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Resumen

Muchos países de América Latina y el Caribe se encuentran en
proceso de impulsar cambios en las legislaciones y organizaciones
orientadas a la gestión de los recursos hídricos. En los debates que se están
realizando para avanzar en este proceso de reformas se nota un fuerte énfasis
en la búsqueda de modelos a seguir. El Código de Aguas de Chile de 1981
se ha convertido en uno de estos modelos. En algunos países, los
anteproyectos de leyes de aguas escogidos para ser debatidos han sido una
copia casi fiel de este código. Sin embargo en su difusión se menciona rara
vez, si alguna, los problemas que su aplicación ha provocado, como
tampoco el amplio debate que existe en Chile en relación a la conveniencia
de modificarlo.

El presente documento trata de llenar este importante vacío. Sus
objetivos específicos son: (i) analizar algunos de los problemas más
importantes que la aplicación del Código de Aguas ha generado, incluyendo
los problemas —como la especulación, el acaparamiento y el poder de
mercado— relacionados con la asignación original de derechos de agua (el
primer capítulo) y los problemas relacionados con la inadecuada
consideración de los efectos externos en la constitución de nuevos derechos
y las transferencias de los derechos existentes (el tercer capítulo);
(ii) analizar los factores que explican la escasa actividad del mercado del
agua y sus efectos (el segundo capítulo); (iii) analizar los logros más
importantes de este código (el cuarto capítulo); y finalmente, (iv) dar a
conocer el debate poco divulgado que se ha generado en Chile en torno a la
modificación del código. El análisis aquí presentado se basa principalmente
en estudios teóricos y evaluaciones empíricas de la aplicación del Código de
Aguas, efectuados por diversos expertos, tanto chilenos como extranjeros.
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Introducción

Muchos países de América Latina y el Caribe se encuentran en
proceso de impulsar cambios en las legislaciones y organizaciones
orientadas a la gestión del agua. La índole concreta de esas reformas varía
mucho de un país a otro en cuanto a su ejecución, en sus avances y, aún
más, en su contenido. Algunos países, como por ejemplo, Brasil y México,
ya han reformado la institucionalidad del sector hídrico, mientras que otros,
la gran mayoría, están en proceso de cambios institucionales. En muchos de
ellos el debate, que aún persiste, lleva una o más décadas. Los motivos más
destacados que han originado la corriente actual de reformas en la
legislación del agua son (CEPAL, 1998):

•  La búsqueda de la participación del sector privado en la
prestación de los servicios públicos relacionados con el agua
tanto para reducir la presión sobre los presupuestos estatales y el
gasto en materia de infraestructura conexa con el agua, como
para mejorar la eficiencia en la prestación de esos servicios.
Igualmente existe una fuerte corriente para utilizar los
instrumentos económicos y de mercado para mejorar el uso y la
asignación del agua.

•  La necesidad de mejorar la gestión del agua para enfrentar la
creciente competencia por su uso múltiple, en particular debido
al incremento de la demanda de agua en grandes concentraciones
urbanas, así como en la agricultura de riego y para la generación
hidroeléctrica. A ello se suman los problemas crecientes de
contaminación del agua y el efecto de los fenómenos naturales
extremos que son cada día más percibidos por la población e
influyen en la política de los gobiernos.
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•  Una concientización creciente sobre la importancia del agua expresada en una serie de eventos
internacionales, así como en la activa participación de organismos no gubernamentales y la
sociedad en general, para alcanzar metas de sostenibilidad ambiental en las cuales el buen
manejo del agua tiene un rol primordial.

En los debates que se están realizando para avanzar en el proceso de reformas del sector hídrico
se ha notado un fuerte énfasis inicial en elegir como modelo al Código de Aguas de Chile de 1981.1 En
algunos países, los anteproyectos de leyes de aguas escogidos para ser debatidos han sido una copia casi
fiel de este código. Sin embargo en su difusión se menciona rara vez, si alguna, los problemas que su
aplicación ha provocado, como tampoco el amplio debate que existe en Chile con relación a la
conveniencia de modificarlo.2

El presente documento trata de llenar este importante vacío. Sus objetivos específicos son:
(i) analizar algunos de los problemas más importantes que la aplicación del Código de Aguas ha
generado, incluyendo los problemas —como la especulación, el acaparamiento y el poder de mercado—
relacionados con la asignación original de derechos de agua (el primer capítulo) y los problemas
relacionados con la inadecuada consideración de los efectos externos en la constitución de nuevos
derechos y las transferencias de los derechos existentes (el tercer capítulo); (ii) analizar los factores que
explican la escasa actividad del mercado del agua y sus efectos (el segundo capítulo); (iii) analizar los
logros más importantes de este código (el cuarto capítulo); y finalmente, (iv) dar a conocer el debate
poco divulgado que se ha generado en Chile en torno a la modificación del código. Estos aspectos
ciertamente no agotan los temas a ser tratados con relación al Código de Aguas los cuales se espera
abordar a futuro, tales como el tema de la institucionalidad requerida para la gestión de los recursos
hídricos, la necesidad de crear entidades de agua a nivel de cuencas, el manejo conjunto del agua
superficial y subterránea y muchos otros.

El presente documento analiza tres ámbitos diferentes pero interdependientes en torno a los cuales
se centra usualmente el debate sobre el Código de Aguas: el sistema de gestión del agua, los derechos de
agua y los mercados del agua.

La gestión del agua. Si se compara el Código de Aguas con los principios básicos mínimos que
una legislación de agua debe contener (véase el anexo 1) y con las recomendaciones de las principales
conferencias internacionales sobre el agua (CEPAL, 1998),3 se puede apreciar que presenta importantes
avances pero que también adolece de ciertos y no menos importantes vacíos y limitaciones
(en el anexo 2 se presenta un conjunto de temas potencialmente conflictivos que diferentes expertos
han identificado como relevantes para una buena gestión de los recursos hídricos en Chile).

                                                     
 1 El texto del Código de Aguas de Chile de 1981 se encuentra disponible en Internet entre otros lugares en

http://colegio.simplenet.com/codice/aguas.htm y http://www.members.tripod.com/oscarcon/aguas.html.
 2 Además los que quieren adoptar el Código de Aguas como un modelo a seguir, deben conocer algunos errores en su redacción. Por

ejemplo, Agurto (1993) hace una breve reseña de sus errores y deficiencias; algunos de éstos “son de dactilografía, otros de
conceptos que son antagónicos con la lógica y con otras ramas de la ciencia jurídica, advirtiéndose otros que son producto de una
redacción descuidada”.

 3 Estas conferencias son: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 14 al 25 de marzo de 1977),
la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: El Desarrollo en la Perspectiva del Siglo XXI (Dublín, Irlanda, 26
al 31 de enero de 1992), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 3 al
14 de junio de 1992), y la Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (París, Francia, 19 al 21 de marzo de 1998).
De acuerdo con Solanes y Getches (1998), en los últimos años se ha logrado un consenso, a nivel internacional, sobre los principios
básicos para una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, que son primariamente, los siguientes: eficiencia económica,
sostenibilidad ecológica, equidad, eficacia y balance. Estos principios han sido reconocidos y adoptados en América Latina y el
Caribe en numerosos foros realizados a nivel regional. Para incorporar estos principios en la legislación de recursos hídricos, las
leyes deben tomar en cuenta ciertos factores, que incluyen reconocimiento de leyes económicas, desarrollo de la capacidad
institucional, descentralización de actividades a niveles apropiados, diseminación de información y educación de usuarios, y
democratización de sistemas de gestión. Una legislación de aguas debe cumplir, desde un punto de vista pragmático, con los tres
propósitos siguientes: permitir y facilitar un enfoque integral para la gestión de los recursos hídricos, minimizar conflictos y agilizar
procesos de solución y tener altas posibilidades de aplicación.
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