
32 

rentes cnterios existen tres opciones 

que han sido frecuentemente Lrala- 

das: 

La primera ha sido la de rea- 

condicionar los límites político-ad- 

ministrativos para que se "acer- 

quen" a los límites geográficos O 

ambientales, de tal forma que el 

sistema de gobierno político pueda 

también ocuparse de la parte ambien- 

tal, Esto se ha logrado en parte con 

algunas regionalizaciones. 

La segunda opción ha sido la de 
crear comisiones de coordinación 
para dirigir la gestión de ciertos 
espacios naturales «ales como cuen- 

cas, parques naturales o de algunos 
recursos como el agua, los bosques, 

la fauna, el mar y otros—. Esta for- 

ma de acción es la más común, aun 

cuando parece ser muy poco efecti- 

va al carecer de la autoridad y los 

recursos necesarios. Muchas comi- 

siones se han creado además sólo pa- 

ra solucionar problemas ya existen- 

Ios, 

La tercera ha sido la de crear 

autoridades autónomas o semi- 

autónomas por espacios naturales 

principalmente autoridades de cuen- 

cas hidrográficas, pero también para 

parques nacionales, franjas costeras y 

otros. En teoría, dichas auloridades 

deben coordinar con las automdades 

encargadas de los gobiemos de lipo 

político-administrativo. Algunas de   

esán-cuadernos de difusión 

aquellas autoridades pueden actuar 

sobre espacios que cubren más de un 

estado, región, municipio u Otro espa- 

cio político. Muchas veces reempla- 
zan o tienen más fuerza que las pro- 

pias autoridades regionales o loca- 

les, pero en otras tienen serias limi- 

taciones impuestas por las autorida- 

des político-udministralivas. 

En la práctica no existe, porlo tan- 

to, un sistema único de delimitación de 

territorios, dado que usualmente no se 

puede conjugar en un solo ámbito los 

ues objetivos básicos del desarrollo 

sustentable: el crecimiento económi- 

co; la equidad social, ambiental y 

económica; y la sustentabilidad am- 

biental, 

Por encima de estos conflicios 

causados por la búsqueda de una 

delimitación “ideal” de territorios pa- 

ra alcanzar objetivos en pugna entre 

sí en el corto plazo, la única altemati- 

va viable es crear sistemas de coor- 

dinación funcional entre las autorida- 

des político-administrativas —como 
un imendente, un gobernador, un di- 

rector regional o un alcalde—, las 

autoridades ambientales, en este ca- 

so de recursos hídricos, y los pro- 

pios usuarios. 

En principio, deben existir las au- 

voridades de agua o de ambiente, las 

mismas que deben ser consultadas 

antes de intervenir en el medio, co- 

mo una cuenca o un río .
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YI La interacción entre los nive- 

les y los ámbitos de gestión del 

agua 

La combinación de los cuatro niveles 
de gestión del agua con los ámbitos 

internacionales, nacionales, macro- 

rregionales ambientales, estaduales y 

de cuencas proporcionan el primer 

marco de análisis de la situación de 

los sistemas de gestión hídrica en un 

país. 

Á pesar de parecer muy sim- 

ple, el marco conceptual presenta- 
do en el Gráfico 2, aporta valiosísi- 

mos elementos de evaluación para 

estudiar el comportamiento del 

accionar de los procesos de ges- 

tión. El cuadro donde se combinan 

los cuatro niveles de gestión del agua 

—científico-ambiental, económico- 

productivo, técnico-normativo y po- 

lítico-social— con los ámbitos de ges- 

tión —internacional, nacional, ecosis- 

témico, regional o estadual, munici- 
pal o cuenca hidrográfica— permite 

explicar cómo debería funcionar, en 

principio, un sistema de gestión con 

participación privada, estatal y de la 

población en general, 

En el ámbito nacional y al nivel 

de pestión político-social es necesa- 

ria la presencia de un Grupo Con- 

sultivo-Resolutivo del Agua. Algu- 

nos países disponen de consejos O 

colegios superiores de agua —aunque 

no siempre son operativos, como en   

el Perú-, pero la mayoría no cuenta 

con esta instancia en materia hídrica. 

Recientemente, en algunos países se 

han instalado comisiones del medio 

ambiente, pero sin ser específicas 

para conciliar los objetivos de de- 

sarrollo con el uso y el manejo 

del agua. 

El disponer de una instancia máxi- 

ma en materia hídrica, tanto a nivel 

nacional como regional o estadual, es 

esencial. Sus principales tareas son 

las de compatibilizar las acciones de 

crecimiento económico con las de 

gestión del agua y del ambiente co- 

mo un todo, Es la instancia donde 

pueden confluir la opinión pública 

con la de los científicos, polílicos y 

legisladores así como la de los cm- 

presarios del agua, para conciliar 

intereses, resolver conflicios y OLros, 

El Grupo Consultivo debe cn- 

cargarse de la formulación y manejo 
de la política nacional de aguas; de 
asesorar e informar al ejecutivo sobre 

los planes de recursos hídricos na- 

cionales, regionales y de cuencas hi- 

drográficas; y de otras materias 

relacionadas con el agua para la fija- 

ción de dicha polílica. A este nivel 

se deben prever y evitar conflictos 

entre usuarios, coordinar acciones de 

prevención de fenómenos extremos, 

conciliar usos múltiples, velar por los 

aspectos ambientales y otros. Los in- 
formes amparados por el grupo con- 

sultivo-resolutivo son también una
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base importante para dirimir conflic- 
tos de tipo legal. 

Para operar, el grupo consultivo 
debe designar como secretaría eje- 

cultiva a los organismos técnico-nor- 

mativos. Puede solicitar también 
informes de los propios usuarios y 

de los organismos científicos cuando 

sea necesario. Su frecuencia de reu- 

nión es usualmente de una vez cada 15 

días y cuando deba sancionar alguna 

situación conflictiva. Deben asistir 
las autoridades o delegados de los 

cuatro niveles de gestión, así como 

los delegados de los usuarios del ni- 

vel público, colegios profesionales, 

autoridades políticas y otros. Debe 

contar con una sede permanente y 

con, por lo menos, un técnico y un 

administrativo. 

Los organismos técnico-normati- 

vos de nivel nacional se ubican esen- 

cialmente en el sector estatal. Gene- 

ralmente se denominan direcciones 

generales de aguas o secretarías de 

recursos hídricos. En teoría son los 

encargados de la aplicación de las le- 
yes de aguas o códigos de agua y 

del manejo múltiple del agua a ni- 
vel nacional, 

En materia de agua, sin embargo, 

hay muchos otros organismos que 

actúan como técnico-normativos des- 

de niveles sectoriales, como el de sa- 

lud, que vela por Ja calidad de aguas; 

el de minería, que tiene responsa-   

bilidades sobre los relaves y a veces 

sobre la extracción de áridos; el de 

pesca; el de vivienda, y otros. Por 

ello, los responsables de aplicar le- 
yes y normas sobre el agua deben 

coordinar sus acciones, Cuando se 

pretende manejar el medio am- 

biente en forma integral, por lo 

menos las leyes y normas sobre 

el agua deben estar coordinadas. 

El organismo técnico-normativo 

nacional debe actuar de secretaría del 

consejo superior. Como tal puede ser 

encargado de, por ejemplo, elaborar 

proyecciones de demandas de agua 

conjuntamente con los ministerios y 
organismos relacionados con el a- 

gua, legislar, asesorar a los grupos 

de usuarios, administrar y cautelar el 

agua como bien nacional de uso pú- 

blico, otorgar autorizaciones para el 
uso de las aguas a nivel nacional y 

ejecutar y poner en marcha la polí- 

tica nacional del agua. Debe actuar 

en coordinación con los ministerios 

sectoriales y sus dependencias espe- 
cializadas, 

Los organismos técnico-norma- 

tivos de nivel regional, estadual, 

municipal y local tienen como fun- 

ción adaptar y aplicar normas, 

dentro' del marco de la ley, que 

reflejen las condiciones particula- 

res desu localidad. Su función es 

asegurar que el agua seutilice con fi- 

nes múltiples y evitar conflictos en- 

tre los usuarios, Les compete la cla-



36 

boración de proyecciones de demanda 

de agua con fines de uso múltiple con 
el apoyo de las secretarías regiona- 

les ministeriales, empresas, munici- 

pios y otros organismos regionales 

relacionados con el agua, También 
pueden otorgar autorizaciones, coor- 

dinar el uso de las aguas en la región 

respectiva y aplicar la legislación de 

apuas dentro de sus fronteras. 

Cabe indicar que la problemáti- 

ca ambiental presente en las cuen- 

cas hidrográficas requiere, en la 

mayoría de los casos, de políticas 

locales que sólo pueden ser diseña- 

das y aplicadas de manera correc- 

ta dentro del contexto regional res- 

pectivo (acordes con la existencia 

de una política nacional del agua 

que permita respetar las caracte- 

rísticas regionales). 

Los niveles económico-produc- 

tivos están integrados principal- 

mente por el sector privado. Estos 

entes deben actuar dentro de las re- 

glas generales de las empresas, pero 

en el tema hídrico deben sujetarse a 

las normas que velan por el uso múl- 

tiple del recurso, Cada usuario del a- 

gua debe pertenecer e integrar una 

red de usuarios por cuenca o sistema 

hídrico en la cual, ellos mismos, con 

el apoyo de los organismos lécnico- 

normativos, fijen sus reglas de ope- 

ración, Cuanto más se responsabili- 

cen los mismos usuarios de la gos- 

tión de todo el sistema al que perte-   

esan-cuadernos de difusión 

necen, será más fácil que resuelvan 

y eviten conflictos sin presionar por 

la intervención del Estado. 

En forma individual, los usuarios 

tienen autonomía para manejar sus 

sistemas empresariales, cooperativos 

y otra forma de trabajo asociado para 

el uso eficiente y eficaz del agua. En 

este caso se encuentran las asociacio- 
nes de regantes o canalistas, las em- 

presas de agua potable y sancamien- 

to, las de explotación piscícola, las 

de navegación, las de hidrocnergía y 

otras. Las reglas de gestión empre- 

sañíal deben ser la base de su opera- 

ción. 

Los organismos científico-am- 

bientales deben pertenecer a un siste- 

ma de especialistas y organizaciones 
dedicadas al estudio del agua, Puc- 
den depender de cualquier sector 

usuario, privado o estaláal, de uni- 

versidades, organismos no gubema- 

mentales, institutos, inclusive in- 

tenacionales, y otros, El único re- 

quisito cs que formen parte de una 

red u otro mecanismo de intercam- 
bio de información. Es además im- 

portante que coordinen sus acciones 

de investigación por cuencas O sisto- 

mas de cuencas. 

Esta red puede ser de cobertura 

nacional, de una macrorregión o de 

cuenca hidrográfica. Sus investiga- 

ciones deben estar catalogadas por 
tema y por sistema hídrico (cuenca



Propuesta para el ordenaniento de 

de preferencia) como mínimo. Debe 
existir por lo menos una entidad de 

la red, estatal o privada, que actúe 

de punto focal, Á su cargo debe es- 
tar la investigación y evaluación del 

agua y demás recursos naturales 450- 

ciados al agua, la generación de in- 

formación básica para cl manejo y 

aprovechamiento del recurso hídrico 

con fines múltiples y la ejecución de 

balances entre la oferta y la deman- 

da del agua, Estas organizaciones 

sirven de apoyo técnico a los secto- 
res económico-productivos, técnico- 

normativos y a los grupos consulti- 
vOS. 

En el ámbito macrorregión-am- 

bicntal (formado por límites cco- 

políticos) deben existir también 

organizaciones de investigadores 

en recursos hídricos. La estructura 

y funciones de dichas organizacio- 

nes, en términos relativos, serían 

similares a las de las organizaciones 

de investigadores del ámbito nacio- 

nal, con la salvedad que el grupo téc- 

nico local se forma con represcn- 

tantes del ámbito de su jurisdicción 

(macrorregión-ambiental). Sirven de 

apoyo técnico al organismo lécnico- 

normativo regionalo a la autoridad 

de cuenca hidrográfica, si existe. 

En el ámbito regional o estadual 

también, como se señaló, deben estar 
presentes los consejos regionales o 

estaduales del agua, con sus res- 

pectivos organismos técnico-nor-   
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mativos. Los consejos son de carác- 

ter consultivo-resolulivo dentro de la 

región. Están integrados por actores 

estatales y privados y en su interior 
deben estar representados, en igual 

proporción. los actores de los cuatro 

niveles de gestión que actúan en el 

ámbito regional o estadual. Los or- 

ganismos técnico- normativos están 

representados por los encargados es- 

latales de aplicar las leyes de aguas 

y manejar el uso múltiple del agua 

en el estado o región. Estos son, por 

ejemplo, las direcciones regionales 

de aguas, las secretarías regionales 

ministeriales y otras similares. 

Los consejos regionales de aguas 

tienen dentro de su territorio la misma 
estructura y funciones que el Con- 

sejo Nacional del Agua. Por ejem- 

plo, pueden dirigir la ejecución de 

los planes de recursos hídricos de 
cada región, coordinar proyeclos por 
ejecutarse y otros. Su función es in- 

corporar y relacionar las estrategias 

de desarrollo regional con los pro- 

yectos de uso del agua y las carac- 

terísticas de las cuencas de la región. 

Estos consejos regionales también 

cumplen un rol básico en la creación 

de los comités de cuenca y su coor- 

dinación, 

En el ámbito de las cuencas o 
sistemas de cuencas hidrográficas se 

requiere de comités de cuencas y de 

corporaciones o agencias de cuen- 

cas. Los comités son órganos con-
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sultivo-asesores y las agencias son 

órganos financiero-ejeculivos. Las 

autoridades de cuencas o sistemas de 

cuencas, así como los comités de 

cuencas, se deben crear a medida 

que los conflictos y cantidad de u- 

suarios en una cuenca lo justifique. 

Los requisitos para crear auto- 

ridades de cuencas deben ser a- 

probados por el Consejo Superior 

de aguas y formulados por los or- 

ganismos técnico-normativos. Á ni- 
vel regional se pueden agregar O 

eliminar parte de estos requisistos. 

Estos pueden ser, por ejemplo: que 

exista ya establecida una asociación 

de usuarios, que existan conflictos de 

aprovechamiento múltiple y ambien- 

tales, que existan fuentes probables 

de financiamiento, que los usuarios 

entregen un local para la sede de 

la autoridad, incluyendo un sistema 

de información y comunicación, 

El comité de cuencas lo deben 

integrar en igual proporción los re- 

presentantes de los niveles cientíli- 

co-ambiental, económico-productivo 

(usuarios), técnico-normativo y po- 

lítico-social de la(s) cuenca(s); también 

representantes de la población local. 

Los miembros del comité se encargan 

de orientar y priorizar los proyectos 

de uso del agua y de protección con- 
tra fenómenos extremos, de ratificar 

tarifas propuestas por las agencias 

de cuencas y de realizar otras tarcas 
directivas para apoyar a los usuarios.   

esan-cuadernos de difusión 

Las agencias de cuencas pueden 

tener jurisdicción sobre una o más 

cuencas, Tentativamente pueden £s- 

tar integradas por los representantes 

del Estado (un tercio), por represen- 

tantes técnicos (olro lercio) y por 

representantes de los usuarios (oLro 

tercio), Básicamente se encargan de 

compatibilizar la oferta con la de- 

manda del agua a nivel del sistema 

hídrico de uso múltiple. 

La autoridad de cuenca es el cen- 

tro o "interfase" entre las ideas y la 

acción. Estas autoridades deben tener 

un perfecto conocimiento de la cvo- 

lución y proyecciones del uso del a- 

gua en la cuenca, futuros proyec- 

tos, monitoreos de la calidad del a- 

gua y otros. Su rol es, conjuntamen- 

te con los propios usuarios, proyec- 

tar las demandas, controlar la con- 

taminación del agua, manejar y ad- 

ministrar el recurso y prevenir y 

mitigar los efectos de los fenóme- 

nos naturales extremos en las cuen- 

cas hidrográficas. 

El funcionamiento global del es- 

quema se basa en que existan las 

auloridades, redes, consejos y cobr- 
dinaciones citadas, Cada país pue- 

de elegir las denominaciones y los 

sistemas de coordinación que me- 

jorse adapten a sus condiciones, 

pero dificilmente puede eludir el 

tener que adoptar algún modelo 

para la gestión integral del agua. 

La capacidad necesaria para lograr
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que este sistema funcione indica la 

capacidad de hacer a futuro una ges- 

tión ambiental realmente "integral”. 

VII. Los métodos de análisis de 

los campos de interacción entre 

niveles y ámbitos 

Una vez que se ha efectuado la cla- 

sificación de los niveles y ámbitos 

de gestión para el manejo integral 

del agua, el paso siguiente consiste 

en estudiar en detalle los procesos 

de gestión, Esto se puede hacer con- 

siderando el conjunto de niveles y 

ámbitos O sólo parte de ellos. 

Las siguientes interrogantes con: 
tribuyen a esclarecer la situación 

existente en materia de gestión de 

los recursos hídricos. 

- ¿Qué situación conflictiva —am- 
biental y/o de gestión— se manifiesta 

en cada ámbito de gestión (nacional, 

cuenca, región, municipio u otro) con 

relación al agua? 

- ¿Qué organizaciones existen 

operando en cada uno de los niveles y 

ámbitos de gestión de los recursos 
hídricos? 

- ¿Cómo coordinan entre sí las 
organizaciones en cada uno de los 
niveles y ámbitos de gestión de los 

recursos hídricos? 

- ¿Cómo coordinan entre sí las   

organizaciones que se encuentran en 

diferentes niveles y ámbitos de ges- 

tión de los recursos hídricos? 

- ¿Cómo funciona cada una de las 

organizaciones involucradas en la 

gestión de los recursos hídricos? 

- ¿Qué resultado efectivo de con- 

trol y manejo del sistema hídrico lo- 

gra actualmente el sistema de gestión 

de los recursos hídricos operando a 

nivel de cada ámbito? 

Las respuestas a estas interrogan- 

tes permiten disponer de un primer 

perfil de las situaciones existentes en 

la gestión de los recursos hídricos en 

un ámbito determinado. Proporcio- 

nan una primera idea de la eficien- 

cia, eficacia y efectividad de las or- 

ganizaciones como unidades indi- 

viduales y como grupo corporado, 
actuando sobre un sistema natural 

como es el sistema hídrico. 

Teóricamente la gestión de las 

organizaciones debería permitir el 

manejo de los sistemas hídricos con 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

También en teoría, si a) las orga- 

nizaciones fueran “completas” es 

decir, si existieran organizaciones 

para cubrir todas las necesidades de 

manejo de un sistema de uso múlti- 

ple del agua— y b) actuaran en forma 

coordinada, se lograría la gestión 

integrada del agua por lo menos a 

nivel de sistemas hídricos.
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Lo que más importa, sin em- 

bargo, independientemente de si 

están o no "completos" los orga- 
nismos y si actuan o no en forma 

coordinada, es que el sistema hí- 

drico reciba un tratamiento real- 

mente "integral". La eficiencia es 
útil, pero la eficacia y la efectivi- 
dad son indispensables. En Amé- 
rica Latina y el Caribe, en gene- 

ral los funcionarios públicos son 

altamente eficientes (los gestores 

estatales honestos hacen verdade- 

ros milagros con salarios y pre- 

supuestos ínfimos, por ejemplo), 

pero son poco eficaces. 

Para que un sistema de gestión sea 

completo es necesario que las orga- 

nizaciones que lo componen (el "sis- 

tema de organizaciones”) así como 

sus reglas de funcionamiento scan 

un reflejo del "sistema ambiental” 

objeto de atención. Como se señaló, 

no basta que se coordinen las orga- 

nizaciones existentes, sino que, ade- 

más, deben estar completas para 

realizar todas las actividades necc- 

sarias que garanticen el manejo in- 

tegral del recurso a nivel de una 

cuenca o sistema de cuencas. 

La estructuración de un sistema 

de gestión ambiental guarda semce- 

janza o es análoga a la cstructura- 

ción y coordinación que debe existir 

en un sistema hospitalario para tra- 

tar un paciente. Dicho paciente, ser 

humano, es un sistema biológico na-   
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tural, equivalente en complejidad a un 

ecosistema o cuenca hidrográfica. 

El hospital debe contar con los 

sistemas de investigación y los de- 

partamentos (cardiología, lrauma- 

tología y otros) capaces de tratar or- 

denadamente cada uno de los sub- 

sistemas (circulatorio, Ósco y OLros) 
del paciente en forma coordinada. Se 
supone que un paciente (como un sis- 

lema natural semejante a una cuen- 

ca) no puede ser “intervenido” por 

tres o cuatro especialistas sin que 

éstos coordinen entre sf; si lo ha- 

cen, lo más probable es que el pa- 
ciente mucra. 

En la misma forma, es necesario 

que la intervención del hombre en u- 

na cuenca o sistema hídrico se lleve a 

cabo coordinando las acciones de los 

variados actores usuarios del agua. 

En el caso de un ser humano, la auto- 

ridad para coordinar las acciones de 

los interventores puede depositarse 

en un médico general o en una jun- 

ta de médicos o en ambos. De igual 

modo, en una cuenca se necesita una 

autoridad de aguas y un comité de 

cuencas, 

Teniendo presente las considera- 

ciones anteriores -en el entendido 

que ya se conoce la situación exis- 

tente= es necesario disponer de un 

patrón o escenario en el cual se 

refleje la situación deseada y con 

el cual pueda compararse la situa-
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ción existente. Esto se logra ejecu- 

tando los siguientes pasos en el ám- 

bito que se ha tomado como objeto 

de investigación: 

- Definir el patrón o escenario 

que se espera lograr con una buena 

gestión. Construir diversos escena- 

rios con la participación de losusua- 

rios y habitantes del lugar. 

- Hacer un listado de las or- 

ganizaciones que deberían existir 

en cada uno de los niveles de gestión 

del agua para contar con un sistema 

completo. Para hacer esto se debe 
partir por conocer las características 

del ámbito en estudio y lo que se de- 

sea lograr. 

- Crear y diseñar un sistema de 

coordinación "modelo" entre las or- 

ganizaciones que operan en difercn- 

tes niveles y ámbitos de gestión, 

- Diseñar un modelo para eva- 

luar el funcionamiento de cada u- 

na de las organizaciones involu- 

cradas, es decir, determinar la ef1- 

ciencia de cada organización en for- 

má independiente, 

- Diseñar un modelo ideal de 

operación de un sistema hídrico- 
ambiental para aplicarlo, por ejem- 

plo, a nivel de una cuenca hidrográ- 

fica (corporación, agencia u otro), 

Este trabajo puede ser realizado   

para aplicarlo en cualquier ámbito: 

nacional, macrorregional, regional, 

estadual, cuencas o sistemas de cuen- 

cas hidrográficas o municipios. En 

la gran mayoría de los casos los mo- 

delos de comparación serán simila- 

res para varios ámbitos. 

Disponicndo de los modelos con 

los cuales evaluar las situaciones, se 

debe proceder a comparar (a evaluar 

propiamente dicho) la situación exis- 

tente y los modelos creados. Estable- 

cidas las diferencias o las similitu- 

des, se puede diagnosticar (explicar 
por qué se desvía lo observado del 

modelo) la situación de los sistemas 

de gestión en el ámbito analizado. 

Una vez en poder de este primer 

diagnóstico, que explica a grandes 

rasgos la situación en que se encucn- 

tran la eficiencia, eficacia y efectivi- 
dad de los sistemas de gestión HhÍ- 

drico-ambientales en el ámbito ana- 
lizado, así como los objetivos por al- 

canzar, se debe proceder a realizar 

un análisis más detallado para dise- 

far las estrategias y poner en prác- 

tica las soluciones. 

Es necesario recordar que el ob- 

jelivo prioritario es lograr condu- 

cir un proceso de gestión que per- 

mita tratar en forma integral los 

sistemas hídricos o cuencas, para 

aprovecharlos, conservarlos, pro- 

tegerlos o recuperarlos a fin de 

satisfacer las crecientes demandas
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de la población y sin deteriorarlos 

para su uso por las generaciones 

futuras. El logro de este objetivo 
determina la efectividad y la efica- 

cia de los sistemas de gestión. 

A continuación puede hacerse un 

análisis aun más detallado de los sis- 
temas de gestión por ámbito, utilizan- 

do un método ya explicado en otros 

documentos de la CEPALY y que 

consiste en identificar para el ámbi- 
to de gestión en que se trabaje: 

- Quiénes son los actores (or- 

ganizaciones, individuos y otros) 

involucrados en los procesos de ges- 

tión del agua. 

- Con qué crilerios actúan en un 

ámbito determinado, tal como una 

cueñca. 

- Cuáles son los problemas que 

manifiestan cada uno de los actores. 

3 Axel Dourojeu, Procedimientos de 
gestión para el desarrollo sustentable, 
Santiago de Chile, Documento $9//057 

Rev. 1, Serie Ensayos del ILPES, noviem- 
bre de 1989, 452 pp. El método también 
sé encuentra en un documento de la 
CEPAL. del mismo título que el libro 
citado y que contiene un resumen del 

mismo (LC/E.1002/Rcv.1), Santiago de 

Chile, 26 de setiembre de 1901. Una 

aplicación del método se presenta en el 
documento de la CEPAL: Orientaciones 

para analizar los procesos de gestión 
de recursos hídricos en América y el 

Caribe, basado en experiencias del 
Perú (LC/G.1522), Santiago de Chile, 

16 de mayo de 1988,   
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- Qué objetivos tienen los actores 

involucrados en los procesos de ges- 

tión del agua. 

- Qué características tiene ac- 

tualmente el ámbito (cuenca o siste- 

ma de cuencas) compartido por los 

actores y cuáles son las caractorísti- 

cas deseadas por los actores. 

- Cuáles son los obstáculos 0 

restricciones que tienen cada uno de 

los actores para alcanzar los objeti- 

VOS. 

- Cuáles son las restricciones que 

se deben superar para alcanzar los 

objetivos en el ámbito de gestión. 

- Cuáles son las opciones de solu- 

ción que los actores pueden aportar 

para superar las restricciones lista- 

das de acuerdo al potencial conoci- 

do. 

- Qué estrategias se necesilan para 

que las soluciones sean implementa- 
das. 

- Qué programas de acción existen 

y cuáles hacen falta para aplicar las 

estrategias diseñadas. 

La secuencia puede aplicarse 

siempre y cuando se delimite cla- 

ramente cl espacio de gestión donde 
se va a analizar el proceso de gestión.
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Anexo 1 

CONCLUSIONES SOERE OPERACION DE 

SISTEMAS DE RIEGO EN EL FERU * 

En primer lugar podemos constatar 
que en la situación actual hay un 
vacio de autoridad (en aguas), el cual 
es originado por un desconocimiemo de 
la normatividad, deficiencia de la misma 

cn algunos aspectos, dosimplementación 
de las dependencias del Estado, falta de 
control y seguimiento acerca del cim- 
plimiento de determinadas funciones y 
requisitos, ele, 

Resulta urgente que se instaure en 
cada ámbito una Autoridad de Cuenca 
que norme y supervise los usos de agua 
en el sistema hídrico global en las 
cuencas respectivas. Debería ser la 
instancia superior que resuelva proble- 
mas on los usos de agua; las Juntas de U- 
suarios estarían a cargo de la operación 
y mantenimiento de los subsistemas 
hídricos (riego) y la Autoridad de Cuen- 
ca supervisaría el cumplimiento de ta- 
les funciones, evitando que las Juntas de 
Usuarios sean juez y parte a la vez, 

Al nivel de la cuenca se sigue ám- 
pliando la frontera agrícola sin haberse 
definido cuál es su real capacidad po- 
tencial de riego. Los beneficiarios de 
estos nuevos desarrollos cuentan con o- 
torgamientos de agua permanentes (li- 
cenck) en tanto que tierrás cultivadas 
con mucha antiguedad tienden a sufrir 
cada vez más escasez de agua. 

* Conclusiones vertidas en el documento 

Operación mantenimiento, distribución y 
adanasiración en sistemas de riego, 

eloboredo por fulio Guerra, Fernando 

Guerdia y Jan Hendriks, Comisión N*7 

del Grupo Permañente de Estudio sobre 

Riego (GFER). 1X Jormada del GPFER, 

Lima, Perú, 27 de marzo de 14%,   

Cada cuenca debe contar con su 
respectivo Plan Hidrológico (plan 
maestro) que permita, entre otros as- 

pectos, establecer criterios de priori- 

dad en relación a los usos y deman- 

das actuales y potenciales, orden de 
preferencia de los distintos usos, ete. 
Debe ser la Autoridad de Cuenca 

quien apruebe y supervise su estric- 

to cumplimiento. Sólo así se podrá 
recuperar la autoridad y el orden en 
el otorgamiento, la distribución y el 
uso de las aguas. 

En los años en que el Estado asu- 

mió la operación y el mantenimiento de 
los sistemas de riego, la inversión en 
infraestruciora fue casi nula; la mayor 

parte de la infmestructura existente su- 

fre un alto grado de deterioro y preca- 

riedad, En tales circunstancias no €6s po- 
sible prestar un adccuado servicio de rie- 
co, hi menos exigic una racionalidad en 

el uso del recurso. 

En este sentido, le compete al Estado 
la responsabilidad de promover y apoyar 

la reconstrucción, mejora y adecuación 
de estas infraestructuras, reorientando las 
huevas inversiones hacia este fín. Asu 
vez, es necesario que oriente su rol pro- 
motor vía estrategias compensatorias a 
Juntas de Usuarios de limitados recursos 
financieros, por ejemplo en cuencas hi- 

.drográficas críticas, 

Hay enormes problemas presu- 
puestales para afrontar los pastos de 
operación y mantenimiento, aun en sus 
funciones básicas. El Estado no está en 
condiciones de resolver esta situación 
en el corto o mediano plazo.
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Por lo tanto, una meta importante pa- 
ra evitar mayores consecuencias sería 
buscar un alto grado de autofinancia- 
miento de las Juntas de Usuarios, al 
menos en cuanto a las funciones y ne- 
cesidades básicas de operación y man- 
lenimiento, Necesariamente, para cum- 
plir con este propósito, se requiere de 
la contribución permanente de los u- 
suarios de otros usos en la cuenca. Los 
presupuestos deben estar en función de 
estas necesidades de operación y man- 
tenimiento, no al revés, El apoyo del 
Estado debería concentrarse en promo- 
ver la reestructuración de los sistemas 
de riego y de los servicios que brinden 
las Juntas de Usuarios cn ellos. La polí- 
tica del Estado debe ser de incentivos 
acestos cambios; por ejemplo, el aporte 
del Estado podría guardar relación pro- 
porcional con la recaudación propia de 
las Juntas de Usuarios. 

Ál haberse concentrado el Estado y 
las organizaciones de usuarios en las 
funciones estrictas de la operación y 
mantenimiento durante las últimas déca- 
das, no se ha brindado la suficiente aten- 
ción a los concentos de distribución que 

deberían formar la base del manejo de 
los sistemas de riego. 

Por lo tanto, se debe estudiar y lucgo 
replanicar con más detenimiento este 
aspccio en cuanto a sus conceptos, sus 
criterios y sus aspeclos lécnico-orga- 
nizativos. Entre otros, habría que revisar 
el grado de concordancia entre la sec- 
torización administrativa y la sectoriza- 

ción hidráulica, para llegar a recomen- 
daciones de reordenamiento y de mejor 
estructuración. Esto implica entre otros 
aspectos que los sistemas físicos y ad- 
ministrativos lleguen a permitir una co- 
branza de la Tarifa de Agua en relación 
al consumo volumétrico real del recur- 
50 agua por grupo de usuarios o al me- 

"nos por subsector. 
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Debe considerarse 
la diferenciación de la Tarifa de Agua, 
junto a la recfectivización de los Planes 
de Cultivo y Riego, como uno de los 
instrumentos importantes de planifica- 
ción y zonificación efectiva de culti- 
OS. 

La mayoría de las Juntas de Usuarios 
actualmente no están en condiciones pa- 
rá asumir profesionalmente las funciones 

y tareas que anteriormente estaban a car- 

go de las administraciones técnicas. 

Por lo tanto, debe buscarse modali- 
dades específicas de asesoramiento por 
parte del Estado y otras entidades, pa- 
ra que estas juntas aumenten consi- 
derablemente $u capacidad profesional 
y gerencial hasta que tengan una insti- 
tucionalidad que les permita asumir eli- 
caz y cficiememente las funciones (s- 
trictas de operación y mantenimiento, 
incluyendo: 

- Elaboración de los inventarios a- 
nuales de infraestructura y equipos. 

- Realización de los pronósticos de 
disponibilidad de agua. 

- Actualización del padrón de usuarios, 
- Elaboración € implementación de 

los planes de cultivo y ricgo y la pro- 
gramación de las demandas voluméuri- 

cas sectoriales en función de éstos. 
«Elaboración de los manuales de 

operación y mantenimicnto, 
-Elaboración de los presupuestos 

anuales en función de las necesidades de 
operación y mantenimiento. 

- Adquisición de adecuada capacidad 
para el cobro de las tarifas. 

Cabe señalar que estas funciones 
aparentemente burocráticas pueden ser 
agilizadas enomemente con los equipos 
informativos y de comunicación que 
existen hoy en día.
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La atención unilateral pero insu- 
ficiente— que se ha brindado a la opcra- 
ción y manlenimiento en s$u sentido es- 
tricto, ha conllevado a un descuido total 
de lo que es investigación, capacitación, 
financiamiento, etc, 

Por lo tanto, es importante que en la 

medida de lo posible se amplíen las 
funciones de las Juntas de Usuarios y las 
entidades estatales O privadas de apoyo. 

La estructura global de gestión en tomo 
al manejo de los (subjsistemas hídricos 
debería contemplar las sipuientes líneas: 

- Operación y mantenimiento 
- PINANZas 

- Investigación 
- Capacitación 
- Concertación 

Se ha perdido gran parte de la base 
informativa para poder efectuar un 
seguimiento del manejo y la pestión de   

las aguas de riego, Por otro lado, no se 
dispone de indicadores que permilan 
calificar el prado de funcionamiento de 
los sistemas de riego. 

Por lo tanto, se requiere desarrollar 
un sistema informático de registro, de 
procesamiento y de comunicación, váli- 
do para todos los valles, a fin de poder 
contar con una herramienta objetiva pa- 
ra la toma de decisiones. 

Una medida en el corlo plazo debe 
ser la realización inmediata de investi- 
gaciones que reflejen la situación actual 
de los sistemas de riego en el país, 

Para el mediano plazo se debe 
implementar un sistema nacional de 
indicadores que permita el registro, a- 
nálisis y seguimiento permanente de los 
aspectos más neurálgicos de la activi- 
dad de riego,
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Ánexo 1 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE INSPIRAN LA POLITICA 

NACIONAL DEAGUAS + 

l. La naturaleza de bien nacional de uso 
público del recurso agua es indiscutible y 
debe propenderse a que ella sea cautelada 
por la legislación, 

Como recurso vital y escaso debe sor 
puesto al servicio del interés general del 
país. 

Concordante con lo anterior, el acceso 
a los dercehos de aprovechamiento debo 

vincularse a necesidades reales, y su 
protección debe sustentarse lindamen- 
talmente en su ejercicio, 

2. Debe ser preocupación preferente del 
Estado velar porque el aprovechamiento 
del agua se meulice en forma armónica y 
eficiente, A fin de garantizar este propó- 
silo debe diseñarse una política educacio- 
nal que aplicada a todos los niveles de 

enseñanza, forme, difunda el conoci- 
miento sobre el rocurso, desarrolle des- 
brezas en su utilización y quésca, en lin, 
apta para inculcar en los educandos há- 
bitos que les permitan conservar y pro- 
teger el agua. 

El aprovechamiento racional del re- 
curso debiera, incluso, estimularso me- 
diante el establecimiento de incentivos 
dirigidos a la población en su conjunto. 

3. El agua como recurso natural se en- 
cuenta indisolublemente unida a los de- 
más recursos naturales renovables y, por 
lo tanto, debe ser analizada, desarrollada 

*- Dirección General de Aguas, Informe, Seminario 
sobre Política Macional de Aguas, Alimisterio 
de Obras Públicas, Santisgo de Chile, 5-7 de 
gordo de 1591.   

y administeada dentro de un contexto 
ambiental, bajo el concepto de desarro- 

llo sustentable, considerando para ello 
que el hombre tiene derecho a viviren un 
ambiente sano y compauble con su na- 
turaleza, Asimismo, su uso recreacio- 
nal y la conservación ambiental de- 
ben ser reconocidos legalmente. 

La protección de la calidad del agua 
y su conservación debe tener amparo 
legal. 

4, La política de aguas debe estar basada 

enel conocimiento de los proces05 que se 

generan en las cuencas y cauces, en las 
infracstructuras hidráulicas, en sus 1505 
actuales y porenciales, y en las situacio- 
nos concretas consumodas cn el ámbito 

de los derechos de aprovechamiento ya 
existentes. 

5. Las caracteristicas peopráficas y cli- 
máticas del país obligan a reconocer en 

él zonas desérticas y semiáridas, las que 
deben condicionar la extsiencia de nor- 
mas especiales, distintas, aplicables a €- 
sas reulidades físicas diferentes. 

6. Constituye elemento fundamental de 
la polílica sobre aguas, prevenir los e- 
fectos nocivos de eventos hidrológicos 
extremos (sequías, inundaciones, cl.) 
Asimismo, deben considerarse situacio- 
nes de desastre, cuya ocurrencia influirá 
negativamente en la calidad de los recur- 
sos hídricos y del medio ambiente. Ade- 
más, deberán prevenirse eventos no hi- 
drológicos de carácter excepcional, c0- 
mo fallas de grandes obras hideúulicas, 

7. La gestión del apua no puede aislarse
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de sus destinatarios y, por ceso deben 
desarrollarse log mecanismos que 35e- 

guren su participación. 

Esto supone una especial conside- 
ración respecto a los usos y costumbres 
de sectores étnicos que constituyen sub- 
culturas diferentes, las que deben ser 
respetadas, protegidas y estimuladas. 

Esta participación debe llevarse a e- 
fecto tanto en el ámbito nacional como 
en el regional. En este último caso, me- 

diante organismos autónomos encarga- 

dos de la administración de las cuencas 
hidrográficas o sistemas de cuencas, sin 
perjuicio del manejo de los cauces na- 
turales y artificiales por los propios u- 
suarios debidamente organizados. 

8. La política nacional de aguas se fun- 
damenta, asimismo, en la seguridad jurí- 
dica de los beneficiarios del recurso, 

mediante la singularización de sus dere- 
chos de aprovechamiento y el recono- 

cimiento legal de éstos mediante los 
mecanismos que la ley establecerá, 

9. La política nacional de aguas debe 
estar coordinada con lá política am- 
biental y las polílicas relativas a los 
demás recursos naturales renovables, y 
subordinada a la política general de 
desarrollo social y económico del país. 

Planes Propuestos 

1. De la política nacional de aguas se 
desprenden tareas que pueden ser divi- 
didas en tres áreas principales: 

- Plan de revisión y modificación de la 
actual normativa 

- Plan de ordenamiento institucional y 

- Plan de gestión   
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Plan de revisión y modificación de 
textos legales 

La política sobre aguas debe permilir 

que a través de la legislación que la re- 

fleje, se perfeccionen y profundicen al- 

gunas instituciones esenciales, a la vez 

que se introduzcan conceptos no con- 

templados o se mejoren los existentes. 

Unas y otros están llamados a dotar a 

la legislación de los instrumentos jurídi- 

cos indispensables para asegurar al país 
el disfrute racional, equilibrado y justo 

de sus recursos hídricos disponibles ba- 

jo condiciones que tiendan a su protec- 
ción y conservación. 

El tratamiento de esta materia acon- 
seja la consideración de los siguientes 
aspectos: 

a) Uniformidad y racionalización de 

los procedimientos para la obtención y 

construcción de derechos de aprove- 

chamiento; la ley establecerá los me- 

canismos a través de los cuales la Di- 
rección General de Aguas ejercerá la 

superintendencia respecto de la adquisi- 
ción y ejercicio de los derechos de apro- 

vechamiento de aguas. 

bj Readecuación y perfeccionamien- 
to de los mecanismos o procedimientos 
para el ejercicio material de los derechos 
de aprovechamiento de aguas. 

e) Impulsar un nuevo ordenamiento 
de las nomas sobre organizaciones de 
usuarios que permitan su flexibilización 

-y modemización. 

d) Establecer una normativa destina- 

da a dar uniformidad en cuanto a suna- 

turaleza, unidades de medida de caudal y 
formas de ejercicio, de los dercchos de 

aprovechamiento reconocidos y otorga- 
dos en anteriores legislaciones y de a-
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quellos originados en procedimientos 
distintos a su constitución por la Direc- 
ción General de Aguas. 

e) Normativa especial para regímenes 

o zonas específicas del país, en particular 
para las zonas áridas que exigen un tra- 
tamiento distinto al resto del territorio, 

M Establecer la extinción por no uso 
oO uso deficiente de los derechos de a- 
provechamiento concedidos por el Esta- 
do, restricción impuesta bajo el funda- 
mento de las funciones social y ¿m- 
biental que debe cumplir la propiedad 

de los derechos de aprovechamiento de 
Aguas, 

Se contempla la posibilidad de es- 
tablecer el amparo del derecho, no 0bs- 
tante su ño uso, mediante el pago de 
una patente, similar a la existente en la 
legislación minera. 

£) Mantener en términos generales el 
actual sistema de constitución de dere- 
chos y de dominio, que permite bransac- 
ciones entre particulares, pero sujelo a 
un marco regulador global, que puede 
ser diferente en las distintas zonas hi- 
drológicas del país, y que debe conside- 
rar las necesidades de desarrollo de la 
zona respectiva en el largo plazo. 

h) En concordancia con lo anterior, 
debe vincularse la asignación del derc- 

cho a usos especificos del agua, como 
restricción general a su propiedad, con 
la necesaria fMexibilidad para modificar 
su destino original frente a neccsida- 
des que lo justifiquen. 

1) Desarrollar en el sector una legisla- 
ción conexa al medio ambiente, lo que 
incluye la actualización y modificación 
de las disposiciones dispersas que 46- 
tualmente existen.   
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La ley velará porque las decisiones 
que se adopten en estas materias descan- 
sen en bases científicas sólidas con au- 
diencia a la comunidad organizada. 

j) Incorporar al Código de Aguas 
disposiciones que consideren el carácter 
unitario de los recursos hídricos a nivel 

de cuenca y que consideren sus carac- 
lerísticas, sus diversas formas de existir, 
sus interrelaciones y su variabilidad en 
el espacio y en el tiempo. 

k) Incorporar en el Código de Aguas 
el concepto de previsión hidrológica para 

de este modo evitar que el Estado aciúc 
solamente después de producidos los 
problemas. 

1) Revisar y desarrollar en concordan- 

cia con otras disposiciones legales la 
legislación para situaciones de catástro- 

fo. 

m) Desarrollar una normativa especial 

para la explotación de los recursos hídri- 
cos no renovables de una cuenca, de for- 
ma que se considere las condiciones de 
largo plazo que introduce este tipo de 

explotación, 

nj Compatibilizar los conceptos y 
disposiciones legales referidas al apro- 
vechamiento del recurso agua y a su 

utilización como mineral (cuando se 

encucñtra con gran cantidad de sales en 
solución) o en presentaciones físicas 
especiales (energía geolérmica). 

MM) Revisar la normativa referida a la 
construcción de grandes obras hidráuli- 
cas. 

o) Revisar y corregir el Código de 
Aguas de modo que garantice un mane- 
jo racional de los cauces considerando 
su equilibrio sedimentológico, su capa-
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cidad de transporte de sedimento y su 
erosión. Ello implica, además, tener en 
cuenta la normativa sobre regularización 
de cauces, protección de riberas y €x- 
tracción de áridos. 

P) Revisar las disposiciones relativas 
al manejo de cuencas, ordenamiento te- 
rritorial y protección del suelo en aque- 
llos aspectos que se relacionan con los 

recursos hídricos y los cauces. 

Plan de ordenamiento institucional 

En el sector existen deficiencias re- 
lalivas al ordenamiento institucional y 
problemas en lo que respecta a la solu- 
ción de conflicios ambientales; de adqui- 
sición de derechos de aprovechamiento, 
de manejo y regularización de cauces; 
de ordenamiento del territorio; de con- 

trol de crosión; de la evacuación de las 
águas de lluvias; y de conservación del 
TOCUTSO, 

En términos generales, se sugjero—en 
el ámbito estatal= el fortalecimiento de 
la Dirección General de Aguas, dado 
que es la única institución de carácter 
técnico e independiente de los distintos 
usuarios que puede desarrollar una vi- 
sión integral de los recursos hídricos y 
de los cauces, 

Es recomendable crear, a nivel nacio- 
nal, y como responsabilidad de la Direc- 
ción General de Aguas, un sistema de 
coordinación en el cual estén represen- 
tados todos los organismos públicos y 
privados relacionados con el recurso a- 

gua, sin perjuicio de extender su acción 
a agrupaciones de regiones o al contexto 
nacional según las situaciones o proble- 
mas que se enfrentan. 

Además, se propone desarrollar una 
estrategia de estímulo a la formación y   

fortalecimiento de las organizaciones de 
usuarios y se sugiere la ercación de nue- 

vos organismos -a nivel de cuencas 
representativos de la comunidad intero- 
sada en el tema del agua y de los dis- 
tintos usuarios de ésta. 

Estos organismos tendrían atribucio- 
nes para participar activamente en la 
formulación de las políticas regionales 
de recursos hídricos; en especial, en lo 
relativo a la protección y conservación 
del recurso. 

De este modo, se espera que la toma 
de decisiones se realice en un contexto 
descentralizado, no burocrático y párti- 

cipaliva, 

En lo relativo a los temas del medio 
ambiente y de la contaminación, en lo 
inmediato debe efectuarse una real 
coordinación de los distintos organismos 
que actúan en cl árca, basándose cn la 
actual legislación que entrega dicha la- 
bor a la Dirceción General de Aguas, 

Esta coordinación tendrá como ob- 
jetivos realizar acciones conjuntas urgen- 
les y generar las políticas unitarias que 
requiera el problema. 

Resulta indispensable sistematizar Las 
normas sobre protección y conservación 
de las aguas y es necesario que la mayor 

parte de las funciones del Estiudo 56 si- 
túen cn la Dirección General de Aguas. 

No obstante, es de la mayor urgencia 
que, antes de modificaciones legales, se 
coordine la aplicación de los textos Icga- 
les existentes para poner término al dete- 
rioro de los recursos hídricos del país. 

Los aspectos normativos sobre la 
regularización y conservación de los cau- 
cos deberían radicar completamente en
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la Dirección General de Aguas, ya que 
a ella le compete supervigilar que cl 
comportamiento del río no sea alterado 
por factores externos. 41 mismo tiempo 
debe asienárscle la facultad de realizar 
las delimitaciones de los cauces natura- 
les, por ser el único organismo que po- 
see lodos los antecedentes hidrológicos 
e hidráulicos necesarios para realizar Lal 
trabajo. 

Es necesario estudiar la creación de 
una Dirección de Obras Hidráulicas que 
aborde la ejecución de todas las obras 
públicas relacionadas con el agua y 
protección de cauces; estaría integrada 
por la actual Dirección de Ricgo y por 
el Departamento de Obras Fluviales. 

Los aspectos de ordenamiento del 
territorio y control de erosión, en lo rela- 

tivo al uso del suclo, y sus efectos en los 
cauces y en los regímenes de los cursos 
naturales deben ser objeto de una preo- 
cupación mucho mayor á la que his- 
tóricamente se le ha dado, recayendo es- 
ta responsabilidad principalmente cn el 
ámbito del Ministerio de Agricultura. 
Sin embargo, es necesario que exista una 
voluntad real de generar políticas inte- 
grales, con participación de la Dirección 

General de Aguas, 

Plan de Gestión 

La aprobación de la política nacional de 
aguás dará lugar a innumerables ac- 
tividades para conseguir los objetivos 
formulados, Un plan de gestión elemen- 
tal debe considerar: 

a) En materia de medición e in- 

formación hidrometeorológica 

Operar la Red Hidrológica Nacional, 
cuya función consistirá a medir los 

distintos parámetros hídricos y mantener   
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las estaciones de control fMuviométrico. 

Operar y mantener la Red Meteoro- 
lógica dela Dirección General de Aguas. 

Conservar actualizado el Banco Na- 
cional de Aguas, cuya función incluye 
la recolección de datos hidrometeoroló- 
gicos, su proceso y registro, así como la 
difusión de toda la información recopi- 
lada constituida por los datos y estadisti- 

cas hidrométricas, sedimentomélricas, hi- 

drogeológicas, sobre calidad del agua y 
melcorológicas de la Dirección de Aguas. 

b) En materia de investigación 

Desarrollar nuevas áreas, equipos 

técnicos y líneas de investigación en tor- 
no a problemas emergentes y no resuel- 

tos, en especial en lo relativo al agua y 
su vinculación al medio ambiente, 

cd) En materia de planificación 

Desarrollar los equipos de planifica- 
ción general de los recursos hídricos y 

aquellos indispensables en cuencas crftl- 
cas del país, con el fin de proporcionar 
antecedentes a la autoridad y a los usua- 
rios para la elaboración de sus políticas 
y proyectos en esas Áreas, 

d) En materia de capacitación 

Capacitar a los profestonales que 
trabajan en estas materias y difundir las 
actividades y resultados obtenidos en los 
principales programas desarrollados por 
la Dirección General de Aguas en los 
sectores público y privado. 

e) En materia de administración del 

TECUrsO 

La concesión de derechos de agua 

constituye una función fundamental de
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esta Dirección y el resultado que se ob- 
tenga en esta labor tiene gran importan- 
cia para el desarrollo del país. 

Los derechos de aprovechamiento O 
permisos para uso del agua o delos cau- 
ces constituyen un factor indispensable 
para poder efectuar costosas inversiones 
en obras de riego, Dorestales, agricolas, 
mineras, hidrocléctricas y otras activi- 
dades, 

De lo anterior, se sigue que la crea- 
ción de un Banco de Derechos de Apro- 
vechamiento es imprescindible. 

Una base de datos con toda la in- 
formación relativa a los derechos de 
aprovechamiento, organizaciones de 
usuarios, antecedentes hidrológicos de 
las cuencas, obras hidráulicas mayores y   
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otros aspectos relacionados, permilirá 
resolver rápidamente nuevas solicitudes 
de derechos de aprovechamiento, detec- 
tar posibles agotamientos de cuencas, 
proporcionar información adecuada a los 
usuarios o simples interesados y, en gene- 
ral, constituir un efectivo aporte a la 

economia nacional tanto en su aspecto 

regional como desde el punto de vista del 
país en su conjunto. 

Cabe señalar al respecto que el de- 
sarrollo en las áreas mincra, forestal y 
agrícola ha causado una explosión en la 
demanda de agua, lo que permite detec- 

tar hoy que, de no adoptarse medidas a- 
decuadas, en el futuro habrá un elemen- 
to negativo que obstaculizará las iniciatl- 
was públicas y privadas en estos impor- 

tantes campos.


