sus ten tab les  en  el t ie m p o  y  n o  necesa 
r ia m e n te  d e b e n  ser de  t ip o  t ra d ic io n a l.  C o m e n tá b a m o s  
a q u í q u e  d e b e ría m o s  p o n e rn o s  m ás im a g in a t iv o s  y  tra 
ta r de  e n c o n tra r  las s o lu c io n e s  m ás a d e cu ad a s  pa ra  
c a d a  caso.

H asta  a q u í, lo  q u e  te n ía  q u e  v e r c o n  la e x p o s ic ió n  
p ro p ia m e n te  ta l. A h o ra  ha ré  a lg u n o s  c o m e n ta r io s  so b re  
las de m á s  p re se n ta c io n e s .

En c u a n to  al te m a  d e l uso e f ic ie n te  d e l re cu rso , e s ti
m a m o s  q u e  la ¡dea q u e  se p la n te ó  de  pensar en la e re -



a c ió n  de  in c e n tiv o s , p ro b a b le m e n te  in c e n tiv o s  e c o n ó 
m ic o s , p a ra  la d is m in u c ió n  de  las p é rd id a s  de  aguas, es 
s u m a m e n te  ra z o n a b le . En re la c ió n  c o n  el te m a  de l 
m e d io  a m b ie n te , nos p a re ce  re c o m e n d a b le  c o n s id e ra r  - 
y  es to  t ie n e  q u e  v e r e s p e c ia lm e n te  c o n  las aguas s e rv i
das- el im p a c to  d e  las aguas re s id u a le s  c o n  d is tin to s  
n iv e le s  de  tra ta m ie n to . R ecue rden  q u e  este fu e  un  te m a  
de  d is c u s ió n  en q u e  se p la n te ó  q u e  en  a lg u n a s  lo c a l i
dades peq u e ñ a s  de  escasos recu rsos y  u b ic a d a s  ju n to  a 
cauces  q u e  p e rm ite n  u na  e n o rm e  d ilu c ió n ,  se p la n te a 
ban  s o lu c io n e s  q u e  p rá c tic a m e n te  no  c o n s id e ra b a n  n in 
g ú n  g ra d o  de  d i lu c ió n  y, p o r  lo  ta n to , n u e v a m e n te  v ie n e  
e l lla m a d o  a pensa r un  p o c o  m ás a la h o ra  de  e le g ir  la 
s o lu c ió n .

En c u a n to  al te m a  de  las aguas l lu v ia , se p ie n s a  q u e  
ese p la n  d e b e  esta r in s e rto  en un  p la n  te r r ito r ia l q u e  
c o n te m p le  las ob ra s  pa ra  nuevas u rb a n iz a c io n e s , en  las 
c u a le s  se c o n s id e re n  s o lu c io n e s  a lte rn a tiv a s  y, en  lo  
p o s ib le , d e  m e n o r c o s to  q u e  las ob ra s  tra d ic io n a le s . Se 
c o n s id e ra  q u e  el te m a  de  e le g ir  e n tre  c o le c to re s  sepa ra 
dos o  u n ita r io s  es h o y  d ía  una  d is c u s ió n  v ig e n te  y  el 
te m a  d e b e  repensarse . Se p iensa  ta m b ié n  q u e  las in v e r 
s iones  d e b e n  se g u ir c r ite r io s  de  p r io r iz a c ió n  según la 
in te n s id a d  q u e  te n g a  el p ro b le m a  y  q u e  a s im is m o  d e b e n  
c o n s id e ra rs e  g ra d u a lid a d e s  en el pago .

F in a lm e n te  se p la n te ó  q u e  e l p a g o  a través  d e  la 
c u e n ta  d e l agua  p o ta b le  va  a c re a r c o n fu s io n e s  c o n  res
p e c to  a las o b lig a c io n e s  q u e  las em presas  de  s e rv ic io  
s a n ita r io  te n g a n  fre n te  al te m a , e s p e c ia lm e n te  si no  
están in v o lu c ra d a s  en  la e x p lo ta c ió n  d e  los s e rv ic io s . 
Esto p o d ría  a g ra va r la p e rc e p c ió n  n e g a tiv a  de  los c l ie n 
tes c o n  re la c ió n  a las ta r ifa s  q u e  h o y  d ía  pagan .

IV.1.2 Sr. Jaime Muñoz

En n ues tra  e x p o s ic ió n  h a b la m o s  en  p r im e r  lu g a r de  
los aspectos  g ene ra les  q u e  c o n d ic io n a n  la  s itu a c ió n  de l 
agua  s u b te rrá n e a  en el país. P la n te a m o s  q u e  u n a  d e  las 
c o n d ic io n a n te s  e ra  q u e  los recu rsos  s u p e rf ic ia le s  es ta 
ban  c o m p ro m e tid o s  a c tu a lm e n te  en los usos y  d e re ch o s  
o to rg a d o s  y  m e n c io n á b a m o s  u na  c re c ie n te  v a lo ra c ió n  
a m b ie n ta l y  un  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  d e l país q u e  l le 
v a b a  a un  e x p lo s iv o  a u m e n to  d e  las p e tic io n e s  de  agua  
su b te rrá n e a . A  c o n t in u a c ió n  h a b la m o s  a lg o  so b re  el 
c o n o c im ie n to  a c tu a l, d o n d e  in d ic a m o s  q u e  h a y  de l 
o rd e n  d e  1 0 0  a c u ífe ro s  e s tu d ia d o s  v ía  m o d e la c ió n  o 
b a la n c e  h íd r ic o , lo  q u e  d aba  u n a  c a p a c id a d  d e  unos 
2 1 0  m 3 e s tim a d o s  c o m o  s u s te n ta b le  y  q u e  h a b ía  q u e  
o to rg a r 4 0  m ás a d ic io n a le s , c o n s id e ra n d o  la  le g is la c ió n  
a c tu a l.

En c u a n to  a las p ropuestas , te n e m o s  la d e  C a rlos  
E sp inoza , q u ie n  se re f ir ió  a los én fas is  y  a la ne ce s id a d  
de  d a r m ás re le v a n c ia  al le v a n ta m ie n to  d e  la in fo rm a 
c ió n ; p la n te ó  q u e  la  in fo rm a c ió n  a c tu a l es in s u fic ie n te  y  
q u e  d e b e  d is p o n e rs e  d e l acceso  a los a n te ce d e n te s  
sob re  c o n s tru c c ió n  de  los pozo s , g e n e ra r u na  e s ta n d a r i

z a c ió n  en la fo rm a  c o m o  se p re se n ta  esa in fo rm a c ió n  y  
lle g a r a te n e r c o n o c im ie n to  de  los  c a u d a le s  d e  e x tra c 
c ió n  rea l de  las fu e n te s .

M a ría  A n g é lic a  A le g ría  p ro m u e v e  la  in te ra c c ió n  
e n tre  las a s o c ia c io n e s  de  aguas s u b te rráneas  y  d e  aguas 
s u p e rf ic ia le s . T a m b ié n  p la n te ó  a u m e n ta r la c a lid a d  de  la 
in fo rm a c ió n . D e sp u é s  está la  o p in ió n  d e  E du a rd o  
G a rc ía  q u ie n , de  a c u e rd o  c o n  la d is c u s ió n  q u e  se d io  en 
la sa la, p e rc ib ía  u n  c ie r to  paso  a trás en  e l te m a  d e  la 
g e s tió n  de  las aguas s u b te rráneas  en  C h ile . H u m b e r to  
O re lla n a  o p in ó  q u e  en  la s itu a c ió n  a c tu a l de  d e s b a la n 
ce  en  los a c u ífe ro s  d e b ía  p r im a r  la s itu a c ió n  té c n ic a  
so b re  los aspectos  lega les .

H u b o  después u n a  e x p o s ic ió n  de  E rnesto  S c h u lb a c h  
y  ta m b ié n  de  H u m b e r to  Peña en  el s e n tid o  d e  d a r a 
c o n o c e r  los ava n ce s  q u e  se h a b ía n  lo g ra d o  en  e l te m a  
de  la in fo rm a c ió n , b á s ic a m e n te  en  lo  re la t iv o  al c o n tro l 
de  e x tra c c io n e s , in v e n ta r io  d e  p o z o s , lo  q u e  ya  se hab ía  
re a liz a d o  en la 2 a R eg ión , d o n d e  e x is te  un  c o n tro l e fe c 
t iv o  de  las e x tra c c io n e s ; esta m e d id a  en e l c o r to  p la z o  
se va  a h a c e r e x te n s iv a  a la 1a y  3 a R eg iones. T a m b ié n  
se c o m e n tó  e l h e c h o  de  q u e  estaba  en  v ías fin a le s  de  
c o n s t itu c ió n  la  p r im e ra  c o m u n id a d  de  aguas s u b te rrá 
neas en  e l a c u ífe ro  de  C o p ia p ó .

E n tra n d o  a l te m a  d e  las p ro p o s ic io n e s  en  to rn o  al 
tra b a jo  q u e  se p re se n tó , F e rn a n d o  P era lta  p ro p u s o , 
c o m o  u na  m a n e ra  d e  d e s tra b a r la d is c u s ió n  so b re  la d is 
p o n ib il id a d  de  o to rg a r  d e re c h o s  de  a p ro v e c h a m ie n to  de  
aguas sub te rráneas , la fa c u lta d  d e  p o d e r  c o n s t itu ir  d e re 
c h o s  e v e n tu a le s . Según esta p ro p u e s ta  ta l m e c a n is m o  
d e s tra b a ría  la d is c u s ió n  so b re  la  d is p o n ib il id a d .

H u b o  ta m b ié n  u n a  in d ic a c ió n  d e  H u m b e r to  Peña en 
e l s e n tid o  de  d e s ta c a r a q u e llo s  aspectos  q u e  es taban 
s ie n d o  in tro d u c id o s  en  la m o d if ic a c ió n  a la le g is la c ió n  
de  aguas en  re la c ió n  c o n  los tem as  q u e  se ha b ía n  c o n 
v e rs a d o . C o m e n tó  q u e  d u ra n te  la  d is c u s ió n  se ha b ía n  
in c o rp o ra d o  a lg u n a s  in d ic a c io n e s , c o m o  p o r  e je m p lo , 
q u e  las áreas d e  re s tr ic c ió n  p o d rá n  ser d ic ta d a s  p o r  o f i 
c io  p o r  la D .G .A . y  n o  s o la m e n te  a p e t ic ió n  d e  te rce ros ; 
la e l im in a c ió n  de  las re s tr ic c io n e s  pa ra  c o n s t itu ir  o rg a 
n iz a c io n e s  de  u su a rio s  de  c o m u n id a d e s  de  aguas su b te 
rráneas, en  el s e n tid o  d e  q u e  su c o n s t itu c ió n  n o  es tu 
v ie ra  lig a d a  a la d e c la ra c ió n  de  á rea  d e  re s tr ic c ió n  s in o  
q u e  a c u a lq u ie r  e v e n to  se p u d ie ra  fo rm a r  u na  c o m u n i
d a d  de  aguas su b te rrá n e a s . T a m b ié n  se in c o rp o ró  una  
in d ic a c ió n  te n d ie n te  a a v a n z a r en  la  d e f in ic ió n  de  los 
c a u d a le s  de  agua  s u b te rrá n e a , tra n s fo rm á n d o lo s  en 
fo rm a  v o lu m é tr ic a  m ás q u e  en  c a u d a l, e s ta b le c ie n d o  un  
c a u d a l v o lu m é tr ic o  m á x im o  c o rre s p o n d ie n te  a la p ru e 
ba  de  b o m b e o . T a m b ié n  se ag re g ó  u na  in d ic a c ió n  para  
e s ta b le c e r la p ro te c c ió n  a las áreas d e  reca rga  d e  los 
a c u ífe ro s  y  fo m e n ta r  tem as té c n ic o s  em erg e n te s  en  el 
país, c o m o  p o r  e je m p lo , e l te m a  d e  la  reca rga  a r t if ic ia l 
de  a c u ífe ro s  q u e  h o y  d ía  está lig a d o  e s p e c ífic a m e n te  a 
la s itu a c ió n  de  d e c la ra c io n e s  p re v ia s  d e  á rea  de  re s tric 
c ió n .



F in a lm e n te  p re se n to  un  lis ta d o  de  los tem as  q u e
c o n s id e ra m o s  n e c e sa rio  d e s a rro lla r :

•  D is c u t ir  sob re  la d e f in ic ió n  de  lím ite s  pa ra  las 
e x tra c c io n e s  in tru s iv a s  de  los a c u ífe ro s , so b re  la 
base de  un  e s c e n a r io  de  s u s te n ta b ilid a d ;

•  q u e  las d e c is io n e s  q u e  se to m e n  sean b á s ic a m e n te  
so b re  la base d e l c o n o c im ie n to  c ie n tí f ic o - té c n ic o  
v ig e n te ;

•  la p ro m o c ió n  de  las o rg a n iz a c io n e s  de  u su a rio s  de  
aguas sub te rráneas  y  su uso c o n ju n to  c o n  las aguas 
s u p e rf ic ia le s , y  q u e  se p u e d a n  in te g ra r estas o rg a n i
z a c io n e s  a las Juntas de  V ig ila n c ia  de  los ríos;

•  la n e ce s id a d  de  m e jo ra r  o  e s ta b le c e r un  m e c a n is m o  
m ás a d e c u a d o  p a ra -la  d ifu s ió n  y  tra n s p a re n c ia  d e  la 
in fo rm a c ió n  té c n ic a  d is p o n ib le  en  m a te ria  d e  agua 
su b te rrá n e a , c o n s id e ra n d o  b á s ica m e n te  la a c tu a l 
d is tr ib u c ió n  de  re s p o n s a -b ilid a d e s  en  la g e s tió n  de  
este recu rso , d o n d e  los p a rtic u la re s  h o y  d ía  to m a n  
un  ro l p re p o n d e ra n te ;

•  sob re  el tem a  de  la in fo rm a c ió n  se p ro p o n e  el es tab le 
c im ie n to  de  redes de  m o n ito re o  q u e  p e rm ita n  ava n za r 
en  e l c o n o c im ie n to  p rog res ivo  de  los acu ífe ros , y  
a c tu a liz a r las e v a lu a c io n e s  ex istentes a la fecha ;

•  la a d e c u a c ió n  de  la n o rm a tiv a  v ig e n te , de  ta l m a n e 
ra q u e  re c o ja  o  in te rp re te  a d e c u a d a m e n te  las e v a 
lu a c io n e s  té c n ic a s  de  los a c u ífe ro s  y  q u e  te n g a n  un  
su s te n to  lega l q u e  p e rm ita  q u e  sus re su lta d o s  sean 
a m p lia m e n te  a c e p ta d o s ;

•  f in a lm e n te , en  e l e s ce n a rio  de  la s u s te n ta b ilid a d  de  
las e x tra c c io n e s , se in d ic a  q u e  en ese e s ce n a rio , la 
p o s ib il id a d e s  d e  las e x tra c c io n e s  de  aguas s u b te rrá 
neas tie n e n  un  lím ite  d e te rm in a d o , y  q u e  en  a q u e 
llo s  lugares  d o n d e  el agua  su p e re  ese lím ite , o  sea, 
d e je  de  ser un  b ie n  lib re  y  n o  p u e d a  ser o b te n id o  
g ra tu ita m e n te  a través  de  u na  c o n c e s ió n  de l Estado, 
e l m e rc a d o  d e l a gua  p u d ie ra  o p e ra r en  la re a s ig n a 
c ió n  de  los d e re ch o s .

IV.1.3 Sra. Mesenia Atenas

C o m o  resum en de  la e x p o s ic ió n  p u e d o  d e c ir  q u e  ayer 
se p la n te ó  la in s titu c io n a lid a d  en la c ua l se e nm arca  la 
ges tión  a m b ie n ta l de  los recursos h íd ricos , q u e  sería la 
p o lí t ic a  n a c io n a l de  aguas y  la ley  1 9 .3 0 0 , Ley de  Base 
G ene ra l de l M e d io  A m b ie n te . Esta ley  p la n te a  los in s tru 
m en tos  de  gestión  q u e  serían: las no rm as  de  c a lid a d , ta n to  
p r im a ria s  c o m o  secundarias; las norm as de  e m is ió n ; el sis
tem a  de  e v a lu a c ió n  de  im p a c to  a m b ie n ta l y  los p lan tes  de 
d e s c o n ta m in a c ió n  y  de  p re v is ió n .

D u ra n te  la d is c u s ió n  s u rg ió  el p la n te a m ie n to  d e  q u e  
estos in s tru m e n to s  n o  n e c e s a ria m e n te  son los ú n ic o s  y

p o r  lo  ta n to  se d e b e n  s e g u ir b u s c a n d o  y  a n a liz a n d o  
a q u e llo s  in s tru m e n to s  q u e  sean e fe c tiv a m e n te  a p lic a 
b les  a las d is tin ta s  s itu a c io n e s  o  p ro b le m á tic a s  de  C h ile . 
Se m e n c io n a ro n  ta m b ié n  los  aspectos  g ene ra les  d e  la 
c a lid a d  d e l agua , ta n to  la s u p e rf ic ia l c o m o  la s u b te rrá 
nea. O tro  de  los  tem as  p re se n ta d o s  fu e  la re le v a n c ia  de  
las redes de  m o n ito re o  de  c a lid a d  d e l agua . S u rg ió  la 
n e c e s id a d  de  q u e  estas redes e fe c t iv a m e n te  p e rd u re n  en 
e l t ie m p o  y  a p a re ce  c o m o  d e s a fío  pa ra  la D ire c c ió n  
G e n e ra l de  A guas  la a d e c u a c ió n  y  e l fo r ta le c im ie n to  de  
esta red , de  ta l fo rm a  d e  p o d e r  re sp o n d e r en el fu tu ro  a 
los re q u e r im ie n to s  q u e  se a v e c in a n  p ro d u c to  d e  las n u e 
vas no rm as , en las c u a le s  la D ire c c ió n  G e n e ra l de  
A guas  te n d rá  un  p a p e l im p o r ta n te  en  c u a n to  a la fis c a 
l iz a c ió n .

Se h a b ló  ta m b ié n  de  la d e m a n d a  a m b ie n ta l de  los 
recursos h íd r ic o s , representados p o r los hum eda les , los 
cauda les  e c o ló g ico s  y  los usos de  los lagos, re co n o c ie n d o  
la d is m in u c ió n  de  la c a lid a d  y  de  la ca n tid a d , p ro d u c to  
de l a u m e n to  de  la d e m a n d a . Se p la n te ó  la necesidad  de  
e s tud ia r y  c o n o c e r los sistem as b io ló g ic o s  presentes en 
nuestros cauces y  cue rp o s  de  agua, de  ta l fo rm a  de  re a li
z a r una  e fic ie n te  y  e fe c tiva  co n se rva c ió n  y  p ro te c c ió n  de 
la b io d iv e rs id a d , s ie n d o  este un  tem a  m u y  p o c o  es tu d ia d o  
o  m u y  p o c o  c o n o c id o  en  nuestro  país.

La p ro b le m á tic a  d e  los p a s ivo s  a m b ie n ta le s  ta m b ié n  
fu e  a b o rd a d a , re c o n o c ie n d o  q u e  este te m a  n o  ha s ido  
tra ta d o  en  n u e s tro  país, p o r  lo  q u e  d e b e  ser c o n s id e ra 
d o  en  m o m e n to s  de  g e n e ra r un  p la n  de  g e s tió n .

F in a lm e n te  se p la n te a ro n  desa fíos  q u e  se p u e d e n  
re s u m ir  c o m o  la in c o rp o ra c ió n  d e l m e d io  a m b ie n te  
c o m o  un  u s u a rio  m ás en un  p ro g ra m a  de  g e s tió n  in te 
g ra l de  recu rsos  h íd r ic o s . A de m á s, el fo r ta le c e r  y  c o o r 
d in a r  la  a c c ió n  de  los d ife re n te s  s e rv ic io s  p ú b lic o s  en 
aspectos  de  f is c a liz a c ió n  y  d e  in s t itu c io n a l id a d . Se h iz o  
p resen te  q u e  a n te  e v e n to s  d e  e m e rg e n c ia  son v a rio s  los 
s e rv ic io s  q u e  se p resen tan  en  el lu g a r y  q u e  c a d a  c u a l 
to m a  sus m ues tras  en  d ife re n te s  p u n to s  s in  n in g u n a  
c o o rd in a c ió n . C o m o  de sa fío  se p la n te ó  ta m b ié n  la 
g e n e ra c ió n  de  las n o rm a s  s e cu n d a ria s , las q u e  en  d e f i
n it iv a  v a n  a p o d e r  v e la r  p o r  el m e d io  a m b ie n te . En té r 
m in o  d e  p as ivos  a m b ie n ta le s  ex is te  la n e c e s id a d  de  
d e f in ir  las p o lí t ic a s  y  líneas  d e  a c c ió n , de  ta l fo rm a  de  
a b o rd a r  este p ro b le m a , pue s to  q u e  la le g is la c ió n  a c tu a l 
n o  in c lu y e  este p u n to .

D e  las d is cu s io n e s  y  c o m e n ta r io s  s u rg ió  u n a  p re 
g u n ta  s in  respuesta : ¿estam os c o m o  país en c o n d ic io n e s  
d e  c u m p lir  e fe c t iv a m e n te  c o n  las n o rm a s  ex is te n te s  y  
c o n  las q u e  vend rá n ?

T a m b ié n  se p la n te ó  c o m o  de sa fío  in c e n t iv a r  a los 
p r iv a d o s  a c re a r sus p ro g ra m a s  de  m o n ito re o , d e  ta l 
m a n e ra  d e  c o m p le m e n ta r  los e s ta b le c id o s  p o r  e l Estado.

Se m e n c io n ó  ta m b ié n  la  n e c e s id a d  de  ser c u id a d o 
sos al a f irm a r  q u e  el 1 0 0  p o r  c ie n to  d e  las aguas se rv i-



das será tra ta d a  a l a ñ o  2 0 1 0  y  q u e  es to  s ig n if ic a  q u e  e l 
p ro b le m a  de  las aguas se rv idas  ya  n o  será ta l; esto  d e b e 
ría lle v a r  a l a n á lis is  d e l g ra d o  de  tra ta m ie n to  a l q u e  esas 
aguas están s ie n d o  so m e tid a s .

IV.1.4 Sr. Ernesto Brown

En nues tra  e x p o s ic ió n  p a rtim o s  c o n  un  a n á lis is  de  lo  
q u e  p o d ía  e n te n d e rse  p o r  el c o n c e p to  d e  uso e fic ie n te  
d e l agua . D ij im o s  q u e  lo g ra r u na  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a  
pa ra  d is t r ib u ir  e l agua  e ra  d if íc i l ,  p o r  las ca ra c te rís tica s  
e sp e c ia le s  q u e  este  re cu rso  te n ía  y  q u e  lo  h a c ía n  a lta 
m e n te  v a r ia b le  en  el e s p a c io  y  el t ie m p o , lo  q u e  d i f ic u l
ta b a  e n o rm e m e n te  tra n s fe r ir lo  en fo rm a  lib re . H ic im o s  
un  a n á lis is  d e  los tip o s  de  uso de l a gua  q u e  p o d ía n  p re 
sen tarse  y  los c a ta lo g a m o s  en usos e x tra c t iv o s  y  usos no  
e x tra c tiv o s  o  ¡n s itu . S os tu v im o s  q u e  en  g e n e ra l el 
C ó d ig o  d e  A guas  n u e s tro  se re fie re  a los  usos e x tra c tiv o s  
y  n o  m e n c io n a  los usos n o  e x tra c tiv o s . T a m b ié n  s e ñ a la 
m os q u e  las lib e rta d e s  de  m e rc a d o  p a ra  tra n s fe re n c ia s  
de  agua  e n tre  u su a rio s  tie n e n  a lg u n o s  e fe c to s  in te re s a n 
tes desde  e l p u n to  de  v is ta  de  lo g ra r e fic ie n c ia s  en  la 
re a s ig n a c ió n  d e l re cu rs o  d is p o n ib le , p e ro  q u e  esta se 
m a n ife s ta b a  fu n d a m e n ta lm e n te  en  tra n s fe re n c ia s  in te r 
s e c to ria le s  y  p ro b a b le m e n te  ta m b ié n  en  tra n s fe re n c ia s  
te m p o ra le s  en  un  s e c to r e s p e c ífic o  c o m o  es e l r ie g o .

H ic im o s  lu e g o  un  
Se enfatiza que a n á lis is  de  c u á l es la

existen diferencias “  *
entre la gestión de t in to s  secto res  de  uso

.  . „  d e l agua . Las c ifra s  de
CUencaS y la gestión p é rd id a s  en  a g u a

integrada de p o ta b le  son  a lg o
s u p e rio re s  a l 3 0  p o r 

recursos hídricos. c ie n to , in c lu y e n d o  en
esto  p é rd id a s  fís icas  y  

p é rd id a s  d e  fa c tu ra c ió n . Estas en  g e n e ra l son p é rd id a s  
c o m e rc ia le s .

En c u a n to  al riego , ve íam os q u e  la s itu a c ió n  de  e f i
c ie n c ia s  de  r iego  a n iv e l de  cue n ca , e ran  bastan te  bajas, 
e x c e p to  a lg u n o s  casos especia les q u e  ten ían  e fic ie n c ia s  
sob re  6 0 % . In d icá b a m o s  q u e  el área al n o rte  de  la Región 

. M e tro p o lita n a  ten ía  en  genera l una  e fic ie n c ia  sob re  el 
4 0 %  p e ro  b a jo  el 5 0 % , m ien tras  q u e  de  la 6a R egión 
ha c ia  el sur se tie n e n  e fic ie n c ia  de  rie g o  en tre  3 0  y  4 0 % .

Luego hab lam os de  la m ine ría  y  de  la industria , y  seña
lábam os que  en el caso de  la p rim e ra  se observaba que  los 
reque rim ien tos  de agua fresca eran una fra c c ió n  de  los usos 
to ta les y  se observaban m ayores e fic ienc ias  en las empresas 
más grandes, con  sistem a de  recupe rac ión  y  reuso de l agua 
m u c h o  más e fectivos que  en empresas pequeñas. Tam bién  
señalábam os q ue  en la industria  había poca  in fo rm a c ió n  y  
esta in d ic a b a  en general q ue  el uso de l agua tend ía  a hacer
se razonab lem ente , en el sen tido  de  que  los procesos te c 
n o lóg icos  van m e jo ra n d o  su e fic ienc ia .

M e n c io n á b a m o s  después q u e  hab ía  una  serie  de 
acc io n e s  q ue  e m p re n d ía  el Estado o  las em presas p o r  sí 
m ism as en p ro  de l uso e fic ie n te  de l agua  en C h ile , c o m o  
p o r  e je m p lo , en el sec to r riego , la Ley de  F o m en to  de l 
R iego, las in ve rs io n e s  q u e  la D ire c c ió n  de  R iego im p u lsa  
en los em ba lses  de  re g u la c ió n , la u n if ic a c ió n  de  b o c a to 
m as y  obras de  re v e s tim ie n to  de  cana les. In d icá b a m o s  
q u e  las c o n ce s io n e s  de  obras  de  rie g o  en las q u e  se va  a 
pagar p o r el agua  de  rie g o  en gene ra l, te n d ía n  ta m b ié n  a 
m e jo ra r la e fic ie n c ia  en  el uso de l agua.

En e l s e c to r d e  a gua  p o ta b le  ta m b ié n  hay  u na  serie  
de  m e c a n is m o s  en v ig e n c ia , c o m o  la  ta r ifa  de  sob re - 
c o n s u m o , los lím ite s  m á x im o s  a las p é rd id a s  pa ra  el 
e fe c to  de  f i ja r  ta r ifa s  a las em presas, s u b s id io  a la c u e n 
ta m e n su a l de  agua  p o ta b le , p a g o  p o r  el tra ta m ie n to  de 
aguas se rv idas , to d o s  los  cua les  son  in c e n tiv o s  pa ra  c u i
d a r e l uso de l agua . Las nuevas té c n ic a s  de  d e s a lin e a 
c ió n  d e  aguas sa ladas y  agua  d e  m a r q u e  se están usan
d o  pa ra  p ro d u c ir  agua  p o ta b le , ig u a lm e n te  van  a te n e r 
e l e fe c to  d e  lib e ra r  recu rsos  frescos.

Las in ic ia t iv a s  en  el se c to r in d u s tr ia l y  m in e ro  q u e 
d a n  lib ra d a s  a los re su lta d o s  e c o n ó m ic o s  q u e  pa ra  las 
em presas t ie n e  e l m e jo ra r  el a p ro v e c h a m ie n to  d e l agua, 
y  a h í se p la n te a b a  q u e  m ie n tra s  m ás escaso era  e l re c u r
so, m a yo re s  e fic ie n c ia s  se o b s e rv a b a n . P or o tro  lado , 
p ro b a b le m e n te  ta m b ié n  va a in f lu i r  en  una  m a y o r  re u t i
l iz a c ió n  d e l a gua  el h e c h o  d e  q u e  las em presas m in e ra s  
te n g a n  q u e  c u m p lir  c ie rto s  re q u e r im ie n to s  pa ra  d e v o l
v e r riles .

Q u e d a ro n  a lg u n a s  p re g u n ta s  a b ie rtas , p o r  e je m p lo , 
c ó m o  m e jo ra r  la e fic ie n c ia  de l s e c to r r ie g o ; c ó m o  m e jo 
ra r la e f ic ie n c ia  d e l uso  de l a gua  p a ra  o tro s  usos n o  tra 
d ic io n a le s , c o m o  los a p ro v e c h a m ie n to s  in  s itu . T a m b ié n  
s u rg ie ro n  p u n to s  en  la d is c u s ió n  p o s te r io r  c o m o  p o r  
e je m p lo  q u e  las e fic ie n c ia s  o  los p ro y e c to s  d e  e fic ie n c ia  
s e c to ria le s , c o m o  la Ley de  F o m e n to  d e l R iego , tie n d e n  
a v e r  el p ro b le m a  desde  la m e jo r ía  a n iv e l p re d ia l s o la 
m e n te , y  no  desde  d e l p u n to  d e  v is ta  de  la e fic ie n c ia  en 
el s istem a.

O tro  te m a  q u e  s u rg ió  se re fie re  a l uso d e l agua  in  
s itu , en q u e  y o  d e ja b a  a b ie rta  la p re g u n ta  si se re q u ie 
ren  c a m b io s  en  el C ó d ig o  de  A guas  q u e  re c o n o z c a n  
estos tip o s  de  uso  y  c ó m o  se p o d ía  p ro ce d e r.

R e fe ren te  al s e c to r r ie g o  se d e jó  p la n te a d o  ta m b ié n  
c o m o  u n a  p o s ib il id a d  de  m e jo ra r  la e f ic ie n c ia  en  el sec
to r, lle g a r a un  s is tem a  d e  c o b ro  q u e  se a p lic a ra  según 
el v o lu m e n  de  a gua  usada. Se m e n c io n ó  ta m b ié n  la 
c o n v e n ie n c ia  de  fo r ta le c e r  la a c tiv id a d  de  las o rg a n iz a 
c io n e s  de  usua rios , u sa n d o  m e c a n is m o s  q u e  la m is m a  
le y  p revé , p o r  e je m p lo , la c a p a c ita c ió n , q u e  a c tu a lm e n 
te  se e m p le a  p o c o . P ro b a b le m e n te , a través de  u na  ins
ta n c ia  de  g e s tió n  d e  agua  m ás in te g ra d a  en la  c u e n c a  se 
p o d ría n  fo r ta le c e r  este t ip o  de  a c c io n e s , de  ta l m a n e ra  
d e  in d u c ir  un c a m b io  q u e  p e rm ita  e fe c t iv a m e n te  m e jo 
ra r los usos d e l a gua  en  el r ie g o .



IV.1.5 Sra. Margarita Díaz
(en reemplazo del Sr. Nelson Pereira)

M e n c io n a ré  a lg u n o s  p u n to s  q u e  se p la n te a ro n  en el 
d ía  de  ayer. Se d e s ta có  la a u s e n c ia  d e l c lie n te  en las 
o b ra s  de  re g a d ío ; fa lta  c a p a c ita c ió n  pa ra  el m e jo r  uso 
d e  las aguas, c a p a c ita c ió n  pa ra  los a so c ia d o s  d e  las 
o rg a n iz a c io n e s  de  regantes. Se p la n te ó  ta m b ié n  q u e  el 
d is e ñ o  de  las ob ra s  d e b e  ser ta l, q u e  p e rm ita  la m a y o r 
f le x ib i l id a d  en  e l traspaso  d e l re cu rs o . Se h iz o  h in c a p ié  
en  la n e ce s id a d  de  una  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  d e l se c to r 
p r iv a d o  y  en  q u e  la  le y  de  c o n c e s io n e s  de  ob ra s  p ú b l i 
cas se basa en una  fu e rte  re la c ió n  e n tre  los secto res  
p ú b lic o  y  p r iv a d o ; esta re la c ió n  se n o ta  un p o c o  d é b il 
en a lg u n o s  casos.

Tam b ién  se c o n ve rsó  sobre  la im p o rta n c ia  de  p r iv i le 
g ia r la e fic ie n c ia  de  las c o n s tru c c io n e s  en em ba lses y  
cana les, y  se h iz o  v e r q u e  la  Ley de  F o m en to  de l R iego  ha 
g ene rado  en el pasado un  m a y o r a p ro v e c h a m ie n to  de  los 
recursos q u e  las inve rs iones  en o tros  p rog ram as, c o m o  p o r 
e je m p lo , las inve rs iones en grandes obras. A lgunas  de  las 
obras q u e  se han c o n s tru id o  han re q u e rid o  de  un fue rte  
s u b s id io  p o r  parte  de l Estado. O tra  o b se rva c ió n  se re fie re  
a la p ro fu n d iz a c ió n  de l tem a  de  los a p ro ve c h a m ie n to s  
s im u ltáneos  de  las aguas subterráneas y  superfic ia les.

Se h iz o  m e n c ió n  al h e c h o  de  q u e  h o y  d ía  p re v a le c e  
e l m e rc a d o  e x p o rta d o r  en  m a te ria  d e  a g r ic u ltu ra , así 
c o m o  d e  c a rn e  y  le c h e , p r in c ip a lm e n te  en  la  z o n a  sur 
de l país, ru b ro s  q u e  han te n id o  un  d e s a rro llo  m e n o r  a lo  
e sp e ra d o , p o r  lo  c u a l se d e te c ta  q u e  h a y  a lg o  q u e  está 
o b s ta c u liz a n d o  el r ie g o  en el su r d e l país.

O tra s  in te rv e n c io n e s  p la n te a ro n  la neces idad  de  
im p u ls a r la a s o c ia c ió n  de  los a g r icu lto re s  y  los usuarios 
de l agua y  se a d v ir t ió  q u e  la  te c n if ic a c ió n  tie n e  una  re la 
c ió n  d ire c ta  con  el d e s a rro llo  de  los usuarios. Por o tra  
pa rte , se d e tec tan  g randes p é rd idas  en la  c o n d u c c ió n  de  
los sistem as c o m o  sucede  en la z o n a  n o rte  d o n d e  d e b e 
ría aum en ta rse  e l a p ro v e c h a m ie n to  d e l recurso .

Q u e d a  la se n sa c ió n  después de  este T a lle r q u e  una  
p o lí t ic a  de  rie g o  d e b e  ser d e fin id a  p o r  e l Estado, q u ie n  
d e b e ría  s u b s id ia r  al s e c to r a g ríc o la . La a g r ic u ltu ra  es la 
q u e  gasta m a y o r  v o lu m e n  de  agua  c o n  la m e n o r  e f i
c ie n c ia , ta n to  té c n ic a  c o m o  e c o n ó m ic a .

En el se c to r d e l a gua  p o ta b le  lo  a n te r io r  se ha  re su e l
to  a través  de  las ta rifas ; h a b la r  en  e l s e c to r r ie g o  d e  ta r i
fas q u e  p e rm ita n  m e jo ra m ie n to s  d e  la d is tr ib u c ió n  de l 
agua  e x tra p re d ia l se c o n tra p o n e  c o n  la c a p a c id a d  de  
pago  de  la g ran  m a y o ría  de  los p ro d u c to re s  a g ríc o la s .

O tra  c o n c lu s ió n  p la n te a  la im p o r ta n c ia  q u e  re v is te  
la p a r t ic ip a c ió n  de  los p riv a d o s  en la re v is ió n  c r í t ic a  de  
la in s t itu c io n a l id a d  v ig e n te . D e n tro  d e l m a rc o  d e l desa 
r ro l lo  s u s te n ta b le  las v e n ta ja s  c o m p e tit iv a s  se d e b e rá n  
sus ten ta r en  u n a  b ie n  e s tu d ia d a  e s tru c tu ra  de  cos tos . El 
d ia g n ó s tic o  d e b e rá  c o n s id e ra r  e l a n á lis is  d e  las p o lí t ic a s

n a c io n a le s  de  d e s a rro llo , p o lí t ic a s  s e c to ria le s  re la c io n a 
das, p o lí t ic a s  a g ríc o la s , de  recu rsos  h íd r ic o s  y  p o lí t ic a  
de  d e s a rro llo  n a c io n a l, e n tre  o tras .

P or ú lt im o , e l a n á lis is  d e l d ia g n ó s tic o  d e b e ría  in c o r 
p o ra r  la v is ió n  y  re v is ió n  d e l m e d io  e x te rn o , a l m enos  
en  a lg u n o s  países e m b le m á tic o s  en  m a te ria  de  riego .

1V.1.6 Sr. Juan Antonio Arrese

D u ra n te  la  p re s e n ta c ió n  h u b o  u n a  sue rte  de  re c o n o 
c im ie n to  en c u a n to  a q u e  la p ro m u lg a c ió n  de  la  le y  de  
aguas l lu v ia  d e l 9 7  es un  a v a n c e  n o ta b le  fre n te  a 2 0  
años en  q u e  el te m a  estaba en tie rra  de  n a d ie . T a m b ié n  
m e  p a re ce  q u e  h a y  un  g ra d o  d e  re c o n o c im ie n to  al desa 
r ro l lo  de  los p la n e s  m aestros . S in e m b a rg o , e v id e n te 
m e n te , desde  un  p u n to  de  v is ta  e s tr ic ta m e n te  té c n ic o , 
c o m o  ya  se ha d ic h o , se p iensa  q u e  es n e c e sa rio  ha ce r 
re v is io n e s  p o rq u e  las in v e rs io n e s  es tán  re s u lta n d o  
d e m a s ia d o  a ltas y  p o r  lo  ta n to  h a y  q u e  d e c id ir  si ex is ten  
té c n ic a s  a lte rn a tiv a s  o  m e d id a s  n o  e s tru c tu ra le s , de 
m a n e ra  ta l de  a b a ra ta r los  cos tos . M e  p ro d u jo  u n  g ra d o  
de  so rp resa  q u e  desde  e l p u n to  de  v is ta  de  la ta r if ic a 
c ió n  n o  se e s cu c h a ra n  vo ce s  c o n tra r ia s  a q u e  h a ya  un 
c o b ro  p o r  e l s e rv ic io . P uede  h a b e r d is c u s ió n  re sp e c to  a 
la fó rm u la  de  c á lc u lo  d e  la ta r ifa  p e ro  no  p o r  e l h e c h o  
d e  q u e  se c o b re  p o r  las ob ra s  de  aguas l lu v ia . H a y  o tros  
c o m e n ta r io s  a d ic io n a le s , c o m o  el h e c h o  de  q u e  sean las 
em presas s a n ita r ia s  las re sponsab les  d e l c o b ro , las d i f i 
c u lta d e s  q u e  es to  p u e d e  c o n lle v a r , e tc . Existe ta m b ié n  
a lg ú n  g ra d o  de  p re o c u p a c ió n  p o r  e l te m a  in s t itu c io n a l:  
si e l te m a  va  a q u e d a r en  u n a  m a n o  o  en dos ; la in te 
ra c c ió n  de  los s istem as u n ita r io s  y  los  s is tem as de  aguas 
llu v ia , e tc . O tro  te m a  q u e  fu e  m u y  re sa lta d o  es e l de  la 
p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a .

Estos son, en  s ín tesis , los aspectos  q u e  so b re  el tem a  
de  in u n d a c io n e s  se p la n te a ro n  esta m a ñ a n a .

R espec to  a la  g e s tió n  in te g ra d a , q u e  m e  p a re ce  un 
te m a  tra s c e n d e n ta l de  este  Ta lle r, ya  en  la m a ñ a n a  seña
lé  q u e  es e l m o m e n to  d e  p re g u n ta rn o s  p o r  q u é  hem o s  
a v a n z a d o  -a  m í m a n e ra  de  ve r- m e n o s  rá p id o  d e  lo  q u e  
d e b ie ra  ser.

R especto  a l r ie g o , m e  p a re ce  q u e , c u rio s a m e n te , 
s ie n d o  e l m a y o r c o n s u m id o r  d e l a gua  fu e  el te m a  más 
d é b il,  e l q u e  m en o s  se d e b a tió , en  el q u e  m e n o s  p ro p o 
s ic io n e s  h u b o . Es c u r io s o , s ie n d o  el te m a  m ás tra s ce n 
d e n ta l. D e s c o n o z c o  p o r  q u é  nos pasó  esto . A s is tim o s  
v a rio s  d e l secto r, p e ro  e l te m a  n o  se d e b a tió  lo  s u f ic ie n 
te, y  lo  s ie n to  c o m o  e l te m a  " c o jo "  d e n tro  de  los q u e  
he m o s  a b o rd a d o  d u ra n te  estos dos d ías.

IV.1.7 Sr. Humberto Peña

N u e s tra  p re s e n ta c ió n  tra tó  de  id e n t if ic a r  la  n e c e s i
d a d  de  la g e s tió n  in te g ra d a  d e l re cu rs o  h íd r ic o  y  c u á l



sería el p e r f il de  las s o lu c io n e s  q u e  d e b ie ra n  buscarse  
pa ra  a s u m ir  este te m a  d e n tro  de  la  g e s tió n  de  las aguas. 
En este m a rc o , el d e b a te  p o s te r io r  se c e n tró  en a lg u n o s  
aspectos  b a s ta n te  e sp e c ífic o s , en q u e  se h iz o  p resen te  la 
n e ce s id a d  d e l c o n o c im ie n to  en  d is tin ta s  fo rm a s  y  c o m o  
e le m e n to  b á s ic o  pa ra  u na  a d e c u a d a  g e s tió n  de l re cu rso . 
T a m b ié n  se p u so  én fas is  y  se resca tó  e l h e c h o  d e  la d ife 
re n c ia  q u e  hay  e n tre  la  g e s tió n  de  c u e n ca s  c o m o  ta l, 
c o n  to d o  lo  q u e  c u b re , y  la g e s tió n  d e  aguas. H u b o  una  
re c o m e n d a c ió n  b as tan te  exp resa  en  este  s e n tid o , a p a r
t i r  de  la e x p e r ie n c ia  de  o tros  países, se ñ a lá n d o se  q u e  
c u a lq u ie r  a n á lis is  en  té rm in o s  de  g e s tió n  d e  c u e n c a  
c o n lle v a  u n a  g ran  c o n fu s ió n  y  no  s ie m p re  c o n d u c e  a los 
m e jo re s  re su ltados.

Juan A n to n io  A rre se  p re g u n ta b a  p o r  q u é  n o  se a v a n 
z a b a  m ás; Jav ie r C a rv a llo  h a b la b a  d e  q u e  la n e ce s id a d  
c re a  e l ó rg a n o  y  C a rlo s  S a laza r h a b la b a  d e l p ro c e s o  en  
m a rc h a . P e rs o n a lm e n te  c re o  q u e  p o d r ía  a va n za rse  más; 
s in  e m b a rg o , h a y  un  p ro ce s o  en  m a rc h a  y  en  la m e d id a  
en q u e  haya  m ás n e ces idades  va  a a c tiv á n d o s e  este p ro 
ceso.

Q u ie ro  seña la r, n o  o b s ta n te , q u e  m e  q u e d a  la sen
s a c ió n  m u y  c la ra  de  q u e  re a lm e n te  h a y  m u c h a  m ás c o n 
c ie n c ia  so b re  e l te m a  de  la q u e  h a b ía  c u a n d o  este se 
p la n te ó  p o r  p r im e ra  v e z . D ir ía  q u e  es u n a  c o n c ie n c ia  
m u c h o  m ás m a d u ra  en  c u a n to  a los á m b ito s  de  in te rés  
c o n c re to  y  a las p o s ib ilid a d e s , las ne ce s id a d e s  de  a v a n 
z a r en  s o lu c io n e s .

M i c o n c lu s ió n  es q u e  el a ñ o  9 2 , c u a n d o  se p la n te ó  
el te m a  de  las c o rp o ra c io n e s  a d m in is tra d o ra s  d e  c u e n 
ca, c la ra m e n te  e ra  un  te m a  e x tre m a d a m e n te  'v e rd e ' y  
v e o  q u e  p a u la t in a m e n te  va  m a d u ra n d o , n o  p a ra  u na  
s o lu c ió n  c o n c re ta  p e ro  sí pa ra  pensa r s e ria m e n te  ace rca  
d e l p u n to .

C re o  q u e  q u e d ó  re fle ja d o  en v a ria s  d e  las p re se n ta 
c io n e s  q u e  h a b ía  c ie r ta  p re o c u p a c ió n  pa ra  q u e  los 
d e b a te s  fu e ra n  s u f ic ie n te m e n te  m u lt id is c ip l in a r io s ,  
in fo rm a d o s , a b ie rto s . C re o  ta m b ié n  q u e  hay  c ie r to  n iv e l 
d e  te m o r  en  un  te r re n o  un  p o c o  p a n ta n o s o  q u e  n u n c a  
es fá c il d e  a b o rd a r y  en  el c u a l de  a lg u n a  m a n e ra  hay  
un a  a p ro x im a c ió n  u n  p o c o  m ás d e fe n s iv a  q u e  p ro p o s i
tiv a .

Esta fu e  m i v is ió n , p e ro  v is ta  en  p e rs p e c tiv a , c re o  
q u e  c la ra m e n te  se a p re c ia  una  c o m p re n s ió n  bastan te  
c o m p le ta  de l te m a , c u e s tió n  q u e  s u rg ió  re ite ra d a m e n te  
d u ra n te  estas sesiones.

IV.1.8 Sr. Carlos Salazar

N o  h u b o  p rá c t ic a m e n te  d is c u s ió n  en  el te m a , p e ro  
u n o  d e  los  p u n to s  q u e  q u is ie ra  d e s ta c a r es q u e  e x is te  un 
p ro c e s o  q u e  está en  m a rc h a  y  d e  a lg u n a  m a n e ra  hay  un  
g ra d o  d e  in te rn a liz a c ió n  en este s e n tid o . T o m a n d o  lo  
q u e  p la n te a b a  Juan A n to n io  A rrese , en  e l s e n tid o  d e  q u e

en e l te m a  de  las aguas l lu v ia  pasa ron  a lre d e d o r  de  2 0  
años d u ra n te  los c u a le s  p a d e c im o s  in u n d a c io n e s , p o r  lo  
m e n o s  en  S an tiago , n o  p o d e m o s  ser d e m a s ia d o  p e s i
m is tas  en  el te m a  q u e  nos p re o c u p a . En este m a rc o  en 
q u e  las e x te rn a lid a d e s  están s ie n d o  c a d a  v e z  m ás fu e r 
tes, m ás n ítid a s , lo  q u e  su rge  de  esto  es la  n e c e s id a d  de  
ge n e ra r un  e n fo q u e  de  t ip o  in te g ra l, y  en  ese s e n tid o  se 
p la n te a n  los p la n e s  d ire c to re s  c o m o  un  in s tru m e n to  c o n  
e l c u a l se p u e d e  tra b a ja r.

U n  e le m e n to  q u e  ha  s id o  u n a  c o n s ta n te  en esta re u 
n ió n  es el te m a  de  la p a r t ic ip a c ió n . H a y  a h í un  e je  
c la ve , ya  q u e  la p a r t ic ip a c ió n  d e  los a c to re s  es fu n d a 
m e n ta l y  en  la m e d id a  en  q u e  p u e d a  hace rse  m u c h o  
m ás e fe c tiv a , v a m o s  a lo g ra r a v a n z a r en  fo rm a  m ás c o n 
c re ta .

T a m b ié n  se p la n te ó  la n e c e s id a d  d e  c re a r a lg ú n  t ip o  
d e  m e c a n is m o  p e rm a n e n te , d o n d e  p u e d a  es tab lece rse  
u n a  in te ra c c ió n  p ú b lic o -p r iv a d a  p a ra  p o d e r  a v a n z a r en  
este te m a . Este p u e d e  ser un  te m a  so b re  e l c u a l hab rá  
q u e  tra b a ja r  y  tra ta r  d e  lo g ra r m a te r ia liz a r lo .

F in a lm e n te , q u is ie ra  re sca ta r u n o  de  los c o m e n ta r io s  
q u e  se h ic ie ro n  y  q u e  m e  p a re ce  m u y  p e r tin e n te  y  q u e  
t ie n e  q u e  v e r c o n  e l te m a  de  la  e d u c a c ió n . C re o  q u e , a 
pesar de  q u e  h e m o s  lo g ra d o  a v a n z a r en  c u a n to  a la 
in te rn a liz a c ió n  d e l te m a  de  la p o lí t ic a  n a c io n a l de  agua, 
es e v id e n te  q u e  d e b e m o s  tra b a ja r  m u c h o  aún  en  m a te 
ria  de  e d u c a c ió n . A l re sp e c to  v e o  dos e le m e n to s  fu n d a 
m e n ta le s : u n o , la  e d u c a c ió n  a los n iñ o s , la e d u c a c ió n  
p ro p ia m e n te  ta l; y  el o tro , la c a p a c ita c ió n , e l fo r ta le c i
m ie n to  de  a lg u n o s  d e  los ac to re s , c o m o  p o r  e je m p lo , 
las o rg a n iz a c io n e s  d e  usua rios .

IV.2 Debate Final

Se p la n te a  en  u n a  in te rv e n c ió n  n o  id e n t if ic a d a  de l 
p ú b lic o , q u e  dos  tem as  q u e  n o  q u e d a ro n  a d e c u a d a 
m e n te  re fle ja d o s  en  las c o n c lu s io n e s . U n o  tie n e  q u e  ve r 
c o n  la  e x p o s ic ió n  so b re  uso e f ic ie n te  d e l agua . A l res
p e c to  q u is ie ra  q u e  q u e d a ra  c o n s ig n a d o  m i p la n te a 
m ie n to  en el s e n tid o  d e  q u e  es im p o r ta n te  te n e r una  
re fle x ió n  p ro fu n d a  s o b re  e l c o n c e p to  d e  e fic ie n c ia  y  su 
d im e n s io n a lid a d . Se h a b ló  de  e f ic ie n c ia  té c n ic a , p o r 
secto res, se h a b ló  d e  e f ic ie n c ia  e c o n ó m ic a , d e  un  c o m 
p ro m is o  q u e  d e b e  h a b e r e n tre  usos e fic ie n te s  y  los 
aspectos  a m b ie n ta le s , y  a lo  m e jo r  h a y  o tras  d im e n s io 
nes q u e  n o  fu e ro n  m e n c io n a d a s , p e ro  c re o  q u e  este es 
un  te m a  fu n d a m e n ta l pa ra  u n a  d is c u s ió n  so b re  g es tión  
in te g ra d a  de  recu rsos  h íd r ic o s  en  e l p la n o  n a c io n a l.

El o tro  te m a  -q u e  ta m b ié n  c o n s id e ro  fu n d a m e n ta l
es q u e  en esta d is c u s ió n , en  este p la n  n a c io n a l de  ges
t ió n  in te g ra d a , la  in fra e s tru c tu ra  h id rá u lic a  se in te g re  a 
e lla  d e n tro  de  to d o  e l p ro ce s o . La in fra e s tru c tu ra  h id rá u 
lic a  t ie n e  o b je t iv o s , h a ce  cosas, ge n e ra  d e m a n d a s , tie n e



c o m p ro m is o s , y  to d o  esto  d e b e  ser in te g ra d o  desde  el 
in ic io  d e  la c o n v e rs a c ió n  a los o b je t iv o s  gen e ra le s  de  la 
ge s tió n  in te g ra l.

El Sr. C ris tó b a l F e rn á n d e z  (A sesor d e  C O N A M A )  
seña la  q u e  él c o n s id e ra  q u e  en la  s ín tesis  f in a l de  c a d a  
u n o  d e  los e x p o s ito re s , n o  q u e d a ro n  in c lu id a s  to d a s  las 
o p in io n e s  q u e  se e n tre g a ro n  p a ra  c a d a  te m a .

D e  estos tem as  'o m it id o s ' q u ie re  resca ta r a lg u n o s . 
A q u í se h a b ló  d e l d e s a rro llo  de  la  in fo rm a c ió n  y  de  
m e jo ra r  la to m a  de  in fo rm a c ió n . M e  gus ta ría  d e s ta ca r 
q u e  d e b e ría  h a b e r u n a  p o lí t ic a  de  d e s a rro llo  d e l c o n o 
c im ie n to , lo  q u e  es m ás a m p lio  q u e  s o la m e n te  la in fo r 
m a c ió n . O  sea, n o  s o lo  n o rm a r so b re  la to m a  de  m u e s 
tras, s in o  sob re  e l an á lis is , y  v e la r  p a ra  q u e  ex is ta n  
in v e s tig a c io n e s  o  e s tu d io s  m u lt id is c ip lin a r io s , e n te n 
d ie n d o  q u e  el agua  d e p e n d e  de  m ú lt ip le s  fa c to re s  y  
ta m b ié n  tie n e  re la c ió n  c o n  o tro s  e le m e n to s  d e  la n a tu 
ra le za , c o m o  el s u e lo , las rocas, la a tm ó s fe ra  y  la v id a . 
En este s e n tid o , to d o s  los  e s tu d io s  d e b ie ra n  te n d e r  a ser 
m u lt id is c ip lin a r io s  y  a b a rc a r m a te ria s  b io ló g ic a s , a g ro 
n ó m ic a s , g e o ló g ic a s , in g e n íe n le s , e tc .

O t ro  te m a  q u e  m e  p a re ce  im p o r ta n te  -q u e  se c o n 
ve rs ó  en  la  ses ión  so b re  e l m e d io  a m b ie n te  p e ro  q u e  no  
q u e d ó  a n o ta d o -  es el te m a  d e  la  p re v e n c ió n  d e  la  c o n 
ta m in a c ió n  de  a c u ífe ro s . C o m o  es m u y  d i f íc i l  d e te c ta r 
las fu e n te s , el te m a  de  d e s a rro lla r  té c n ic a s  de  v u ln e ra 
b il id a d  d e  la  c o n ta m in a c ió n  d e  a c u ífe ro s  pasa a ser fu n 
d a m e n ta l. Esta es u n a  h e rra m ie n ta  q u e  ta m b ié n  p o d ría  
s e rv ir  p a ra  la g e s tió n  d e  recu rsos  h íd r ic o s  s u b te rrá n e o s .

El d e  las in u n d a c io n e s  fu e  o tro  de  los tem as  p la n te 
ados . N o  q u e d ó  a n o ta d o  q u e  las in u n d a c io n e s  n o  son 
s ó lo  s u p e rf ic ia le s , s in o  q u e  ta m b ié n  e x is te n  in u n d a c io 
nes p o r  e fe c to  de  a flo ra m ie n to s  d e  las aguas s u b te rrá n e 
as.

S in e m b a rg o , d e  to d a s  m ane ras  desea v a lo ra r  este 
Ta lle r, d a d o  q u e  es d if íc i l  ju n ta r  un  g ru p o  c o m o  e l que  
está en  esta sala, a u n q u e  u n o  s ie m p re  q u is ie ra  q u e  
h u b ie s e  m ás as isten tes y  a c to re s  en  u n a  m a te ria  c o m o  
esta.

U n  ú lt im o  c o m e n ta r io  se re fie re  a q u e  ta l v e z  sería 
b u e n o  in s ta u ra r c o m ité s  p o r  c u e n c a , y  ta l v e z  sería 
b u e n o  in s ta u ra r un  C o m ité  N a c io n a l d e  A guas  p a ra  d is 
c u t ir  las p o lí t ic a s  y  pa ra  q u e  se s ie n te n  a la  m esa, en  un 
c o m ité  p e rm a n e n te , los a c to res  q u e  te n g a n  c o m p e te n 
c ias  d ive rsas , p e ro  q u e  sea c o n  c a rá c te r  n a c io n a l.

La M o d e ra d o ra  Sra. Z ú ñ ig a  in d ic a  q u e  q u ie re  a c la 
ra r q u e  se es tán  g ra b a n d o  las sesiones; u na  v e z  q u e  se 
h a ya n  tra n s c r ito , se e d ita rá  un  d o c u m e n to  f in a l.

In te rv ie n e  e l Sr. A rn a ld o  S an ta n d e r y  d ic e  q u e  se 
q u ie re  re fe r ir  a l te m a  de  las m e d id a s  n o  e s tru c tu ra le s  de  
m it ig a c ió n  de  las in u n d a c io n e s . C o n s id e ro  im p o r ta n te  
te n e r p la n e s  de  m a n e jo  d e  c o n t in g e n c ia  d u ra n te  in u n 
d a c io n e s  v  a p o y a d o s  en  s is tem as d e  in fo rm a c ió n  en

t ie m p o  rea l. La te c n o lo g ía  está d is p o n ib le , los  s istem as 
e x is te n  p a ra  c o m p le m e n ta r  to d a s  estas m e d id a s  e s tru c 
tu ra le s  d e  m it ig a c ió n , c o n  p o lí t ic a s  y  c o n  a c c io n e s  
d u ra n te  los e v e n to s  en  t ie m p o  rea l.

El Sr. D ie g o  Varas (Junta d e  V ig ila n c ia  d e l R ío 
Lo n g a v í) d ic e  q u e  a p a rte  d e l in te ré s  q u e  d e s p ie rta  el 
te m a  d e  la  g e s tió n  in te g ra d a  d e l re cu rs o  h íd r ic o , q u ie re  
p la n te a r  q u e  e fe c t iv a m e n te  hay  u n a  e n te le q u ia  en  estos 
T a lle res . S in e m b a rg o , u n o , c o m o  in te g ra n te  de  una  
o rg a n iz a c ió n  de  u su a rio s  n o  se p u e d e  h a c e r c a rg o  d e  las 
6 0  q u e  están c o n s t itu id a s  a lo  la rg o  d e l país c o m o  Juntas 
d e  V ig ila n c ia , o tra s  3 0 0  c o m o  o rg a n iz a c io n e s  d e  usua 
r io s  y  5 m il c o m u n id a d e s  d e  agua . P ero  lo  q u e  u n o  
p u e d e  d e c ir  es q u e  es tam os tra b a ja n d o  en  estas m a te ria s  
y  s e g u ra m e n te  n o  som os  los  ú n ic o s . Estam os d e s a rro 
l la n d o  y  c o o rd in a n d o  e n tre  u su a rio s  de  agua  a c t iv id a 
des o rg a n iz a c io n a le s  y  p ro y e c to s  h íd r ic o s  q u e  p e rm ita n  
m e jo ra r  la e f ic ie n c ia  d e l r ie g o  en  la  c u e n c a . Estam os 
lo g ra n d o  la  p le n a  in c o rp o ra c ió n  de  to d o s  los usu a rio s : 
h id ro e lé c tr ic o s , re c re a c io n a le s , s a n ita r io s , a través  de  
re fo rm a s  de  los e s ta tu tos  q u e  ya  están v isadas  en  la 
D ire c c ió n  G e n e ra l de  A guas . Estam os p ro p e n d ie n d o  a 
la p a r t ic ip a c ió n  d e  to d a s  las o rg a n iz a c io n e s  s o c ia le s  en 
la  g e s tió n  d e l re cu rs o  h íd r ic o , lo  q u e  d e m u e s tra  q u e  el 
agua  es un  b ie n  s o c ia l, e c o n ó m ic o  y  c u ltu ra l.  En un  pa r 
d e  años  he m o s  l ic ita d o  21 escue las  ru ra le s  de  L o n g a v í, 
R e tiro  y  P arra l; h a y  un  tra b a jo  de  m u c h o s  en  e l te m a  de  
la  basu ra , to d o  e l lo  c o n  recu rsos  p ro p io s  d e  la  o rg a n i
z a c ió n ; te n e m o s  un  e s tu d io  de  fa c t ib i l id a d  p a ra  un  
e m b a ls e  en la  c u e n c a  a lta ; h a y  p la n if ic a c ió n  y  p ro te c 
c ió n  d e l m e d io  a m b ie n te , c o n s e rv a c ió n  y  p ro te c c ió n  
d e l agua  d e l s u b su e lo , e tc . El e m b a ls e  de  B u l l i le o , q u e  
es p a rte  de  la  p ro p ie d a d  d e  la  Junta , está ro d e a d o  de  un  
b o s q u e  d e  h u a lo  e x c lu s iv o , d e c la ra d o  s it io  e x c lu s iv o  de  
la  b io d iv e rs id a d , y  está m u y  lig a d o  c o n  e l uso d e l agua . 
T enem os 4 0  p u n to s  de  m o n ito re o  a m b ie n ta l d e  las 
aguas y a  e s ta b le c id o s , f in a n c ia d o s  p o r  los p ro p io s  usua
rios . Se v ig ila  la  e x tra c c ió n  de  los  á r id o s , se m a n d a n  
fo to g ra fía s  d ig ita le s  a la m u n ic ip a lid a d  y  a la D ire c c ió n  
G e n e ra l de  A guas , q u e  son  las q u e  t ie n e n  c o m p e te n c ia  
e n  e l te m a  d e  las a u to r iz a c io n e s . H a y  un  m e jo ra m ie n to  
d e l v a lo r  e s c é n ic o  y  tu r ís t ic o  d e  la  c u e n c a ; es tam os 
h a b la n d o  d e  u na  s u b c u e n c a  p e rte n e c ie n te  a la  d e l 
M a u lé . N o so tro s  n o  p o d e m o s  e sp e ra r q u e  e l p la n  d ire c 
to r  d e  la  c u e n c a  d e l M a u lé  se haga  e fe c t iv o , y a  es tam os 
tra b a ja n d o  en  e l te m a . En re su m e n, h a y  u n a  tre m e n d a  
d iv e rs id a d  de  o rg a n iz a c io n e s  c o n  deseos de  tra b a ja r, 
p e ro  fa lta  la  c o o rd in a c ió n  e fe c tiv a  c o n  to d o s  los s e rv i
c io s  p ú b lic o s .

O tra  in te rv e n c ió n , n o  id e n t if ic a d a , d e  los as isten tes 
seña la  q u e  desea h a c e r un  c o m e n ta r io  ba sa d o  en  una  
re fle x ió n  d e l p ro fe s o r S o lanes q u e  se la e s c u c h ó  e l a ñ o  
9 3 , en  M é r id a , re sp e c to  d e l c o m p o r ta m ie n to  d u a l de l 
agua . H e  e s c u c h a d o  a q u í h a b la r  in d is t in ta m e n te  de  
a gua  y  de  re cu rs o  h íd r ic o . Si u n o  re v ís a lo s  10  o b je t iv o s  
d e  la p o lí t ic a  n a c io n a l de  agua v ig e n te , se o b s e rv a  q u e  
s a lv o  c u a n d o  se h a b la  de  m it ig a r  los e fe c to s  d e  la  v a r ia 
b il id a d  d e l re cu rs o  p o d r ía  esta r la  p a rte  de  la v a r ia b i l i 



d a d  en  exce so , d o n d e  es im p o r ta n te  esta d u a lid a d  de  
re c o n o c e r  e l re cu rs o  h íd r ic o  c o m o  fa c to r  p ro d u c t iv o  
in c lu s o  d e sd e  la p e rs p e c tiv a  d e  la  fu n c ió n  a m b ie n ta l, la 
fu n c ió n  e c o n ó m ic a  a m b ie n ta l y  e l e le m e n to  a gua  c o m o  
p ro p a g a d o r  de  e x te rn a lid a d e s  n e ga tivas , es d e c ir, to d o  
e l te m a  d e  las c re c id a s . En n in g ú n  m o m e n to  n o té  q u e  se 
a b o rd a ra  este te m a  y  en  o tro s  e n c u e n tro s  q u e  hem o s  
te n id o  en  to rn o  al re cu rs o  se ha  p la n te a d o  m ás d e  una  
v e z  esta p e rs p e c tiv a . C re o  q u e  sería  b u e n o  re c o n o c e r  en 
a lg ú n  m o m e n to  este  á m b ito  y  d e te rm in a r  c ó m o  en  esta 
p o lí t ic a  n a c io n a l, ya  sea de  agua  o  d e  re cu rs o  h íd r ic o , 
están c o n s ig n a d o s  e x p líc ita m e n te  estos dos  aspectos.

La Sra. M a ría  A n g é lic a  
A le g ría  d ic e  q u e  en  la 
p ro m o c ió n  q u e  se ha 
h e c h o  d e  la  g e s tió n  
in te g ra d a  d e  los  re c u r
sos h íd r ic o s , se ha p ro 
p u e s to  id e a lm e n te  la 
e x is te n c ia  d e  u n a  n o r 
m a tiv a  c o m ú n , o  d e  una  

escena  n o rm a tiv a , q u e  in te g re  lo  q u e  es c a lid a d  y  c a n 
t id a d . D a d o  q u e  en  n u e s tro  país esa s itu a c ió n  n o  e x is 
te, q u e  te n e m o s  leyes d ife re n te s  p a ra  lo  q u e  es c a lid a d  
y  c a n tid a d , m i o p in ió n  es q u e  d e b e ría  bu sca rse  m u c h o  
m ás e s tre ch a m e n te  e l tra b a jo  c o o rd in a d o  de  o rg a n ism o s  
d e l E stado c o m o  son la  D .G .A ., C O N A M A  y  M in is te r io  
de  S a lud . C re o  q u e  este te m a  fu e  e l g ra n  a u sen te  en  esta 
d is c u s ió n .

El Sr. L u d w ig  S tow has  d ic e : q u is ie ra  re fle x io n a r  
s o b re  a lg u n a s  de  las c o n c lu s io n e s  a q u e  h e m o s  es tado  
lle g a n d o  en  esta re u n ió n . Tal v e z  u n a  d e  las m ás im p o r 
tan tes  es la  tre m e n d a  h e te ro g e n e id a d  q u e  e x is te  en  los 
d is tin to s  aspectos  y  en  los d is tin to s  sec to res  re la c io n a 
dos c o n  e l agua , h e te ro g e n e id a d e s  q u e  va n  desde  lo  c l i 
m á t ic o  hasta  lo  g e o g rá fic o . E ntonces, e l te m a  d e l agua  
d e b ie ra  ser u n o  en  los  c u a le s  e l p ro c e s o  d e  d e s c e n tra li
z a c ió n  d e b ie ra  ser m ás fu e rte , m ás in te n s o . T o m a r m e d i
das c e n tra le s  q u e  d e b e n  ser a p lic a b le s  a to d o  el pa ís  es 
s im p le m e n te  in a d m is ib le . A q u í he m o s  v is to  p o s ic io n e s  
desde  e l p u n to  d e  v is ta  s e c to ria l, y  si a h o ra  nos im a g i
n á ra m o s  q u e  es tam os en  un  C o m ité  de  C u e n c a  a n a li
z a n d o  e l p ro b le m a  en  fo rm a  in te g ra l o  s is tè m ic a  u h o lís -  
tic a , v e ría m o s , p o r  e je m p lo , q u e  la d is c u s ió n  s o b re  
m e jo ra r  la e f ic ie n c ia  d e  c o n d u c c ió n  en  los ca n a le s  o  la 
n e c e s id a d  de  m e jo ra r  las e fic ie n c ia s  d e  r ie g o  en  el p re 
d io , m ira d o  en un  n iv e l g lo b a l, p u e d e  re s u lta r  a b s o lu ta 
m e n te  ¡rre le v a n te . Si a c tu a m o s  en fo rm a  lo c a liz a d a  
p u e d e  h a b e r un  p ro y e c to  d e  p a v im e n ta c ió n  d e  ca n a le s  
p a ra  q u e  n o  in f i l t re n  y  o tro  de  p e r fo ra c ió n  de  p o z o s  
pa ra  re ca rg a r a r t if ic ia lm e n te  los a c u ífe ro s . Y estas son 
s itu a c io n e s  q u e  p e r fe c ta m e n te  se p u e d e n  dar. A l lle v a r  
es to  a u n a  c o m u n id a d  d o n d e  están re p re se n ta d o s  to d o s  
los  secto res, y  fu n d a m e n ta lm e n te  c o n  la  p a r t ic ip a c ió n  
c iu d a d a n a , h a b rá  m u c h o s  e sce n a rio s  o  c o n c lu s io n e s  
q u e  e m p ie z a n  a c a m b ia r ; p o r  e je m p lo , desde  e l p u n to  
de  v is ta  d e  la  c a lid a d  d e l agua  d e b ie ra  ser u na  n o rm a ti
va  q u e  esta se e s ta b le z ca  p o r  o b je t iv o s , es d e c ir, va  a

d e p e n d e r de  c a d a  c irc u n s ta n c ia  las d e c is io n e s  q u e  se 
to m e n .

F a ltó  en  esta re u n ió n  e s c u c h a r m ás o p in io n e s  de l 
la d o  e c o ló g ic o ; c a d a  s is tem a  e c o ló g ic o  es ú n ic o  y  a lo  
m e jo r  un  agua  q u e  es b u e n a  p a ra  un  s is tem a, es m a la  
p a ra  o tro  y  eso  d e b ie ra  d e fin irs e  en  estos c o m ité s  de  
c u e n ca s  o  c o m o  q u e ra m o s  lla m a rlo s . Lo m is m o  sucede  
c o n  e l te m a  d e  las aguas l lu v ia ; es toy  se g u ro  de  q u e  si a 
a lg u ie n  se le  d ic e  q u e  se le  v a  a c o b ra r  tres  m il pesos al 
m es p a ra  re s o lv e r e l p ro b le m a  d e  aguas l lu v ia , lo  m ás 
p ro b a b le  es q u e  c o n te s te  d ic ie n d o  q u e  va  a c o m p ra r  
c u a tro  sacos d e  a re n a  y  c u a n d o  llu e v a  los p o n d rá  en  la  
p u e rta  de  su casa  c o n  lo  q u e  n o  n e c e s ita  n in g u n a  a y u d a  
e x te rn a . Sé q u e  es to y  e x a g e ra n d o  p e ro  si ex is te  la  in fo r 
m a c ió n , si se a b o rd a  e l p ro b le m a  en  fo rm a  in te g ra d a , 
las cosas se ve n  en  u n a  d im e n s ió n  d is t in ta  y  d e b ié ra m o s  
to m a r  a c c io n e s  p a ra  tra ta r  de  im p le m e n ta r  es to  a la b re 
v e d a d  p o s ib le .

El Sr. E rnesto  S c h u lb a c h  s e ñ a la  q u e  en  p r im e r  lugar, 
q u ie re  e x p lic a r  q u e  fu e  S e c re ta r io  E je c u tiv o  d e  la 
C o m is ió n  N a c io n a l d e  R iego  p o r  1 0  años ; en  c o n s e 
c u e n c ia , a lg o  e n tie n d e  so b re  e l m a n e jo  d e  recu rsos  
s u p e rf ic ia le s . Este ú lt im o  t ie m p o  he  es ta d o  in c u rs io n a n -  
d o  en  e l te m a  d e l a gua  s u b te rrá n e a  y  p u e d o  d e c ir  q u e  
lo  q u e  o b s e rv a m o s  acá  n o  ha  c a m b ia d o  m u c h o  en  el 
t ie m p o . Estam os to d o s  d e  a c u e rd o  en  u n a  g e s tió n  in te 
g rada , su s te n ta b le  y  e fic ie n te , y  h a y  c o n se n s o  en  q u e  
ese es el c a m in o  c o rre c to . P ero  a lg o  su ce d e  q u e  no  
a v a n za m o s . En p r im e r  lu g a r q u ie ro  re fe r irm e  a l C ó d ig o  
de  A guas . N u e s tro  C ó d ig o  c o n sa g ra  el d e re c h o  de  p ro 
p ie d a d  de  las aguas, e l d e re c h o  d e  a p ro v e c h a m ie n to , un  
d e re c h o  d e  p ro p ie d a d  m u y  s ó lid o . En se g u n do  lugar, 
c o n sa g ra  la  g e s tió n  d e l re cu rs o  en  las o rg a n iz a c io n e s  de  
usu a rio s  y, en  te rc e r luga r, fo r ta le c e  o  p r iv i le g ia  e l m e r
c a d o  d e l agua . P ero  este C ó d ig o  n a d a  d ic e  de  tem as 
a m b ie n ta le s  y  n a d a  d e  la g e s tió n  s o c ia l. O  sea, en  e l 
C ó d ig o  c h ile n o  n o  hay, pa ra  h a c e r una  c o m p a ra c ió n , lo  
q u e  o c u rre  en  España o  F ra n c ia , d o n d e  e l c o n c e p to  fu n 
d a m e n ta l de  la  g e s tió n  está  re la c io n a d o  c o n  la  c o n c e 
s ió n . H a y  u su a rio s  q u e  p a r t ic ip a n  en  la c u e n c a  y  q u e  
tie n e n  u na  p a r t ic ip a c ió n  en  fu n c ió n  d e  u n a  je ra rq u iz a -  
c ió n  de  los  u s u a rio s . Es d if íc i l  p a ra  los  q u e  pensam os 
d is t in to  c o n s e g u ir  u na  m o d if ic a c ió n  d e l C ó d ig o  pa ra  
re v e r tir  a lg u n o s  de  estos e le m e n to s , o  c o n s e g u ir  p o r  lo  
m en o s  te n e r un  s is tem a  d e  re g u la c ió n  d is t in to . Y esta  es 
p ro b a b le m e n te  una  de  las g randes  c o n tra d ic c io n e s , p o r  
q u é  su b s is tim o s  c o n  un  C ó d ig o , y  n o  fu n c io n a  e l m a n e 
jo  in te g ra d o  de  c u e n ca s , p o rq u e  e l m a n e jo  in te g ra d o  de  
c u e n ca s  es una  m esa  d e  u su a rio s  c o n  in te reses q u e  
están a b s o lu ta m e n te  d e fin id o s . Y  eso pasa  en  España y 
en  F ra n c ia . En c o n s e c u e n c ia , a q u í te n e m o s  o tra  p e q u e 
ña tra m p a  q u e  h a y  q u e  s o lu c io n a r . El C ó d ig o  de  A guas  
o to rg a  a las o rg a n iz a c io n e s  d e  u su a rio s  la g e s tió n  de l 
re cu rso , ¿y q u é  se ha  h e c h o  en  m a te ria  d e  p o lí t ic a  
n a c io n a l d e  riego? Ese es el te m a  fu n d a m e n ta l. Se han 
in v e r t id o  m il lo n e s  de  d ó la re s  en  in fra e s tru c tu ra , ob ras  
m ayo res , ob ras  m e n o re s . Son 2 4  m il m il lo n e s  a l a ñ o  en  
Ley de  F o m e n to , u n a  c a n tid a d  im p o rta n tís im a . También
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en e l d e s a rro llo  a g r íc o la  hay  g randes  c a n tid a d e s  de  
recu rsos ; en tra n s fe re n c ia  te c n o ló g ic a , en  in v e s tig a c ió n  
a d a p ta tiv a : c a n tid a d e s  im p o rta n te s  de  recu rsos. Pero 
hem os o lv id a d o  un  e le m e n to  q u e  es fu n d a m e n ta l: 
c o n e c ta r  el C ó d ig o  q u e  le  da  la fa c u lta d  de  g e s tio n a r al 
u s u a rio  y  n o  hem os  in v e r t id o  en  las o rg a n iz a c io n e s . Las 
o rg a n iz a c io n e s  d e  u su a rio s  q u e  han  h e c h o  una  a c c ió n  
in te lig e n te , su s te n ta b le , son  a q u e lla s  q u e  han tra s c e n d i
d o  este te m a .

H a y  q u e  h a c e r lo  p o s ib le  p o r  p ro fe s io n a liz a r  las 
o rg a n iz a c io n e s  de  regantes, in v e r t ir  -a u n q u e  sean re c u r
sos d e l Estado- pa ra  q u e  p ro fe s io n a le s  y  n o  a fic io n a d o s  
m a n e je n  las o rg a n iz a c io n e s  de  regantes. Este es e l g ran  
desa fío . Estam os h a b la n d o  d e l u s u a rio  m ás im p o r ta n te  
de  las c u e n ca s  de  C h ile , de l 82  al 85  p o r  c ie n to  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s  d e l país. Para m í re su lta  ese n c ia l 
d e m o c ra t iz a r  este te m a . N o so tro s  a c tu a m o s  en  una  
e s p e c ie  d e  e lite  c o n c e p tu a l, d e  d o m in io  e s p e c ífic o , de  
c o n su lta s , de  e s p e c ia lis ta s  en  este á m b ito , p e ro  la s o c ie 
d ad  c h ile n a  no  t ie n e  n in g u n a  c o n c ie n c ia  so b re  este 
te m a . H e m o s  s id o  in c a p a ce s  de  e x p lic a r  la im p o r ta n c ia  
d e  los recu rsos  h íd r ic o s  en  e l páís. Estam os en una  
s o c ie d a d  q u e  ha c a m b ia d o  a b s o lu ta m e n te , ya  n o  te n e 
m os  e l p ro b le m a  d e l c o n f l ic to  d e l re cu rs o  h íd r ic o  s in o  
e l p ro b le m a  de  la n e g o c ia c ió n  de  este  t ip o  de  tem as  co n  
u su a rio s  d is tin to s . Y  d e b e m o s  p re g u n ta rn o s  c u á l es la 
b u e n a  n e g o c ia c ió n  h o y  d ía  pa ra  d e m o c ra t iz a r  la d e c i
s ió n . Y  la  respuesta  es: e n tre g a r le  b u e n a  in fo rm a c ió n  a 
los u su a rio s  para  q u e  p a r t ic ip e n  y  pa ra  q u e  sus d e c is io 
nes sean re a lm e n te  d e m o c rá tic a s . P ero  la c iu d a d a n ía  de  
C h ile  n o  t ie n e  c o n c ie n c ia  de  este te m a , ta m p o c o  nues
tros  p a r la m e n ta r io s  n i las a u to r id a d e s . Basta re v is a r los 
p resu p u e s to s  de  los s e rv ic io s  d e l Estado p a ra  darse  
c u e n ta  de  q u e  esto  es c a te g ó r ic a m e n te  c ie r to .

El te m a  fu n d a m e n ta l es, e n to n c e s , in fo rm a r, q u e  sea
m os cap a ce s  de  tra s c e n d e r y  de  in v e r t ir  en  el u su a rio , 
in v e r t ir  en  la gen te .

El Sr. A le ja n d ro  D u s s a illa n t ( In g e n ie ría  de  la P. 
U n iv e rs id a d  C a tó lic a )  d ic e  q u e  lo  q u e  v a  a p la n te a r  no  
es n u e v o , p e ro  c re e  q u e  hay  q u e  s e g u ir in s is tie n d o  en 
esta ¡dea. M e  pa re ce  fu n d a m e n ta l -y  n o  s ó lo  en  el te m a  
d e l agua, s in o  en  c u a lq u ie r  te m a  q u e  te n g a  una  c o n n o 
ta c ió n  a m b ie n ta l-  d is p o n e r  de  una  c o m p le ta  base de  
da tos  de  in fo rm a c ió n  de  agua  -d e  c a lid a d  y  c a n tid a d -  
p ú b lic a , g ra tu ita  y  a c c e s ib le . Existe la te c n o lo g ía  para  
h a c e rlo , no  hay  excusas. U n a  base d e  da tos  q u e  a p ro 
v e c h e  las fu e n te s  de  in fo rm a c ió n  de  los s e rv ic io s , de  los 
p r iv a d o s , d e l s is te m a  d e  e v a lu a c ió n  d e l im p a c to  
a m b ie n ta l, de  las u n iv e rs id a d e s . P re c isa m e n te  en  re la 
c ió n  c o n  este  te m a  v ie n e  al caso  se ñ a la r q u e  c o n o c í  los 
re c la m o s  de  la S o c ie d a d  C h ile n a  de  L im n o lo g ía  q u e  
m a n ife s ta b a  su fru s tra c ió n  p o r  e l h e c h o  de  q u e  al e la 
b o ra r  n o rm a tiv a s  o .e s tu d io s  en  tem as  d e l agua , n o  se 
to m a n  en c u e n ta  las in v e s tig a c io n e s  e x is ten tes , p o r 
e je m p lo , en  lo  re la t iv o  a las espec ies  a c u á tic a s . C re o  
q u e  una  base de  da tos  d e m o c rá t ic a  c o n tr ib u ir ía  c o n  un 
e fe c to  c a ta liz a d o r  m u y  im p o r ta n te  a to d o  lo  q u e  sea

e s tu d io s , n o rm a tiv a s , re v is ió n  de  no rm as , e d u c a c ió n  y  
ta m b ié n  a l te m a  de  la d e s c e n tra liz a c ió n . Todos hem os 
te n id o  a lg u n a  e x p e r ie n c ia  c o n  lo  q u e  s ig n if ic a  c o n s e 
g u ir  d a to s  y  c o m p ro b a r  q u e  h a y  q u e  v ia ja r  a S an tiago  
pa ra  a c c e d e r a e llo s .

La Sra. D a m a ris  O rp h a n o p o u lo s  in te rv ie n e  y  seña la  
q u e  le  lla m a  la a te n c ió n  c u a n d o  e s cu c h a  q u e  el C ó d ig o  
d e  A guas  y  la  n a tu ra le z a  de  los  d e re ch o s  son un  im p e 
d im e n to  pa ra  la g e s tió n  in te g ra d a  de  los recu rsos  h íd r i
cos. C re o  q u e  es b as tan te  m a g is tra l e l s ím il q u e  h iz o  
H u m b e r to  Peña en  re la c ió n  c o n  los s itio s  p r iv a d o s  y  las 
p o lí t ic a s  u rbanas, q u e  son p ú b lic a s . M e  p a re ce  q u e  el 
d e re c h o  c o m o  está c o n c e b id o  en  C h ile  es u na  base bas
ta n te  c la ra  y  re a lm e n te  da  pa ra  m u c h o , c o m o  lo  in d ic a n  
d iv e rs o s  e je m p lo s . M e  s o rp re n d e  ta m b ié n  c u a n d o  
a lg u ie n  d ic e  q u e  es to  n o  a v a n za , q u e  n o  está c a m in a n 
d o . Q u ie n  ha q u e r id o  h a c e r a lg o  a q u í en C h ile  en  fo rm a  
in te g ra d a  lo  ha  lo g ra d o  y  to d o s  c o n o c e m o s  casos c la ro s  
d e  a lg u n a s  Juntas de  V ig ila n c ia . P or lo  dem ás, m e  p a re 
ce  q u e  la g e s tió n  in te g ra d a  d e  recu rsos  h íd r ic o s  s ó lo  
t ie n e  v e n ta ja s  p a ra  to d o  el m u n d o . S in e m b a rg o , ta m 
b ié n  h a y  a lg u n o s  im p e d im e n to s , a lg u n o s  in c o n v e n ie n 
tes, c o m o  p o r  e je m p lo , e l d ic ta m e n  de  la C o n tra lo r ía . Lo 
q u e  las leyes y  los d ic tá m e n e s  están h a c ie n d o  es m o s 
tra r  q u e  ex is te  c ie r to  re c h a z o  a d o ta r  a la a u to r id a d  de  
m u c h a s  a tr ib u c io n e s . P ero ju s ta m e n te  la g e s tió n  in te 
g ra d a  c o n s is te  en  lo  c o n tra r io , en  d is t r ib u ir  a tr ib u c io n e s , 
en  h a c e r p a r t ic ip a r  a la  g e n te . D e sde  m i p u n to  de  v is ta , 
la g e s tió n  in te g ra d a  de  recu rsos  h íd r ic o s  re a lm e n te  tie n e  
fu tu ro .

IV.3 Agradecimientos Finales

Sr. H u m b e r to  Peña

En n o m b re  de l g ru p o  o rg a n iz a d o r de  este S em in a rio  
a g radezco  a to d o s  los e x ponen tes  y  a to d o s  q u ienes  han 
p a rtic ip a d o  en estas sesiones. H an  s ido  jo rn a d a s  bastante  
in tensas y  p ro fu n d a s  y  to d o  ha resu ltado  m u y  b ie n  po rq u e  
ha h a b id o  in terés en  c o m p a rtir  exp e rie n c ia s  y  en p la n te a r 
ideas, lo  que  le ha d a d o  m u c h o  n ive l a esta re u n ió n .

C re o  q u e  he m o s  d a d o  un  paso  m u y  p o s it iv o . Se ha 
g e n e ra d o  u na  v a lio s a  in fo rm a c ió n  so b re  la  base d e  los 
d o c u m e n to s  q u e  se p re se n ta ro n , los q u e  en  g e n e ra l fu e 
ro n  e x ce le n te s , as í c o m o  fu e  v a lio s a  la p a r t ic ip a c ió n  de  
to d o s . Esto n o  e x is tía  en  el país p e ro  a h o ra  se genera  
una  base de  da to s  q u e  v a  a p e rm it ir  e d ita r  u n a  p u b lic a 
c ió n  c o n  to d a  esta in fo rm a c ió n , te n ie n d o  p resen te  q u e  
a q u í n o  hay  c o n c lu s io n e s ; h a y  a n te ce d e n te s , hay  re fle 
x io n e s  q u e  e spe ram os p o n e r  a d is p o s ic ió n  de  to d o s  los 
n iv e le s , de  to d a s  las e n tid a d e s  y  de  nuestras  a u to r id a d e s  
y  as í c u m p lir  e l s e n tid o  de  este T a lle r  q u e  es a v a n z a r 
h a c ia  un  p la n  n a c io n a l de  g e s tió n  in te g ra d a  de  los 
recu rsos  h íd r ic o s . Esta p u b lic a c ió n  va  a re co g e r to d o s  
los a n te c e d e n te s  q u e  están g ra b a d o s  y  to d o s  los a p un tes



q u e  se han  to m a d o  y  e spe ram os  h a c é rs e la  lle g a r a to d o s  
ustedes.

Este T a lle r ha s id o  una  e x p e rie n c ia  de  c o la b o ra c ió n  
e x tre m a d a m e n te  in te resan te  en tre  d is tin to s  g rupos, o rg a n i
z ac iones  e in s titu c io n es . La lista es larga y  c re o  q u e  esto 
deberá  m antenerse . Es más, c re o  q u e  debem os v e r la 
m anera  de  q u e  d ic h a  lis ta se a m p líe , se ac rec ien te .

En re p re s e n ta c ió n  de  la A s o c ia c ió n  M u n d ia l de l 
A g u a  -a p a re z c o  c o m o  P res iden te  d e l c a p ítu lo  s u d a m e 
r ic a n o , p e ro  ya  n o  e s to y  en  ese c a rg o - q u ie ro  se ñ a la r 
q u e  la G W P  ha es ta d o  de trás  de  esta in ic ia t iv a  y  d e  o tras

re a liz a d a s  en d is tin to s  países de  la  re g ió n , y  en  ese 
c a rá c te r  es tam os e x tra o rd in a r ia m e n te  c o n fo rm e s  c o n  el 
a v a n ce  lo g ra d o  en esta re u n ió n  y  lo  p ro d u c t iv o  de  los 
re su lta d o s  q u e  p o d e m o s  e x h ib ir . En el fu tu ro  espe ram os 
p o d e r  c o n v o c a r  n u e v a m e n te  a a c tiv id a d e s  de  este t ip o  y  
es tam os seguros  d e  p o d e r  c o n ta r  c o n  el a p o y o  d e  las 
o rg a n iz a c io n e s  q u e  han  es ta d o  c o la b o ra n d o  en  esta 
o c a s ió n  y  de  a m p lia r  la c o n v o c a to r ia  lo  m ás p o s ib le .

C re o , f in a lm e n te , q u e  es tam os d a n d o  un  paso  a d e 
la n te  en  pensa r s e ria m e n te  los p ro b le m a s  d e l a gua  en  el 
pa ís  y  c re o , c o m o  m u y  b ie n  d i jo  D a m a r is  
O rp h a n o p o u lo s , q u e  la g e s tió n  in te g ra d a  t ie n e  fu tu ro .
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