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PREFACIO
 

El Primer Seminari0 sobre Leyes de Aguas en los pafjes del Area Andina, fug llevado a 

cabo en Quito, Ecuador, del 12 al 19 de Enero de 1974. La documentaci6n pare este Seminario 

se obtuvo del capftulo 6 del borrador de la publicaci6n titulada "Legislaci6n.de Aguas en los 
PaSses del Grupo Andino, Resumen y Comparaci6n". Esta publicaci6n en su forma final contendrg 
las correcciones sugeridas por los participantes del Seminario y serg distribuida entre ellos. 
Esta publicaci6n fug editada por los abajo firmantes y los resultados de la investigaci6n des

critos en la publicacin fueron auspiciados por los-patrocinadores del Seminario, quienes eran: 

Agencia pare el Desarrollo Internacional U. S. A. (AID); Instituto Ecuatoriano de Recursos Hi
drfulicos (INERHI); USAID/Ecuador y Universidad del Estado de Utah (USU). 

Los cinco paises siguientes del area andina, enviaron delegados al Seminario; Bolivia,
 

Colombia, Chile, Ecuador y Per.
 

Los delegados fueron seleccionados entre los oficiales de gobierno que tenfan mayores
 

responsabilidades en administraci6n de aguas dentro de sus propios passes.
 

Los delegados dedicaron su tiempo pare examinar y comparar aoluciones alternativas sobre
 

leyes de aguas y problemas administrativos.
 

Lo redactado aqui son las partes del procedimiento que no estgn contenidas en el libro
 

arriba mencionado.
 

David R. Daines.
 

Gonzalo Falconi H.
 

http:Legislaci6n.de


ACTIVIDADES SOCIALES DEL SEMINARIO.
 

Cena otorgada por el Colegio
 

de Ingenieros Civiles de Pi

chincha.
 

Paseo a San Pablo y Cuichoca
 

por invitaci6n de INERHI, con
 

almuerzo y actuaciones folcl6

ricas regionales.
 



.Cocktail otorgado por INERHI. en
 

el Hotel Quito Internacional.
 

Cocktail otorgado por INERHI er
 

el Palaco Legislativo.
 

Almuerzo en el Balnearia San
 

Rafael con variadas entreten

ciones. 
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PROCEDIMIENTOS DEL SEMINARIO 

Sasi6n Inaugural.
 

Secretarias del
 
Seminario:
 

Gladys de Caceres.
 
Clara Lucy George.
 
Martha Carrion.
 
Maria Eugenia Ponce.
 
Matilde de Gonzalez.
 
Nivea Pinto.
 
Martha de Perez. 
Eliana Astudilid. 

Sesi~n de Clausura.
 



FOTOS INDIVIDUALES DE LOS PARTICIPANTES
 

ING. MARIO CANEDO DAZA. 
Director General del Servicio Nacional 
de Metereologfa e Hidrologla 
Francisco Miranda 2054 
La Paz, Bolivia. 

ING. MARCIAL MACIAS.
 
Jefe de la Divisi~n de Suelos, Riegos
 
e Ingenierfa MINAG
 
La Paz, Bolivia.
 

0 . ING. HERNANDO ACHA B.
 

Jefe del Departamento do Geologfa
 

Aplicada, Servicio Geol6gico de
 

Blivia

Caailla de Correo 2729
 

La Paz, Bolivia.
 

ING. JORGE ISMAEL HERRERA N.
 
Director General de Aguas
 
Direcci6n General de Aguas
 
Ministerio de Obras Publicas
 
Santiago, Chile.
 

DR. MANUELMUROZ G.
 
Abogado Jefe del Departamento
 
Legal de la Direccin onenal
 
de Aguas
 
Morande 59
 
Santiago, Chile.
 

6
 



i 

ING. RAFAEL BARROS L.
 
Jefe Divisi6n de Ingenierga
 
y Aprovechamiento de Aguas
 
INDERENA 
Apartado Agreo 13458
 
Bogota, Colombia.
 

DR. JESUS CASTASO M.
 
Abogado Jefe Secci6n Jurfdica
C. V. C.
 

Apartado Agreo 2366
 
Cali, Colombia.
 

DRA. MARY G. DE MELENDRO. 
Sub-Gerente Juridico
 
INCORA
 
Centro Administrativo Nacional
 
Bogota', Colombia.
 

DR. FELIX QUEVEDO P. 
Jefe Divisi6n Legal de Aguas
 
INDERENA 
Apartado ASreo 13458
 
Bogotd, Colombia.
 

DR. JAIME MARTINEZ.
~INERHIPresidente del Consejo Consultivo de.AiAuae
 

Calle Rfofrfo No. 314
 

Quito, Ecuador.
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ING. EDGARDO LARENAS. 
Vicepresidente del Consejo Consultiv 
de Aguas 
INERHI
 
Calle Rfofrfo No. 314.
 
Quito, Ecuador.
 

ING. JAIE BUSTAMANTE YEPEZ.
 
Director Ejecutivo de INERHI
 
Calle Rfofrfo No. 314
 
Quito, Ecuador.
 

DR. GONZALO FALCONI.
 
Asesor Jurldico de INERHI
 
Calle PIofrfo No.'314
 
Quito, Ecuador.
 

DR. CARLOS ARANHA.
 
Jefe de la Agencia de'Aguas
 
de Quito
 
INERHI
 

Calle Rlofrio No. 314
 
Quito, Ecuador.
 

ING. RAFAEL ARMIJOS.
 
Divisi6n de Recursos.
 
Hidrol6gicos de INERHI.
 
Calle Rfofrfo No. 314 .-

Quito, Ecuador.
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ING. SIXTO MRMI PINTO. 
Jefe de la Divisifn de Recursos 
Hidroldgicos de INERHI 
Calle Rfofrio No. 314 
Quito, Ecuador 

DR. GUILLERMO ARAUCO C. 
Asesor de la Direcci5n General de 
Aguas, Sub-Director do Ia Oficina General 

do Asesorfa Jurfdica del Ministerio do 
Agricultura
 
Washington 1894
 

Lima, Pert.
 

ING. JULIO CESAR GUERRA.
 
Director de Distritos de Riego
 
de la Direccign General de Aguas
 
Washington 1894
 
Lima, PerG.
 

ING. RUBEN PARRA.
 

Director do Programaci6n y Presupuesto
 

Direccidn General do Aguae
 
Washington 1894
 

Lima, Per.
 

ING. RALVALLES ESCARDO. 
Director Adjunto de la Direcci6n
 
General do Aguas
 
Washington 1894
 
Lima, Perg.
 



PARTICIPANTES INTERNACIONALES: 

DR. GEORGE E. RADOSEVICH. 
Water Legislation Specialist
 
Department of Economics
 
Colorado State University
 
Fort-Collins, Colorado 84322
 
U. S. A.
 

ING. AUGUSTIN MEREA.
 
Coordinador de Irrigaci6n de
 
IICA (OFA)
 
Moreno 1237 3o. Piso
 
Buenos Aires, Argentina.
 

DR. DONALD PLUCKNETT. 
Chief of Water and Soil Division
 
Technical Assistance Bureau
 
Agency for International Development
jazhigton,
D. C. 20523
 
U. S. A. 

DR. PIERRE CROSSON.
 
Resources for the Future, Inc.
 
1755 Massachusetts Avenue N. W.
 
Washington, D. C. 20036
 
11. S. A. 

DR. DAVID R. DAINES.
 
Especialista en Derechos de Agua
 
Universidad del Estado de Utah
 
UMC 41
 
Logan, Utah, 84322
 
U. S. A.
 

AL
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A G E N D A*, 

PRIMER; SEHINARIO SOBSE LEGISLACIOA Y ADMI41STRACION DE
 

GUAS EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO
 

14DELAL 19 DE 

QUITO 

Sabado'Enero 12" 

i~i ! l,:iegade de los delegadas ° ex'tran 

jeros. 

-5:00 P.M. 	 Reuni6n Organizadora, Hotel Co-
16n Internacional.
 

8:00 P.M. Cocktail dado pot INERHI;' Hotel 
Quito Internacional. 

Domingo, Enero 13: 


7:30 A.M. 	 Paseo a San Pablo y Cuichoca 

par invitaci6n de INERHI con 
almuerzo y actuaciones folcl6-
ricas regionales. 

Lunes. Enero 14: 


8:30 	A.M. Sesi6n preparatoria del Consejo 
Directivo del Seminario. 

11:00iA.M. 	Sesi6n de Aperture desarrollada 

en la sede de sesiones del Con

greso. 


Pleno del Palacio Legislativo:
 
-Himno Nacional.
 

-Intervenci6n del Dr. David R. 

Daimes, Director del Seminario,
 
Profesor de la Universidad del 

Estado de Utah y Asesor de US-


AID. 

-Intervenci6n del Ing. Jaime Bus
 

tamante Y., Director Ejecutivo 

de INERHI.
 

-Intervenci6n del Dr. Jaime Mar-

tinez E., Presidente del Conse-

jo Consultivo de Aguas. 


-Intervenci6n del Dr. Tomis Val-

diviezo, Presidente de la Corte
 

Supreme de Justicia. 


12:00 A.M. Cocktail y Recepcidn dada par 

INERHI. 


ENERO DE, 1974 

ECUDOR 

3:00 P.M. Tema: "De La Organiz ci npara la 
Administraci6n de las Agues".(Chile). 

Martes. Enero 15: 

9:00 A.M. 


10:15 A.M. 


10:45 A.M. 


11:30 A.M. 


3:00 P.M. 


3:30 P.M. 


5:00 P.M. 


8:00 P.M. 


Migrcolese 


9:00 A.M. 


9:30 A.M. 


10:30 A.M. 


11:30 A.M. 


Tema: "De la Titularidad y el Con 
trol". (Colombia). 

Discusi6n.,
 

Comentarios 	de Bolivia.
 

Tema: "El Derecho de Aprovechami
ento de Aguas": formalidades y pro
 

cedimientos. (Mesa redonda).
 

Dicusi6n.
 

Tem: "Protecci6n y Derechos; De

rechos pre-existentes; Limitacio
nee, Obligaciones y Pfrdidas de 
Derechos. (Colombia).
 

Discusi6n.
 

Cena ofrecida par el Colegio de
 
Ingenieros Civiles de Pichincha.
 

Enero 16:
 

Tema: "El Uso Obligatorio de las
 
Aguas y Riego, Orden de Preferen

cia" (Colombia). 

Discusi6n.
 

Conferencia: Influencia de los Mu 
sulmanes en la legislacin de 
aguas Espafiolas. (Dr. George Rado
sevich E. E. U. U.) 

Algunos aspectos econ~micos de 

Leyes .de Aguas y tems de Inves
tigaciones. (Dr. Pierre Crosson, 
Recursos pars el Futuro). 



1 

3.00 r.M. Tema: "Efectos Da~iinos, Finan-

ciamiento de Obras y Adminis
traciSn". (Peri). 

Tema: "Usos 	domsticos, ener-

gla elgctrica y automotriz" 


(Perd). 


4:00 P.M. 	Discusi6n 


5:00 P.M. Tema: "Aguas Subterdneas e 

infracciones". (Ecuador).
 

6:00 P.M. 	Tema: "Usa para el transporte, 

medicinales, 	termales, mine-, 


y:osy otros". (Bolivia)'. 


Jueves, Enero 17: 


9:00 A.M. Discusi~n sobre conclusiones, 

recomendaciones y ponencias.
 

3:00P.M. 	Redacci6n final de conclusio
nes, reccmendaciones y ponen
cias. (Junta Directiva). 
Otros participantes, tarde li
bre. 

Viernes Enaro 18:
 

. 9:00 A.M. 	Presentaci6n de las conclusiones, 
recomendaciones y ponencias.1 

11i:00 A.M. 	Sesi6n de Clausura desarrollada en
 
la sede del Congreso Pleno del
 
Palacio Legislativo.
 

Programs:
 

-Himno Nacional.
 
-Intervenci6n del Ing. Edgardo'La
renas, Vicepresidente del Consejo
 
Consultivo de Aguas.
 
-Intervenci~n de un representante
 
de las Delegaciones Extranjeras.
 
-Clausura del Certamen, por el Dr.
 
Isaac Lovato, Presidente de la
 
Comisi6n de Legislaci6n.
 

1:00 P.M. Almuerzo en Balneario San Rafael.
 

Sibado. Enero 19:
 

Retorno de los delegados asus
 
patses. 
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DIRECTUVO DEL SEMTRARIO' 

PRE SIDNE 

Dr. Jaime-Martfni
 

CO-DIRECTORES:
 

Dr., DavidR. Dames' 
,Dr. contalo Falconi, 

JEFE -D RELACIONES UILICAS: 

Lie. Carlos Naranlo 

HIEMBROS DE LA JUNTA' DIRECTIVA: 

Inu. Mario Canedc
 
Bolivia
 

Ing. Ismael Herrera
 

Chile.
 

Dra. Hm 
G. do Melendro.r
 
Colombia
 

Ing.'Edgardo Larenas.
 
Ecuador.
 

IU.'Rail Valls E.
 

Per1.
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CAPITULOI,
 



DISCJRSO'DEL- DR. DAVID' DAINES IDIRECTOR DWi.SEINARIO, 

PROPESOR DE LA iIVERSIDAD DEL ESTADO DE UTAH 

Y ASESOR DE USAID 

ESTADOS UNIDOS.
 

LuSmi deseo explorer con ustedes por unos minutos, Ia filosofia y metas de este semina
rio y de los intereses que aquf representi.
 

El mejoramiento de la calidad de vida y adn la misma existencia estgn intima=ente asociadas con el manejo del recurso de agua. 
1xceptuando el aire que respiramos, nn existi
ningdn otro elemento que sea tan necesario e importante para 1 existencia de vida co=. elagua. 
La calidad de vida depende en un alto grado del manejo del agua y del beneficic cueesto brinda a la sociedad. 
La ley establece las reglas pars la distribucign de este recurso vital, determina quien podri usarlo, quien no lo podrg usar, 7 las condiciones bajo las

cuales su uso es permitido, negado y obligado.
 

La legislaci6n establece una serie de restricciones y permite actividades relacionadas
al uso de agua, las cuales fijan y limitan la extensi6n y direcci6n de aquellas actividades
 quo afectan la naturaleza del uso del agua deade el punto de vista social, politico, econ6mico y ticnico. El ideal universal es que la ley complemente las metas sociales, pollticas,
econ6micas y t~cnicas y asf acelerar el desarrollo y lograr una mejora de la calidad de vi
da.
 

Todos sabemos que la ley frecuentemente no es 
un complemento al desarrollo. Muchas veces represents mis bien, una restricci6n a las metas econ6micas, sociales, polfticas y tic
nicas.
 

Frecuentemente esta es Is raz6n por la cual, las demandas y cambios socio-polfticos y
econ6micos quo estgn relacionados 
con el uso de agua, cambian mucho mfs ripidamente que el
lento y laborioso, pero necesario proceso de cambio legislativo. Muchas veces, las limits
ciones y restricciones no estgn en la ley, sino en las limitaciones de personal a incompe
tencia para administrar efectivamente una ley adecuada.
 

Creo quo 
no hay ninguna otra region en el mundo, consistente de cinco pases, on la
cual se hays modernizado la legislaci6n de c~digos de agua, como la realizada en los paises

Andinos on los dltimos afios.
 

Durante este tiempo,nuevos c6digos de ague han sido adaptados en Ecuador, Perd y.Chile. Un c6digo en borrador so espera muy pronto de Bolivia; on Colombia se han realizado
 
una serie de modificaciones graduales y parece quo hay un interfis considerable on modifi
caciones substanciales.
 

Tal vez la creencia general es quo el manejo y Is distribucifn del agua son vitales
 para los pasea y se les ha dado a estos factores una alts prioridad paiftica por lo cual

han recibido tanta atenci6n y consideracidn.
 

Creo que es necesario una reavaluaci~n, regulaci6n dinimica, y tna enmienda enla administraci6n quo se ajusta a las necesidades reales pare quo la ley complete el rtpido cam
bio do demandas econ6micas, ticnicas y sociales.
 

El control legislativo del ague y la administraci~n de otros controles, presentan problemas Gnicos altamente especializados, quo no so encuentran on los controles legislativos
 
on otros aspectos do la sociedad.
 

El ague esti sujeta al uso general, lo quo difiere do los controles de tipo comdn aplicados a much-s do las otras propiedades. A este respecto, el control do agua tiene una similitud con el uso comGn de las calles.., parques y otraspropiedades phblicas.
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INTERVENCION DEL ING. JAMhE BUSTAMANTE YEPEZ, DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE RECURSOS HIDRAU-

LICOS. EN LA SESION INAUGURAL DEL SEHINARIO SOBRE LE-

GISLACION DE AGUAS EN LOS PAISES ANDINOS 

ECUADOR. 

SERORES:
 

Elrecurso agua es el ags importante para la humanidad, por tanto reviste 'de especial. 
.interds e importancia este Seminario que va a tratar de su legislaci6n. En sus diferentes" 
usos el'agua quiz9 tenga la prioridad para el consumo humano, no hace falta recalcar la ne
cesidad de este recurso para el servicio, para la vida misma.
 

Tenemos que considerar tambign otro servicio, como el que da para las industrias. Al
gunas de ellas no pueden moverse, no pueden funcionar sin este vital elemento. Para gene
rar energla el~ctrica es base fundamental, especialmente en el momento actual en que el va
lor del petr6leo ha subido a precios elevados, por tanto, todos los pafses tienen que preo
cuparse de incrementar su energla hidroelctrica con el recurso del agua.
 

Se dice que, el progreso de un pals se mide en el n~mero de kilovatios con que dispone,
 
pero en el momento actual en que la falta de alimentos se siente en los palses, quizg ya no
 
sea la base de comparaci6n de su progreso el nGmero de kilovatios, sino, el estudio de cuan
to ha progresado en au producci6n alimenticia, para ello la base primordial es el agua, de
 
ahf que es un recurso capital pare el riego, pare el desarrollo agropecuario de un pass.
 

Esperamos que con los conocimientos de los sefiores Delegados y con la experiencia que
 
tienen, se llegue en este Seminario a obtener recomendaciones, resoluciones y conclusiones
 
que nos sycien a todos y cada uno de nuestros pueblos a encontrar una mejor soluci6n, no
 
solamente en la legislaci6n de aguas, sino en la administraci6n misma de este recurso y es
pecialmente en la proteccin que deben tener las cuencas hidrogrf icas, que se debe dedicar
 
al elemento.
 

Como Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidra6licos, es muy gra
to para ms, presentar a los sefiores Delegados y ObservaJores, una cordial y calurosa bienve
nida, esperandr, que cen sus conocimientos y su trabajo se llegue a conclusiones positivas de
 
beneficio para todos.
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Sin embargo, en otros aspectos importantes, la administraci6n y control del agus es fun
damentalmente diferente de los controles de estas otras propiedades phblicas. 
Por ejemplo el 
agua par lo generaljfluye continuamente. Las fuentes y cantidades de agua, son elusivas e
impredesibles. La medici6n, distribuci6n y divisin de agua, es t'cnicamente y legalmente
dificil de definir y controlar, sin embargo, tales divisiones y controles son vitales para

los intereses de la sociedad, especialmente donde la demands de agua se acerca al abasteci
miento disponible.
 

Si consideramos estos problemas Cnicos de control, si los sumamos a los problemas mas
 
complejos qua presentan el control de calidad de agua, no se puede negar que estamos tratando
 
de un campo altamente especializado en cuanto al control legislativo y de administraci6n.
 

Estoq problemas son universales. 
El tratar con el manejo de aguas y solucaones en un
 
pass, tiene un ilenominador comGny en este sentido es transferible entre palses.
 

Sin embargo, diferencias en realidades flsicas pueden prevenir la aplicaci~n racional de
 
sistemaas transferibles, legales y administrativas.
 

Israel par ejemplo, east frecuentemente citado come pats que tiene una estructura exce
lente en la administraci6n de leyes de agua. 
Su sistema puede ser satisfactorio para las

condiciones de Israel, pero per diferencias en las condiciones fisicas, su sistema no serfa
 
un sistema adaptable a los Palses Andinos. 
El sistema de legislaci6n de agua Israelita, es
t9 estructurado pars un pals completamente grido, en donde el agua es una comodidad escasa
 
en todo e pats.
 

Toda el agua es transportada en tubes o canales revestidos y se mantiene una calidad cu
linaria y siendo necesaria,entonces, una distribuci~n cuidadosa par medio de sistemas cerra
dos. En los passes Andinos hay greas limitadas con un usa intensivo de aguasen donde se po
drfan aplicar los principios Israelitas, pero no existe ning~n pals Andino en el cual el sis
tema legislativa pueda tener una aplicaci~n general para todo el pals.
 

Hay ciertos factores econ6micos, sociales y politicos muy importantes que varfan de pass

a pass, y par lo tanto, las soluciones de dichos problemas relacionados al agua, tienen que
 
ser individualmente estudiados de acuerdo con las neces'dades de cada pats. 
Si alguna perso
na estg involucrada en easte tipo de problems, estfi nacionalmente entrenada pars la adminis
traci~n de leyes de agua, provee la informaci6n necesaria de los problemas locales y con un
 
gran nGnro de alternativas3 puede hacer lo mejor posible para 
encontrar una o dos alternati
vas para poder solucionar los problemas locales.
 

Pr lo tantola meta de este Seminario es darles a cads uno de ustedes informaci6n, no
 
una conferencia con expertos internacionales, sino un intercambio de informaci6n acerca de
 
soluciones alternas que han sido usadas en otros pases pars resolver los problemas legisla
tivos del usa del agua.
 

Esperamos que esta informaci6n los ayude a resolver sus propios problemas. Tambign creo
 
firmemente que es dif~cil entender claramente nuestro propio sistema, hasta que no lo compa
remos con otros sistemas afines. 
En esta forms, podemos ver nuestros sistemas deade otro
 
punto de vista el que nos puede dar una buena perspectiva a nuestro propio sistema existente,
 
quo valores relativos y otras posibilidades que nunca se nos ocurrieron antes.
 

Tambi~n esperamos poder recibir sus sugerencias para correcciones de nuestro borrador,
 
para que en su forms final, sea una valiosa y acertada fuente de informaci~n an relaci6n a
 
)ases legales e institucionales pars el usa do agua.
 

Se preguntargn porque no hawos incluido informaci~n caerca de sistemas de otras partes

del mundo, o porqu' no invitamos a participantes de otros passes. La respuesta es que en el
 
programs hemos limitado nuestros fondos pars los Paises del Pacto Andino; aunque hay otros
 
argumentos a favor de una base mis amplia, creemos que hay mas ventajas en el intercambio de
 
ideas en un grupo ms pequefio come el presente.
 

Aunque hay diferencias importantes entre estos pases, tambign hay suficientes similitu-' 
des en los sistemas bgsicos juridicos, lenguaje, cultura y problemas econmicoso, hablendo por
lo tanto una major oportunidad en aprovechar las experiencisa y alternativas comuneasqua pue-i
den funcionar en los palses del Pacto Andino. 
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'JAIME MARTINEZ. FRESD-NTiL>DISCURSO'DEL-'DR. 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE AGUAS 

ECUADOR. 

-Un deber inexcusable explica mi intervenclon en esce soemne UCLU. Las Cnamras de Agri

culturaedelpas tienen, por disposici6n legal, representaci6n activa en 
el Consejo Directivo
 

del'Initituto Ecuatoriano de Recursos Hidraulicos; y de conformidad con Is Ley 
de Aguas vigen

te, el delegado de las mencionadas entidades es miembro nato del Consejo Consultivo 
de Aguas.
 

La generocidad de los vocales del Consejo confi6 al que habla la inmerecida presidencia 
de es

te alto organismo.
 

Necesario es que me detenga, si quiera por breves momentoo, en explicar las funciones
 

del Consejo Consultivo. Al expedirse la Ley de Aguas en el 18 de Mayo de 1972 so confis a
 

las agencias la administraci6n de justicia en primera instancia, estableciendose en raz6n 
de
 

los recursos el tribunal de segunda y definitiva instancia denominado Consejo Consultivo 
de
 

Aguas. Cierto que las decisiones do este tribunal pueden reveerse por efecto del recurso con

tencioso administrativo consagrado a la Ley; pero el Consejo Consultivo es un grado jurisdic-

Sus atriburesuelven en Gltima instancia los problemas de aguas. 


ciones son, an consecuencia, de gran importancia y extrema responsabilidad.

cional, dentro del cual se 


6
 , con ponderaci6n y acierto, que
Al formularsa el estatuto jurldico sobre Aguas se pens
 

la administraci~n de justicia an Gltima instancia debe, por fuerza de la l6gica y de irever

sible tradici6n juridica, entregarse a un tribunal pluripersonal e independiente, preservan

dose uno de los cimientos m~s solidos de la t~cnica jurisdiccional. Conocido es por todos
 

que, cuando los asuntos en litigio van a resolverse en m6rito de los recursos, la interven-

De otro lado, la
ciSn de los juzgados pluripersonales inspire confianza a los ciudadanos. 


independencia de los tribunales, siendo resultado del principio sobre divisi6n de poderes,
 

sustenta las bases de la funci6n judicial intocada por las presiones y cambios polfticos.
 

El Consejo Consultivo de Aguas del Ecuador responde a las necesidades de la corrects ad'
 
ministraci~n de justicia y es digna de encomio, deede este aspecto, la Ley que vino a crear

lo,
 

No puedo dejar de sefialar que las actividades del Consejo en su primer afic de labores,
 

han estado proporcionadas a la etapa de organizaci6n o iniciaci6n en una competencia de pro

blemas nuevos en el Ecuador. La labor ha sido ardua y por consiguiente austera, quizg des

conocida o ignorada en el propio ambiente nacional. La aplicaci6n de la Ley de Aguas de par

te de los juzgados de primera instancia se encuentra tambign en su iniciaci6n y en los prime

ros esfuerzos pars dar las mejores soluciones y encontrar el equilibrio social en asuntos
 
Raz6n es esta por Is cual el Consejo Conque, por su naturaleza, son complejos y delicados. 


sultivo ha estado en imposibilidad de demostrar una imagen amplia, positiva y valedera sobre
 

la interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley de Aguas, pare el futuro desenvolvimiento de la ad

ministraci6n de justicia.
 

Pero es impresindible sefialar que en las cuestiones en las que ha intervenido, y en los
 

debates o discusiones que ha sostenido, ha procedido con absolute ponderaci6n y rectitud, com

pafiirismo y reciproca delicadeza, y con affn de acierto, a~n contando con la persuacign de la
 

fragilidad a que todo criterio humano se halla expuesto. Es que, desde la elevada posici6n
 

de la magistratura todo esfuerzo por administrar justicia, en el puro sentido de las palabras,
 

es muy poco pars devolver a los ciudadanos la seguridad en la convivencia social, y al pafs
 

los beneficios del orden y de Ia paz. 
 Como afirmaba Bolfvar en su hist6rico mensaje al Con

greso de Cucta: "La garantla de la libertad civil, la m~s preciosa, la mfs justa, Is mfs ne

cesara, en una palabra l 6nica libertad, puss sin ella, las demos son nulas".
 

6 inevitables discusiones y a~n en
La expedici6n de la Ley de Aguas en el Ecuador provoc
 

estos precisos momentos no dejan de abrigarse sobre ella temores y serias susceptibilidades.
 

Permitaseme ser claro an este punto: las leyes estfn subordinadas a dos fuerzas que concu

rren su obetivo final: on primer lugar, la raz6n y el orden, que constituyen el elemento vi

tal, la fuerza inmanente y permanente qua las gobierna. En segundo tSrmino, el progresoy
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al.desarrollo de los pueblos quecolocan alas leyes en condiciones de ser cumplidas en un.,
 
momento determinado de La historia. Por este segundo motivo, las leyes cambian y seadaptan
ai medio y a las circunstancias, y sobre todo a las necesidades-colectivas. Admitir is posi
ci6n est~tica de las normas legales es simplemente poner a rays el avance de los pueblos.
 

Heredero de Espafia, el Ecuador como otros passes de Hispanoam6rica mantuvo vigente, muy
 
adelantado el perfodo republicano, la legislaci6n de la madre patrie. Los primeros esbozos
 
de legislaci~n de Aguas tuvieron lugar a11f en el Congreso de 1832, que expidi6 is Ley sobre
 
Servidumbres de Acueducto, qua, a criterio de los historiadores favoreci6 notablemente la a
griculturs.
 

Toc6 al Congreso de 1856 la formulaci6n del decreto especial sobre el Derecho de usar 
las Aguas en las poblaciones de is RepGblica. Al decir el Presidente Urbina, inspirador del 
decreto: "Mientras que is justicia, ins garantlas sociales, la protecci6n de la Ley, no al
cancen a todas las clases y a todos los puntos de Is sociedad: mientras quaen todos los fun
cionarios pGblicos y en todos los ciudadanos influyentes no se despierte un sentimiento de 
odio y de indignaci6n contra los abuios detestables, contra las invaciones de los mfis fuertes 
funeatos legados de la antigua conquista, is Instituci6n Republicans serg una quimera entre 
nosotres." 

El CMdigo Civil Ecuatoriano, trasunto del Chileno, comenz6 a regir el 1 de Enero de 
1861 y en 1 e incorporaron disposiciones par largo tiempo vigentes, relativas al dominio 
de las Aguas, servidumbres y otros aspectos. 

Rn el afio 1936 se expidi6 un estatuto jurldicoespecifico sabre aguas encominado, con
 
espiritu social y moderno, a la major utilizaci6n y administraci6n de este importante elemen
to natural.
 

Una dgcada atrgs se despertS el afgn de formular el C6digo de Aguas concordante con las
 
requerimientos del pals, y sabre todo con lae nuevas concepciones de is ciencia jurldica.
 
Fruto de largos estudios es is Ley de Aguas vigente en territorio Ecuatoriano, y a la cual
 
debe su existencia el Consejo Consultivo que tengo honra presidir.
 

La Ley se dict6 indudablemente para remozar antiguos sistemas, revitalizar las institu
ciones, para compilar mandatos dispersos, introduciendo, ademgs, ciertos principios que han
acreditado al Estado el dominio eminente de los recursos naturales y, confiriendo a los ciu
dadanos el car9cter de meros usuarios del agua, a manera coma lo son del espacio, de las mi
nes o del mar territorial.
 

La aceptacidn de esta filosofla incit6 el afgn par las novedades, el entusiasmo do cier
to grupos, no faltando espiritus inquietos que dieron pgbulo a determinadas interpretaciones
 
pero al fin y al cabo va resultando evidente qua el Entatuto Juridico al que vengo refirign
dome entrafia, en sums, esta doctrina fundamental: el usa de las aguas de parts de los ciuda
danos, noel dominio que ya habla sido abolido par reformas introducidas al C6digo Civil,
 
tiene qua estar condicionado a is funci6n social, tgrmino este que lo mismo comprende is 
proscripci6n del abuso en perjuicio de los demos, qua Is utilizaci6n del elemento en is ms 
importante y urgente tarea qua tienen los Ecuatorianos en Is hora pressnte: producir m s y
major en beneficio del consumo. Con este criteria obvio y i6gico, una vez que las leyes han 
de entenderse en su sentido natural, como enseM don Andrgs Bello, Is Ley de Aguas as un es
tatuto qde calza adecuadamente en las actuales circunstancias del pass. Entiendo yo que ja
nas pas6 par la mente del legislador, destruir o borrar situaciones jurldicas legitimamente 
edquiridas y ei:pleadas; y coma muestra, vale Is pans notar aquellas disposiciones mediantes 
las cuales el Estado no solo reconoce, sino que garantiza el derecho de aprovechamiento de
 
las aguas, en is condici6n de que este derecho cumpla is funci6n social, qua, coma acabo de
 
decir supone la utilizacin racional de las aguas y par ende isaliminaci6n de is tenencia y
 
disposici6n irregular de las mismas.
 

Coma as f~cil comprender, eate aspecto mira a is 6rbita en is cual los particulares so 
aueven coma meros usufructuarios del ague. El otro, as tan importante coma el anterior: se 
refiere al papel del Estado coma dueo y sefior de lee aguas. Al efecto is Ley conffa al Es
tedo is aupervigilancia o el control de las aguas, y is promoci6n de este recurso en tfrmi
nos de beneficio social o nacional. Lo primero tiene aplicaciones de politica preventiva y
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adnpunitiva 6 penal. Lo segundo presupone. la intervenci n, reepioable'del, Eatado l l'e j e-, 

,cucin de obras que, aupliendo la deficiencia'deaa.:'iciativaipivada, aseg renAioexisten
ica-y la mejor distribuci~n de las:aguas*.o
 

La Ley de Aguas Ecuatoriana es, pues, un instrumento para el orden y el beneficio socialj
 
y no para la confusion y el caos. Los funcionarios y jueces llamados a aplicarla en el 6mbi
to o campo de sus atribuciones, tienen o deben tener la conciencia de esta realidad, Gnica
 
posible en el medio civilizado que nos rodea.
 

Los defensores de la escuela histdrica, Savigny a la cabeza, auspician el car~cter emi

nentemente tradicional de la Ley; y para ellos no hay norma jurldica mns cabal y complete
 

que Is costumbre, imagen y reflejo de las necesidades de los pueblos. No es indispensable
 
aferrarse a esta doctrina, cuandr los impulsos modernos exigen.rfpidas evoluciones y adelan

toe. Pero cuando la tarea legislative o judicial quiere romper todo dique de contenci6n,
 

incluyendo la tradici6n y la experiencia, ent6nces ias normas jurldicas resultan o pueden
 
resultar ficciones que no se adaptan a ls realidad, o ef~meros y, por lo tanto inestables la
zos de union entre los asociados.
 

El Seminario sobre Legislaci6n y Administracign de Aguas en los palses del grupo Andino
 
que hoy se inaugura,reviste trascendental intergs para cada uno de los pases participantes
 
y para el grupo en general.
 

En los suefios de nuestros libertadoresy en la mente de destacadas personalidades del, 
Universo contemporineo, la interdependencia entre los pueblos constituye imperativo irrem

plazable. "El hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre as", se
nala Paulo VI. en su clebre enciclica: EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. "En esta comprensidn 
y amistad mutua, aRade, en esta comuni~n sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar uni
dos para edificar el porvenir comGn de la humanidad". 

Reuniones son estas que testimonian, en primer 6rden la antigua amistad, la historia y
 
tradici6n ecularmente comunes de las naciones participantes. Bajo este sol Ecuatorial, tem
plado por las elevaciones andinas, se respira hoy d~a un ambiente de idgnticas ideas y aspi
raciones.
 

Ms, en lo que atafie al 6rden jurfdico, el certfmen que va a efectuarse persigue dos
 
prop~sitos concretos: primers, el mejor conocimiento y la mejor comprensi~n de las legisla
ciones de aguas de cada pals. Segundo, la posible unificaci6n de dichas legislaciones, a
 
tal extremo que los ciudadanos del grupo se consideren y sientan hijos de una misma patria.
 

Por supuesto, el anglisis de las instituciones jurldicas de cada pueblo y de cada na
ci6n, el paralelo o cotejo de las normas que rigen en distintas localidades, extraen el a
cervo de conocimientos que no s6lo satisface el espiritu de curiosidad, sins que ofrece me
dios de mejoramiento o superacian de las leyes.
 

Sin embargo, se puede ir mfs adelante: El estudio de las normas legales dentro de cier
tas areas geogrficas proyecta la sombra de un derecho comn: aspiracidn noble y urgente que
 
impele la naturaleza y el destino igual de los hombres.
 

Vamos derribando poco a poco las vallas de excesivos nacionalismos y marchamos gestando
 

el derecho universal.
 

El Seminario,seg~n su temntica, estui.arg tambien'la administraciSn de las aguas. Es
to tares servirg para mejorar, con la comparaci6n de m6todos y sistemas, el delicado proble
ma del manejo del recurso, adoptfndose conclusiones beneficiosas y 6tiles. En general los
 
asuntos que tratarg el Seminario y que se definen o resumen en los titulos de las conferen
cias a cargo de distinguidas personalidades, van deede los estudios juridicos o prfcticos,
 
hasta sugestivas investigaciones, como aquellas relacionadas con la influencia musulmana en
 
la legislaci~n espafiola de aguas. Como no admirar y aplaudir que se hayan traido al recinto
 
del Seminario reminicencias hist6rico-juridicas, que a ras de su inobjetable intergs, hablan
 

bien de is ilustrari6n y la cultura de los disertantes? El Consejo Conaultivo, en cuyo
 
nombre intervengo, hace votos porque las actividadei del Seminario culminen con 6xito. Asl
 
lo auguran felimente la capacidad de los sefnores delegados y su invariable adhesi6n a la
 
causa de la justicia y de la prosperidad de nuestras naciones.
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DISCURSO bEL SR. TOMAS IVALDIVIEZO, PRESIDENTE DE LA CORTE
 

SUPRIMA DE JUSTICIA, AL DECLARAR INAUGURADO EL PRIMER SE-


IINARIO DE LEGISLACION DE AGUAS DE LOS PAISES ANDINOS
 

ECUADOR
 

Seflores 

Debo a la gentileza de los respetables organizadores de esta reuni6n el hecho de dirigirles la'palabra en este momento. 
Son frecuentes las reuniones y contactos que se establecen
entre los miembros del Acuerdo de Cartagena, el intercambio de ideas entre ellos, son evidentemente de suma conveniencia pare los pueblos que forman parte del Pacto Andino.
 
En estos foros los delegados andinos encuentran oportunidad pare comunicarse respecto de
los problemas qua confrontan en sus respectivos pafses y para llegar a conclusiones qua permitan el desarrollo de los recursos, en cada uno de ellos.
 

En los momentos ectuales se estg promoviendo esta reuni6n pare realizer un estudio de las
Leyes de Aguas vigentes en cads uno de estos Patses y pars establecer conclusiones qua treten
de 
lager a la unificaci6n del sistema legal sobre ls utilizaci6n de este recurso en el Area
 
Andina.
 

El proceso de legislaci~n de los recursos del ague en el Ecuador ha sido largo y dificil.
Debemos reconocer que han habido conflictos entre el derecho pablico y privado a este respecto.
Ahora se trata de legislar en eate recurso qua tiene, indudablemente, un hondo contenido social. 
 Ll Ecuador presents a consideraci6n de las delegaciones de los pafses del Acuerdo Andino una Ley qua trata de bneficiar a sectores qua tienen importancia fundamental en el desarrolo de los pafses qua 
como el nuestro, son eminnetemente agrfcolas.
 

Al declarar inaugurada ests reuni~n, formulo el mejor de los 6xitos a los sefiores deegados y aprovecho esta oportunidad para desearles una feliz estadfa en nuestro Pats.
 

21,
 



6APITULOW 

RoammndeDocuiientoo 

22
 



SPROTECCION DE DERECHOS: DERECHOS PRE-EXISTENTES;' 

LIMkTACIONES Y OBLIGACIONESiPERDIDA DE DERECHOS. 

Presentado par la Delegaci6n de Colombia
 

1..' El Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables -iNDERENA- fu6 creado 
por'el Decreto Ley 2420 de 1968, dictado en virtud de las facultades extraordinarias conferi
das pOar el Congreso al Gobierno Nacional mediante la Ley 65 de 1967; organismo del Eseado que 
funcibna coma establecimiento pGblico, con personerfa jurldica, autonomia administrative y pa
trimbnio independiente, dependiendo jergrquichmente del Ministerio de Agricultura. 

2*.- El INDERENA tiene a su cargo la reglamentaci6n, administracign, conservaci6n y fomento
 
de los recursos naturales renovables en los aspectos de pesca maritima y fluvial, aguas super
ficiales y subterrgneas, suelos, bosques, fauna y flora silvestre; parques nacionales, hoyas
 
hidrogrfficas, reservas naturales, sabanas comunales y praderas nacionales.
 

-
3*. Las funciones del INDERENA son
 

a) Reglamentar el uso, aprovechamiento y comercializaci6n de los recursos naturales re
novables del pals, para lo cual tendrf a su cargo lo relativo al otorgamiento y supervisi6n
 
de las patentes, concesiones, licencias y permisos respectivos; a la movilizaci6n de los pro
ductos forestales y de fauna y al registro de las personas naturales a jurldicas qua aprove
chan las aguas, los bosques y la fauna acu~tica y silvestre.
 

b) Delimitar y administrar las areas que se consideren necesarias para la adecuada pro
tecci6n de las aguas, los bosques, los suelos y la fauna, y autorizar la sustracci6n de zo
nas dentro de estas reservas.
 

c) Adelantar las actividades y obras necesarias para la mejor conservacion y desarrollo
 
de los recursos naturales renovables.
 

d) Realizar directamente el aprovechamiento de recursos naturales renovables, con miras
a la demostraci6n de sistemas t~cnicos y reservar y adminiatrar las Sreas que presenten con
diciones especiales de fauna, flora, paisaje a ubicaci6n, con fines cientfficos, educativos,.I
 
recreativos a est~ticos.
 

e) Adelantar labores de ordenaci6n de cuencas hidrogrficas encaminadas a su desarrollo
 
integral, con el fin de obtener, los beneficios de la conservaci5n y aprovechamiento de sus
 
recursos naturales renovables.
 

f) Realizar y fomentar actividades de repoblaci~n forestal, ictica y de fauna silvestre<
 
y propender par el desarrollo y aprovechamiento adecuado de los recursos vivos del mar y de
 
las aguas dulces y la fauaa silvestre.
 

g) Reglamentar la ocupaci6n de las playas fluviales y lacustres. El Instituto coordina
restas,actividades con el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de ObrasP'blf
cas y los demos organismos estatales que tengan ingerencia en cada caso.
 

h) Hacer cumplir las normas relacionadas con los recursos naturales renovables del pals.
 
Para el efecto el Instituto estarg dotado de las facultades policivas correspondientes, que
 
ventan ejerciendo las entidades cuyas funciones se le adscriben par el presente Decreto.
 

i) Las demos qua se consideren necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
 

4*.- Entonces se establece qua el INDERENA as la entidad del Gobierno Colombiano encargada
 

do administrar las aguas que tengan carcter de uso pfblico segan lo prescrito par el Art.
 
677 del C6digo Civil; ejerciendo esta funci6n, eccomendada haste el 31 de Diciembre de 1968.
 
al Ministerio de Agriculture, mediante normas legales qua so enumeran a continuaci~n, coma
 
informacign previa de la ponencia presentada.
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C~diso Civil.
 

Libro Segundo 

Tftulo 3 "De los bienes de la Unign". 

Tftulo 5 Capftulo 2 "De las accesiones del suelo". 

Titulo 1i Capitulo 1 "De las servidumbres naturales". 

• ftulo 11 Capftulo 2 "De las servidumbres legales". 

Tftulo 14 "De algunas acciones posesorias". 

Libra Cuarto 

Tftulo 41 Capftulo 2 "De la prescripcidn con que se adquiIeren Jla!scosas . , 

Ley 113 de 1928 . 

"Sobre eatudio t~cnico y aprovechamiento de corrientes y cafdas'de agua". . 

Decreto Ley 1381 de 1940 

"Sabre aprovechamiento, conservaci6n y distribuci6n de aguas nacionales de uso p~blico 

Decreto 1382 de 1940 

"Par el cual se dictan algunas disposiciones sobreeaprovechamiento, distribuci6n ylcon
servacign de aguas de uso p~blico". , 

Reglamenta el Decreto 1381 

Estos dos Decretos contienen todas las normas que e"aplican actuilmonte por'el INDEREM
 
y antes par el inisterio de Agricultura en el otorgamiento de concesiones de aguas y en Is
 
reglamentaci6n general de esas mismas corrientes.
 

" " C~digo de Minas . 

"Aprovechamiento de los descubridores de minas". ' 

Decreto 891 de 1942 'r..
 

"Sabre el eetfiblecimiento del servicio:.de vigilancia en las reglamentaciones de aguas
priblicas". . . . .• ., • . . . + , . . .+ :. .. "+p .+ . 

Decreto 1551 de 1931 

Reglamenta la Ley 11S e 1928 saobre estudio tienico y aprovechemiInto d.ecafdau 'deaguas 

Decreto 1032 de 1941 

Sabre competencia y procedimiento pars otorgar permisos deexplotaci6n do matoriales de ; 
arrastre on los lechos de los ros y corrientes de uso pdblico. 

Decreto Ley 407 de 1949 

Sabre declaracin de utilidad pGblica o inters social. 
... pare decretar la enajenaci6n forzosa o expropisci6n de todos los bienes y derechos 

qua sean necesarios pare la construcci6n de presas de agua, embalees, obras de rsgadfo, acue
ductoa,...". 
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Acuerdo N*. 27 de 1970 

"Pr el cual se establece el aerviciode vii1laanciayse1crean gruposde control y vii
lancia de aguas en corrientes reglamentadas"." 

Acuerdo 7 de 1972 .. 


"Par el cual se autoriza al Gerente General del Inetituto para delegar unas funciones..". 
Faculta al Gerente General del,ilDERENA para delegar en Otros empleados funciones en materia 
de aguas, bosques, pesca, fauna. 

Resoluci~n 883 de 1972
 

El Gerente General delega funciones en los Gerentes Regionales; en los Jefes Seccionales,
 
en los Jefes de Programa, en los Jefes de Proyecto y en los-Inspectores de Rec'ursos Naturales
 
en asuntos de aguas, bosques, peace y fauna.
 

"LA JURISDICCION ORIGINAL SOBRE LAS DISPUTAS DE AGUAS".
 

1*.- "Las Juntas Directivas de las Organizaciones de Usuarios".
 

En Colombia no existen propiamente Juntas Directives de Organizaciones de Usuarios de las
 
Corrientes de uso pdblico que han sido objeto de reglamentaci6n general o de coucesiones par
ticulares; pero, s funciona la Junta Directive del INDERENA que promulga la politics que debe
 
seguirse en la corrects conservaci~n del recurso aguas, mediante las atribuciones conferidas
 
por el Decreto 842 de Mayo 26 de 1969 que aprob6 los estatutos del Instituto de Desarrollo de
 
los Recursos Naturales Renovables -INDERENA-, dicha Junta es el.Organo Directivo del Institu
to por prescripci6n del Decreto 2420 de 1968 y estf integrada par : el Ministro de Agricultu
ra, el Gerente de la Caja de Cr6dito Agrario, el Gerente del Instituto Colombiano de la Refor
ma Agraria, el Gerente del Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Gerente del Instituto Colom
biano Agropecuario y por dos miembros designados por el Presidente de la Repablica.
 

Por otra parte es conveniente hacer hincapi6 en que la politica del INPERENA es Is de
 
vincular de manera efectiva a los usuarios de los recursos naturales en la administraci6n de
 
elos con el prop~sito de qua formen Juntas de Usuarios, con personeria jurldica y patrimonio
 
propio, que asesorarfn de manera definitiva los programas de rehabilitaci6n de cuencas y de
 
conservaci6n de las aguas en las corrientes que se distribuyen de manera general. Claro qua
 
t;eas Juntas no tienen jurisdicci6n atribuida par norma especfica, sino que cumplen atribucio
nea nacidas de los reglamentos internos que rigen las respectivas asociaciones.
 

-
20. "Jurisdicci6n de los Organismos Administrativos" INDERENA:
 

a) Por mandato del Decreto Ley 2420 de 1968 el Instituto de Desarrollo de los Recureos
 
Naturales Renovables es dirigido y administrado por una Junta Directiva y un Gerente General
 
qua sar el representante legal del mismo, y por los restantes funcionarios qua determinen
 
los Estatutos.
 

En los Estatutos, que fueron expedidos por el Decreto 842 de Mayo 26 de 1969, e faculta
 
al Gerente General "para otorgar concesiones, patentes, licencias o permisoS de aprovechamien
to y usa de los recursos naturales renovables"; en virtud de esa competencia puede,:
 

- Expedir las resoluciones de reglamentaci6n de las corrientes de usa p~blico, qua,e'son
aquellas qua discurren'por mAs de un predio, cuando lo ertime conveniente, de oficio 0apeti
ci~n de parte interesads. 

!
 
Otorgar o expedir las mercedes . concesiones sobre esas mismas aguas quesolicitenlos8'


particulares para beneficio domstico, de abrevadero, riego, usos industriales.
 

- Expedir los permisos pars construir obras en los caucas de los rios. 

Autori z ar a,deasviacidn de cauceeade ias Corrientes de uso p~blico pare'+las fineose 
falados en los'Decretos 1381 y 1382 de 1940. . 
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Otorgar.concesiones do fuerzahidrulica. 

.:Sancionara loscantraventores-de laanorma que*ri nlaracionalexpi0taci n'delas
:agdas doiu'SaO P~lico. am. rgnl xltc&d a 

" - Expedir las concesiones de explotaci6n de materiales de arrastre en los cauces de la's 
corrientes-de uso pGblico. 

b)El Decreto 3130 de 1968 autoriz6 a las Juntas Directivas delegar internamente funcio;
 
nos en los representantes legales de los establecimientos p~blicos; se~alando igualmente las
 
funciones o actos que dichos representantes legales pueden delegar en otras servidors del
respectivo organismo. Asf que, por Acuerdo No. 7 de 1972 la Junta Directiva del INDERENA au
toriz6 al Gerente Cenral del Instituto para delegar funciones propias del Gerente.
 

Reglamentando el Acuerdo se 
expidi6 La Resoluci6n N*. 883 de Septiembre 15 de 1972, que
establece la siguiente delegaci6n de funciones en materia do aguas de uso pablico:
 

"ARTICULO PRIMERO".- Delegar en los funcionarios quo a continuaci6n se indica el cumpli

miento de Ias siguientes funciones:
 

A.- ENMATERIA DE AGUAS.
 

10. A los Gerentes Regionales:
 

a) Tramitar expedientes sobre reglamentaci6n de corrientes de aguas de uso pablico, hasta cuando se hagan las publicaciones de avisos en los t6rminos del Artfculo 45 del Decreto
1382 de 1940; se resuelvan las objeciones, si las hubiere y se elaboren para la firma del Gerente General, las Resoluciones correspondientes, las cuales se enviarfn a 
In revisi6n de la
Oficina Jurfdica y de la Divisi6n de Ingenierfa y Aprovechamiento de Aguas.
 

b) Otorgar concesiones de fuerza hidraGlica, mercedes y legalizar cuando sea el cas.,

aprovechamientos de aguas de uso pdblico, en corrientes no reglamentadas.
 

c) Otorgar permisos pars Is explotaci6n de los materiales de arrastre de los lechos do

las corrientes y dep6sitos naturales de aguas de uso pGblico.
 

d) Controlar el cumplimiento de las resoluciones que se expidan sobre reglamentacianes
de corrientes, concesiones de aguas, traspe-os y permisos para la explotaci6n.de materiales'
 en lns cauces de las corrientes de aguas de uso p~blico.
 

e) Aprobar ls pianos y las obras hidra~licas ordenadas en las respectivas resoluciones
 e imponer multas a ls usuarios quo 
no cumplan con estos requisitos de conformidad con Iodis
puesto por el Articulo 50 del Decreto 1382 de 1940.
 

f)Ordenar y controlar el pago de las cuotas quo por servicio de vigilancia deben pagar
los usuarios de las corrientes reglamentadas y de las demos que indique la Divisisn de Inge
nierfa y Aprovechamiento de Aguas.
 

S) Impoer las sanciones a que hays lugar, pars la cual conocerin:
 

De Is violaci6n de las normas a quo quedan nometidos los concesionarios de las aguas o
quienes representen sus derechos; de los nuevos aprovechamientos de aguas nacionales de uso
p~blico que no estgn respaldados por concesiones o licencias a menos que fstas no scan necesaris, conforue al artfculo 9O. 
del Decreto 1382 de 1940; de las desviaciones y en general
de toda entorpecimiento quo impida el curso normal de las aguas pdblicas y de las suspensiones del servicio de agua a los usuarios que no cumplan sus obligaciones.
 

2. A los Jefes Seccionales:
 

a) Tramitar las peticiones sobre concesiones de aguas pars produccin de fuerza.hidradli
ca, hasts que se reciban y practiquen las pruebas de que tratan los Artfculos 2*., 
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-- 

b).Tramitar las peticiones de concesiones y legalizaciones do aguas de uso pfbiicO,'ha'
ta cuando se practique la visita ocular y se rinda el informe respectivo. .'.
 

c) Efectuar la liquidaci6n y verificar el recaudo de las cuotas de vigilancia quo 
se ea
tablezcan por litrajes asignados a los usuarios de lam corrientes reglamentadasmy de aquellau

otras quo indique la Divisi6n de Ingenierfa y Aprovechamiento de Aguas.
 

d) Administrar las aguas de uso p~blico por intermedio del Proyecto de Ingenierfa y Aprcvechamiento de Aguas de la Seccional respective. 

e) Velor por el cumplimiento de las obligaciones quo el INDERENA impone a ls usuarios
por-medio de las Resoluciones de concesi6n, legaliiiaci6n, traspaso y reglamentaci6n de co
rrientes en general.
 

3. A los Jefes Seccionales, de Programs y de Proyecto en las zonas quo parn cade uno de

* Nlloa 
determine el Gerente Regional respectivo, tramitar lam solicitudes sobre permisos pars
explotaci6n de materiales de arrastre hasta cuando se practique la visits ocular y so rinda

el informs correspondiente. 
Tambiin podr~n otorgar el permiso de explotaci6n cuando sean au
torizadom para ello por el Gerente Regional.
 

4°
 . A los Jefes Seccionales, Jefes de Programs, Jefes de Proyecto, Jefes de Sector, Fon
taneros, Asistentes de Vigilancia, o Inspectores de Recursos Naturales:
 

a) Conocer a prevenci6n entre ellos y con las autoridades de policfa:
 

- Do las medidas quo seen necesarias a fin de evitar las vas de hecho entre particula
rem por raz6n del uso de aguas de corrientes no reglamentadas y cuandolo hechos no configu
rendelito; 

-Dola tala de bosques quo preserven o defienden vertientes de agua;
 

-De la plantaciones de Srboles en lam orillas o on el cauce delao corrientes de uso
 
pfblico qua impidan el uso normal do las aguas..
 

Ib)'nformar al respectivo Gerente Regional: 
 -

- Do la violaci6n de lam normas a quo quedan sometidos los concesionariosdo la aguas

o quienes representen sus derechos;
 

" Da los nuevos aprovechamientos de a[;uas nacionales quo no estfn amparados par concesio 
nem, a menos quo grtas no seen necesarias, conforme al articulo 9o. del Decreto 1382 de 1940;'
 

De las desviaciones y en general de todo entorpecimiento qua impida el curso normal de
 

las aguas nacionales. 

C.V. C. .
 

-,
Por-'el Decrato Ley 3130 do 1968, qua adicionS el 2420 del mismo aflo, seatribuyen funcio
nee en materia de aguas a la Corporaci6n Aut6noma Regional del Cauca (C.V.C.) ademal de lam
 
funcionea qua ya tonla por disposici6n.del Deocreto 1707 de 1960.
 

:C. A. R.
 

La Ley 3 de 1961, cre6 la Corporaci~n Aut6noma de la Sabana do BogotS, y do los Vallee

do Ubatf y Chiquinquirg.(C.A.R.), sefialfndole funciones en materia de aguas. 
Per ol Decreto
2420 de 1968, mele dis al INDERENA in facultad de administrar, en todo el territorio nacio-:al, el recurso ague, no haciendo excepci~n alguna con relaci6n a este organismo. Por ello:
hubo necesidad de delegaci6n especial por parte del INDERENA, pare administrar este recurso
en el Srea de su jurisdicci6n conforme al Acuerdo N°
 . 30 de 1970
 

INCORA 

El Instituto do la Reforms Anrarin -TNCORA-, tino a su cargo la admtnistraci6n y. 
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distribucin. de las aguas en los distritos de riego conformeIloi disponesel partgrafo.,del*ar
ticulo 25 del Decreto 2420 de 1968, en los casos a que se:refierel artdculo 60'de la.Ley"y 
135 de 1961.
 

3*.- "Jurisdicci6n de los Tribunales Ordinarios".
 

El r~gimen legal de las aguas pdblicas es de carteter mixto; presents un doble apecto:
 

uno privado, de derecho civil, y otro p~blico de derecho administrativo. De consiguiente,es
 
de competencia tanto del Organo Judicial como del Organo Ejecutivo del Poder Pablico, cada
 

cual dentro de su esfera que le es propia.
 

Mientras al Ejecutivo corresponde todo lo relaciorado con Ia administraci6n de las aguas
 

y demos bienes de uso p~blico, como es todo lo referente con las reglamentaciones, regimen de
 

concesiones, distribuci6n, control, conservaci6n, etc., de las aguas pdblicas, el Judicial co

noce de los conflictos de dominio que puedan surgir sobre esas mismas aguas entre el Estado y
 

los particulares, y de las restricciones a la propiedad privada que el r4gimen legal de las
 

aguas puede conllevar colateralmente, restricciones que se refieren principalmente a las ser

vidumbres de acueducto, desague, presa y estribo, abrevaderos y otras.
 

El r~gimen legal de aguas colombiano delimita claramente la competencia de los Organos
 

Ejecutivo y Judicial. Por ello, en tanto que por una parte reconoce en el Gobierno su carc

ter de "supremo administrador de los bienes de uso pGblico", y le atribuye, en consecuencia,
 
privativamente la facultd de conceder licencias para efec~uar derivaciones de aguas de uso
 

pdblico y la de reglamentar cuando lo estime conveniente el aprovechamiento de cualquier co
rriente o dep6sito de aguas nacionales, as! como las derivaciones que beneficien varies pre
dios o empresas industriales, etc.,por otro declara que las "mercedes de aguas" otorgadas
 

por el Gobierno no gravan con servidumbre de acueducto el predio o predios ajenos por donde
 

pase el canal de conducci6n, sino que el establecimiento de tales servidumbres debe gestio
narlo el interesado con los propietarios de las posibles heredades sirvientes, o por conduc

to del Organo Judicial; que si al concesionario le es negado por sentencia judicial definiti

va el establecimiento de la servidumbre, o en ella se varfa la ruts del canal de conduccisn,
 
o si por causas posteriores pierde tambign definitivamente su derecho, el Gobierno podra, en

tunces: o concederle una nueva merced, o modificar Ia rut de ais desviaci6n de acuerdo con
 
la fijada por el Juez, formular la declaratoria de utilidad p~blica si hubiere lugar a ello,
 
o declarar la caducidad del permiso, seg~n las circunstancias;y finalmente, que pars el efec
to de la distribuci6n, reglamentaci6n o reparto de aguas de uso p6blico, todo predio que es

t6 atravesado por una derivaci6n se presume gravado por una servidumbre de acueducto.
 

Al Gobierno. pues, solo corresponde lo relacionado con la administraci6n de las aguas
 

nacionales de uso p~blico, pero le son jurisdiccionalmente extrafios los problemas de servi
dumbre y demois limitaciones del dominio de los particulares.
 

Por otra parte, ante el Consejo de EstadG o ante los Tribunales Administ:ativos se pue

de ejercer la acci6n de restablecimiento del derecho o de plena jurisdicci6n, demandando los
 
actns gubernativos qie otorguen concesiones de aguas pGblicas o que contengan reglamentaci6n
 
de ebas corrientes. Se puede aducir cuando no sean susceptibles de los recursos de reposi-.
 
ci6n y apelaci6n y dentro de un trmino de cuatro meses (120 d~as) a partir de la publicaci6n,
 
noL'ficaci6n o ejecuci6n del acto, o de realizado el hecho u operaci~n que cause la accisn.
 

-

4o. "De los Recursc".
 

a) Reposici6n. Mediante Is Resoluci6n 883 de 1972 el Gerente General del INDERENA tras

lad6 Is competencia que tiene pars conocer de los asuntos relacionados con aguas de uso p
blico a otros funci6narios que prestan sus servicios en las Gerencias Regionales. Por tra
tarae de un traslado de competencia, contra los actos de los funcionarios en quienes se han
 
delegado funciones, procede Gnicamente el recurso de reposicisn agotindose con i Is vfa gu
bernativa y no siendo por lo tanto procedente el recurso de apelaci6n. Las resolucioneb
 
suscritas por el Gerente General, tambign,solo admiten cl recurso de reposicion.
 

El funcionario que ejerce la funci6n delegada lo hace bajo au propia responsabilidad,
 
pera sue actos o resoluciones podrfn ser reformados o derolados por el Gerente General.
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b) RevocaciAn. Seg~n el art.culo 21 del Decreto 2733 de 1959 "los actosadministrativos.
 

deberfn ser revocados por los mismos funcionarios qua los hayan expedido, o por sus inmedia

tos 'superiores, de:oficioo a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos::
 

- a) Cuando sea manifiesta su oposici6n con la Constituci6n o la Ley; 

. b) Cuando no estn conformes con el interns pdblico o social, o atenten contra 1;
 

- c) Cuando con sllos as cause agravio injustificado a una persona.-

La revocacign podr cumplirse en cualquier tiempo y en relaci6n con providencias o actos
 

ejocutoriados o que ae hallen sometidos al control de los tribunales contencioso administra

tivos, siempre qu een este Gltimo caso no se hays dictado sentencia definitiva.
 

-
5. "Procedimiento".
 

a) Concesi6n de Aguas - Formalidades. 

Los qua requieran aprovechar aguas de uso pfblico, deberfn dirigir petici6n al Instituto 

de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables en papel sellado, donde se exprese: 

-Nombre de la fuente donde se pretends hacer la derivaci6n; 

- Cantidad de agua qua se desa utilizar, expresada en litros por segundo; 

- Fines a qu asevaya a destinar el ague; 

-. Extensi6n y class de cultivos qua se van a regar, en el caso de qua sea 6ste el desti

no qua se piensa dar a las aguas; 

-Nombre del predio o predios que se van a beneficiar,y su jurisdicci6n; 

- T~rmino por el cual se solicita la concesi6n; 

- Si se trata de una merced para generar fuerza elfctrica o prestar serviciode acueduc-. 
to, debe indicarse el plazo dentro del cual ha de iniciarse la instalaci6n yla'pres
taci6n del servicio; . . 

- Informaci6n saobre si se ha obtenido permiso pars pasar el canal de conducci6n por pre

dios ajenos, o si se.habr de constituir la servidumbre legal de acueducto conforme a 
las disposiciones del C6digo Civil; y . , 

Los demns datos qua el peticionario considere dtiles. 

Cuando una derivaci6n, canal o acequia vaya a beneficiar predios dedistintos duefios, is 

solicitud deberi formularse por todos los intereiados, y cade uno de ellos contribuirg a pro
rrata, de la cantidad de agua que vaya a utilizar, en los gastos qua aseocaaionen,.;Con Is so
licitud se acompafiar : 

Certificado del Registrador de Instrumentos Pdblicoa y Privados qua acredite la sufi

ciencia del t~tulo de propiedad de la finca qua as pretends beneficiar, o la prueba 
adecuada de la poasesi6n. 

- Los comprobantes qua acrediten la personerfa del solicitante, si no easdirectamente el 
interesado quien formula la petici~n, oas trata'de personas jurldicas. 

Llegada Is petici6n al INDERENA tramitarg el asunto.y podrg exigir al peticionario los
 

datoa y documentos qua considers viables ordenando una visits ocular pars constatar los si
guientes hechos:
 

a) Si entre el punto de derivaci6n y el de restitucign de las aguas sobrantes a is co

-

•rriente principal, existen propiedades riberanas qua puedan perJudicarse con Is derivaci6n: 

29 



en ,prayecto.

b) Si entre los mismos puntos hay poblaciones qua se sirvan :de: law.,aguas.dei,mismo. rfo, 

cioriente, etc. para los menesteres domsticos de sus habitanies, y que puedan perjudicarse 

con la 	derivacin.
 

c) Si entre tales puntos existen derivaciones para riegos, plantaseldctricas, molinos " 

u otras empresas industriales que se sirvan de las aguas del mismo r~o, corriente etc., y 

que puedan perjudicarse con in derivaci6n en proyecto. 

d) Si la bocatoma o el inal de conducci6n van a ocupar terrenos que no sean del mismo
 

duefio del predio que se beneficiarg con el agua, debe dejarse constancia dels causas que
 

impiden hacer la derivaci~n dentro del predio del solicitante, o de fuente distinta de aque-

lla a la cual se contrae la solicitud, y
 

e) Si los sobrantes no se pueden restituir al acostumbrado cauce a la salida del fundo,
 

debe, igualmente dejarse constancia de las causas que impiden hacer tal restitucisn.en la
 

forma indicada.

b) Reglamentacign.
 

De acuerdo con los principios del Decreto 1382 de 1940, vemos que las reglamentaciones
 

de aguas p~blicas pueden adelantarse de dos maneras:
 

I.- Por medio de Peritos nombrados uno por el INDERENA, otro por los interesados o par la 

mayorla de ellos, y un tercero para el caso de discordia designado por los dos primeros, y en
 

caso de desacuerdo, por el INDERENA, Peritos que son los encargados de elaborar el respectivo
 

Proyecto de Reglamentaci6n que, previa la aprobaci~n del INDERENA habrg de ponerse luego en
 

conocimiento de los interesados.
 

Obteniendo directamente el INDERENA la informacian o conocimientos necesarios por me

dio de una visita ocular practicada por un Ingeniero, un Abogado, un Agr6nomo, un Top6grafo y
 

elaborado el mismo proyecto de reglamentaci6n, qua como en el caso anterior, ha de ponerse
 

posteriormente en conocimiento de los interesados para que ellos hagan valer sus derechos y
 

puntos 	de vista.
 

2.-


Este ltimo ha sido el procedimiento adoptado por el INDERENA. 

'I..Lavisita comprenders: 

o Iuente - de captaci6n.a) 	 Reconocimiento general de Hoya Hidrogrif ica de la' corriente 
Comprende lo siguiente: 

Determinar en cartas geogrfificas la cuenca hidrogrifica de la corrientey las'de sus
 
j respectivoas afluentes; -	 . . . 

Sectorizaci6n del cauce y determinaci6n de sitios aptos pare,construcecin de embalses
 

de regulaci6n o para aprovechamiento mltiple; ast como pare la instala.i6n,,deaobras-' 
de captaci~n;
 

zonas en general;Determinaci6n de greas boscosas y zonas erosionadas y protectoras 

- Determinacion del area a beneficiar. 

b) Hidrologfa.
 

- Recopilaci6n de informaciones sobre caudales, lluviasw, clima-,evaporaci~n, filtraci6n, 

etc.. 

- Determinaci6n de los vol~menes que se deriven por los aprovechamientos existentes. 

- Procesamiento de los dato anteriores, a fin de deducir el caudal base de reparto0. .i..
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c). Censo de Usuarios. 

Comprende: 

Determinaci6n detallada de los predios a beneficiar, incluyendo 
Areasltotales, nmero 

-

de personas, n~mero de animales que se mantienen y grea en 
producci6n; si se dedican 

a las explotaciones de las industries agrfcolas y ganaderas. 

Relaci6n de centros urbanos y n~cleos rurales cuyos acueductos se abastecen 
con ague

-

de la corriente en estudio. 

- Relacign de las instalaciones industriales que requieran agua 
para el procesamiento 

de sus productos. 

relaci6n de las plantas elSctricas y demos instalaciones que utilicen 
el ague para 

-. 

produccign de fuerza hidrSulica.
 

d) Sanidad de Aguas.
 

Comprende:
 

Inventario sanitario de la corriente incluyendo el nrmero 
y ubicaci~n de los verti

mie~tos existentes.
 

- Establecimiento de la class de resfduos y decins productos qua influyan 
on is degrada

ci~n de la calidad del agua de la corriente.
 

Verificaci6n de las condiciones de funcionamiento de las obras de 
vertimientoque se
 

encuentran en servicio.
 

e) Demands de Caudal.
 

Comprende:
 

- Verificaci6n de las necesidades de los usuarios, en relacign 
con las diferentes acti

vidades a sea, con'respecto a is poblaci6n urbana y rural, actual 
y futura; a las a

reas destinadas al desarrollo de cultivos que requieren riego; 
al desarrollo indus

trial de la regign a is produccign de electricidad y fuerza 
hidr~ulica en general. 

Todos los datos deberan consignarse en los cuadros de reglamentacign. 

-

f). Entresa de Sobrantes.
 

Comprende:
 

entrega de sobrantes a excesos de caudal.
 - Localizacign de sitios para 


Poeiblec utilizaciones de los sobrantec.
 

B) C91cul0 de las asignaciones pars cads caso.
 

Comprende:
 

consumo humano, abrevaderos, determinacign del mdulo de riego.-
Asignaci6n para 

elaborarg el proyecto de distribucign de las aguas, queCon ia informaciGn anterior se 


Be pondrf en conocimiento de los usuarios, avisndoles por los 
medios de informacign, pars
 

Si
 
un tarmino prudencial puedan formular las observaciones que 

a bien tengan. 
qua dentro de 

s presentan objeciones; a resueltas las interpuestas en tarmino sc procederS a dictar la no 

reaoluci6n de reglamentacin suscrita par el Gerente General 

y el Secretario General del Ins

tituto.. 

31 



V;'.- "Acclones posesorias especiales". 

Est~n contempladas en los articulos 972 y siguientes delC6digo Civil y sea'ejercen,me
diante el tr~mite de los juicios posesorios especiales de que trata el C6digo-de Procedimien
to Civil. (Articulos 429 y 430).
 

''
 Las acciones posesorias tienen par objeto conservar o recuperar laiposesi Adebienes
 
raices, o de derechos reales constitufdos en ellos.
 

El poseedor tiene derecho para pedir qua no se le turbe o embarace su posesi6no se le
 
.despoje de ella, que se le indemnice el perjuicio que ha recibido, y que se le M se~uridad
 
contra el qua fundadamente teme.
 

Son obras nuevas denunciables las que, construfdas en el predio'siguiente, embarazan el
 
goce de una servidumbre constitulda en 1.
 

Si corriendo el agua por una heredad se estancase a torciese su curso, embarazado par el
 
cieno, piedras, palos u otras materias que acarrea y deposits los duefios de las heredades en
 
qua esta alteraci6n del curso del agua cause perjuicio, tendrd derecho pars obligar al dueo
 
de la heredad en que ha sobrevenido el embarazo, a removerlo o les permita a ellos hacerlo,de
 
manera que se restituyan las cosas al estado anterior.
 

El copto de la limpia a desembarazo se repartirg entre los dueios de todos los predios,a
 
prorrata del beneficio que reporten del agua.
 

Siempre que de las aguas de que se sirve un predio, por negligencia del duefio en darle
 
salida sin dafio de sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el duefo de gste tendrs dere
cho pars que se le resarza el perjuicio sufrido, y pare que en caso de reincidencia se le
 
pague el doble de lo qua el perjuicio le importase.
 

7*.- "Derechos pre-existentes a las nuevas leyes de aguas".
 

Artfculo 684 C. Civil.
 

"No obstante lo prevenido en este capitulo y en el de la accesi6n, relativamente al do
minio de la UNION (Naci6n) sobre los rfos, lagos e islas, subsistirfn en ellos los derechos
 
adquiridos por particulares, de acuerdo con la Legislaci6n anterior a este C6digo".
 

Art~culo 918 ibidem.
 

"Las mercedes de aguas qua se conceden par autoridad competente, se entenderin sin per

juicio de derechos anteriormente adquiridos en elias".
 

Constituci6n Artlculo 30.
 

"Se garantizan la propiedad privada y los demos derechos adquiridos con justo tftulo,con
 

arreglo a las Leyes Civiles, por personas naturales o juridicas, los cuales no pueden ser des
conocidos ni vulnerados por leyes posteriores..." (Davis Echandfa).
 

En el sistema legal colombiano In noci6n de los "derechos adquiridos" traldo por la Cons
tituci~n, significando que existen derechos que el legislador no puede desconocer y que por
 
consiguiente pueden ser oponibles a las leyes posteriores, tiene relaci6n exclusivamente a
 
los derechos civiles emanados de las leyes que conforman el derecho privado.
 

El texto constitucional es claro a easte respecto; asf qua sabre las aguas pGblicas.no se 
pueden tener derechos civiles, los qua la ley otorga a los particulates no revisten la cali
dad y la ventaja especial de los "derechos adquiridos" es decir, no son oponibles a las leyes 
posteriores qua los desminuyan a los supriman. 

El Tratadista Fernando Vglez dice al respecto: "Ese derecho estg hoy reglamentado en los
 

Artfculos 892 a 894 del C6digo actual; artfculos aplicables en todos los casos, menos en aque
llos en que hays una concesi6n legal especial, porque respecto de los bienes de uso p~blico
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no puede haber derechos adquiridos por los particulares,pues la ley va dando el uso deesos
 

bienes como lo tiene por conveniente. De esto resulta que si hoy so permite de cierta mane
ra, mailana puede el legislador variar sta sin que nadie tenga derechos adquiridos que alegar.'
 

Asf que: Por tratarse de leyes de orden pdblico, las nuevas disposiciones tienen aplice
ci~n general a6n en el caso de que afecten la existencia del "derecha aduirido".
 

80.. "Limitaciones de usos y obligaciones de los usuarios". 

a) Limitaciones del uso.
 

El uso de las aguas de uso pdblico se limita por litraje, porcentaje o distribuci6n del
 
caudal en turnos. El litraje es fijo y se controla con la construcci6n de obras que tienen
 
aprobaci6n previa del Inderena, al presentarse los planos respectivos. Se distribuye en tur
nos fijando horas del dia o de la noche para beneficiar las aguas.
 

En riego se asigna un m6dulo que oscila entre 0,5 y 2 L/S. por hectfrea, teniendo como
 
elementos de juicio los consignados por la comisi6n que levant6 el proyecto de reglamentaci~n
 
y surgidos del estudio de los suelos, clase de cultivos, factores climatol6gicos, p~rdidas en
 
la conducci6n, entre otros.
 

En todo case la limitaci6n del "uso beneficioso" tiene directs relaci6n con el consumo
 

dom6stico (nGmero de habitantes), abrevadero (n~mero de cabezas de ganado), riego (ndmero de
 
hectfreas, clase de cultivos etc.), aplicaciones industriales, generaci6n de fuerza hidradli
cr (n~mero de kilawatios).
 

b) Limitaciones al derecho de aprovechamiento: vents, alquiler o transferencia.
 

Constituci6n Nacional Artfculo 4.
 

"El Territorio,con los bienes pdblicos quo de 6i forman parte, pertenece Gnicamente a la
 
naci6n".
 

C6digo Civil, Artfculo 674.
 

"Se llaman bienes de la Uni6n aquellos cuyo dominio pertenece a la Repdblica. Si ademfs
 
su usao pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes
 
y caminos, so llaman bienes de la Uni6n de uso pdblico o bienes p(blicos del territori
 

Artfculo 677.
 

"Los rfos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Uni6n, de
 
uso pdblico en los respectivos territorios...
 

Decreto 1381 de 1940, Articulo 40.
 

*."Deacuerdo con Is Legislaci6n vigenta no so puedenconatituirderechos sabre:las aguas
 
do uso pdblico independiente del fundo pars cuyo beneficio se derivan. Por consiguiente, es
nula toda cesi6n o transacci6n hecha por los propietarios riberanoas de las aguas quo puedan
 
derivar en conformidad con la ley".
 

Articulo 2519 del C6digo Civil.
 

"Los bienes de uso pdblico no so prescriben en ningdn caso ... ,
 

. Artfculo 33 Decreto 1382 de 1940.
 

"Paraque el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, el permiso quoaesole 
concede, a personas naturales o jurfdicas, nacionales o extranjeras, necesita autorizaci6tn,', 

previa del Gobierno Nacional quien podre negarlo, cuando por causes de utilidad pdblica.a 
comdn lo estime conveniente mediante Providencia debidamento notivada". 

33 



Consecuencialmente la caracterfatica de las aguas de uso p~blic0 es la de que sobre
ellas no pueden verificarse transacciones, renuncias o cesiones entre particulares; primero
porque la Ley prohibe derogpr por convenios particulares las leyes en cuya observaneia estfn
interesados el orden y las buenas costumbres; segundo, porque no teniendo los particulares
derecho personal de dominio sobre las aguas, no podr9n transmitir ni ceder lo que no tienen;
y tercero, porque los derechos que miran al intergs colectivo no pueden renunciarse, aunque
estfn transitoriamente en nuestro patrimonio. 
As! que las aguas de uso pblico son impres
criptibles. inalienables e inembargables.
 

c) "De la construccign.de obras".
 

C6digo Civil.
 

"Nadie podri construir, sino par permiso especial de autoridad competente, obraalgunasobre las plazas, calles, puentes, playas, terrenosxfiscales.y demns-lUgares~de-propiedad de 
la Uni6n". 

Artfculo 683.. . ' I

"Na se podrgn sacer ceanales de los rfos pare ningn objeto industrial-adomnstico, sno
 
por arreglo a las leyet reepectivas".
 

Artfculo 1001.
 

"El que quisiere construir un ingenio o molido, o una obra cualquiera, apro'.echfndose dc
lee aguas que van a otras heredades, o a otro ingenio, molino o establecimiento industrial y
qua no corren por un cauce artificial construido a expensa ajena, podrg.hacerlo en su propio
suelo o en suelo ajeno con perniso del duefio; 
con tal que no tuerza o menoscabe lae aguas en
perjuicio de aquellos, que ya han levantado obras aparentes 
con el objeto de servirce de dichas aguas; 
o que de cualquier otro modo hayan adquirido el derecho de aprovecharse de ellas"
 

Decreto 1381 de 1940. Artculo 5.
 

"No se pueden sacar canales de las fuentes o dep6sitos de las aguas de uso pGblicO para
ning~n objeto, industrial o domstico, sino con arreglo a las disposiciones legales y regla
mentarias".
 

Artfculo 7ibidem.
 

"Al Gobierno Nacional corresponde privativamente, la concesin de las licenciaspara sacar los canales... Estas licencias, concesiones o permisos los concederl el Gobierno con conocimiento de causa, y en ella determinarg las condicionesy obligaciones a cargo'de losper
misionarios. .". 

°
Decreto 1381 de 1940- Artfculo 9 .
 

"Las captaeciones de aguas deberfn ester provistas de los elementos decontrol necesarios
 qua permitan conocer en un memento cualquiera la cantidad de agua derivada"..
 

Decreto 1382 de 1940 -
ArtTculo22.
 

"..Parggrafo .. Cuando se 
exijan planos conforme lo dispuesto por este artfculo, Sstos
feberfn presentarse por duplicado, correctamente dibujados con tintas indelebles, en papeles
3pacos, de buena calidad, en planchas de 50 por 70 centmetros, y dibujados a las escalas sijuientes... par~grafo 3*. 
 Los proyectos que incluyen construcciones de piezas, diques, comuertas, vertederos, pasos de vias p~blicas, etc. 
en cuya construcci6n sea necesario garanticar a terceros contra posibles perjuicios, ocasionados por deficiencia de disefio, de localitacibn o de ejecucibn de la obra, deber~n ir acompafiados de todos los planos de detalles que
:onstituyen el proyecto, y de una memoria t~cnica detallada sobre cilculos y elaboracibn del
 
mismO".
 

Las normas transcritas contienen el ordenamiento legal que oblia a los usuarios de las
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aguaso'de uso p~blico a presentar' pianos'yconstruirobraspare derivar caudadecuaiquier: 
corriente; dando asf mismo Is facultada'laiadministraciSn de controlar'las' captacines 'para 
derivar las concesiones de aguas, la construccidn de canales, de represar, obras en los cau
ces de los ros etc. 

Por eso toda Resoluci6n de concesi6n y de permisao pars construir alguna obra que incida
 
sobre las corrientes de uso p~blico, lleva explicitamente la obligaci6n de presentar planos
 
y construir las obras respectivas, que serfn recibidas y aprobadas si refinen las especifica
ciones t~cnicas exigidas. Salts a Ia vista la importancia de la construcci6n de las obras
 
de captaci6n, porque ast es como se controls Is captaci6n corrects de los litrajes asignados
 
en los permisos particulares o en las reglamentaciones de carcter general.
 

"El concesionario no puede derivar, en ningdn momento, una cantidad de agua superior a
 
la que la concesi6n le otorga, y para garantfa de esta condici6n se le exige siempre la cons
trucci6n de las obras de captaci6n de manera que estgn provistas de los elementos de control
 
necesarios qua permitan conocer en todo tiempo la cantida' qua pass por la respectiva bocato
mal. 

"Es tambign, de miximo inter6s la determinaci6n del curso de las acequiss y principal
mente de los sitios de captaci6n y devoluci6n de las aguas, por lo cual se debe presentar el
 
plano o croquis respectivo, y para su modificaci6n se necesita permiso del Gobierno. Pero
 
se trata de las acequisa principales, porque el conce3ionario puede construir todas las se
cundarias que necesite pars distribuir las aguas en sus cultivos y pastos". (Hernando Devis
 
Echandia).
 

d) "Del cambio de Is fuente de abastecimiento".
 

Decreto 1382 de 1940 - Articulo 21.
 

"Las personas que, con posterioridad a lavigencia de este Decreto, deseen aprovechar 
aguas de uso pdblico, y pars ello requieran permiso del Gobierno, deberin dirigir su solici
tud al Hinisterio de la Economfa Nacional (hoy'Tnderena), por medio de un memorial en donde 
as express: 

1.Nombre de is fuente de donde as pretende hacer iA derivaci6n..." 

Articulo 22.
 

"En el caso del articulo anterior, el Ministerio (hoy Inderena) sustanciari la.solici
tud y exigirg al peticionario los siguientes documentos: 

'a) Aforos de la fuente de orfgen, realizados en la formaque se indique, salvo en los 
casos en que el Ministerio conozca suficientemente ase caudal.;.." 

Decreto 1382 de 1940 - Articulo 34.
 

"Toda concesi6n expedida de acuerdo con las normas del presents Decreto, implica pars el
 
concesionario o quien represents sus derechos, y como condici~n esencial para au subsistencs,
 
la inaltorabilidad de las condiciones impuestas a la respectiva resoluci6n ejecutiva. De ma
mere que cuando un permisionario tenga necesidad de efectuar cualquier alteraci6n a las condi
ciones que fija Is resoluci6n respective, deberl solicitar previamente la autorizaci6n corres
pondiente, comprobando la necesidad de las reformas".
 

Entonces se tiene que en Colombia la administraci6n no tiene facultad pars cambiar, sin
 
consentimiento del conesionario, la fuente qua inicialmente se sefial6 en l respectiva reso
lucian como de abastecimiento; ni el usuario pcra captor aguas de otra corriente valiendose
 
de Is merced otorgada por acto administrativo, pcrque el permiso, segGn el espfritu de la is
gislaci6n, as otorga para deriver aguas de corriente determinada.
 

Si quiere el concesionario variar de fuente beneficiada debe renunciar a Is concesi6n 
vigente y solicitar una nueva, llenando los requisitos exigidos por el Artfculo 21 del'Decre
to 1382 de 1940. Claro qua el Gobierno, por intermedio del Inderena, bien puede negar la 
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pretensi6n aduciendo las causes que respaldan la decisi6n y aconsejar la captaci6n de aguas.
 

de otra corriente o fuente, quo a arbitrio del peticionario puede seracogida o rechazada...,'
 

e) "De las cuotas y gravamenes".
 

°
 Decreto 891 de 1942 - Artfculo V .
 

"En las reglnmentaciones definitivas sobre aguas de uso pGblico, de propiedad del Esta
do, que autorice el Gobierno, o en las reglamentaciones provisionales que sobre las mismas" 
aguas dicte el Ministerio de la Economfa Nacional, (hoy Inderena) se podrf imponer a los in
teresados usufructuarios la obligaci6n de pagar el servicio de vigilancia que garantice el 
cumplimiento de las condiciones impuestas en el respectivo reglamento. 

Parggrafo 1.- El servicio de vigilancia especial de que trata este artfculo se cubrirl
 
en proporci6n a Is cantidad de agua qua respectivamente utilicen los beneficiarios.
 

Parfgrafo 2*.- La falta de pago oportuno de la cuota correspondiente acarrearg al usua
rio la supresi6n del servicio de aguas en su bocatoma, sin perjuicio de las demis sanciones
 
que establecen las leyes y decretos vigentes".
 

0
Acuerdo N . 27 de 1970 - Artfculo 5*.
 

"Los usuarios de aguas pGblicas inclufdos en resoluciones de reglamenteci6n y donde es
tS establecido el servicio de vigilancia, pagarfn por 91, una cuota de dos pesos ($2,00)
 
mensuales, moneda colombiana, por cada litro/segundo asignado pare usos domgsticos, abreva
deros, acueducto, industriales y riego y, veinte centavos ($0,20) mensuales, litro/segundo,
 
pars la producci6n do fuerza hidradlica cuando la merced o concesi6n sea otorgada exclusi
vamente con esa finalidad".
 

La cuota establecida es exclusivamente pars los usuarios de corrientes reglamentadas y
 
tiene relaci6n directs con el litraje asignado, recaud~ndose por el servicio de vigilancia
 
qua prestan los fontaneros. No hay facultad para liquidar estos en Is conservaci6n de los 
canales o acequias, asunto quo corre por cuenta de los usuarios; con excepci6n de los dis
tritos de riego quo tienen legislaci6n especffica, consignada en Is ponencia presentada por 
el Instituto Colombiano do la Reforms Agraria - INCORA. 

f) "Limitaciones de usos y derechos riberefios".
 

C6digo Civil - Articulo 892.
 

"El duefio de una heredad puede hacer, de las aguas qua corren naturalmente 
por ella, . 

aunque no sean de su dominio privado, el uso conveniente pars los menesteres domsticos,pa
ra el riego de la misma heredad, pars dar movimiento a sus molinos u otras mgquinas, y abre
var sue animales. Pero aunque el duefto pueda servirse de dichas.aguas, deberl hacer volver 
ei sobrante al acostumbrado cauce a la salida del fundo".
 

Ibidem - Articulo 893.
 

"El uso quo el dueio de una heredad puede hacer de las aguas quo corren por ella, se li
mita: 1) En cuanto el duefio de la heredad inferior haya adquirido por prescripci6n u otro tf
tulo, el derecho de servirse de las mismas aguas... 2) En cuanto contraviniere a las leyes y
 
ordenanzas quo provean el beneficio de la navegaci6n o flete, o reglen la distribuci6n de
 
las aguas entre los propietarios riberanos (reglamentaci6n). 3) Cuando las aguas fueren ne
cesarias pars los menesteres domgsticos de los habitantes de un pueblo vecino; pero en este
 
caso se dejarg una parts a Is heredad, y se la indemnizarg de todo perjuicio inmediato. Si
 
la indemnizaci6n no se ajusta do comsn acuerdo, podrS el pueblo pedir la expropiaci6n del u
so do la aguas en is parte que corresponds". 

Decreto 1381 de 1940 - Artfculo 11. 

"Los duefios do predios riberanos no han menester permiso especial dol obierno para a
provechar las aguas de uso ptblico, siempre quo do ellas hagan un uso ccvveniente y cumplan, 
con los requisitos quo para el logro de tal fin establezcan los Decretos regiamentarios .. 
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Decreto 1382 de1940 -ArtIcula 9%'.
 

"Los duefios de predios riberanos no han menester permiso especial del Gobierno paraiapro.
 
vechrlas agups de uso p~blico que, corriendo naturalmente, atraviesen a deslinden Is heredal
 
y se destinen a menesteres domfsticos, abrevaderos de animales, al riego de la misma.heredad ,
 
para dar,movimiento a sus molinos u otras miquinas, siempre y cuando cumplan los siguientes
 
requisitos:
 

a) Que el aua se tome dentro del predio. 

b) Que los sobrantes se devuelvan, dentro del mismo predio, al cauce de origen.
 

C) Que'ese construyan'las obras necesarias pars liacmoda y efectiva devoluci6n del so
brante. 

1,d)	Quecon los sobrantes no se,fecte lapotabilidad del aguade la fuente de orfgen,de
 
jfndola inhbil para servicics dom~sticos, regadios u otros usos industriales.
 

e) Que el agua se destine exclusivamente a los menesteres del predio para el cual se to 

'ma.
 

f)Que no se derive sino la cantidad necesatia pars atender esos menesteres, y
 

g) Quoen ningGn caso so derive de la corriente priw..ipal una cantidad mayor a la mitad 
del caudal, ya sea dste abundante a corresponda a 6pocas de estiaje, cuando s trate 
de aguas quo corran por entre dos heredades de distinto duefio. 

ParSBrafo 1*.- Empero, el uso quo el duefio de ia heredad puede hacer de las aguas nacio
hales quo la atraviesan a deslindan, se limits on los casos de quo trata el artfculo 893 del 
C6digo Civil. 

Parfirafo 2. - El quo tiene derecho pars sacar el agua conforme a este artfculo, puade
 
construir sin permiso especial del Gobierno, obras quo ocupen el cauce de is corriente prin
cipal si ellas tienen par dnico objeto facilitar el aprovechamiento de las aguas, y siempre
 
qua no se causen perjuicios a tarceros.
 

Parfgrafo 3*.- En todo caso el Gobierno tiene derecho para controlar la manera como los 
particulares den cumplimiento a este articulo, y facultad para obligarles a cefiirse a lo es
tatuido en 61". 

Caracterlstics
 

El uso de las aguas pblics quo autoriza el Art. 892 puede hacerse anicamente par quie
nes on el momento de pretenderlo reunan la condici~n especial de ser propietarios riberanos; 
as decir, se debe considerar como predio riberano el quo tenga esta calidad en.el momento de 
hacerse Is derivaci~n, no importando el hecho de si antes su extensi~n era mayor a menor. 

Cuando el inmueble se divide, si la parte interior quo dej6 de ser riberana de hecho,
 
gozaba ya de una derivaci6n, Is calidad legal de riberania estaba ya consumada y el derecho
 
a usar de las aguas en esta forms habla ya nacido, y par consiguiente su propietario puede
 
continuer utilizando el servicio. La lgealidad de la derivaci6n se Juzga, de acuerdo con la
 
situaci6n del predio en el momento en que se hizo.
 

Par el contrario, si al producirse Is divisi6n del inmueble no existia el servicia de a
guas para la parte que qued6 como no riberana, su duefio no puede alegar este carcter porque 
el derecho no so hab~a originado y porque pars obtenerlo shore le hace falta esta condici~n 
esencial. 

Iguslmente, si el propietario riberano adquiere una finca contigua, puede prolongar lai 
derivaci6n qua existe en su primer predio para conducir las aguas al segundo, ya quoen el'il 
momento de hacerlo date reune la calidad juridica do riberano. * .. 
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El derecho de riberano se refiere a las necesidades de la clase de explotaci6n qua se
 

eats6 dando al predio, de manera que lejos de limitarse a la satisfacci6n de las necesidades
 

.personales procura obtener la mejor y mayor producci6n de riqueza (n esa explotaci6n.
 

El derecho de los riberanos emana necesariamiente de la ley, y es una consecuencia de
 

la ubicac6n natural del predio. En ningn caso puede adquirirse ese derecho por un acto
 

jur~dico distinto del que otorgue el dominio de la heredad riberana.
 

No existe inconveniente ni obst~culo alguno parn que el propietario riberano actual e

najene su predio y con 61 pase al comprador el derecho a continuar usando de las aguas.
 

El derecho que el artfculo 892 otorga a los propietarios riberanos os permanente o per

p~tuo, y lo 6nico que puede extinguirse es la p~rdida del hecho de la riberanfa por la extin

ci~n de Is corriente o su desviaci6n definitiva.
 

El riberano por In naturaleza misma de su dominio estg autorizado para consumir el agua
 
qua necesite para el beneficio de su predio.
 

Condiciones.
 

a) La captaci6n debe hacerse dentro del predio riberano. Es cierto que en algunos ca
sos serS imposible reunir este requisito, dada la topograffa del terreno, motivo por el cual
 

el riberano no podrg hacer uso de las aguas sino mediante permiso especial del Gobierno, de
 
la misma manera que si se tratara de uno no riberano; vale decir io anterior, que no siempre 
que se as riberano de hecho se tiene esta misma celidad jurldicamente, con relaci6n al uso 

que se estg haciendo de las aguas. Riberano, es, en este sentido, quien deriva las aguas en
 
su predio estando gste limitado o atravesado por la corriente.
 

b) Debe hacerse uso conveniente de las aguas; conservando la quo se derive, evitando co
da p~rdida innecesaria y limitando la cantidad a la mitad del caudal sea en invierno o on ve
rano. 

c) Deben devolverse los sobrantes a su cauce de orfgen. El inciso 20. del art~culo 892
 
del C~digo Civil impone una obligaci6n que tiene un doble significado; par una parte, exige
 
qua el sobrante sea devuelto a su acostumbrado cauce, y par otra parte, quo esa devoluci~n
 

se hags a la salida del predio. Puede suceder quo par raz6n de la topograffa del terreno no
 
sea posible derivar las aguas y devolverlas al cauce de origen o hacerlo en el predio ribera
no donde e captan. En ese caso faltarg al propietario una de las condiciones esenciales qua 
el C6digo Civil le impone para quo pueda hacer uso de las a~uas, y on consecuencia estarg im
pedido para beneficiarse de elas sin permiso especial del Gobierno, de la misma manera quo
 
cuando no puede tomarlas dentro de su predio. La devoluci6n en el mismo predio es de impera
tivo cumplimiento, de lo contrario se desvirtuarla el fin quo con ella se persigue.
 

Limitaciones.
 

a) La prescripci6n de quo tratan los artfculos 893 del Cdigo Civil y 9 de la Ley 95 de
 
1890, procede contra los duefios de los predios en donde se hayan construido las obras aparen
tea destinadas a facilitar el descenso de las aguas; pero en manera alguna respecto de here
dades quo no se hallen en esas condiciones.
 

El articulo 2519 del C.C. dice: "Los bienes de uso pblico no se prescriben on ningan 
caso" y al mismo tiempo el art~culo 893 dice: "El uso quo el duefio de una heredad puede ha
car de las aguas quo corren por ella, se limits: I).- Er cuanto el duefio de la heredad infe
rior hays adquirido por prescripci6n el derecho de servirse de las miamas aguas". Como com
paginar el artfculo 2519, que dispone quo la prescripcign adquisitiva no abarca los bienes
 
de uso pGblico, es decir ni su propiedad ni ningune de los derechos reales quo se desprenden
 
de ella, con la disposici6n del articulo 893 segGn el cual el propietario riberano puede ad
quirir par prescripci~n el derecho de aprovecharse del agua con preferencia a los riberanos
 
superiores. Esta prescripci6n no se refiere al dominio de las aguas ni a un derecho de uso
 
sobre'ellas, as quo de acuerdo con el sistema establecido por el articulo 892, los propieta
rios riberanos superiores tienen prelaci6n sobre los inferiores pero estos pueden, de acuer
do con el articulo 893, invertir el orden de prelaci6n y adquirir derechos quo prefieran a
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los derechos de los riberanos superiores.
 

:Tlato el riberano inferior como el superior tienen, par el'solo hecho de ser riberanos,

derecho'a user el agua, y por consiguiente no pueden adquirir por prescripci6n ese derecho,
 
porque nadie puede adquirir lo que ya tiene. Lo que puede adquirir el riberano inferior es
 
el derecho de preferencia, es Is prelaci6n sobre el riberano superior.
 

No existe duda de qua entre los titulos mencionados en el ordinal 1 del artfculo 893 se
 
cuentanlas concesiones administrativas que obtengan los riberanos inferiores. Son estos los
 
titulos por excelencia, ya que emanan de quien estg legalmenre autorizado para administrar
 
estas aguas y conceder su uso y goce. Los riberanos inferiores que no puedan reunir-los re
quisitos legales, sea por que Is captaci6n no pueda hacerse en el mismo predio, o porque de
sean conducir las aguas a otros predios distintos, podr~n obtener del Gobierno Is concesisn
 
respective y el uso que por fundamento en ella hagan es oponible al riberano superior.
 

b) El derecho de los propietarios riberanos es reconocido por la Ley Civil. El Gobier
no Nacional solo puede reglamentar el uso de ese derecho en beneficia de los dem~s predios
 
que necesiten las agues. Pero es obvio, que mientras la respectiva reglamentaci6n no se dic
te, los propietarios riberanos pueden hacer uso de su derecho a servirse de las aguas, sin o
tras limitaciones que las establecidas por la Ley Civil. No tiene facultad el gobierno para

impedir a un propietario riberano el uso de su derecho, cuando no contrarfa los reglamentos
 
establecidos.
 

Entonces en nuestra Legislacign el derecho de los propietarios riberanos est9 sujeto a
 
las leyes posteriores que reglamenten el uso de las aguas, fijen condiciones nuevas o deter
minen limitaciones para su ejercicio. Claro que la reglamentaci6r no puede llegar hasta
 
privar al riberano del uso de las aguas, como sucede con el no riberano; por lo que a 61 se
 
refiere el Gobierno solo puede limitar la cuantfa o la forma de la 
desviaci6n, someti~ndola
 
a turno.i por ejemplo. Naturalmente, ast como el superior no puede oponerse a la distribu
ci6n alegando la prelaci6n que tiene sobre los ihferiores, tampoco el riberano inferior que

la haya adquirido por prescripci6n u otro tftulo puede oponerla para que su uso no sea limi
tado, porque la siuaci6n eu ambos casos es exactamente la misma y de lo contrario la distri
buci6n serfa imposible. Ademfs, en la reglamentaci6n no puede decirse que el agua que a uno
 
me le quita sea precisamente pars dgrsela a otro superior o inferior, porque ese hecho redun
da en beneficio de todos.
 

Sobre las aguas nacionales existen, adems de los derechos de los propietarios riberanos
 
y de los concesionarios'del Gobierno, la facultad general para todos los habitantes del res
pectivo territorio, de utilizarlas en aquellos aprovechamientos comunes que por su naturaleza
 
de bien de uso p~blico deben ester al alcance de todos, como el de baiarse,,de beber,etc. Co
riesponde a esta clase de aprovechamientos la avegaci&n o flete, o sea la utilizaci6n de la
 
corriente como sistema de trfnsito y comunicacign antre los diversos lugares por ella recorri
dom. Todos tienen derecho a navegar, peIo sin perjuicio de las normas que reglamenten esta
 
actividad, de la misma tmanera qua el trfnsito con vehfculos por las calles de una ciudad pue
de ser sometida a reglamentaci6n especial.
 

c) El Consejo de Estado ha declarado que cuando existe conflicto entre el interns pGbli
co y el de los riberanos y demns usuarios, deben Sstos ceder y no tienen derecho a ser indem
nizados sino cuando ya exists un aprovechamiento real de las aguas. Debe dejarse una parte 
a la heredad cuando esto sea posible, o sea, cuando existen aguas suficientes; pero en el ca
so contrario y puesto que Be trata de una expropiaci6n, me le puede privar de todas. Si se 
trata de limitar el uso del riberano sin indemnizaci6n, me justificarla que no me pudiera
privarlo sino de una parte; pero si la expropiaci6n por utilidad p~blica puede comprender la 
integridad de una propiedad, no se ve porque no se pueda extender en el caso presente'a to
das las aguas. Lo que sucede es qua la indemnizaci6n es entzaces superior, puesto que la 
heredad va a quedar inservible pars Is mayorla de las eplotaciones. 

Parece insinuar el numeral del articulo 893 que ei agua me dejarr a la heredad de donde 
s toman las aguas. Pero como a causa do la derivaci6n puede resultar privado de mu uso no 
solo aquel en cuya finca Be tome, sino tambign los otcos riberanos inferiores, lo m9s justo 
es que me deje a unos y otros parte del agua, naturalmente si la necesitan y cuando la nece
siten, porque de no sr asT, no hay obligaci6n de dejarles esa parte, obli~aci6n que nacers 
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cuando lleguen a tener necesidad del agua. Esta no es 1aletra de Ia ley pero si su esp~ritu.
 

"Afortunadamente un. ley.posterior vino a resolver en este mismo sentido la dificultad.
 
En efecto, In Tay 21 de 1917 primero, y luego la 67 de 1926, establecieron como motivos de u
tilidad p6blica pars decretar la enajenaci6n forzosa de la propiedad y para la imposici6n de
 
servidumbres o de limitaciones en general al dominio (y se debe entender no solo del derecho
 
de propiedad en s! sino do todo derecho real), la adquisici6n de las aguas necesarias pars
 
el abastecimiento de poblaciones o caserlos, y para el movimiento de los motores destinados
 
a la instalaci6n, conservaci6n v ensanche de empresas de energla elgtrica y sus dependen
cias, o de otra clase semejan e para el servicio de dichas pohlaciones o caserlos.
 

.

"Puede decirse, por consiguiente, que el crdinal 3 del art~culo 893 qued6 subrogado
 

por estas leyes, de manera quo las poblaciones quo necesitan adquirir las aguas quo los ri
beranos estgn usando, pueden invocarlas sin neesidad de recurrir a aquella disposici6n. Y
 
en aquellas no se establece como limitaci6n a la cantidad sino la que de las necesidades mis
mas a que se destina se concluyet si 6stas exigen la totalidad, as! debe decretarse la expro
piaci6n.
 

"Tambi~n qued6 aclarads la cuesti6n de saber si el ordinal 3*
. citado comprende La apli

caci6n de las aguas a la producci6n de fuerza con fines industriales, porque en estas leyes
 
se habla del "servicio de poblaciones, caserios o establecimientos p~blicos" (art. 6. L 67.
 
de 1926) y no de necesidades de sus habitantes. Y la generaci6n de dicha fuerza parn cual
quier fin v considerada entre nosotros como de utilidad p6blica, como expresamente lo dice
 
el articulo 20. de la ley 113 de 1928.
 

"Como vimos en el Capitulo cuarto, tambign las aguas de propiedad particular estgn su-.
 
jetas a expropiaci6n par motivos de utilidad p~blica.
 

"De acuerdo con las disposiciones quo dejamos comentadas, seve que el legislador ha 
creado un orden especial pars el uso de las aguas pGblicas: en primer tirmino ests is satis
facc16n de las necesidades de las poblaciones: en segundo lugar la defensa de la aavegaci~n 
o flote, quo consideramos no puede hacerse a expensas de aquellas, por lo menos en cuanto
 
responden a la salud p~blica, acueductos y energfa pars fines dom6sticos y alumbrado pGbli
do; en tercer lugar los menesteres internos de los predios riberanos; en cuarto lugar el
 
servicio de las minas, quo luego estudiaremos; y por dltimo, el de los demas beneficiariol.
 
Pero el orden de prelaci6n de los tres Gltimos se refiere al uso efectivo quo de las agurs 
se haga porque, si el riberano no las ests utilizando, puede obtenerlas cualquier concesio
nario o destinarlas el descubridor de la misma a su explotaci6n". (Hernando Devis Echandfa). 

Finalmente es conveniente resaltar que el derecho al uso d' las aguas no nace pars el
 
riberano sino en el momento de hacer su derivaci6n o de utilizarlas de cualquier otra mane
ra, antes no tiene siuo una simple facultad, qun no so traduce en derecho sino una vez que
 
se ejercita de acuerdo con la ley.
 

Caducidad.
 

Ley 113 de 1928 - Artfculo 13.
 

"El Gobierno Nacional seafilargen el decreto ,iamentariode la presente ley, las con

diciones generales en que pueden hacerse las concej. ones a quo elias se refieren, los requi
sitos y formalidades quo deben llenar los concesionarios, y las causales do caducidad". 

eDcreto Ley 1381 de 1940 - Articulo 10.
 

"El Gobierno fi arg las causales de caducidad administrativa, pero tal declarac16n no
 

se harg sin que previamente se notifique personalmente al it.:eresado de las causales que, a 
juicio del Hinisterio de la Economfa Nacional, hayan sido violadas, y el interesado dispon
drf de un t~rmino do hosts 15 d~as, pars rue rectifique o subsane la falta o faltas de quo 
se lo acuse, o formule su defensa". 

Decreto 1382 de 1940 - Articulo 38.
 

"Serfn causales de caduciead por la via administrativa las siguientes: 
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a) El incumplimiento por parts del concesionario,,o quien represente Bus, derechos;,de 
las condiciones sefialadas en los artfculos 30,31, 3 3 y 34; 

b): Lasque eulo futurofije el Organo Legislativo porimadio de leyes, o las que sefialt 
el Organo Ejecutivo por mdio de Decetos reglamentarios; 

C) Las especiales qua se designen en las respectivas resoluciones ejecutivas de conce
sign; 

d) 	Cuando no se inicie la instalacign o no se termine la convtruccin Je la plants eldc 
trice o acueducto, o no se den al servicio en los plazos pera ello fijados,-salvo

fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado;
 

a) Cuando en el caso de que preste un servicio pdblico, se deje s~e de atender por un
 
t~rmino que exceda de treinta dias h~biles o no, salvo fuerza maynr o caso fortuito,
 
debidamente comprobado;
 

f) Cuando se ha dejado de utilizar completamente la concesi6n durante cinco (5) acos; y 

g) 	Cuando el concesionario o quien represente sus derechos no cubra en tiempo oportuno

las multas qua el inisterio de la Economfa Nacional o el Gobierno le hayan impuestc
 
de acuerdo con el artfculo 37 de este Decreto.
 

PARAGRAFO. - En el caso de los numerales d) y e) el interesado debe dar aviso oportuno
al Ministerio de la Economia Nacional, dentro de un plazo no mayor de diez (10)dTas hgbiles,

:contados a partir de aquel en qua se present6 el caso fortuito o se sucedi6 la fuerza mayor,
so pena de incurrir en la multa qua fije de al.derdo con las prescripciones de este Decreto. 

Artfculo 39.
 

La declaraci~n administrativa de caducidad no se harg sin qua previamente se notifique

personalmente al interesado de las causales qua, a juicio del Hinisterio de la Economfa Na
cional, hayan sido violadas; y el interesado dispondrS de un t~rmino de haste quince dfas

(15) hfbiles, pare qua rectifique o subsane le falta;o faltas de qua se leasacusa, o formula 
su defensa". 

El 	 Gobiirno conserva el derecho de controlar la manera como el concesionario cumpla las
 
condicionis a qua queda sometido en el ejercicio del permiso, y en caso de establecerse la
 
violaci6n de cualquiera de ellas puede proceder a sancionarlo con multas sucesivs hasta por

la suma de $ 500,00, o decretando la caducidad administrative de la concesi6n. Toda conce
si6n ea esencialmente caducable, ya qua el incumplimiento de las obligaciones impues-i. da
 
derecho al Cobierno pare darla por terminada administrativamente.
 

El Gobierno no debe proceder sorpresivamente a decretor la caducidad, sino de acuerdo 
con la norma fundamental de qua nadie debe ser condenado sin habersele ofdo antes, y qua si 
as posible subsanar le falta en el t~rmino indicado ya no existe interns pare privar al con
cesionario del permiso.
 

La 	declaraci~n de caducidad no es obligatoria pare el INDERENA, agn cuando so haya in
currido en alguna de las causales sealadaa en el artfculo 39 del Decreto 1382 de 1940, de 
manera qua puede limitarse a imponer multas e inclusive a mudificar be concesidn pare lesa
lizar la situaci6n ilcita, si asf lo considera conveniente. Tambi~n, si el interesado sub
sana la falta de tiempo, no quiere decir qua se estS impedido pars imponerle una sanci6n pe
cuniaria. 

Hay qua cener en cuenta, tambi~n qut ia caducidad as una medida extreme y qua no'se de
be recurrir a ella sino en caso indispensable. 

Decretada la caducidad, el concesionario dabs clausurar la captacidn y la deivacidn
del aprovjchamiento de les aguas en el tfrmino qua sele-fija enla-easpecdvaprovidencia 
o en caso contrario so procede a hacerlo cumplir por intermedio deIla autoridad policiva.
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c.I."Revocaci6n por usos no autorizados". 

¥a se estudiS que las concesiones de aguas se terminan aplicando la caducidao administra

tiva.; La revocaci6n es un recurso extraordinario establecido por la vfa gubernativa en el ar

ttculo 21 del Decreto 2733 de 1959: "Los actos administrativos deberfn ser revocados por los
 

mismos funcionarios que los hayan expedido, o por sus inmediatc3 superiores, de oficio o a so

licitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
 

a) Cuando sea manifiesta su opo3ici6n con la Constituci6n o Is Ley; 

b) Cuando no estgn conformes con el intergs p~blico o social, o atenten contra 61;
 

c) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
 

Esta revocaci6n es aplicable en cualquier tiempo y en relaci6n con providencias o actos
 

ejecutoriados, teniendo solamente relaci~n con las violaciones consignadas en el artfculo 21
 

transcrito, y en ningGn momento con el incumplimiento de las obligaciones impuestas que se
 

sancionan con multas y con Is aplicaci6n de la caducidad administrativa.
 

" D.- "Por la venta no autorizada".
 

Decreto 1381 de 1940 - Articulo 4.
 

"Do acuerdo con Is Legislaci~n vigente no so pueden constitufr derechos sobre las,aguas
 

de uso pGblico independiente del fundo pars cuyo beneficiosederivan. Por consiguiente, es
 

nula toda concesi6n o transacci6n hecha por los propietarios riberanos de las aguas quepue
dan derivar en conformidad con Is Ley".
 

* E.- "Por la contrnvenci6n de las condiciones de un otorgamiento".
 

Decreto 1382 de 1940 - Articulo 34.
 

"Toda concesi6n expedida de acuerdo con las normas del presente Decreto, implica para el
 
concesionario o quien represente sus derechos, y como condici6r esencial pars su subsistencia,
 

la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resoluci6n ejecutiva. De
 
manera que cuando un permisionario tenga necesidad de efectuar cualquier alteraci6n en las
 

condiciones que fija la resoluci6n respectiva, deberg solicitar previamente la autorizaci6n
 
correspondiente, comprobando Is necesidad de las reformas".
 

Art~culo 36.
 

"El Gobierno se reserva el derecho de controlar, por conducto del Hinisterio de la Eco

nomfa Nacional (hoy INDERENA) y de los agentes designados par Sste, la manors como el conce
sionario, o quien represente sus derechos, cumpla ]as condiciones a que queda sometido on el
 
uso del permiso de concesi6n.
 

Articulo 37.
 

"El Gobierno, o el Ministerio de la Economfa Nacional (INDERENA) castigarg con multa que
 

no exceda de quinientos pesos ($ 500,00) a los quo infrinjan las condiciones impuestas...".
 
(Ver caducidad).
 

F.- "Por uso de caducidad no autorizado".
 

(Ver notas "caducidad de los usos" y"contravenciones de las condiciones de un otorga
miento"). 

G.- "Por contravenir a las lyes o sus reglamentos".
 

En Is nora referente a In caducidad administrativa se consignaron las normas pertinen-,
 

Les aplicables a los concesionarios que no cumplan con las leyes y en in nota "Por la ven
ta no autorizada" las 3anciones a los concesionarios qua contravengan 1as normas sobre a
guas de uso p~blico.
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Tambi~n son aplicables sanciones pecuniarias hasta de$500,00 a los quo haciendo uso di 
lea aguas sin permiso del INDERENA causen perjuicio a los deala uauarios de una corriente do 
uao pfblico.
 

H.- "Por negligencia en el paso de cuotas o gravimenes".
 

(Ver notas e) de las cuotas o gravfmenes).
 

Seg~n el Decreto 891 de 1942 el no pago oportuno del servicio de vigilancia asignado a
 
los concesionarios de las corrientes reglamentadas, acarrearg al usuario la suspenci6n del
 
servicio de agua en l 
respectiva bocatoma, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y de
 
decretar la caducidad administrativa de la concesi6n.
 

I.- "Por no construir las obras requeridas".
 

Es una condici6n obligatoria, que se consigna en todas las resoluciones, para el conce
sionario sea usuario de corriente reglamentada o de corriente aislada, presentar los planos
de las obras de captaci6n y de conducci6n que garanticen el usao del caudal asignado y la 
posterior construcci~n de esas obras, que son recibidas por el INDERENA si estln acordes con 
los ordenamientos tlcnicos.
 

El incumplimiento es sancionado con multas hasta de $500,00 y por la cancelaci6n de la 
concosi6n siguiendo el Drocedimiento da la eaduridatf aarin4-t-vm 4u 
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DE LA ORGANIZACION PARA LA ADMINISTRACION 

DE AGUAS EN CHILE.
 

1ENERALIDADES
 

En Chile, las aguas son bienes nacionales de uso pGblico, en consecuencia su dominio per° 

:enece a la naci6n toda y su uso a todos los habitantes de la repGblica (Art. 10 N 100 inc.
 

y 100 del C.A. y
,6cimo primero CP; Arts. 94 y 95 de la Ley 16640, de 1967 de R.A.; Arts. 90 


xt. 595 del CC.), lo que significa ademfs, que, legalmente, el control del uso y la distribu.
 

i6n de dicho recurso entre los habitantes de la nacign sea de responsabilidad del Estado.
 

Por otra parte, las caracteristicas de este recurso natural, limitado y escaso y su des

ino especial tendiente a satisfacer nacesidades tan amplias coo 1o son las demandas para la
 

ebida y sanidad de poblaciones, agricultura de riego, generaci6n de energla elgctrica, mine-


Tae industria y diversos otros usos de menor significado, que lo definen como un elemento
 

e vital importancia y recurso b~sico de desarrollo, hacen imprescindible que su conservaci6n
 

administraci6n no nuedan estar entregadas a la libre iniciativa de los particulares sin una
 
6
 

portuna y adecuada reglamentaci n que regule el interns de cada uno de los'beneficiados de
 

,acomunidad toda.
 

De lo expuesto deriva que el Estado debe necesariamente ejercitar sobre las aguas la tui.
 

i6n que le incumbe, tratfndose de un bien nacional de uso p~blico, que debe ser administrado
 

Iemodo de satisfacer el intergs com~n de todos los habitantes y en beneficio de la economa
 

cional.
 

Es concepto generalizado que los passes que han alcanzado, en su proceso de desarrollo,
 

inalto grado de utilizaci6n de sus recursos naturales, si no quieren ver impedido o entraba

.o su ritmo natural de crecimiento, deben oportunamente formular las politicas que lea permi

an asegurar In conservaci6n y mejor uso de dichos recursos, estableciendo las normas legales 

los mecanismas institucionales que den adecuada satisfacci~n a los imperativos de la poca. 

Nuestro pas, al igual que muchos otros que han tenido en el pasado y mantienen en la
 

actualidad un intenso desarrollo y poseen adem~s una elevada tecnologia, han debido enfren

:ar con decisi6n la soluci6n a los diversos problemas que plantea la utilizaci6n optima de
 

as aguas y en especial, motivado por la notoria y progresiva escasez hidrol6gica de norte
 

i sur de su territorio y la convicci6n que si no se adoptaban con prontitud y la oportunidad 

iecesaria las medidas adecuadas, a corto plazo nos verfamos abocados a limitaciones de nues

:ro crecimiento, en forma muy particular en la zona mfs valiosa y poblada del pals como as 
.aregi6n central.
 

El anglisis de In situaci6n existente en nuestro pals hasta el afio 1967, relativa a las
 

iguas y su utilizacign, tuvo coma resultado la formulaci6n de una polltica nacional acerca
 

Iaeste recurso y fu6 asl como la lay 16.640, de Reforms Agraria, de 28 de Julio de ese afio
 
ntrodujo importantes madificaciones al sistema jurldico de aguas vigentes a esa fecha, esta

ileciendo las normas legales indispensables que permitieran llevar a la prfctica las polfti

:as sobre utilizaci6n de las aguas y creando, asimismo, el organismo fundamental encargado
 

Iaaplicarlas y hacerlas cumplir.
 

En una politica integral en materia de aprovechamimnto de recursaos hidrsulicos, se pue

[en distinguir cuatro actividades que configuran las etapas fundamentales del proceso de uti
izacin del recurso. Son elias la investigaci6n, planificaci6n, administraci6n y, finalmen
:a,la utilivaci6n propiamente tal.
 

Nuestra organizaci6n administrativa ha concentrado las funciones de investigaci6n, pla

dficaci~n y administraci6n an unq sola Instituci6n, In Direcci6n General de Aguas, creada
 

ior la Ley 16.640, de Refnrma Agraria. La Gitima etapa, de utilizaci6n, se encuentra radi

:ada an el numeroso grupo de instituciones p6blicas y privadas y de los particulares que,
 

ilsladamente, atienden cada uno de los diveros usos del agua qua son exigidos por el desarro-

Llo econ6mico y social del pals.
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En consecuencia, nos referimos a continuaci6n a los organos institucionales qua partici
pazlen'el proceso de utilizaci6n de este recurso natural de acuerdo al esquema planteado pa
ra una politica integral de aprovechamiento y, en lo posible, al plan propuesto en el'borra

dordel-Estudio sabre la Legislaci~n de Aguas en los Pases del Crupo Andino que nos ha sido
 
distribuido al cursfrsenos la invitaci~n a participar en este Seminario.
 

A.- La Fuente de Poder Para Establecer o Cambiar la Organizaci~n
 

El Estado de Chile es unitario (Art. 1 C.P.) Su Gobierno es de tipo Nacional y posee
 
una estructura sencilla.
 

La Constituci6n consagra el principio de separaci6n de los Poderes PGblicos que integran
 
el Gobierno. Cada magistratura tiene sefalada cierta 6rbita de atribuciones.
 

En la actualidad el Mando Supremo de la Naci~n lo ejerce la Junta de Gobierno de la RepG

blica'de Chile concentrando los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo. (Decretos Le

*9es N* 1 y 128, de 1973).
 

la Junta de
En consecuencia, la autoridad suprema en materia legislativa y ejecutiva, es 

Gobierno, quien, ejerce su potestad mediante decretos leyes, decretos supremos y resoluciones.
 
En virtud de esta potestad puede determinar la estructura de los organismos encargados de la
 
polftica general y de la administraci6n del agua.
 

Elaordenantienta jurfdico contenido en la Constituci6n y en las Leyes de la Repdblica ca
tinaa vigente, mientras no sea a haya sado modificado en la forma antes sefialada.
 

La autoridad qua ejerce el Poder Ejecutivo, en conformidad a dicho ordenamiento juridico
 
estl investida de atribuciones para administrar las aguas, sin perjuicio de aquellas faculta
des que la Ley ha entregado a organismos de Gobierno, especializados.
 

B.- Facultades del Presidente de la Rephblica.
 

El Presidente de la Repdblica (boy Junta de Gobierno) estg facultado para intervenir en
 
la administraci6n de aguas mediante el ejercicio de atribuciones especifIcas que le han sido
 
entregadas par la Ley.
 

En uso de estas atribuciones, el Presidente de la Repdblica puede resolver lo siguiente:
 

1.) Fijar tasas de uso racional y beneficioso de las aguas pars las diferentes utiliza
ciones (art. 26 C.A.).
 

Esta facultad la ejerce el Presidente dela Repdblica, mediante decreto supremo fundado, 
previa realizaci6n par la Direcci6n General de Aguas de los estudios tecnicos correspondien
tea. 

Los interesados, qua pudieren resultar afectados con la fijaci6n de la tasa, pueden for
mular sue observaciones a los estudios correspondientes ante la Direcci6n General de Aguas, 
par intermedio de sus respectivas Asociaciones de Canalistas a Comunidades de Aguas, si las 
hubiere, y directamente en el caso contrario. En definiti a resuelve el Presidents de la Re
p~blica.'
 

Asimismo, el Presidentede la Repblica puede revisar a modificar las tasas de uso ra-,
 
cional y beneficioso cuando varfe cualquiera de los factores qua hayan servido do base para,\
 
fijarlas a cuando nuevos antecedentes lo aconsejen
 

2.) Establecer hreh de racionalizaci6n del uso del agua (Art. 35 C.A.).
 

En uso de esta facultad puede crear, modificar a suprimir seccionamientos de las corren
tea naturales comprendidas en el Srea de racionalizacign.
 

Puede, adewns modificar las fireas de racionalizaci~n deil uso delmagua(Art.,36 CA.).
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3.) Declarar, par Decreto Supremo fundado, a proposici6n do la Direcci6n General de
 
Aguas, la extinci~n total o parcial del derecho de aprovechamiento, cualquiera que sea su
 
origen, cuando sea necesario destinar el agua a la bebida u otros usos dom~sticos o cuando
 
lo requiera el iesarrollo econ6mics de una zona.
 

Notificada que sea la proposici6n de i Direcci6n General de Aguas a los posibles afec

tados, estos pueden formular observaciones y el Presidente de la Rep~blica resolvers en defi

nitiva, sin perjuicio del derecho a ser indemnizados;
 

4.) Fijar y reservar cuotas pars la concesi6n de mercedes de las diversas clases a que
 

se refiere el C6digo de Aguas y destinar exclusivamente a la concesi6n de ciertos usos, de

terminadas cantidades de agua. (Art. 48 del C. de A.) ;
 

5.) Declarar el agotamiento de las aguas que corren par cauces naturales, con lo cual,
 

pone t~rmino'a Is concesi6n de nuevas mercedes de riego o usos que consuman aguas. (Art.47
 
C. do A.);
 

6.) Reservar cuotas de un caudal de agua pars concesi6n de derechos de aprovechamiento
 

aosfuturos beneficiados con las obras de riego que construya la Empress Nacional de Rie
go, a solicitud de 6sta y previo informe de Is Direcci6n General de Aguas (Art. 305 C.A.);
 

7.) Aprobar la constituci6n, estatutos y'la reforms de estos de las Asociaciones de Ca
nalistas y Juntas de Vigilancia previo informe de la Direcci6n General de Aguas (Arts. 89,91,
 
149 y 173 del C.A.);
 

8.) Dictar normas complementarias acerca del Registro PGblico de Aguas, que debers 1ie
var la Direcci6n General de Aguas sabre los actos, informaciones y dats quo tengan relacidn,
 
con wilas
 

9.) Nombrar y remover al Director General de Aguas, funcionario de su exclusiva.confian
za (Art. 286 C.A.);
 

10). Declarar. a petici6n o con informe de Is Direcci~n General de Aguas,izona do esca, 
sea, en fpocas de extraordinaria sequia Art. 332 C.A.). 

C.- Grupos de Asesorfa o Coordinaci6n.

1.) De la Asesorfa.-


En Chile, coma se desprende de la enumeraci6n de las atribuciones sefialadas en la letra
 
precedente, el principal organisma asesor del Presidente de la Rep~blica lo constituye la Di
recci6n General de Aguas, toda vez que pars el ejercicio de la generalidad de las facultades
 
que le ha entregado ia ley en materia de administraci6n del recurso agua, debe hacerlo previo'
 
informe o a petici6n de dicho Servicio Centralizado.
 

Eats funci6n asesora de la Direcci6n General de Aguas, se realiza a trav~s del Hiniste
rio de Obras PGblicas y Transportes, del cual forma parts.
 

Existe en i actualidad una Comisi6n Nacional de la Reforms Administrativa bajo la di

recta dependencia de la Junta de Gobierno, encargada, entre otros deberes y atribuciones, de
 
estudiar y proponer Iansmodalidades necesarias a la legislaci6n y reglamentaci6n administra
tiva; estudiar y proponer modificaciones estructurales generales de Is Adminiceracisn del Es
tado o modificaciones org~nicas de determinados Ministerios, Servicios PGblicos centralizados
 
o descentralizados o de las Municipalidades pudiendo oefialar las pautas t~cnicas a las cualea
 
deberg cefiirse la estructura interns de cada una de aquellas instituciones; planificar, coor
dinar e impulsar Is aplicaci6n de programas ospecificos de acci6n y difundir su contenido in
cantivando a los encargados de su ejecuci6n inmediata; estudiar y proponer medidas tendientes
 
a hacer efectiva una adecuada regionalizaci6n administrativa de. pals.
 

2.) DO Is Laoordinaci6n.-


La pla.ificaci~n de los recursos de agua del pals, la realiza la Direcci6n General de
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'Agua. .Ejecuta esta funciJnmediante la investigaci6n pars conocer el recurso en si mismo ya
sea enforma independiente o conectado a su utilizaci6n, y'los estudios de planificaci6n.
 

Para realizar estas dos importantes actividades cuenta en su organizaci6n internn con un
Departamento de Hidrologa y un Departamento de Estudios y Racionalizaci6n.
 

Eats acci6n planificadora de Is Direcci6n General de Aguas, debe ejercitarse en 
cancor
dancia con la planificaci6n del desarrollo econ~mico-social a nIivel nacional.
 

La Oficina de Planificaci6n Nacional (ODEPLAN) es el organismo 
asesor encargado de proponer las orientaciones fundamentales al proceso de planificaci6n, de conformidad a las ins
trucciones que para estos efectos le imparta el Presidente de la RepGblica.
 

Fug creada par ley N* 16.635, de 14 de Julio de 1967, 
come un servicio funcionalmente

descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurldica de derecho pGblico, sometida
 a la supervigilancia directs del Presidente de la Reptblica, a quien asesora en todas aquellas materias que digan relaci6n con el proceso de planificaci6n econ6mica y social.
 

Para el cumplimiento de sus objetivos, le corresponde coordinar los 
trabajos correspondientes a la preparaci6n del plan nacional de desarrollo econ6mico y social; proponer las politicas generales de corto y largo plazo que regirgn para Is preparaci6n de los planes sectoriales correspondientes al plan nacional de desarrollo, que se refieran a los Ministerios u
otras entidades, sean del sector pdblico o privado; coordinar los planes sectoriales; proponer las politicas de desarrollu regional y preparar planes regionales de desarrollo, debidamente coordinados y realizar otras funciones de igual importancia, sin perjuicio de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades quo la ley determina para los Hinisterios y demos
 
servicios de Is Administraci6n del Estado.
 

La misma ley ha establecido que en los Ministerios que preparen en su totalidad o parcialmente planes de desarrollo econ6mico y social, habri Oficinas de Planificaci6n y Presupuestos. Asimismo, en las instituciones descentralizadas y demos organismos que participen
en la preparaci6n de los referidos plates, existirgn oficinas de Programacidn, las que se ce-

Uirfn a las instrucciones quo lea impattan aquellas" oficinas.
 

El Presidente de la Repdblica podr 
adems, establecer Comisiones Coordinadoras entre
los Hinisterios que preparen parcialmente planes sector iales de desarrollo econ6mico y social.
 

En el Ministerio de Obras PGblicas y Transportes, la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto depends directamente del Ministro del ramo y las funciones que le corresponde realizar
se'han radicado en la Direcci6n de Planeamiento y Urbanismo bajo la responsabilidad de su Di
rector (Decreto N0 777, de 11 de Septiembre de 1968).
 

Corresponds, adems, a la Direcci6n de Planeamiento y Urbanismo, la planificaci6n, coordinaci6n general y proponer las prioridades de los estudios, proyectos y ejecuci6n de las
obras, de acuerdo con las necesidades del pals, los programas gubernativos y los planes de
los distintos Servicios y empresas, cuyos objetivos deben conformarse con los Planes Naciona
lea de Desarrollo y los Planes Regionales.
 

En el desempefio de estas funciones, debe planear y coordinar las obras qua realicen los
dos orgsanos de ejecuci6n con que cuenta el citado ministerio en materia de utilizaci6n -21
 agua, Is Direcci6n de Riego, qua transitoriamente realiza las funciones de la Empress Nacio
*nal de Riego, y la Direcci6n de Obras Sanitarias.
 

Par Decreto Supremo N* 968, de 9 de noviembre de 1973, se ha creado Is "Comisi6n Nacio
nal de Riego", qu
e actualiza las funciones de una comisi~n similar organizada en maya de
1969, presidida por el Ministro de Obras PGblicas y Transportes b integrada por el Ministro
de Agricultura, los Subsecretarios de Obras P~blicas y Agricultura, el Director General do

Obras PGblicas, el Director General de Aguas, el Director de Riego, el Vicepresidente de la
Corporacidn de Reforms Agraria, el Director Ejecutivo del Servicio Agricola Ganadero; y el.
Secretario Ejecutivo de la Oficina de Planificaci6n Agricola.
 

La funci6n fundamental de esta Comisi6n es Is coordinaci6n de los Servicios relacionados
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con el riego y de estudiar y proponer las medidas destinadas al mejor aprovechamiento de la.s
 
obras de riego constru~das o par ejecutarse.
 

Debe, adem~s, estudiar y proponer decisiones sobre la politica de riego en concordancia
 
con el desarrollo agropecuario del pals; fijaci6n de prioridades en estudios y ejecuci6n de
 
obras de riego; determinaci6n de recursos y fuentes de financiamiento con el prop6sito de in
crementar las obras de regadTo del pats; anglisis de la evaluaci6n del empleo y rendimiento
 
de dichas obras y creaciSn de comisiones zonales y la regulaci6n de sus funciones.
 

Esta comisi6n, se la ha investido de importantes atribuciones que le permiten requerir

informaci6n de todos los Ministerios, Entidades de Administraci6n Aut6nora, Sericios Espe
cializados del Estado, Privados, etc. y citar a los funcionarios que estime conveniente para
 
au asesoramiento.
 

Las proposiciones de la Comisi6n se transforiarfn de hecho en decisiones que, para todos
 
los efectos legales, tendr9n el carcter de instrucciones de los Ministerioas d Obras PGbji
cas y Transportes y de Agricultura y obligarfn a los servicios y funcionarios representadoe
 
en ella, salvo Gnicamente que fueren contrarias a las normas legales vigentes.
 

La maxima autoridad del Poder Ejecutivo podrg ordenar que dichas decisiones se extiendan
 
a otras Instituciones.
 

Cabe mencionar entre los organos de planeamiento par sectores, el Departamento de Recur
goo Hidradlicos de Is Corporacidn de Fomento de la Producci6n, cuyas actividades fundamenta
lea estfn orientadas hacia el estudio, evaluaci6n y aprovechamiento de los recursos de agua

del pats y Is Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), cuya misi6n esencial es la de
 
realizar un plan de desarrollo el~ctrico a nivel nacional.
 

3.) La autoridad Ministerial y Sub-Ministerial.

3.1) Esquema General.
 

En nuestro pats, la responsabilidad de la administraci6n y el control de aguas, estS le
 
gada fundamentalmente al Ministerio de Obras PGblicas y Transportes, del cual depende, 
come
 
Servicios PGblicos centralizados, la Direcci6n General de Aguas, la Direcci6n de Riego y la
 
Direcci6n de Obras Sanitarias y el Departamento de Defensas Fluviales integrado en la Direc
ci6n General de Obras PGblicas.
 

Este Ministerio, estS estructurado en la actualidad en base a dos Subsecretarfas, la de
 
Transportes y Is de Obras PGblicas. El sector obras pGblicas, 
en sus niveles tfcnicos ests
 
separado en dos grandes n6cleos, Is Direcci6n General de Obras Pablicas y Is Direccisn Gene
ral de Aguas.
 

De la primers, dependen las diversas unidades operativas encargadas del planeamiento,

estudios, proyectos y ejecuci~n de las obras de infraestructura del pats. Entre Satas estgn

comprendidas la Direcci6n de Riego y la Direcci~n de Obras Sanitarias. 
El estudjo, proyec
cin, construcci6n y conservacian de defensas de terrenos y poblaciones contra crecidas de
 
corrientes de agua, los realiza la Direcci6n General de Obras PGblicas a travs de su Depar
tamento de Defensas Fluviales.
 

3.2) La Direcci~n General de Aguas.
 

En numerosas oportunidades en esta exposici6n, nos hemos referido a la Direcci6n Gene
ral de Aguas y obviamente, ya que es el organismo rector para la conservaci6n y 6ptima uti
lizaci6n de los recursos de aguas del pals.
 

Fue creada por ia ley 16.640, de Reforms Agraria, de Julio de 1967 como instrumento fun
damental pars dar cumplimiento a la polftica sobre utilizaci6n de este recurso natural, que

di6 origen a las reformas legales indispensables qua fue necesario introducir al Cgdigo de
 
kguas y organizada y puesta en marcha en noviembre do 1969.
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La Direcci6n General de Aguas es un Servicio Centralizado, dependiente dal Ministerio d,aObri s Phblicas y Transportes. Su autoridad maxima as el Director Generalde Aguas, funciona'0ri0de'la exclusiva confianza del Presidente de la Reprblica. 

Componen su organizacign interns cuatro Departamentos: fe Administraci6n y Secretarfa
General, de Hidrolog~a, de Derechos de Aguas, de Estudiosy Racionalizaci6n y el Departament

Legal.
 

El legislador, concentr6 en este servicio la funciones de investigacisn, planificaci6n

y administraci6n fiscal del agua, invisti~ndolo de poderes y atribuciones para el buen cumplimiento de su cometido. 
Todo ello, orientado a la conservaci~n y 6ptimo aprovechamiento
del recurso en beneficio de Is economia nacional y someti6 a los usuarios sean pablicos o
privados, a todas las normas legales sobre planificaci!n, control y vigilancia, incorporadas
al texto sistematizado del C6digo de Aguas, fijado por DFL. N* 162, de 12 de marzo de 1969.
 

El Art. 287, del referido Cuerpo Legal dispone a Is letra :
 

"La Direcci6n General de Aguas estarg encargada de velar por el cumplimiento de las disposicioneas del C6digo de Aguas, y tendrg las atribuciones y funciones que le confieren este
C~digo, Is ley N* 16.640 u otras generales o especiales, como asimismo, la aplicaci6n de la
polftica de aguas y mantenci6n y desarrollo de los recursos hidraGlicos del pass".
 
"Le corresponderfn, ademfs, especialmente las siguientes funciones y atribuciones 
:
 

a)."Estudiar y planificar los recursos naturales de agua pars su mejor aprovechamiento
 
y beneficio de la economfa nacional".
 

b). "Ejercer Is policia y vigilancia de las aguas, e impedir que en los cauces naturales
de uso pGblico se hagan o destruyan obras sin la autorizaci6n correspondiente. Impedir5 tambifn qua se extraigan aguas de los mismos cauces sin titulo 
aen mayor cantidad de lo qua co
rresponda".
 

c). "Hantener y operar el servicio hidrom~trico nacional y proporcionar y publicar Is
 
informaci6n qua genere".
 

d). "Controlar y supervigilar a intervenir las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas y, 
en general, a todo usuario, en relacign con el uso, destino
 
V aprovechamiento de los recursos de agua".
 

a). "Encomendar a Empresas u organismos especializados los estudios a informes t6cnicos
qua estime conveniente, y la ejecuci6n de proyectos y obras pars cualquier uso del ague, en
Bjercicio do las facultades y atribuciones qua se le confieren en al presente C6digo de Aguas

Bn la Ley N* 16.640 o en otras".
 

En su acci6n planificadora, la Direccidn General de Aguas ea 
is entidad rectors del uso
de las aguas en el pals. 
 Estudia a nivel nacional, regional y de cuenca hidrogrgfica la cantidad y calidad del recurso en forma que sirva de base a la planificaci6n del desarrollo econ~mico y social del pafs, y a 
Is formulaci~n de los programas generales y sectoriales de inversi6n,.en funcign de las proyecciones de las demandas y de las inversiones que sean necesarise pars cumplir las metas del plan de desarrollo. En concordancia con esta funci6n, fijapolfticas nacionales, regionales y sectoriales sobre uso del agua, especialmente an proyectossobre uso mfiltiple del recurso, sefisalando prioridades, extensiones y limitaciones qua conduzcan a la conservaci6n y mejor uso del agua en cumplimiento del citado plan de desarrollo.
 

Herramientas importantes, para la conformaci6n del uso del agua a los principios y cri
terios deducidos de la pianificaci6n, estgn representados par Is autorizaci6n ejercida a travys del Presidente de IsRepfblica, sobre fijaci6n do greas do racionalizaci6n del uso del
agua qua podrf cubrir Is totalidad de las hoyas hidrogrfficas, y en el establecimiento pars
los usas actuales y futuros de Is tasa de usa 
racional y beneficioso pars todas lag utilizaciones, como doctrina fundamental de la concesi6n. 
Eats doctrina establece en otras palabrasque nadie podri tener un mayor derecho de agua que el que en forms beneficiosa y racional le
rabe an eluso especffico de Is concesi~n.
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Dentro de la funci6n investigadora del recurso, base para is planificacibn, la DirecciOn
 

General de Aguas debe mantener, ampliar y operar toda la red de estaciones hidrom6tricas del
 

pas, que entraia la responsabilidad fijada por la ley, de evaluar en cantidad y calidad el
 

sistema de medida dt las aguas a nivel nacional. Todo con el fin de cumplir no solo sus pro

pis funciones sino de tenerla plenamente puesta a disposici6n de cualquier persona o entidad
 

pdblica y privada que la requiera, para lo cual se establece Is obligaci6n de publicar Ia in

formaci6n que se colecte.
 

La funci6n administradora del recurso, establece el procedimiento legal, tcnico y admi
a personas naturales y organizaciones prnistrativo para Ia concesi6n del uso de las aguas 


blicas y privadas, fijando en cantidad, ubicaci6n, restituci6n y en general todo el proceso
 

de captacign, conducci6n y utilizaci
6n de I merced de concesi6n, en forms de cumplir los
 

criterios de planificaci6n y de protecci6n de otras mercedes concedidas con anterioridad.
 

Todo esto incluye las funciones explfcitamente sefialadas en la ley de ejercer In policla y
 

vigilancia de las aguas que obliguen a los usuarius, en el presente y futuro a cumplir, en
 

forma permanente, las caracteristicas y condiciones de todos los usos y mercedes concedidas.
 

En este sentido establece un amplio control y supervigilancia de todas las organizaciones
 

privadas creadas para el manejo y uso com6n de las aguas, coma son las Juntas de Vigilancias,
 

Asociaciones de Canalistas y Comunidadez do Aguas.
 

Este es un apretado resumen de las funciones m~s importantes y trascendentes que el C6

digo de Aguas entreg6 a la Direcci6n General de Aguas en cumplimiento de la alta misi~n quo
 

se le fij6 para la conservacidn y mejor uso del recurso en bien del proceso actual y futuro
 

del desarrollo del pals.
 

Para completar los lineamientos generales a que se refiere el art. 287 sobre funciones
 

y atribuciones que ia ley le da a la Direcci6n General de Aguas, en la letra e) se le fija la
 

posibilidad do encomendar a Empresas y organismos especializados la realizaci6n de estudios y
 

ejecuci6n de obras, en ejercicio de las facultades y atribuciones que se le confieren en el
 

mismo C6digo de Aguas o en otras leyes.
 

Tales facultades y atribuciones, correspondientes a articulos precisos de tales leyes, se
 

refieren siempre a estudios y obras que la misma Direcci6n General, pata el mejor usa o dis

tribuci6n de las aguas, puede exigir que se ejecuten por los usuarios de los derechos eatable

cidos o concedidos, y que a falta de cumplimiento par parte de ellos Ia Direcci6n General de
 

Aguas queda facultada pars llevarlos a efecto, por cuenta de dichos usuarios.
 

3.3) La Direccidn de Riego.
 

La Direcci6n de Riego, como lo sefialgramos en pfrrafos anteriores, no obstante su auto
*nosamen mateia de atribuciones y funciones espec~ficas que le ha ototgado la ley,.esun M
 
Servicio dependiente de la Direcci6n General de Obras P'blicas (Ley 15.840).
 

En la actualidad, cumple una doble finalidad, ya que transitoriamente debe ocuparse de
 

las funciones y atribuciones do la Empresa Nacional de Riego, creada par la ley 16.640, de Re

forma Agraria, cuya organizaci6n eatf diferida. (Decreto 620, de 4 de Agosto de 1967).
 

Le corresponds realizar a esta Direcci6n especfficamente, las siguientes funciones
 

a) El estudio, proyecci6n, construcci6n, reparaci~n y explotaci6n de las obras do riego
 

quo so realicen con fondos fiscales;
 

b) Las obras de saneamiento y recuperaci6n de terrenos quo se ejecuten con fondos fisca
lea;
 

c) El estudjo, pioyecci~n, construcci~n y reparaci6n del abovedamiento de los canales de
 

los sectores urbanos de las poblaciones, siempre que dichos canales haregadio que corren par 

yan estado en uso con anterioridad a In fecha en que in zona par donde atraviesan haya sido
 

declarada coma comprendida dentro del radio urbano y que dichas obras so construyan con fondos
 

fisecales o aportes de las respectivas Municipalidades;
 

d) Proponer 1a condonaci6n total o parcial de las deudas pur saneamiento o recuperaci6n
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de- terrenos, indfgenas;,y P 

":t 1:e) Transitoriamente, las funciones y atribuc
-tanto no se materialice el funcionamiento de sae 

iones do la Empresa Nacionalide Riego, 
organismo.,' 

en 

.3.4) La Direcci6n de Obras Sanitarias. 

'.-Esta Direcci~n, al igual que Is anterior, es un Servicio.Dependiente~da laDireccidn Ge
neral do Obras P6blicas.
 

Le compete a este Servicio el estudio, proyecci~n, construcci6n y supervigilancia do lag
 
obras generales de agua potable, de alcantarillado y desague que se ejecuten con los fondos
 
del Estado o con su aporte; Estudiar, proyectar, construir e inspeccionar servicios completos
 
de agua potable y alcantarillado en pueblos existentes y qua carecen de ellos.
 

D.- Los Organismos Semi Aut6nomos de Gobierno.
 

Especial menci6n cabe hacer, respecto de estos organismos, a Is Empress Nacional de Rie
go, no obstantu que an no se la pone en marcha como tal, ya que, apesar do la circunstancia,
 
las funciones y atribuciones que la ley le ha conferido tienen plena vigencia y son realizadas
 
transitoriamente, por la Direcci6n de Riego.
 

La ley 16.640, conocida con el nombre de Reforms Agraria, tantas veces citada, cre5 la
 
Empress Nacional de Riego, como una persona jurldica de derecho p~blico, de administracisn
 
aut6noma y patrimonio propio, relacionada con el Gobierno a travs del Hinisterio de Obrab
 
Pdblicas y Transportes.
 

A esta instituci6n le corresponds en forms exclusiva la planificaci6n, estudio, proyacto,
 
construcci~n y explotacidn de las obras de riego y drenaje de terrenos agrfcolas que se ejecu
ten con fondos fiscales.
 

Ademfs, le compete las siguientes funcionesy atribuciones
 

a). Regular el uso de las aguas entre titulares de derechos de aprovechamiento benaficia
dos por las obras de riego que construya y explote;
 

b). Realizar los estudios y ejecutar labores de reparaci6n, unificacidn o mejoramiento
 
en las obras de riego de dominio privado, que le encomiende la Direcci6n General de Aguas de
 
acuerdo a sus facultades;
 

c). Celebrar convenios con particulares o con empresas o instituciones nacionales, inter
nacionales o extranjeras pars estudiar, proyectar, construir o explotar obras de riego, do
 
puesta en riego o drenaje de terrenos agrfcolas;
 

d). Formular programas, asf como ejecutar prfcticas y obras de conserva'idn de hoyas hi
drogrfficas especfficas, de acuerdo con el Ninisterio do Agricultura, para controlar la ero
ci6n, sedimentacidn, avenidas, etc. quo puedan afectar las obras de riego.-


La Direcci6n Superior estf a cargo de un Consejo compuesto de nueve miembros qne preside
 
el Hinistro de Obras Priblicas y Transportes.
 

La direcci~n y administracidn so ha dispuesto a cargo de un Vicepresidente Ejecutivo, de
 
la exclusiva confianza del Presidente de la Repfblica.
 

Las obras quo construya la Empress forman parts de su patrimonio.
 

- Los beneficiados con las obras de riego de patrimonio de la Empress debergn pagar a eats, 
tina cuota anual permanente por cada unidad de voiitmen de agua que lea corresponds de acuerdo a 
su respectivo derecho do aprovechamiento determinado en conformidad a la tasa de uso racional 
y beneficioso y en propozin al mejoramiento obtenido. 

La cuota referida se determina tomando en consideraci~n el derecho al uso del agua, el
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costo efectivo de las obras y la vida Gtil de estas. Para estos efectos se estimart la vida
 
Gtil en un plazo que no podrg exceder de cincuenta alios.
 

Esta cuota, serg reajustable en el 70% de la variaci6n del Indice de precios al consumi
dor.
 

Los usuarios de las obras de riego, deberfn pagar, adem~s una cuota anual po: cada uni
dad de volImen de agua que le corresponda, para cubrir los gastos de mantenci6n y explotaci6n
 
de dichas obras.
 

La Empress Nacional de Riego estS sujeta en algunas de sus labores a la fiscalizaci6n de
 
la Direcci6n General de Aguas.
 

Asi por ejemplo, le corresponde a este organismo rector informar al Presidente de la Re
phblica sobre la reserva de cuota de un caudal, para la concesi6n de los derechos de aprove
chamiento a los futuros beneficiados con las obras de riego que construya Ia Empress; deter
minar provisionalmente y en forma definitiva la zona de riego obligatoria y la fijaci6n de
 
los predios comprendidos en ella; conceder los derechos de aprovechamiento a los beneficiados
 
con las obras de riego; fiscalizar o intervenir, de oficio o a petici6n de parte interesada,
 
en la distribuci6n de aguas que compete a la Empresa.
 

E.- De las Organizaciones de Usuarios.
 

Generalidades:
 

En las secciones anteriores nos hemos referido a las diversas instituciones del sector
 
pGblico encargadas fundamentalmente de Is investigacir., planificaci6n y administraci6n de
 
las aguas en nuestro pas, e incluimos, tambign, en dicha resefia, a algunos organismos direc
tamente vinculados con su utilizaci6n.
 

Nos corresponde ahora ocuparnos de las organizaciones do los particulares directamente 
interesados en Is administraci6n y explotaci6n de los sistemas de utilizaci'n, campo en que 
la actividad privada puede desarrollar una acci6n de extraordinaria importancia, cuya funda
mental misi6n consiste en administrar las aguas de uso comn sobre las cuales se han eatable
cido o concedido sus respectivos derechos de aprovechamiento.
 

Nuestra legislaci6n se ha preocupado en forms preferente de esta materia y ha concebido 
tres formas de organizaci6n de usuarios que las ha ritulado como Juntas de Vigilancia, Aso
ciaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas. Su reglamentaci6n estf contenida en el C6
digo do Aguas y en el Reglamento sobre Constituci6n y Estatutos N* 1.021, de 25 de Julio de 
1951. 

1.) Asociaciones de Canalistas.
 

Definici6n
 

Las Asociaciones de Canalistas estfn formadas por todas las personas qus aprovechan las
 
aguas de un mismo cauce artificial.
 

Son personas juridicas organizadas con el fin de tomar las aguas del caudal matriz, re
partirlas entre los asociados, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de capta
ci6n, acueducto y otras qua sen necesarias al aprovechamiento coman y ejecutar toda close
 
de actos a contratos que directa o indirectamente conduzcan al fin de la Asociaci6n.
 

Constituci6n
 

Las Asociaciones se constituyen por escritura p~blica subscrita por todos los titulares
 
de derechos do aprovechamiento de las aguas conducidas por el canal o mediante el acuerdo de
 
Ia mayoria de los derechos de aprovechamiento de las aguas comunes adoptado en comparendo ce
lebrado ante el Juez del Departamento en que estS ubicada la bocatoma del canal principal.
 
Este comparendo puede ser provocado por cualquiera de los interesados o por la Direcci6n Ge
neral de Aguas.
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Cuando la conatituci6n ha debido reslverse judicialmente;.el Juez'ordenarA reducir~a
•
 

eascritura pdblica Is formaci6n de la Asociacifny sas estatutos.,
 

La constituci6n y estatutos son aprobados por el,Presidente,,de!la Repdblica. Asimismo,
 
Is reforms de 9stos requieren la aprobaci~n de dicha autoridad y, en ambos casos, previo -in
forme de la Direcci6n General de Aguas. - , '
 

Jurisdicci6n
 

La acci6n de la Asociaci~n y la Jurisdicci&n del Directorio sobre los accionistas, se
 
extiende hasta donde exista comunidad de intergs, aunque sea slo entre dos asociadus.
 

Los estatutos podr~n estipular, en lo concerniente a Is administracifn de los canales y.
 
a la distribuci6n de los canales y a Is distribucidn de las aguas, una menor extensi6n de suB
 
atribuciones.
 

Esto significa que la jurisdicci6n so extiende desde la bocatoma hasta donde exists co
munidad de interns y comprende a todos los usuarios quo captan sus aguas de un mismo sistema
 
de canales.
 

El derecho de los asociadoa sedetermina en los estatutos por unidades qu so denominan
 
acciones y quo consisten en una parts alicuota de las aguas del acueducto.
 

De la organizaci6n
 

Como en todo organismo de tipo corporativo, la autoridad:,mfxima de la Asociaci6n la-cons
tituye la reuni6n de sus miembros legalmonte convocada. , ,
 

Estas reuniones o asambleas so denominan Junta General de Accionistas, la quo resuelve 
cobre los negocios quo interesen o afecten a la Aociaci6n. Estas Juntas Generales.son ordi
narias o extraordinarias. 

Las Juntas Generales Ordinaries tendrfn lugar el primer- sfbado ,hfbil de mayo de cada
afio, a las dos de Ii. tarde. Los Estatutos pueden disponer otra :fecha- y ho:a. 

Las Juntas Generales Extraordinarias so pueden celebrar en cualquier tiempo.. : -

Corresponds a las Juntas Generales Ordinarias
 

a). Elegir al Directorio;
 

b). Acordar el presupuesto de entradas y gastos ordinarios o extraordinariospara el. aflo 
siguiente y las cuotaa do una yotra naturaleza que deban erogar los accionistas para cubrir 
aton gastoe; .. 

c). Pronunciarse sobre la Hemoria y.la cuenta deinverai6n que dbe presentar el Directo

rio; 

d). Nombrar inspectorea p .ra'"el examen-de las 'cuentas del ailo siguiente, y 

e). Tratam cualquiera materia quo se proponga ensellaS, salVo Iaque requiera citaci6n 
especial. *' •
W7-:. 


En las Juntas Generales Extraordinarias s6lo padrln. trataree ion' asuntos para los-cuales 
han sido convacada. de . .. K'r'lif, n b : 

La adminiatracifa do las Asociaciones es ejercida por un -Directorio, nambradopar las,.", 
Juntas do Accionistas. 

El Directorio s compondrg.de ireasmiembros y no us de once. 
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'El"Voto. 

Cads accionista tiene derecho al n~mero de votos que reaulte de dividir el nhlmero total

de~acciones por el nhmero total de accionistas, ms un voto por cada acci6n que poses.
 

Los acuerdos de la Junta se toman por mayorla de votos emitidos en ella, salvo que el C6
digo o los estatutos establezcan otra mayora.
 

En las elecciones del Direcorio, los votos son unipersonales. Esto signifiea que cads

accionista solo puede votar por una persona y, en cons.acuencia, no puede dividir sus votos para repartirlos entre dn- o ms candidatos y los Directores son elegidos en una misma votaci6n.,
Son elegidos Directores los que hayan obtenido el mayor nhmero de votos hasta completar el na
mero de personas por elegir.
 

Por acuerdo unanime de la Sala, las elecciones podr9n efectuarse en forms diversa de la
 

sefialada.
 

2.) Comunidades de Aguas. 

Las Comunidadas de Aguas existen do hecho y de derecho cuanda dos o 
mis personasaprove
chan aguas conducidas por un mismo cauca artificial, sin que entre ells.existaAsociaci6n de 
Canalis tas. 

Salvo convenci6n express de las partes, las Comunidades se rigen por las reglas 'conteni
das en el C6digo de Aguas. 

Son aplicables a las Comunidades de Aguas, con algunas excepciones, las disposiciones le
.gales de las Asociaciones de Canalistas.
 

Las Comunidades de Aguas organizadas de acuerdo con las prescripciones legales, podra

convertirse en Asociaciones de Canalistas y aprobar los estatutos, por acuerdo adoptado en
Junta General Extraordinaria con el voto de los comuneros que reptesenten a Is mayoria del

total de votos en Is Comunidad. LL :onstituci6n y estatutos deber~n someterse a la aproba
cin del Presidente de !a Repdblica, pievio informe de laDirecci6n General. de Aguas.
 

3.) De las Juntas de Viilancia.
 

Definici6n
 

Lan Juntas de Vigilancia estfn formadas por personas naturales, Asociaciones do Csnalis
tas, Comunidades de Aguas u otias personas juridicag que en cualquier forms aprovechan aguas

do una misma cuenca u hoya hidrogrffica. 

Son personas juridicas que tienen por objeto administrar y distribuir las aguas a que.
tienen derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y conservar lae obras de aprove
chamiento comn y realizar los demos fines que les encomiende la ley. Pueden construir nue
vas obras o mejorar las existentes con autorizaci6n de Is Direcci6n General de Aguas.
 

Constituci6n
 

La constituc6n de las Juntas de Vigilancia tiene lugar en comparendo ante la justicia

ordinaria, a solicitud de cualquiera de los interesados o de Is Direcci6n General de Aguas.
 

Es Juez competente pars conocer de la constituci~n de una Junta de Vigilancia el de is

cabecera del departamento si el cauce atraviesa s6lo un departamento; si separa o atraviesa 
diversos departamentos, lo serg el Juez de Is cabecera de la provincia; y si separa o atraviesa dos o mis provincias lo serg el Juez de la cabecera d2 la provincia de m~s antigua
creaci6n. 

Jurisdiccci6n
 

La acci6n de la Junta de Vigilancia se ejerce en el cauce natural y Ilega hasta Is 
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'bocatoma de los canales derivados., Forman pate de ella todos los usuariosde las~aguasdel
 
cauce, cualquiera sea el tbjetivo a que estgn destinados.
 

Si bien, por regla general, las Juntas de Vigilancias est6n formadas por Asociaciones de
 
Canalistas y Comunidades de Aguas, ellas no constituyen propiamente tal una federacisn de
 
usuarios, ya que no tienen ingereacia alguna en el r~gimen interno de estas Asociaciones y Co
munidades y sus atribuciones solamente son de carfcter inspectivo en lo que se refiere a las
 
obras de captaci6n y resolutivas, en relaci~n &I control, distribuci6n y medida de las aguas
 
del cauce natural.
 

El area de acci6n de una Junta de Vigilancia se extiende a toda una cuenca u hoya hidro
gr~fica.
 

Sin embargo, el C6digo de Aguas, previene ademls, bajo ciertas circunstancias, la exis
tencia de Juntas de Vigilancia en secciones de corrientes naturales de una misma hoya.
 

El total de los derechos de aprovechamiento constitufdos en Junta de Vigilancia e divi

de en acciones qua se distribuyen entre los canales en proporci6n a los derechos de aprovecha
miento que se extraen por cade uno de ellos.
 

De la organizaci6n y voto.
 

La organizaci6n de las Juntas de Vigilancia es similar a la de las Asociaciones de Cana
listas, en consecuencia, los negocios de interns com n son tratados en Juntas Generales y la
 
administraci~n esta a cargo de un Directorio.
 

La distribucidn de las aguas entre los canales derivados estf a cargo de Repartidores
 
quienes por regla general, deben ester en posesign del titulo de ingeniero civil.
 

En las sesiones de Asamblea de la Junta, las Asociaciones de Canalistas estfn represen-_
 
tadas por su Presidents; las Comunidades de Aguas, por el Presidente del Directorio o su ad
ministrador; y las demos personis, por si o representados. Las comunidades o sucesones com
parecerhn por medio de un solo representante.
 

La ley no da normas espec~ficas para d-erminar-la representaci6n qua deben tener en
 
ella los titulares de derechos a otros usos dcl agua. No obstante, ello no impide qua este
 
punto sea definido en los estatutos de la Junta.
 

El derecho a voto se rige por las mismas normas de las Asociaciones de Canalistas.
 

4.) Cooperatives de Riego.
 

No existen en nuestra legislaci6n normas especificas relativas a estas organizaciones. -

Sin embargo, la falta de una legislaci6n adecuada, no ha sido obstfculo para promover su for
maci6n aprovechando la reglamentaci6n genfrica existente sobre esta materia. 

Cabe hacer especial referencia entre estas organizaciones, la Cooperative de Riego del 
Centro, que agrupa a un n6mero importante de canaleu de la zona de Talca, que incluye a la 
Junta de'Vigilancia del rio Maule. 

5.) Control de la Direcci6n General de Aguais sobre las organizaciones de Usuarios.
 

La Direcci6n General de Aguas, como Organismo Pblico, encargado de velar por el cumpli-.
 
miento i.:las disposiciones del C6digo de Aguas y de la aplicaci~n de la politica de aguas y
 
mantenci6n y desarrollo-de los recursos hidr~ulicos del pafs, est6 investida de un variedo nd
mero de atribuc4 ones y Zacultades que la autorizan pare fiscalizar a imponer determinadas me
didas a las organizaciones de usuarios.
 

Entre estas atribuciones podemos sefialar algunas de especial ic-port.ancia
 

a) Intervinne en la formaci6n y constituci6n de.las iiociaciones da Cealistas, Camunida
des de Aguas y Juntas de Vigilancia. 
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Enesta acci6n de promoci6n, puede provocar su constituci6n;
 

b) Exigir la reparacion o construcci6n de las obras de dominio privado 
necesarias para
 

un major uso de las aguas, como asimismo, la unificaci~n 
de bocatomas y las de sus
 

btener 
,espectivos canales;
 

c) Cambiar la fuente de abastecimiento de cualquier usuario cuandc 
ast lo aconseje el
 

is adecuado empleo de las aguas;
 

d) Exigir del Directorio de una Junta de Vigilancia, Asociaci6n 
de Canalistas o Comuni

lades de Aguas la presentaci6n de programas de trabajo y de 
los presupuestos ordinarios y ex

:raordinarios, dentro del plazo que la Direcci6n determine;
 

e) Fiscalizar e intervenir en la distribuci6n de las aguas que 
compete a dichas organi

solicitud de partt. interesada e, incluso, tomar a su cargo la distri
taciones de oficio o a 

)uci6n por plazos que no e..cedan de sesenta dfas, con todas 

las facultades del respectivo
 

lirectorio;
 

f)Decretar, en el organismo intervenido, la destituci6n 
de los Directores culpablesde

abusos o faltas;
 

g) Fiscalizar o intervenir, de oficio o a solicitud de parte 
interesada, en Ia distribu

ci6n de aguas qua compete a Ia Empresa Nacional de Riego.
 

h) Hacerse representar en toda Junta, Asamblea o Directorio, cuando 
lo estivW prudents.
 

F.- Comentario final.
 
6
6n acerca de la organizaci n para la administraci6n de aguas
Para finalizar esta exposici 6
 n.
 

en Chile, creemos conveniente formular algunas observaciones, 
a manera de conclusi


Del contexts de esta resefia sobre los instrumentos institucionales, 
pGblicos y privados,
 

quo intervienen en la administracion de aguas en nuestro pats, 
se puede deducir que, cuanti

tativamente, nuestra administraci6n estS suficientemente dotada 
para formular y aplicar una
 

politics integral acerca de la utilizaci6n del recurso en beneficio 
de la economfa nacional
 

Sin embargo esta estructura administrativa, quo se ha ido
 
y en intergs de toda la comunidad. 
 6 hist6rica, de acuerdo con los imperativos del desarron
generando a travs de nuestra evoluci

lo econ6mico, necesita a~n de alguncs ajustes tendientes a perfeccionar 

el esquema institu

cional a fin de lograr una mejor coordinaci6n entre los organismos 
encargados de desarrollar
 

las funciones que participan en el proceso de aprovechamiento 
de las aguas.
 

En este sentido, y con motivo de reordenamiento que se estg realizando 
en el pats para
 

recuperat el ritmo de desarrollo econ~mico y social e intensificar 
las acciones encomendadas
 

dicho objetivo, en el m~s breve plazo, diversos sectores han estado 
propiciando estudios
 

a 

sobre nuevas pollticas y modificaciones institucionales, a fin de lograr 

formas mfs perfectas
 

,1e organizaci6n administrativa pars adecuar las existentes a las 
actuales necesidades de la
 

naci6n.
 

General de Aguas no se considera exclu!to de esta inquie-Nuestro Servicio, la Direcci6n 
tud y par ello ha iniciado un estudio encaminado a proponer un reordenamiento 

de las diversas
 

instituciones que integran el esquema institucional pira el aprovechamiento 
de las aguas, so

6
 n
 
bre la base de reunir bajo la dependencia de un organismo centralizado, 

o su directs relaci

6n de una Instituci6n de
 

o aquellas instituciones, lo quo nos ha llevado a concebir la creaci


caracter nacional qua agrupe todos lon organismos existentes directamente 
vinculados al estu

6n, pla
dia y aprovechamiento del recurso y que pueda coordinar, las funciones 

de investigaci


nificaci6n, administraci6n y utilizaci6n.
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EFECTOS DAflINOS, FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ADMINISTRACION. 

USOS DOMESTICOS ENERGIA ELECTRICA 'INDUSTRIAL Y FUERZA MOTRIZ. 

Presentado par la DeleRaci6n del Per.
 

A. GENERALIDADES. 

1 Caracterfsticas del territorio Peruano con rulaci6n a los Recursos Hfdricos. 

1.I.Costa.
 

La regi6n costera casi totalmente des~rtica con precipitaciones pluviales anuales comprendidas entre 10 y 60 mm., 
ocupa el 10.6Z de la superficie del territorio nacion 1, no obstante posee recurfos de agua de 52 rfos que la surcan y desembocan al Oceano Pacfiico originados por las precipitaciones pluviales de la regi6n central (Sierra) con regimenes hidrol6gicos caracterizados poe su irregularidad y cuya mass de ague total anual de 38'000.000 de
M3, aproximadamente, disr.urre en su 80% durante los 4 primeros meses del afio y, el 20% restantes durante los 8 GItimos meses, lo que constituye una limitaci6n para su utilizaci6n racional con fines agrfcolas y otros usos, esta situacign ha obligado a recurrir a la explotaci5n de los recursos de aguas subterr5neas, especialmente como complemento del riego, abastecimiento de poblaciones y usos industriales.
 

Esta regi6n comprende una estrecha faja longitudinal qua se extiende entre el Oc~ano Pacrfico y los contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes, limitada por el Norte
con el Ecuador y por el Sur con Chile. 
Su relieve as moderado predominando las terrazas marinas, los abanicos aluviales, IL: 
*'nas y los dep6sitos de arenas e6lica. 
 Su clima es cflido
y sub-tropical y en ella se ubican las ciudades imfs importantes en cuanto a poblaci6n y desarrollo agro-industrial.
 

1.2. Sierra
 

Regi6n conformada por la Cordillera de los Andes, presents uha configuraci6n heterog~nea
de cumbres escarpadas, profundas gargantas, valles estrechos y amplias mesetas y punas; abarca el 30.6% de Is superficie del territorio nacional. 
Las cumbres nevadas sobre los 4.500 m.
s.n.m., presentan un clima glacial y las mesetas del Altiplano un slima frigido, contrastando
con las vertientes bajas qua tienen temperaturas moderadas y loE valles profundos que son ge
nerelmente c~lidos.
 

Esta regi6n comprende climas gridos, semi- ridos y semi hmedos, con precipitaciones mediae anuales que varian entre 200 y 1.000 mm. al afio. 
 Sobre los 4.000 m.s.n.m. las precipitaciones son de nieve y granizo y entre los 2.500 m. y 4.000 m.s.n.m. Is iluvia es abundante
durante el verano comprendido entre los meses de Diciembre y Abril y reducida de Mayo a Noviembre, que caracterizan precisamente los reg~menes de In regi6n costera.
 
La agricultura se concentra en los valles interandinos y laderas menos pronunciadas donde es factible ccnstruir terrazas. 
La escasa disponibilidad de suelos potencialmente agricolas el principal factor limitante para el desarrollo de esta regi6n, sumfndose a esto, las
fuertes variaciones clim~ticas que en ella se producen.
 

1.3. Selva
 

Comprenie una area qua ropresenta el 58,8% de la superficie 
 total del pafa, de escasa
elevaci6n, predominantemente ondulada o plana, situada al Este de la Cordillera de los Andes
formando parte de In gran Hoya Amaz6nica; 
en ella podemoa distinguir 2 zones: 
Is Selva Alta
y el Llano Amaznico separadas por la cota aproximada de los 800 m.s.n.m.; comprendiendo la
primera, las hreas boascosas de la vertiente oriental de los Andes, de topograffa occidentada
dada su ubicaci6n entre los 
 ltimos contrafuertes y estribacionea orientales andinos. 
 Se caracteriza por la presencia de cerros escarpados, boscosos, profundas quebradcs, grandes cafonee, p edemonte y por los "pongos" o rapidas de los rfos.
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. El Llano Amaz6nico se diferencia de la anterior por su topograffa plana, cublerta de ex

huberante vegetaci6n tropical y sujeto a inundaciones peri6dicas por sus rfos, que hi rS

ficamente forman parte del sistema fluvial del rfo Amazonas.
 

Su clima es cflido y hImedo (tr6picos-h~medos), ocurriendo precipitaciones durante todo
 

el afo, las que son m5s intensas entre los meses de Enero y Abril, originando las crecientes
 
Is Selva Alta, con
de los rfos y las inundaciones de sus riberas. La zona mfs iluviosa es 


promedios de precipitaci6n anual quo varfa entre 2,000 y 4,000 mm. y con mfiximas que llegan
 

hasta los 7,000 mm.
 

registrfndose las mis
Las temperaturas medias anuales fluct~an entre los 16* y 350 C., 


bajas en la Selva Alta y las mas altas en el Llano Amaz~nico, siendo los factores limitantes
 

desarrollo de esta regi6n, su escasa poblaci~n e infraestructura bfsica de
principales del 

comunicaciones, transporte y energla.
 

2.) Tradici6n Hist6rica
 

2.1. Epoca Pre-Inca e Inca
 

Desde 6pocas remotas se desarrollaron a lo largo de nuestra Costa y Sierra diversas ci
su tradici6n esvilizaciones, cuyoL vestigios se aprecian a~n en la actualidad evidenciando 


la reencialmente agricola, en base a Is explotaci6n de las tierras aledafias a los rfos en 


gi6n de Is Costa y, de los valles y laderas en is regi6n central, que el Imperio Incaico se
 

encarg6 de consolidar dentro de un Gobierno Unitario y Teocratico; 6poca en in que se desa

rroi.aron las grandes obras de irrigaci6n, In utilizaci6n de aguas subterr~neas mediante la
 

construcci6n de acueductos, que hasta is fecha se siguen usando en algunos lugares de is cos

ta del pats, asi como los andenes o terrazas, especialmente en ia regi6n central, que consti6
 
tuyen un verdadere monumento a In conservaci6n y utilizaci n racional de Ins tierras y de las
 

aguas, pudiendo repetirse lo que dice el Dr. Valcarcel que "los incas lograron hacer din tie

rras y sin aguas los m~s grandes agricultores de is America", considerando las tierras como
 

un bien commn que repart~an anualmente de acuerdo al nGmero de miembros de cada familia, sin
 

que nadie conociera Is parcels que habria dc:correspondev.le en el reparto; lea interesaba
 

que la distribuci6n de las aguas se hiciera en forma de asegurar is mayor productividad, im

ponigndose peLlas muy severas para quiaeas alteraran este reparto usando mayor volumen o sus

trayendo aguas que no le correspondfan, de modo que todos vivian de lo quo Is tierra producia,
 

constituyendo is base sobre is cual pudo organizarse tan poderoaso Imperlo.
 

2.2. Epoca Hisp5nica
 

Con el advenimiento de Is conquista del Imperio por los cspafioles, Ia agricultura su

frid un notorio rez-aso, abandon~ndose en su mayor parte las tierras cultivadas en raz6n de
 

una polftica extractiva de los cuantiosos recursos mineros especialmente
la implantaci6n de 

ubicados en is regi6n central o Cordillera de los Andes. El campesini era obligado a traba

jar prii..ipalmente en esta actividad, producigndobe una depoblaci6n d. ins Sreas agricolas y
 

un deterioro progresivo de las grandes obras de irrigaci6n y de los aSIdenes o terrazas, obras
 
de is Ciencia y Is
estas gigantescas no superadas a~n en 1a actualidad a pesar de los avances 


Tecnologfa Moderns, lo que nos obliga a pensar de que en el Imperio Inca existi6 una organi

zacin administrativa y un cuerpo directriz altamente eficientes.
 

Con el discurrir de los aios is Corona Espafola fug tomando conciencia de Is importancia
 

que significaba para el Imperio el aspecto agricola y es asi que Carlos V por real cadula del
 

20 de Noviembre de 1536, dispuso que "el mismo orden que hablan tenido los indios vn Is divi
a quienes
sion y repartimiento de las aguas, se guardase y se practicase entre los espaAsC. 


ne hablan entregado las tierras y que pars ello intervinieran lub ZiaMos naturales que antes
 

lo hablan tenido a su cargo, con cuyo parecer deblan ser estas regadas", dandose ast origen
 

al reparto del agua par usos y costumbres, quo en aigunos valles de is Coita se ha seguido
 

hasta hace pocos aflos. Posteriormente se dicturon reglamentaciones especiales y normas pars
 

el riego, pudigndose citar principalmente el reglamento de Saavedra y Leyva, DEAN de Is Cate

dral de Trujillo quo comprendi6 los valles de Chicama, Moche y VirG y, el reglamento de Cer

dfn, Juez de Aguas de Lima y Oi,lor de is Real Audiancia que as distingue por sus principios
 

prfcticos, sociales y filos6ficce sobre el uso del agua especialmente en el rfo Rimac. Es
 

en esta 6poca Hispinica que se oviginaron los grandes fundos y latifundios, especialmente en
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:laUosta del pals, sin 
:l concepto actual de lafunci6n social que le corresponde.desempefiar,
 

a.ia..tierra 
como recuroo bfsico de ia producci6n agropecuaria.
 

-2.3. Epoca Republicana
 

Esta rpoca de nuestra historia podemos sub-dividirla en 
se inicia desde el afio 1821, 
2 grandes etapas: la primera que
en que fuS declarada la Independencia del Perd, hasta 1902, fecha de promulgaci6n del Cadigo de Aguas, en la que no hubieron mayores cambios 
con respecto a
la explotaci6n de la tierra y a la configuraci6n de los latifundios y grandes fundos agropecuarios, ni en Is utilizaci6n de las aguas, siguiendo los 
usos y costumbres establecidos y las
reglamentaciones existentes durante la Spoca Hisp~nica, en Is que coexistfan las aguns pGblicas y las aguas prvadas; estas 6ltimas usufructuadas por los propietarios de los predios aledafios a los cursos 
de agua, o donde estas aparecfan o eran alumbradas, con las modalidades de
los tradicionales derechos de cabecera y toms 
libre, derechos que aparecfan en los titulos de
dominio de la heredad respectiva.
 

L. segunda, a partir del 18 de Febrero, hasta 1969 etapa en que rigi6 el C6digo de Aguas
el cual fug fuertemente inspirado en Is Legislaci~n Hisp~nica del Siglo XVIII y XIX y especialmente en la Ley promulgada en el afio 
1879, recogiendo !as disposiciones m~s sabias que
hasta esa fecha exist~an para el reparto y distribuci6n de las aguas, no obstante hered6 el
principio rector del dominio pdblico y privado de las mismas asf como otros defectos.
 

A partir de 1911 
se crearon las Ilamadas Comisiones Thcnicas encargadas de administrar
las aguas en los principales valles de Is Costa Peruana a cargo de Ingenieros Administradores,
los que introdujeron en forma progresiva los criterios t~cnicos que fueron evolucionando hasta el afio 1969 en que se promulg6 Is nueva Ley General de Aguas D.L. 17752.
disposiciones contenidas en No obstante las
el mencionado C6digo, continuaron los abusos por los 
terratenientea con respecto al usufructo de las aguas, debido a la propiedad privada de 'stas que en todo momento sostuvieron ante los Poderes del Estado, adn cuandc esta posici6n no era completamente compatible con los principios contenidos en la Carta Constitucional de 1933.
 

La norma actualmente vigente se prefiri6 que fiera una Ley General y no un C6digo, a tin
de hacerla mgs ggil y permitir que su reglamentaci6n se adaptara a las diversas realidades
del pats para hacerla mfs operante y dinfmica; ventajas estas que no se dan er el caso de un
C6digo, por cuanto 9ste es excluyente y exclusivo agotando Is materia.
 

.La Ley General de Aguas antes mencionada promulgada por el Gobierno Revolucionario de la
Fuerza Armada el 24 de Julio de 1969, declara en su Art. iV que todas las asuas 
sin excepci6ntilguna son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible, no existiendo la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre elias y que su uso serg otorgado en forma justificada y racional, en armonfa con el intergs social y el desarrollo del
pats, extendi~ndose este dominio a los glveos o ca,.ces por donde elias discurren o he 
ancuen
tran contenidas.
 

B. EFECTOS DAINOS.
 

Es 
en base a la realidad f~sico geogrgfico de nuestro territorio nacional, a is tradici6n hist6rica en materia de uso y aprovechamiento de las aguas, a los avances de la ciencia
y Is tecnologla moderns, al acelerado proceso de desarrollo de los parses industrializados,y
a Is depredaci6n crecente y progresiva qua vienen sufriendo nuestros recursos raturales renovables, que el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada hace frente a esta problemftica
consciente del rol hist6rico qua le corresponde desempefiar dictando una nueva y adecuada legislaci6n y efectuando el cambio de estructuras de los Organismos del Estado asl como orientando al sector privado dentro de 
un nuevo concepto de integraci6n para el desarrollo, produ~i~ndose en esta forms.las profundas transformaciones qua el pats demandaba en Is hora actual.
 

Los recursas naturales renovables no solamente son un don carism9tico qua Is Paturaleza
nos ofrece para utilizaci6n por el hombre, sino que estos recursaos, 
a medida que se incrementa la neesidae de su aprovechamiento y explotaci6n, van siendo afectados y depredados en diversas formas y grados, limitfndose progresivamente 
su uso. En virtud de estas 
razones nace
el concepto de la necesidad de 
conservar y preservar especialmente los recursos naturales
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renovables, lo que es aplicable en el presente caso, con mayor rnfasis, en lo que respecta a
 

los recursos de agua, habigndose reflejado este principio filos6fico en m~ltiples disposicio
dedica el Titulo II a los
 nee legales y en especial en Ia Ley General de Aguas, en ia que se 


6
 
aspectos de ia conservaci6n y preservaci n, habigndose llegado a de.clarar en su Art. 9, que
 

es de necesidad y utilidad plblica conservar, preservar e incremen,:ar los recursos h~dricos
 
racional, eficiente,econgmica y maltiy regularizar el regimen de las agvas para obtener su 


ple utilizaci
6 n; jnvolucrando tambign dentro dp! conccpo Jc nccesidad y utilidad pGblica,el
 

de promover, finenciar y realizar las invep.igaciones, estudios y obras necesarias pars tales
 

fines. Adem~s, existen otrob dispositivva en esta Ley relativos al mismo asunto tales, coma
 
, 


los contenidos en los Articulos 20, 7* 10* 14, 170, 320, 39, 500, 54%,56', 620, 850, C8*
 

1000, 1040, 113, y el Titulo IX qua trata sobre
90, 91% 930, 94', 950, 960, 970, 95', 990, 


in extinci6n de los usos y delitos, faltas y sanciones que se aplican en cada caso par las
 

trasgresiones de la Ley y sus Reglamentos, en c] cual estS comprendido lo relativo a la p~rdi
o perjudiciales.
da, contaminaci6n y poluci6n de las aguas y demos zspectos daiinos 


En cuanto a Ia conservaci6n de los recursos de agua y los efectos dafiinos que estas pro

duceen o de que son objeto par diversas causas o fen~menos tanto naturales coma producidos par
 

el hombre, en la nueva estructura del Estado se ha eatablecido diversas funciones y responsa

bilidades a cada uno de los sectores pdblicos que deben intervenir en cada caso y dada las
 

caracterfsticas d2 nuestro regimenes hidrol6gicos tan variados e irreguleres, torrentosos o
 
6


-gin la regi n o i zona o 6poca en que estos so producen, so establece, en deabundantes 

terminados momentos, Is coordinaci6n adecuada que permite y obliga a actuar en forma inmedia

ta y eficiente.
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene in responsabilidad de atender los
 

dafios que se produzcan principalmente en todas las vlas de transporte terrestre y de teleco

municaciones, contanda para ella con una organizaci6n descentralizada en cuanto a su accin
 

y centralizada en cuanto a su 
comando, con lo qua se logr su r~pido restablecimiento.
 

El Ministerio de Vivienda se preocupa de todos los aspectos relativos al mantenimiento
 

del normal abastecimiento de agua de las pobla:ionos y de in conservaci6n y mantenimiento del
 

alcantarillado.
 

El Ministerio de Agricultura a travs de las Administraciones Tgcnicas de las Zonas
 

Agrarias, en las cuales se encuentra descentralizada su acci6n, es el responsable de la cons

truccin y mantenimiento de las estructuras y las obras de defense, tanto de las tierras a

grfcolas coma de las poblaciones y de in infraestructura de riego y drenaje de los Distritos
 

de Riego, contando pars esto con el apoyo, asesoramiento y coordinaci6n de i, Direcci6n Ge

neral de Aguas que es el Organo Tgcnico-Normativo que a nivel nacional imparts las directi

vas y coordina las acciones que es necesario realizer a nivel zonal, y quc concurre con el
 

apoyo de t~cnicos especializados cuando a]. caso lo demanda.
 

Para el caso de las emergencias producidas par exceso, escasez, contaminaci6n o polu

ci~n de las aguas, intervienen coordinadamente o en forma independiente, seg6n el caso, tan

to la Autoridad de Aguas coma In Sanitaria, dictando las disposiciones convenientes pars que
 

ln aguas sean protegidas, .ontroladas y suministradas en beneficio de In colectividad a in

terfs genpr.!i, atendiendo preferentemente el abastecimiento de las poblaciones y las necesi

dades primarias.
 

Dada la magnitud de los fen~menos producidos en los 1Itimos afios, par las precipitacio

csspluviales, crecientes extraordinarias de los rfos, sismos, aluviones y atras causas, se
 

ha creado el Sistema Nacional Je Defense Civil qua dependiente del Ministerio del Interior,
 

involucra a todos los sectores y adn a los Jiversos Institutos de In Fuerza Armada y Auxi

liar con el objeto de hacer frente a este tipo de fea6menos en forma r~pida y eficaz cuya
 

estructura orgfnica comprende las niveles nacional, regional, departamental, provincial y
 

distrital, en cade uno de los cuales estgn representados a su vaz las Autoridades politicas,
 
militares y civile del nivel correspondiente y funcionarios del sector ptblico, conforman

do los Comits respectivos quo se caracterizan principalmente per su autonomTa adminiatra

tiva y agilidad en ia consecuci6n de los fondos y su aplicaci6n en cada caso.
 

Refirigndose a los efectos daiinos que sufre el agua coma consecuencia de los procesos
 

de contaminaci6n o poluci6n, la L; Peruena establece claramente la prohibici6n de verter
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oemitir cualquier reaiduo s6lido, l~quido o gaseoso qua pueda contaminarlas, causando dafios
 
o'pnindo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna o comprome
tiendo su empleo para otros usos; asimismo, prohibe el verter sustancias nocivas quo puedan
 
deteriorar en algn grado la productividad de las tierras agr~colas incluyendo las potencial
mente agr~colas. Prohibe tabign verter .7 's redes pQblicas de alcantarillado, residuos con
 
propiedades corrosivar o destructoras de los materiales con que estfn construidas o que impo
sibiliten la reutilizaci6n de las aguas receptoras, asignfndo la responsabilidad a la Autori
dad Sanitaria constituida, por el Ministerio de Salud a traves de la Direcci6n General de Sa
neamiento Ambiental, cuyas atribuciones ban sido fijadas por D.S. N* 261-69-AP del 12 de Di
ciembro de 1969 aprobatorio del Reglamento de los Titulos I, 11, y III de la Ley General de
 
Aguas y quoen su Capftulo III se refiere espec~ficamente a la Autoridad Sanitaria. En el
 
mismo capftulo se establece la clasificaci6n de los cursos de agua o de las zonas costeras
 
del pats en 5 closes diferentes, de acuerdo a los niveles mfximos de determinadas sustancias
 
contaminantes, siendo mayores las restricciones para su uso de acuerdo con el mayor grado de
 
contaminacin.
 

Corresponds al Ministerio de Agriculi:ura ejercer los controles correspondientes a travs
 
de la Direcci6n Generalde Aguas y de la Direcci6n General de Forestal y Caza; Ia primera pa
ra lam regiones de la Costa y Sierra y la segunda para la region de la Solva, en lo que con
cierne a la preservaci6n y conservaci6n.
 

Las sanciones que por efecto de la contaminaci6n o poluci6n de las aguas establece la 
Ley permite restringir, limitar, suspender temporalmente y llegar hasta la revocaci6n del o
torgamiento de su uso, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones por los dafios quo se hu
bieren ocasionado. 

Dentro de la nueva estructura del Ministerio de Agricultura acorde con su Ley Orgfnica
 
(D.L. 19608) y la Ley General de Aguas, se ha creado, dentro de la Direccign General de Aguas, 
la Direcci6n de Preservati6n y Conservaci6n que ha venido a llenar el vaclo que existfa para 
dar cumplimiento a los dispositivos legale3 mencionados; la misma que se encarga de dictar las 
normas y las disposiciones destinadas a la conservaci6n y preservaci6n de nuestros recursos 
naturales renovables dentro del 9mbito de las cuencas hidrogrfficas del territorio nacional 
en las regiones de la Costa y Sierra ast como de la recuperaci6n de tierras afectadas por pro
cesos t!esalinizaci6n, sobresaturaci6n o enlagunamiento por efecto de las aguas y en el mante
nimiento y conservaci6n de la infraestructura de riego y drenaje, cuyos organismos ejecutivos 
1o constituyen las Direcciones Zonales, del Sector Agrario. 

Dada la importancia que para el Gobierno tiene actualmente los aspectos de la preserve
ci6n y conservaci6n de los recursos de agua se han dictado dispositivos legales relativos a
 
los vertimentos existentes a la fecha so la promulgaci6n de la Ley General de Aguas, los cua
les establecen que las aguas terrestres o maritimas del pals s~lo podrfn recibir residuos s6
lidos, lfquidos y gaseosos, previa aprobaci6n de la Autoridad Sanitaria, siempre que sus ca
racterfsticas flsico-qufmirmas y bactereol6gicas no superen las condiciones mfximas estableci
das pars dichas aguas.
 

Los establecimientos pdblicos o industriales en actual operaci6n que viertan sus resi
duos a las aguas terrestres o marftimas del pats, pare poder continuer con dicho uso deberfn
 
presenter a la Direcci6n de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, en un plazo m1xi
mo de seis meses a partir de la promulgaci6n del presente Reglamento, los siguientes documen
too
 

a) Plano general de ubicaci6n del local, club, hotel, industria o establecimiento minero,
 

con indicaci6n del curso de ague al qua se vierten sue residuos;
 

b) Planos de las redes de ague y desague;
 

c) Planos de la plants de tratamiento de desague, existente o proyectada; 

d) 	Anglisis ffoico qufmico y biol6gico de los deLagues, complement6ndose con la indica-'
 
cidn de la temperature y volumen en el punto de vertimiento.
 

La autoridad Sanitaria, contando ya con los documentos qua se indican, efectuarS la ins-'
 
peccign ocular correspondiente a fin de verificar los datos presentados, recogerS, asimismo
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las muostrasidelos residuos materia del vertimiento,-para su an~lisiswf~sico-qufmicoybio
l6gico y efectuarl las determinaciones que juzgue conveniente realliar en el propio lugar del.
 
vertimiento.
 

Los usuarios estgn obligados a sufragar los gastos de movilidad y estada de los funcio
narios que practiquen los estudios de investigaci6n as como de aquellos relativos a la toma
 
de muestras y anflisis, siempre qua no sean practicados pars los fines de control peri6dico.
 

En vista de los estudios e investigaciones antes indicados, la Autoridad Sanitaria emi
tirg su informe al respecto, sefialando Las modificaciones, reestructuraci6n o acondicionamien
to a las obras e instalaciones que permitan la adecuaci6n de los residuos a las caracterfsti
coas del curso de agua o zona costera previamente calificada por la Autoridad Sanitaria, indi
c~ndose asimismo, el plazo pars su realiz ..i6n.
 

Antes de que se conceda la autorizaci6n para el uso de los cursos de ague o zones coste
ras pare el vertimiento de residuos, los usuarios deberfn haber dado cumplimiento con las re
comendaciones qua haya efectuado la Autoridad Sanitaria.
 

Cumplidos todos los requisitos dentro del plazo ,efialado, el Ministerio de Salud otorga.

la autorizaci6n sanitaria correspondiente, por la Direcci6n de Saneamiento Ambiental, en la,..
 
quo constarf, entre otras, las siguientes especificaciones
 

a) La aprobaci6n de las obras e instalaciones efectuadas;
 

b) La ubicaci6n del establecimiento quo vierte sus residuos y el punto de vertimiento;- t
 

a) La calificaci6n del curso de aguo o tramo da 61, o de la zona costera;
 

. d)	El cabdal del vertimiento si el residuo es liquido o las caractertsticas do los res -' 
duos si estos son s6lidos, u otros; 

oS)La tasa a abonarse, por adelantado, ya sea trimesLt,.lo semestral;,L
 

f) Las causales de caducidad de la autorizaci6n do uso;
 

g) El plazo de vigencia de la au nrizaci6n.
 

Los actuales vertimientos dom~sticos y de poblaciones, para continuar utilizando las a
guas maritimas o terrestres, deberfn ajustarse a las calificaciones establecidas para los tra
moosde las aguas receptoras a zones costeras. La Autoridad Sanitaria establecer! los plazos
 
quo los responsables de dichos vertimientos los adec~en de acuerdo a la prioridad do usa y el
 
volumen de las descargas.
 

A su 	vez, la Direcci6n General de Aguas a travs de su Direcci6n de Aguas Superficiales
 
y Subterr~neas, efect~a los anglisis de la calidad de las aguas destinadas al uso agricola, 
que por informaciones provenientes de las Zones Agrarias, se consideran peligrosas en su apli
caec6n para el riego ya sea limitando o disminuyendo la productividad de la tierra 0 afectendo 
directamente a los cultivos que en ellas se conducen.
 

C. FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y SU ADMINISTRACION.
 

En cuanto a ln financiaci6n de las obras de riego que re.Liza el Estado con fondos fisca
les, la Ley General de Aguas ha dedicado espcificamente el Tftulo VII denominado de los "Es
tudios y Obras" en el cual sujeta la realizaci6n de estudios, ejecuci6n de obras y sus modifi
caciones a las disposiclones especificas contenidas en 91 y que se refieren a todos los usos
 
de agua, a la evacuaci6n de desagues y descargas de los afluentes, relaves y materiales s6li
dos provenientes de la minerfa, industria y otros usas, defensa contra la acci6n erosiva de
 
las aguas, encauzamiento de los cursos naturales, avenamiento de los suelos y todos los demas
 
estudios y obras de car~cter hidrgulico en general, refiri6ndolos especialmente a los aspec
tos tfcnicos de su ejecuci6n y a las iondiciones y rejuisitos en qua dichos estudios y obras
 
deben ser ejecutados. Previa a toda iniciacin de eatudios u obras de carfcter hidrsulico,
 
so requiere el permiso correspondiente de IaAutoridad competente, pudiendo esta Oisponer su
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retiro, demolici6n, modificaci6n o reubicaci6n si no se ajustan a los estudios y proyectoS a

probados; si por haber variado naturalmente las causas que determinaron su construcci~n re

sultaren perjudiciales a si resultare indispensable par razones 
de orden tscnico para una me

6
 n de ls aguaq fijandose la indemunikaciones que pudieran devenir
 jor a mfs racional utilizaci


dela aplicacian de tales disposiciones seg~n el caso.
 

En el mismo Titulo se establece qua pars los estudios y obras destinados al uso de agua
 

con fines agricolas se tendrS un orden de prioridad con lo cual se orienta al Estado en el
 
a la probleorden de importancia de las inversiones y la preferente atencidn que debe darse 


en el sentido la prelaci~n dada es la siguiente.
mltica proveniente de la realidad del pats; 


a) Adecuaci~n de la infraestructura de medici6n, captaci6n, distribuci6n y control de
 

las aguas;
 

b) Regularizaci6ndel riego;
 

C) Avenamiento de tierras cultivadas;
 

d) Recuperaci6n, par drenaje, de terrenos qua han dejado de ser productivos. a en los
 

qua sa ha reducido su productividad como consecuencia de haberse elevado el nivel de la napa
 

freltica y par filtimo, los estudios y obras destinados a la incorporaci6n de nuevas tierras,
 

declarando que es de necesidad y utilidad pGblica las expropiaciones de las tierras necesa

rias pars la construcci~n de las obras.
 

Antes de autorizar la construcci6n de obras a la utilizaci
6 n de tierras en posibles zo

la opini6n del Instituto Nacional
 nes arqueol6gicas, la Autoridad respectiva deberg conocer 


de Cultura, qua vela par la conservacign de dichas zonas, quaen algunos casos han sido de

clarados monumentos hist6ricos as! tambign se consults a la Empresa Nacional de Turismo.
 

En cuanto a las obras de defensa, encauzamiento y avenamiento, la Ley establece la parti

cipaci~n de los usuarios en la construcci6n de las obras qua fueren necesarias, con el previo
 

permiso de la Autoridad de Aguas correspondiente y si estas obras fueren necesarias como con

secuencia de las crecientes extraordinarias de los rios, podrin ser construfdas con caracter
 

a terceros; dichas obras podrfn ser removidas, modiprovisional cuidando de no, causer dafios 

ficadas a aprobadas par la Autoridad de Aguas respectiva una vez pasado el periodo de abundan

cia. Adeams del Titulo mencionado, existen otros dispositivos contenidos en la misma Ley re
120,
ferentes a la financiaci6n de las obras, tales como los qua figuran en los Articulos 3, 


18, 20' y 490 estableci~ndose en el Titulo IX las sanciones a qua quedan los usuarios de las
 

aguas qua no cumplieren con las obligaciones qu, las impone la Ley en cuanto a la financiaci6n
 

de obras y su contribuci6n a su mantenimiento y conservaci6n.
 

En cuanto a las obras de riego as el Ministerio de Agriculture el organismo del Poder E

jecutivo encargado de fijar la politica general de las inversiones a realizar determinando sus
 

prioridades a travs do Programas y Proyectos de corto, mediano y largo plaza.
 

Considerndose qua todas las obras de regulaci6n de riego a irrigaci6n ocupan un lapso
 

prolongado qua escapan del mediano plaza y requieren inversiones cuantiosas, se recurre tanto
 

a fuentes nacionales como internacionales de financiamiento con las qua se pactan en cade ca

so las condiciones destinadas a la recuperaci6n de las inversiones efectuadas.
 

El actual Gobierno Revolucionario ha emprendido un ambicioso programs de inversionea en
 

este campo habiendo iniciado en un lapso de 4 afios obras de riego y regulaci6n qua sobrepasan
 

en mu monto a las reAlizadas anteriormente durante toda nuestra Spoca Republicans, lo cual eas

ti demostrando claramente el gran interns y preocupaci6n qua tiene de contar en un corto lap

so con una infraestructura de riego y drenaje qua haga posible el cumplimiento de los objeti

yas propuestos, le-,antando el nivel de vida del campesinado y procurando lograr la ocupaci6n
 

plans dentro de este sector en concordancia con la polftica general de reforms agraria y cam

bio da estructura de la tenencia de Is tierra a fin de qua lsta, cr.bcituya pars el hombre
 

qua la trabaja base de su estabilidad econ6aica, fundamento de su bienestar y garantfa desu
 
dignidad y libertad.
 

Es facultad del Estado el cobrototal a parcial de las obras de riego y regulaci6n qua
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ejecuta, asT como establecer las condiciones de su recuperaci6n a quienes se beneficien di-'
 

iectamente con ellas, y para ello, ha establecido que en cada Distrito de 
Riego se abonen
 

tarifas que serfn fijadas por unidad de volumen y para cada uso, las mismas 
que sirven de
 

ademfs, pars cubrir los costos de explotaci6n y distribuci6n de los recursaos 
de agua


base, 
En esta forma el cobro se efect~a en proporci6n al volumen de
 incluyendo los subterrfneos. 


agua utilizada por cada uno de los usuarios, no interviniendo el frea regada 
ni el tipo de
 

cultiva u otros factores.
 

Las tarifas a quo se ha hecho menci6n anteriormente son fijadas anualmente por 
el Minis

terio de Agricultura mediante Decreto Supremo o Decreto Ley estando conformadas 
por 3 compo

nentes denominados "Usos de Agua", "Servicios" y "Amortizaciones" correspondiendo 
este Giti

obras de riego realizadas par
me rubra a las recuperaciones de los fondos invertidos en las 


el Estado a quo nos hemos referido.
 

El componente denominado "Usos de Agua" estS destinado a la obtenci6n de los fondos ne

cesarios que haga posible la realizaci6n de los estudios pars lograr la racional 
y eficiente
 

utilizacidn de los recursos de agua y tierra dentro de cada uno de los Distritos 
de Riego en
 

que se encuentra dividido el pats, permiti~ndose en esta forma contar con los elementos 
de
 

julcio suficientes pars la formulaci6n de los proyectos de reordenamiento, reestructuraci~n
 

o mejoramiento de riego on los presupuestos quo bienalmente formula el Estado.
 

El componente "Servicios" procura los fondos para cubrir los gastos administrativos de 

los Distritos de Riego, ast como los de operaci6n y mantenimiento de su infraestructura 
y re

posici~n de los equipos o instalaciones quo se van deteriorando con el tiempo. 

Pars lograr el monto de cada uno de estos componentes se aplica un sistema de f6rmulas
 

especificas basadas principalmente en los factores de rentabilidad, conformo ha sido 
aproba

do en el Reglamento General de Tarifas y Cuotas por D.S. No 686-72-AG de fecha 02 AGO 
72.
 

La Ley General de Aguas establece ademfs de las tarifas un sistema de cuotas que consti
usuatuye el aporte obligatorio quo s6lo una vez y par M3. de agua empleada, deben pagar los 
6
 

rios para formar un fondo de reserva destinado a la atenci n de los trabajos y obras de emar

gencia quo pueden presentarse dentro del Distrito de Riego a quo pertenecen. El monto del
 

fondo de reserva serg cuando menos igual al 10% del Presupuesto anual del componente "Servi

,tio", debiendo ser fijado por el Director de la Zona Agraria respectiva a propuesta del Inge

niero Administrador de Aguas del Distrito de Riego correspondiente.
 

La tarifa para los demos usos de agua no agricolas se establece on cada uno de sus com

ponentes (usos de agua, servicio y amortizaci6n), de acuerdo a los coeficientes de rentabili

dad de cada uno de los sectores econdmicos, previo el conocimiento de las masas de agua uti

lizadas por cada uno de ellos.
 

Por otra parte, los usuarios de las aguas on forma individual o a travs de sus organi

zaciones asociativas de las Juntas de Regantes, Cooperativas o Sociedades Agricolas do inte

r~s social pueden solicitar cr~ditos principalmente al Eanco de Fomento Agropecuarlo pars ia 

realizaci6n de obras de infraestructura menor de riego o pars Is construcci6n de obras de de

fensa contra la acci6n erosiva de las aguas. 

Fuerza Armada, tra-
Pars el cumplimiento de los objetivos trazadoLI por el Gobierno de Is 

ducidos en un nuevo Derecho Agrario on base a disposiciones legales de carfcter revoluciona

rio, el Ministerio de Agricultura se ha visto en la necesidad de adecuar su organizaci6n y 

estru.tura, para lo cual se dict6 el Decreto Ley N* 19608 del 21 de Noviembre de 1972 on el
 

quo se determina el 5nbito del se:tor, sus funciones y estructura; la Alta Direcci6n, los Or

ganos de Control, de Asesoramiento, de Apoyo, los Tgcnicos-Normativos, los Organos Ejecuti

vos del nivel Regional y del nivel Local ast como los Organismos p~blicos descentralizados y,
 

de las relacioner con las Organizaciones Agrarias, declar~ndose on estado de reorganizaci6n
 

par un perfodo de 6 meses. Es en base a esta Ley quo se crea la Direcci~n General de Aguas
 

con estructura y funciones espec~ficas quo se perfeccionan on su Reglawento aprobado par De

creto Supremo No 576-73-AG del 16 de Mayo de 1973, determinfndose quo tiene competencia en
 

todo lo quo se refiere a la preservaci6n, conservaci6n y uso de los recursos h~dricos y los
 

recursos forestales vinculados al racional aprovechamiento de las
suelos; as como de los 

cuencas hidrogr5ficas on la Costa y Sierre debiendo proponsr a la Alta Direcci6n la poltica
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en'el mbito de su competencia; 
 normar, apoyar, supervisar y evaluar la elaboraci6n y ejecu
ci6n de los Planes de Cultivo y Riego que conducen las Administraciones Ticnicas de los Dis

tritos de Riego; normar, apoyar supervisar-y evaluar !as acciones de las Direcciones Zonales 

referente a la forestaci6n y reforestacidn requerida para la conservaci6n y-racional aprove

chamiento de las cuencas hidrogr~ficas; proponer las tarifas y cuotas que de acuerdo a la Ley. 

General de Aguas deben pagar los usuarios; realizar los estudios necesarios pars el adecuado' 

mantenimiento y mejora de la infraestructura de almacenamiei.to, captaci6n, conducci6n y dis

tribuci~n de las aguas, apoyando a las Administraciones T~cnicas y Juntas de Usuarios en la 

realizaci~n de las obras correspoudientes; dictar las normas para el mejor manejo de los sue

los y recursos forestales en la Costa y en la Sierra, vigilando su cumplimiento; realizar es

tudios de aguas subterr5neas, de conservaci6n y recuperaci6n de tierras par drenaje, de agro

logfa y los demos que sean necesarios para el racional aprovechamiento y conservaci6n de las
 

tierras y aguas; dictaminar sobre el otorgamiento de las autorizaciones y licencias pars el
 

uso de las aguas, cualquiera que sea el fin para el cual estas se destinen; emitir informe en
 

los expedientes qua sean tramitados ante la Direcci6n General de Reforma Agraria y Asentamien

to Rural pars el otorgamiento de tierras eriazas y las demos funciones que le asigne la Alta
 

Direcci6n y disposiciones vigentes.
 

Para el cumplimiento de estas funciones Is Direcci6n General de Aguas a su vez adecda su
 

estructura y se organiza en 3 Direcciones de Linea constitufdas par la Direcci6n de Aguas Su

perficiales y Subterrfneas, la Direcci6n de Distritos de Riego y la Direcci6n de Preservaci6n
 
y Conservaci6n, con sus organismos de apoyo y asesoramiento constituldos par la Oficina de
 

Administraci6n, y las Oficinas de Programaci6n y Asesorfa Juridica, a cada una de las cuales
 

se le asigna funciones especificas concordantes con las funciones gengricas de la Direcci6n
 

General qua se cumplen a travs de las Sub-Direcciones y de las Unidades Operativas correspon
dientes.
 

Para el cumplimiento de las diversas funciones asignadas y de conformidad con lo dispues

to en la Ley General de Aguas, se avoca a la tarea de determinar los Distritos de Riego de to

do el pals, creando para su delimitaci6n una Metodologfa especial, que logra definir al Dis

trito de Riego coma un espacio geogrffico contfnuo, delimitado dentro de una o mas cuencas hi

drogr~ficas, en el que existe par lo manos una area integrada abastecida par una o ms fuen

tes de agua, dentro de la cual se ejerce la primera instancia administrativa en materia de
 

aguas y constituye una unidad operativa y funcionalmente indivisible para los efectos de is
 

preservaci~n, conservaci6n y utilizaci6n racional de los recursos de agua, suelo y foresta,
 
pudiendo subdividirse en sub-distritos, sectores y sub-sectores de riego segn el case. En
 

un estudio realizado en primers aproximaci~n se ha dividido al pats en 52 Distritos que cu

bren totalmente el territorio nacional de los cuales se han seleccionado 8 Distritos sefia
l~ndose coma prioritarios, donde se estin realizando todas las acciones tendientes a lograr
 

su desarrollo integral. Esta priorizaci6n ha sido necesaria en raz6n de las limitaciones de
 

carcter econ6mico y de la capacidad instalada dentro del nivel nacional coma regional, ha

bigndose tenido como base para la determinaci6n de estas prioridades los siguientes factores:
 

a) El avance en el proceso de transformaci6n de la propiedad y tenencia de la tierra.
 

b) La politica establecida en el Plan de Producci6n Agropecuaria.
 

) El estado de avance de las estudios basicos requeridos para el desarrollo integral de 
log Distritos de Riego. 

OTROS USOS DE LAS AGUAS:
 

A. USO L3MESTICO
 

Este es un tema que tiene la mayor trascendencia pues se trata del derecho a"la sad" que 

as derecho natural par ser inherente a Is persona humana e indispensable a Is vida, raz6n fun
damental para que nuestra Legislaci6n la hays considerado en el primer orden prioritario y Be 

haya determinado que cuando se revoque determinado usa para atender las necesidades de abaste
cimiento de una poblaci6n no habrf lugar a indemnizaci6n. Asimismo prescribe que la Autoridad
 
de Aguas conjuntamente con la Sanitaria,podrS disponer 1o que m~s convenga para qua el agua
 
como elemento vital sea accesible a todos los seres en las cantidades suficientes para satis
facer sus necesidades primarias. Con tal finalidad fijarf cuando sea necesario lugares o zonas
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de libre acceso a las fuentes naturales o cursos artificiales abiertos sin alterarlos y evi
tando su contaminaci~n.
 

El abastecimiento de poblaciones que comprende la satisfacci~n de las necesidades prima
rias y sanitarias de La poblaci6n como conjunto humano, es funcian primordial del Estado otor
garlo. 

La Legislaci6n Peruanu al contemplar que las aguas son de dominio exclusivamente del Es
tado'descarta el problema legal para La atenci6n de Ias aguas pars estos fines de uso dom6s
tico o abastecimiento de poblaciones, en contraposici&n con otras legislaciones en donde exis

° 

te el dominio privado; es as! que en el Articulo 17 de La Ley General de Aguas determina que
 
en estados declarados de emergencia por escasez, exceso, y contaminaci6n u otras causes la
 
Autoridad de Aguas o las Sanitarias, en su caso, dictarn las disposiciones convenientes pars
 
que la aguas sean protegidas, controladas y suministradas en beneficio de La colectividad e
 
intergs general, atendiendo preferentemente el abastecimiento de las poblaciones y las necesi
dades primarias.
 

Queda igualmente prescripto en La Ley que dentro del abastecimiento de una poblaci6n se 
determinarg separadamente los caudales o masas requeridas pars satisfacer Las necesidades pri
marisj y sanitarias y Las correspondientes a otros usos con e1 prop6sito de diferenciar el 
cilculo en La formulaci6n de las tarifas y dar preferente atenci6n al consumo humano. 

La Autoridad Sanitaria y La de Vivienda en su caso, controlan a Las Empresas Abastecedo
ras de agua para que cumplan con los requisitos sanitarios y con los suministros oportunos de
 
los caudales necesarios ass como las condiciones de potabilidad de las aguas destinadas al u
so domastico. A su vez Las Empresas Abastecedoras de asua son responsables de las irregulari
dades que se produzcan en el suministro de agua potable quedando sujetas a Ins sanciones que
 
para el efecto se puntualiza en el Titulo IX de Le Ley General de Aguas.
 

Llegado el caso de que ?a disponibilidad de agua pare el abastecimiento de una poblaci6n
 
sea insuficiente y no existan recursos adicionales pars atander Las demandas reales, los usos
 
domesticos seran atendidos pieferentemente en todos los casos, manteniendo La dotaci6n reque
rida a~n cuando pare ello tanga que disminuirse el caudal destinado a otros usos.
 

Para los usos domasticos es aplicable igualmente lo que se establece en el Articulo 13" 
de La Lay con respecto a Las servidumbres en el cual se establece que son forzosas las ocupa
clones temporales, I implantacidn de servidumbres y Las expropiaciones necesarias pars el 
usa, conservaci6n a preservaci6n de Las aguas. 

La explosi6n demogrfica producida en el Perd durante los Gitimos arios ha creado la ne
cesidad de reforzar de manera especial Los Organismos encargados de suministrar el abasteci
miento de agua a poblaciones, cuya responsabilidad es compartida entre el Ministerio de Vi
vienda y el Ministerio de Salud. 

El primero de Los nombrados es el responsable del suministro de este recurso a todas las,
 
poblaciones mayores de 2.000 habitantes y al Ministerio de Salud corresponde La atenci6n de
 
las necesidades de Las demos poblaciones de car~cter rural.
 

El Ministerio de Vivienda cuenta con una Direcci6n General de Obras Sanitarias quo s 
subdivide a su vez en La Direccin de Planes y Programas, Direcci6n de Proyectos, Direcci6n 
de Construcci6n y Direcci6n de Operaci6n y Mantenimiento, administrando, esta Gltima, m~s de 
125 poblaciones dentro del territorio nacional en forma directs, siendo La tendencia que en 
el futuro 6stas sean operadas par Empresas particulares autosuficientes pars realizar su co
metido. 

Dependientes del Ministerio de Vivienda existen 2 Organismos descentralizados constituf
dos par La Empress de Saneamiento de Lima (ESAL) y par Is Empress de Saneamiento de Arequipa,
 
ancargadas de realizar los estudios, programar, ejecutar y administrar las obras de abasteci
miento de Lima y Arequipa respectivamente as! coma de los aspectos de La financiaci6n para
 
su ejecuci6n, las cuales, a travs de las tarifas de agua y desague recuperan las inversiones
 
efectuadas logrando con ello una agilidad y operatividad que las hace autosuficientes pars La
 
misi6n que se les ha encomendado.
 

66
 



La Direcci6n General de Obras Sanitarias, pars el cumplimiento de aus funciones, se en

cuentra ademfs sub-dividida en1 dependencies zonaleslas cuales cubren el territorio nacio

nal, preven las necesidades y proyectan los programas de estudios 
y obras que deben realizar

coma en el mediano y largo plazo, correspondiendo al nivel nacional 
defi

se bienalmente as! 

nir Is politica del abastecimiento de agua de las poblaciones que considere 

prioritarias pro

ponigndole a su vez al Ministro de Vivienda quien es el encargado de proponer la politics 
ge

neral sobre la materia.
 

El Ministerio de Salud ha implantado un sistema de tarifas para la evacuaci6n 
de desa

gues con el prop6sito de financiar los estudios y obras destinadas a la .egeneraci6n de las
 

cursos de agus par efecto de los efluentes de la industria.
 aguas contaminantes de los 


tiene la funci6n de efectuar el otor-
En cuanto al Ministerio de Agricultura se refiere, 

gamiento de las aguas ya sean superficiales, subterrfneas para el abastecimiento 
de las po

de satisfacci6n directs e individual de lasblaciones y el usa domstico, salvo en los casos 


necesidades primarias pars la vida humans.
 

B.'USO PARA FUERZA MOTRIZ Y LA GENERACION ELECTRICA E INDUSTRIAL.
 

En los 6itimos afos se advierte en todos los passes sudamericanos, una marcada tendencia 
6 El desarrollo de la Industria El6ctrica, es la primera base pars loa su inu.istrializaci n. 


grar la expansi6n de las demis industrias; especialmente, en aquellos passes 
carentes de fan

dos'de energTa tfrmica o en donde fstus son insuficientes pars satisfacer totalmente 
las de

mandas del Pa~s.
 

6
 
industrias rurales destinada a la transformaci n primaria de
La electrificaci6n de las 


los productos agricolas, constituye un problems pars los "Palses del Grupo Andino" 
que requle

re un gran esfuerzo y salvar enormes distancias y cuantiosas inversiones, que los altos cod

tos que estos proyectos demandan, asf coma el tendido de l~neas a lo largo de 
nuestros exten-


Lo expresado, es vigente pars nuessos territorios, con Is p~rdida consiguiente de energia. 


tro pass, el cual a partir del actual Gobierno Revolucionario ha emprendido un vigoroso pro

grama de Electrificaci6n a Nivel Nacional, acorde al Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico 
y
 

Social, tanto en el mediano coma en el largo plazo.
 

Para este efecto ha creado el Ministerio de Energia y Minas, que antes conformaba el Mi

nisterio de Fomento y Obras PGblicas; uno de cuyos terceros organismos ejecutivos lo consti

tuye la Direcci6n General de Electricidad, encargada de dirigir, coordinar y controlar las
 

actividades de energia el~ctrica, de conformidad con las disposiciones especiales que rigen
 

sobre la materia.
 

En la Ley General de Aguag existen algunas d.'.sposiciones que se refieren a los aspectos
 

de generacidn de energia eu forms aspecifica, figlirando entre otros el Articulo 27' que de

termina la prioridad correspondiente en cuarto nivel, pero no obstante, el Poder Ejecutivo
 

puede variar esta prioridad, dindole una mayor,cuando el caso lo requiera para los fines de
 

desarrollo.
 

F1 titulo Cuarto del Capitulo Tercero, de la citada Ley, en su correspondiente reglamen-,
 

taci~n establece que toda la energ~a potencial de las aguas, pertenecen al Estado, cualquiera
 

qua fuese la fuente de orfgen o cauce en que discurren, siendo funci6o del Ministerio 
de Agri

culture, el otorgar la licencia de uso correspondiente, teniendo en consideracisn el siguien

te orden de prioridades:
 

a)Para Proyectos inclu~dos en Planes Nacionales, Regionales o Zonales de Electrificacidn.
 

b) Para Servicios Pfblicos de Pobiaciones.
 

'c)Para Servicios Propios de Empresas, Cooperativass
 

d) Pars Servicios Propios de Empresas Privadas y par dltimo para otros 
servicios, previo
 

al otorgamiento de cualquier licencia pars usa de aguas, con fines de generacitn de ener
 

gia elgctrica, se raquiere el pronunciamiento del Consejo Superior deAguas, con el fin.
 

de contemplar los aspectos de los usos mdltiples qua con dicho otorgamiento 
pueden
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programarse, pudiendo remitirse el expediente a las reparticiones correspondientes al
 
Sector P~blico, a fin de que se coordi,e y reajuste el Proyecto presentado.
 

Por otra parte, los usuarios de las aguaspara gencraci6n de energia el~ctrica estfn o
bligados a tomarla y devolverla en los puntos sefialados en el Proyecto aprobadn, debiendo coan
tar, en ambos lugares, con las obras e instalaciones de medici6n correspondientes.
 

Igualmente, estgn obligados a remitir periddicamentti la Autoridad de Aguas de la jris
dicci6n y con la anticipaci6n debida, el programa de los plancs de uso de las aguas w, forma
 
detallada y concreta, en el que deberg figurar, con toda claridad, los dfas y las horail en
 
que se efectuargn variaciones dei caudal captado y devuelto; esta diuposici6n ha sido dictada
 
con el prop6sito de que dichas variaciones sean consideradas para los efectos de los demts u
sos que existieren, en puntos ubicados aguas abajo del lugar de in descarga.
 

Todos los usuarios de las aguas destinadas a generaci6n de energla quedan sujetos, ade
mus a las disposiciones contenidas en el Titulo II de la Ley General de Aguas relative a la
 
conservaci6p y preservaciSn, as! come a su Articulo 32* condicionante de todos los otorga
mientos de ttsos de agua, pero en cuanto a la irplantaci6n de servidumbre no relacionadas con
 

° 
el eso del agua, se someterin a lo dispuesto en los Artculos 205 al 224* del Tftulo XII del
 
Reglamento de la Ley de IndustriL, El~ctrica No 12378.
 

Cuando las aguas qua se soliciten para uses industriales y provengan de redes destinadas
 
al abastecimiento de poblaciones, los interesados presentarfn los estudics t~cnicos que de
muestre que no existen recursos de anua subterr~nea para el fin propuesto, ni disponibilida
des do otras fuentes superficiales, Io que ser5 comprobado par la Direcci6n General de Aguas 
del Ministerio de Agricultura y, accedigndose al pedimento, siempre que existan excedentes 
disponibles, que se trate de pequefias industrias que las empleen coma materia prima consumida 
en los procesos industriales, refrigeraci6n o instalaciones sanitarias. 

Las aguas subterrfneas destinadas a la industria no estaEcn comprendidas en los planes
 
do cultivo y riego, ni en ningdn c~lculo de disponibilidades destinado pare el usa agrfcola;
 
salvo que las aguas efluentes pudieran ser aplicadas al riego y las condiciones sanitarias
 
lo permitieran.
 

Los desagues y efluentes provenientes de la industria deberfn ser evacuados preferente
mente en redes c canales especialmente construidos para estos fines, pudiendo hacerlo en las 
redes de alcantarillado de poblaciones, previos los tratamientos requeridos destinados a evi
tar su deterioro; quedando expresmnente establecido, que en ning6n caso podrin contaminar ni 
polucionar las aguas superficiales o subterr~neas ni los terrenos de cultivo o potencialmen
te cultivables. 

Los procesos de r~cuperacion de aguas seran pagadas par los usuarias que las contamina
ren.
 

Todos los usos destinados a la generaci~n de energia, fuerza motriz y usos industriales,
 
estin sujetos a las disposiciones relativas a la preservaci6n y conservaci~n de los recursos
 
de ague, como se ha indicado anteriormente.
 

Cuando se presencen dos o mfis solicitudes destinadas a un mismo usa de ague y el recur-.
 
so no sea suficiente para atender a todas ellas, se darl prioridad a la que sirva major al
 
interis social, el mismo qua en el Reglamento de In Lay se define gengricamente, indicando
 
qua eats "intergs social" consiste en Is prelaci6n que tiene el intergs colectivo sobre el
 
particular y el de la Naci6r sobre todus los demos.
 

Las aguas no pueden utiiizarse en usos o lugares distintos de aquellos para los que fue
ron otorgados, salvo las excepciones establecidas en la proria Ley General de Aguas. Todo
 
camblo requiere de la presentaci6n de una nueva solicitud para el usa o lugar distinto al que
 
desea destinarse.
 

Salvo los usos destinados a satisfacer las necesidades primarias do la vida los demis es
ttn sujetos al pago do tarifas por los usuarios que la utlizaren, de acuerdo a lo estableci
do en al artfeulo 120 de la Lev General da Aauas v au reslamento raunectivo.
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*'Paralos afectos de los usos materia del presente trabajo, los interesadoe opetitiona
rios quedan igualuente sujetos a los dispositivos contenidos en los Capftuloa I:fIl*~d Tf
tulo VII de la Le Tr General de Aguas en la misma forma. que se ha expresado en el desarrollo 
del tema sustentado anterlormente, relativo a los "Aspectos Dafinod". 

Toda persona incluyendo las entidades del Sector P~blico Nacional y los GobiernosLoca
les, requieren permiso, autorizaci6n o licencia seg6n proceda, para utilizar aguas, r ii la
 
sola excepci6n indicada anteriormente, de la destinada a satisfacer las necesidade& prima
rias, debiendo tenerse presente que dichos usos son de caracter aleatorio y se ercuentran
 
condicionados a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales delobjeto al
 
que se destinan; entendigndose como aleatorio, las fluctuaciones de Ins dispo'Ibilidades de
 
las disponibilidades de agua que se originea por causas naturales, asi como a ias provenien
tea deila aplicaci6n de la Ley General de Aguas por la funci~n social y econ6mica que debe
 
cumplir esate recurso y el grado de eficiencia con que debe ser utilizada para el desarrollo
 
del Pats. 

Adem~s de lo indicado anteriormente, se sefiala, que el uso energ~tico e industrial del 
agua en cuanto al pago de tarifas energ~ticas, se rige en el Peru por las Leyes 4391 del 22 
de Octubre de 1924 y 6549 del 1 de Enero de 1929, con las modificaciones introducidas por 
la Ley General de Aguas. 

La primers de las citadas leyes creS el impuesto al uso energftico del agua establecien
do una escala creciente a patir de 50 HP. de 75 Kilogr9metros. Eats escala que empieza por
 
el cobro de S.. 050 por caballo te6rico al cafio y va aumentando hasta SI. 2.30 por caballo a
 
parir de 8.000 para adelante. Posteriormente el lmite inferior excento del pago de impues
to fug disminuido a 10 HP (Ley 11195), aplicfndose a partir de 11 HP. la escala antes indice
da. La Ley 4391 cre6 tambi~n el Padr6n General de Fuerza Hotriz Hidrgulica en el que se re
gistran todas las licencias otorgadas, indicando la suma anual que deben pagar los interesa
dos por impuestos al uso energ~tico. La misma Ley establece que los aprovechamientos no
 
inscritos en el Padr6n ser~n considerados clandestinos y quienes los utilicen sufrirfn una
 
multa, cuyo monto varia segGn el grado de culpabilidnd del interesado.
 

La Ley 11195, modifica las leyes anteriormente citadas, en el sentido de limitar el pla
zo a 4 afios pars la realizaci6n de las obras hidrgulicas y establece que la pr6rroga que se
 
solicits, s6lo podrd concederse cuando se compruebe que se ha ejecutado durante el plazo,
 
cuando menos el 50% de las obras.
 

Igualmente as establece, que en la tramitaci6n de los expedientei de lieencia paraell',
 
-uso energ6tico del agua, as pague S/. 10.00- por litro por segundo.
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Para los efectos de los usos materia del presente trabajo, los interesados o peticiona-
Srios quedan igualmente sujetos a los dispositivos contenidos en los Capftulos I - II del Tf

tulo VII de la Ley General de Aguas en la misma forma.que se ha expresado en el desarrollo 

del tema sustentado anteriormente, relativo a los "Aspectos Daiinos". 

.-.


Toda persona incluyendo las entidades del Sector PGblico Nacional y los Gobiernos Loca
6
 

les, equieren permiso, autorizaci n o licencia seg~n proceda, para utilizar aguas, con la
 

de la destinela a satisfacer las necesidades primasola excepci6n indicada anteriormente 


rias, debiendo tenerse presente que dichos usos soitde caracter aleatorio y se encuentran
 

condicionados a las disponibilidades del recurso y a las necesidades reales del objeto 
al
 

que se destinan; entendigndose como aleatorio, las fluctuaciones de las disponibilidades de
 

agua que se originan por causas naturales, asT como a las provenientes de la aplicacidn dela
 

Ley General de Aguas por la funci6n social y econ6mica quo debe cumplir este recurso y el gra

do de eficiencia con quo debe ser utilizada pars el desarrollo del Pals.
 

Adem.s de lo indicado anteriormente, se sei-la, que el uqo energ~tico e industrial del
 

agua en cuanto al pago de tarifas energ~ticas, se rige en el .er6 por las Leyes 4391 del 22
 

con las modificaciones introducidas por
de Octubre de 1924 y 6549 del V de Enero de 1929, 


la Ley General de Aguas.
 

La primers de ls, citadas leyes creS el impuesto al uso energ~tico del agua eatable

ciendo una escala creciente a yartir de 50 HP. de 75 Kilogrfmetros. Esta escala que empie

za por el cobro de S..- 050 porc' allo te6rico al cafio y va aumentando hasta S/.2.30 por
 

elante. Posteriormente el limite inferior excento del pa

go de impuesto fug disminuldo a iO HP. (Lry 11195), aplic~ndose a partir de 11 HP. la esca

la antes mencionada. La Ley 4391 cre6 tambign el Padr6n General de Fuerza Motriz en el quo
 

e registran todas las licencias otorgadas, indicando la suma anual quo deben pagar los in

teresados por impuestos al uso energ~tico. 


caballo a partir de 8.000 para 


La misma Ley establece que los aprovechamientos
 

no inscritos en el Padr6n serfn considerados clandestinos y quienes los utilicen sufririn
 

una multa. cuyo monto varfa segfin el grado de culpabilidad del interesado.
 

La Ley 11195, modifica las leyes anteriormente citadas, en el sentido de limitar el
 

plazo a 4 afos pars la realizaci6n de las obras hidrgulicas y establece que !a pr6rroga quo
 

so solicite, s6lo podrI concederse cuando se compruebe quo se ha ejecutado durante el 
plazo,.
 

cuando menos el 50% de las obras.
 

Iguelmente se establece, que en la tramitaci~n de los expedientes de licencia para eli
 

uso energ~tico del agua, se pague 9/.10.00 por litro.por segundo...
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',DELEY AMBIENTAL Y'ECONOMIA, DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
l
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE COLORADO.
 

ESTADOS UNIDOS
 

LEY DE AGUAS MUSULMANAS y SU INFLUENCIA EN LA LEY DE AGUAS 

ESPAfOLAS EN EL SISTEMA DE RIEGO DE VALENCIA,
 

I. INTRODUCCION 

E 
un verdadero placer y honor estar aquT en Quito y participar en este importante semi
nario. ,
 

.. 
 .. . -o .uL una vez mas 
La preocupaci6n mundial sobre el acertadc
y coordinado desarrollo de control y manejo de recursos naturales. 
Durante el 6ltimo afio he
estado trabajando en las Naciones Unidas en Nueva York, en el Campo de Economfa y Legisla 12nde los recursos de ague y he observado una tendencia global en la legislacidn y en el campo
de administraci6n. 
Eats tendencia estf basada en la modernizaci6n de los sistemas nacionales
de leyes de aguas, y estg de acuerdo con los cambios sociales, tecnol6gicos y econ6micus.
Desde los afios de 1960, grandes cambios y adaptaciones han tenido lugar en ms de una docena
de estados. 
Adem~s de los palses de Sur y Centro Amnrica que estgn en el proceso de cambiar
osu 
legislaciones de aguas y los mntodos de implementaci6n, tambign par lo menos seis palses
Africanos eitgn en el proceso de promulgar o revisar c6digos de aguas.
Pakistfln, Nepal y varios palsee 
En Asia, Afganistgn,


de la Delta del Rio Mekong, estfn volviendo a estudiar sue

leyes de aguas.
 

Quizg la tendencia presente m~s significativa ec el Snfasis que se pone sobre la formula.
ci6n de politicas nacionales y regionales que sean bien meditadas. 
De la revisi6n general de
las leyes nacionalee de aguas se desprende que el elcmento que m9s frecuentemente estg ausente es la politica de aguas. Es intoresante el anotar que muchos pases que sufren de problemas en el desarrollo y cotrol de los recursos de aguas son aquellas naciones que carecen de
patrones completos y bien definidos que debergn aplicarse en el desarrollo de sus recursos de
aguas. 
Los pases que tienen m~s 6xito en el uao eficiente de su ague son aquellos que s
cuentan con enunciados dk politica.
 

Las Naciones Unidas han estado preocupadas con los problems, reunieron grupos de expertos y sostuvierou conferencias para encararse con el asunto. 
Un grupo de expertos se reuniS
en Viena y Nueva York en 1969 y 1971 respectivamente, para preparar un informe sobre politicas de recursos de aguas. La conferencia de las Naciones Unidas en Nueva Delhi, India en
Enero de 1973 se concentr6 sobre los aspectos administrativos del manejo de recursos de ague.
Ambos informes estargn listos dentro de unos pocos mesas.
 

I. 
LA EVOLUCION DE SISTERAS LEGALES SOBRE AGUAS Y LAIMPORTANCIA DE ANALISIS COMPARATIVOS.
 

El control y la reglamentaci6n de los recursos de aguas son tan antiguos como las primeras civilizaciones que crecieron y florecieron en los f~rtiles valles de Hwang Ho, Tigris-Edfrates.Indus y Nile. 
A medida que se desarrol]6 l utilizaci6n fMeica de los recursos deagna y tierra, lleg6 a un punto en el cual be necesidad de regular ]a distribuci6n y uso deague se reconoci6 ampliamente. La costumbre y la ldgica formaron parte de los primeros eaquemas de control, y a medida que su importancia creci6 dentro de las antiguas sociedades se elaboraron codificaciones rudimentarias. Las estipulaciones sobre el C~digo de Aguas de Amurabi,
las leyes de Manu y las reglamentaciones Romanas y Fara6nicas ilustran la necesidad reconocida del control y el fino hilar de loo preocupdos par la operaci6n del sistema ffsico.
 

Estae antiguas leyes son un tanto del producto del medio ambiente, coma los c6digos y leyes modernas son del auyo. 
La naturaleza general de las medidas regulatorias tom6 en cuenta
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..las condiciones geo-climiticas (9ridez vs. humedad) y lao idiosincracias socio-econmicas de

Ia sociedad. 
 Aquellas proveyeron estabilidad econ~mica a los usuarios de las aguaL, y come
observfra Dante Caponera en sus investigaciones, fueron uno de los pilares sobre el cual las
 
primeras civilizaciones crecieron, donde las reglas obligaron al 
uso eficiente del agua, y
en el caso opuesto sirvieron 
coma uno de los factores que llev6 a su decaimiento, y donde los
 
controles no se impunieron a los usuarios.
 

A medida que la civilizacidn creci6, la sofisticaci6n en control y manejo tambi~n creci6.
Practicas que eran Lostumbres tomaron la forma de autoridad y esta autoridad se incorpor6 al

sistema de control de aguas. Gradualmente emergi6 un sistema de factores reguladores que,
como otros elemencos de la sociedad, tales coma bodas, la propiedad de la tierra, etc. so 
regaron con las conquistas y movimientos de la civilizaci6n. Tal coma veremos en el caso de
Valencia, fug m~s frecuente la transferencia de s61o los principios bfsicos conjuntamente
 
con las pr~cticas y tecnologlaa que eran controladas.
 

Desde el tiempo en el cual estos primeros sistemas pueden ser trazados retrocediendo a
unos 3.000 afios antes dp Cristo en China y Mesopotamia; al presents encontramos que haa emer
gidos varios sistemas identificables de leyes de aguas. 
 Los que ms se distinguen son los
 
Romanos, Musulmanes, Espafioles, Chinos, Ingleses, Norteamericanos y Rusos.
 

A travs del tiempo, a medida que las conquistas e influencias se regarcn por Is tierra,

estos sistemas fueron transferidos e hicieron su impacto. La ilustraci6n N* I demuestra es
ts teorfa de transferencia de sistemas. 
No es un mapa completo de las vfas de influencia si
no mfs bien un resumen del proceso de transferencia.
 

Examinar los sistemas principales de 1eyes de aguas y conducir un anglisis comparativo

de la legislaci6n de aguas y sistemas de administraci6n, constituye un paso importante hacia
la identificaci6n y comprensign de in filosofla do base atras a las alternativas de desarro
h1o y manejo de recursos de agua.
 

Esta comprensi6n sums en gran parte la efectividad y Is habilidad de juzgar el sistema
 
nacl'nal de control de nguas. 
Adem5s, en el proceso de analizar los distintos aspectos sustantivos y administrativos de los sistemas de leyes de aguas se identifican principios que
facilitaon I 
repartici6n eficiente y efectiva, la distribuci6n y Ui manejo de los 
recursos

do aguas. Tambign quedan en claro los l~mites que contiene cada sistema de leyes de aguas
y esto permitirg al legislador o al que prepare una ley, in selecci6n de aquellas vfas m~s

aprrpiadas para alcanzar ins metas y objetivos de 
su paTs, con conocimiento del grade de

desarrollo tecnol6gico, social y econ6mico. 
Nuchos ejet,,plos de transferencia directs de
c6digos de aguas o de sistemas de administraci6n existen pars su examen, y desafortunadamen
te, is tass de 4xito de estas transferencias directas es muy pobre, muchas veces el sistema

polftico no funciona de igual manera, y las condiciones de clinma, necesidades socialis y

etapa de desarrollo son marcadamente diferentes.
 

III. LA EVOLUCION Y LA INFLUENCIA DE UN SISTEMA.
 

Cada uno de los sistemas principales de leyes de aguac ha tenido su impacto en su zona
 
de influencia, la importancia de 6stos en relaci6n 
- las condiciones presentes de manejo y
econ6micas, en ins zonas afectadas todavla se pu,,;. 
 er claramente. Un sistema de leyes
de aguas que tigne un significado particular en !. ,nanera en que se usa el agua y se maneja
gsta en muchas zonas del mundo, es el sistema legal de aguas de los Musulmanes. Su influen
cia todavTa queda en ciertas partes del mundo que actualmente han desarrollado su propio
sistema de regulaci~n de aguas. 
 Uno de los sistenas que revisten importancia para los pal
sea de Sur America debido a su propia influencia es el sistemn Eapafiol en Is materia.
 

La ley Musulmana de aguas .es parte integral de la religi6n de Islam y coma 
consecuencia
 
sus princip4 (s se regaron con los avances Islamitas. La historia de Islam tvo su inicio
 en is PenTnsula Arabe alrededor del naio 625 de la era 
cristiana, durante in vida de su fundador Mohammad. 
A pesar de que Mohanmad tuvo poco 4xito inicialmente con su nueva religi6n,

no tard6 mucho en Lonseguir muchos seguidores entre los beduinos de estas tierras 5ridas.

La filosoffa de Mohammad particularmente atrala a los esclavos y a miembros de grupos opri
midos. En poco tiempo Arabia se transformS en un pate Musulmfn. 
A los 20 afios de la muer
te de Mohammad &4 prepar6 el Kor~n para perpetuar las ensefanzas de Islam. El Koran sigue

siendo un documento de mucha autoridad. 
Despugs de la muerte de Mohammad, 0 Islam se
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agrandSrgpidamente en el Hedio Oriente y, bajo los primeros cuatro Califas se 
conquisi 'ria en el aho 636 y Persia en el afto 642, ast como la mayor parte de Egipto hasta el 
afio 640
Ent&ices la dinastia Umayyad captur6 el liderato de Islam del afio 661 al 750 y expandi6 el

Islam per conquistar el subcontinente Indio y el de Nor-Africa hasta Mauritania.
 

E1 siguiente paso del movimiento Islfmico, levado a cabo por los Meros fui el cruce de:
estrecho de Gibraltar en el aho 711. Comandados por el general Tarik, los moros tuvieron

6xito en derrotar al reinado de los Visigodos en la peninsula Ibrica. De esto se desprende
iaintroducci6n de una forms de vida totalmente distints 
a las tierras que hablan sido gobernadas por los Germ9nicos y los Romanos. 
 I
 

. Ademis de 
l1evar consigo su religi6n, Islam llev6 consigo dos caracteristiccs mfs importantes: el idioma y el sistema de gobierno. El libro de Islam, el Koran, es 
lefdo y recitado en Arabia y de esta manera el idioma 
 Ar~bico forms parte de is herencia de la conquista.

El Islam impuso tambign un jefe religioso como gobernante en aspectos politicos v re~igiosos.
La ley Isl~mica, l1amada Sunna se estableciS para gobernar a los s~bditos y is Mezquita que
era el centro, tanto de la vida religiosa como de discusiones de los problemas de is comuni
dad.
 

La ley de aguas Musulmanas, tal come existiera en el momento de Is invasi6n a Espafa

ful 
transferida a este pals con sus estipulacionesbasadas en las prgcticas de 
usa de agua
de las Sridas tierras Arabes. Coma resultado, no s61o in lei 
sino tambign los sistemas de
 
riego fueron transferidos a la peninsula Ibrica.
 

Antes de is llegada de Islam las costumbres permitfan que un dueio de 
un pozo vendiera
el agua quesacara de el fijando el 
precio que le viniera en gana. En otras zonas donee se

practicaba is agricultura se podia derivar aguas de un rfo o mover un molino 
con iguales de
rechos para ambos prop6sitos.
 

Islam adopt6 algunas de las pr9cticas de costumbre pero los cambios que se introdujeron

alteraron la relaci6n existente entre el hombre y el agua y fueron los siguienres: el concep
eo de igualdad que existe en Islam es un principio que se extiende a cada aspecto de la vida
 r actividad del Musulmano. 
Este principio se aplica en la divisi~n y distribucidn de agus a
La comunidad. Otro principio corolario que se llev6 ms all 
en las pr6cticas de manejo de
igua es que el agua, como el sire y is luz, son propiedades comunes pars el usa de toda is
 
:omunidad. 
 Tomados en conjunto, estos principios de igualdad y propiedad comn, anularon Is)rfctica acostumbrada de la venta de agua y otras actividades que permitfn is toma de propielad de los suministros de agua en detrimento de los cong~neres y animales. 
En general, no

is podia evitar (1 usa de agua ni par seres humanos ni par animales.
 

En cuanto al derecho de utilizaci6n de aguas vo:rfentes y de rios pars el 
riego is nave
gaci6n o laianufactura, esto era permitido siemprt 
 y c,ando no interfiriera con los usuarios
 
dom~sticos. La codificaci6n mfs extensa sobre el usa de agua bajo Islam estf contenida en el
Mejelle, que especifica Is ly Hanaf sobre las transacciones entre is gente y la naturaleza.
Tambi~n existe el Hedaya que es un comentario sobre los derechos de via que tienen canales en
tierras de otros, el usa de pozos plblicos y rfos, Is manera de compartir o de repartir tur
nos cuando se usa agua para riego, el cabado de pozos y los requisitos de espacio. El Hedaya
trata extensamente sobre el cultivo de tierras de desperdicio y Is 
construcci6n de pozos qua
nats en dichas zonas. De los principies del Koran del Hedaya y Majelle adem~s de otras codificaciones de la 
 Musulmana sali6 el sistema de control y el mecanismo administrativo que

tanto influenci6 is agricultura dondequiera que se practicara el Islam.
 

Como resultado indirecto de la ley Musulmana en 
esta era moderns se encuentra que en ca
si todo pals de orlgen Musulmfn estg adoptando el Acto Sharist de 1936 y 1968 sobre los usos
del agua y que estfn estructurando c6digos, coma par ejemplo en Iran que han revolucionado y
modernizado el sistema de administraci6n de aguas y sin embargo, se 
acercan lo m5s posible a 
is antigua ley Musulmana de aguas. 

IV. EL IPACTO DE LA CONQUISTAMORA DE ESPARA Y EN ESPECIAL EL SISTEA DE RIEGO DE VALENCIA. 

Los Moros invadieron Espaha en el afo 711 por Gibraltar y en pocos ahos hablan conquis
tado casi tods la Peninsula Ibgrica y partt de Is costa mediterrsnea de Francis. Antes de
esta invasi6n los Visigodos que eran de orfgen Germfnico, pero muy influenciados par Roma
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controlaban el pals habiendo conquistado la zone el aio 400 de nuestra era. 
Durante eate pe
irodo 
so Tab~a utilizado algo de la ley Romana de aguas en muchas partes de la Peninsula, y
 
se construyeron obras de inspiraci6n Romana. Sin embar3o, es el conjenso de la mayorfa de
 
hi-toriadores e investigadores de tecnolog~a que tanto la ley como las pr~cticas de riego eran
 
my rudimentarias bajo los Visigodos.
 

La invasi6n Mora al continente Europeo, trajo consigo m6todos de riego altamente refina
dos de los agricultores Arobes y los aparatos necesarios para medir agua y encontrar fuentes
 
qua no habsn sido usados en el pasado. Todo el sistema de riego artificial era Oriental y
 
Moro.
 

Espaa tenla condiciones de clima similares a la do muchos palses Arabes y en corto pla
zo los reci~n venidos introdujeron t~cnicas que llevaron a la intensificaci6n de las pr~cti
cas de riego. Los aparatos a estructuras m~s notables que aGn quedan en el pals fueron 1)el

dique para levantar el nivel del ague e introducirlo en canales. 2) la noria o rueda persa pa
ra olevar el ague, y 3) el Qanat o conducto perforado de flujo por gravedad.
 

La noria, o rueda Persa fu6 una versi6n mejorada de la rueda de corriente qua habla exis
tido desde los tempranos afios do Rome. El cambio que se atribuye a los Arabes fus el afiadir
 
la fuer: animal para empujar la ruoda en la ausencia de corrientes y levantar el agua de tan
ques. Se da cr~dito a los Arabea do haber llevado esta rueda al Africa del Norte y a Iberia.
 
Se puede encontrar muchas de estas ruedas al Sur Oeste alrededor de Algarbe y al Norte de
 
Lisboa, asl como alrededor de Andalucfa y Murcia on el Sur Oeste. La noria fug despugs vajo
rada en Espafia cristiana e introducida a Mi[xico as! como tambi~n, on menor escala, a Sur AmS
rica.
 

El tercer sistema de transnorte de ague que se atribuye a los conquistadores Moras de Es
rfia es el Quanat quo es un conducto subterr~neo para llegar al agua fre~tica y quo usa la gra
%adad para traerla a la superficie. Este sistema consiste en una sarie de pozos conectados por
 
un tinel horizontal. Los pozos empiezan alto en un dep6sito aluvial de donde el "pozo madre"
 
recoje los aguas quo se filtran. El conducto Ileva el agua de la montafia al valle agrcola.

Los pozos son de 100 a 18 mts de profundidad y el conducto horizontal puede ser de varios kil6
metros de largo.
 

El Quanat quo se conoce por varios nombres en el mundo Musulmn (Karaze en Pakistan y Af
ganistgn, Toggar! en Argelia y Hattaros en Marruecos) tuvo su origen en Persia hace 3.000 afios.
 
La t~cnica fug r~pi-amente absorbida por los Musulmanes y su historia es paralela a is expan
si6n Musulmana. En Espaia se encuentran principalmente en el Sur, en el Este y en el centro
 
del pals. El Quanat de Madrid todasva funciona. En todo Iran, Balushistgn y Afganistfn se
 
puede ver los mintones de tierra provenientes de los pozos como puntos en los gridos abanicoas
 
aluvialeb.
 

Otras contribuciones de los Moros incluyen la construcci6n de complicados sistemas de ca
nales, el establecimiento de tanques y jardines y la introducci6n de varias plantas ex6ticas
 
as como lainstalaci6n de la filosoffa Musulmana basada en 
la administraci~n de sistemas de
 
riego.
 

En Granada se sostiene quo los famosos canales fueron hechos por Mohammed Alhamer entre
 
1242 y 1273 cuando se estaba construyendo la Alhambra. A los Mores les atralan las fuentes,
 
los taaques y los 
jardines tanto como el riego de los campos lo cual queda demostrado en Gra
nada y otras plazas fuertes quo fueron de los Moros.
 

V. EL SISTEMA DE RIEGO DE VALENCIA.
 

Para consolidar la discusi6n sobre la influencia Musulmana sobre la ley y administraci6n
 
en Espafia se ha seleccionado el sistema do riego do Valencia puesto quo quiLf fu6 el ms afec
tado por los Moros en Espa~ia y ha retenido evidencia de dichos efetos a t-avss del tiempo.
 

Para nuestros prop6sitos, la historia de Valencia empieza el aio 711 con la conquista Mo
ra a Is penfnsula. Antes do este tiempo, Is ley de Valencia era predominantemente Romana con
 
caracterfsticas Germfnicas y la ley de canales del C6digo do Napole6n. 
Los invasores encontra
ron una ancha y altamente f~rtil llanura en la boca del rio Turia, pero faltaba un 
sistema efec
tivo de distribuci6n de aguas qua no permitfa Is utilizaci6n de la capacidad de la regi6n pars
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producir., Casi inmediatameote los recifn ilegados empezaron a trabajar para usufructuar de

log recureas naturales. Los principios de Islam fueron superpuestos, durante el reino del
 
Califa Alhaken II. y el primer sistema completo de riego y administraci~n de Espafia fu6 crea
do en Valencia y Granada. Los 'ioros introdujeron sistemas de canales, nuevas plantas 
--Ati
cas, irboles de mayor importancia, y una organizaci6n originalmente sencilla y efe. basa
da en el sistema Musulmgn de leyes de aguas. 
 El sistema de canales fug construido co. resul
 
tado de la expansi6n de los canales provenientes.del rfo Turia.
 

La dominaci6n Musulmana del Sureste de Espafia empez6 a desintegrarse en el siglo XI y fi
 
nalmente se concentrS en Granada en 1232 a 1492. Valencia fug capturada por corto tempo en
 
1094 por el Cid Campeador y definitivamente en 1232 por Jaime I. de Arag6n. Reconociendo la
 
habilidad de los agricultores Moros, 
uno de los primeros decretos de Jaime I. estipulaba que

el ague debfa tomarse en el orden establecido dentro de las comunidades de riego y permitfa

qua 7 de los 8 canales fueran retenidos por el pueblo de Valencia. El octavo canal, el Mon
cede, lo reservaba pars su uso personal hasta 1268. 
 El canal sigue siendo aut6nomo en nues
tros dias, como resultado del precedente puesto por Jaime I. Valencia sigui6 regada por agri
cultores Moros haste 1610.
 

El sistema de riego de Valencia es alimentado por el rfo Turia o Guadalquivir (quiere

decir rfo Blanco en Arabe). El Turia mide 160 millas y nace en la Sierra de Molino al occi
dente de Valencia. Corre en valles y quebradas unas 
140 millas antes de entrar a la belle
 
huerta de Valencia. El rio entonces fluye por media Ilanura y luego pasa al valle. 
Ocho ca
nales tcman el agua alternando de izquierda a derecha. 
Se dice quo estos ocho canales origi
nalmente fueron construidos o muy mejoradoa por los Moros, todava es posible ver las bocato
mas de cal, ladrillo y de piedra quo datan del siglo XI.
 

El sistema de reparticidn y distribuci6n de aguas quo llev6 al c~lculo del tamafio de los
 
canales y de entrega se bas6 en el concepto Musulm~n quo el agua es propiedad comunal y tiene
 
qua ser justamente dividida en la comunidad.
 

Donde terminaba el trabajo del Ingeniero empezaba el del Legislador. Un sistema de admi
nistraci6n se desarroll6 para asegurar quo el ague se entregara con la mayor igualdad posible,

Todos los regadores que reciblan agua de un canal eran iguales y tenlan derecho a compartir

el ague de acuerdo con el tamafio de sus propidades. Cuando el suministro de agua es abundan
to existen pocas restricciones del uso de las mismas. 
 Sin embargo cuando hay escasez, los

viejos principios Islfmicos de ?roporcionalidad se implantan. La entrega de agua se divide
 
en horas del dia y dfas de la senna y cada regador iene un turno conveniente a su parte del
 
ague. 
 De esta manera, cada regadur puede ajustar la extensi6n cultivada de acuerdo al sumi
nistro de ague y todos pueden semb-ar por lo menos algunos productos. Las reglas son simples
 
y directas. El sistema funciona casi automfticamente puesto quo las salidas a los canales so
lamente permiten el flujo que carreaponde a la extensi6n regada.
 

La administraci6n del sistema de riego es efectuada por una comunidad de regadores. 
La
 
comunidad es propietaria del agua y se encarga de su distribuci6n equitativa. Tres principiol
 
sustentan las bases de la comunidad de riego.
 

a) El principio de distribuci6n proporcional a todos los miembros, de acuerdo aesuspro
piedades y reiuisitos de motivos.
 

b) El permiso de risponsabilidad individual en el mantenimen.
 

c) El principio de rusponsabilidad colectivo por medlo de auto administraci6n del canal.
 
El arreglo de organizaci6n de la comunidad incluye un Presidcute, Vicepresidente, Re
presentantes de todas partes del sistema de canales, un Secretario y un Asesor. 
Ade
mfis, el Presidente de cada comunidad de regadores sirve como jurado pare decidir toda
 
dispute entre los regadores del canal. Puede tambign decidir si hay cosas qua nu so
 
deben sembrar y en general, es responsable por la eficiencia del uso del agua que se
 
le entrega.
 

La contribuci6n m~s notable de la influencia More sobre el sistema de riego de Valencia
 
39 el famoso Tribunal de las Aguas. Esta corte qua consiste de un sndico do cade una de las
 
miete comunidades fug desarrollada pars mantener la paz dentro del sistema de riego do
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Valencia. Se dice que fug institufda par un Moro Alhaken Almonstansir Villar en el afio 960.
 
Su operaci6n fug tan efectiva que Jaime I. la mantuvo despugs de la conquista cristiana des
de 1232 hasta 1492. Ciertamente qua es un cuerpo verdaderamente primitiva y uriental que
 
hace justicia de mancra sumaria.
 

El tribunal se refne todos los jueves al medio dfa en campo abiarto en bancas especia
les en Is Puerta de los Ap6stoles cerca de i Catedral de Valencia. Antes de Ia conquista
 
de Jaime I., este tribunal se reunia a la entrada de la Mesquita y despugs que entraron los
 
Cristiinos a Valencia, se construy6 la presente Catedral. La filosoffa que estipula las
 
reuniuies al aire libre se basa en la sumisi6n a Dios y a los conrgneres para su juicio sien
do as! menos posible la desviaci~n de la verdad. Par igual, los jueces debersn estar a la
 
sombra de la "Puerta" y tratar~n de hacer sus juicios de is manea mfs justa.
 

La corte se refne y juzga de forma simple y directs, caracterizando la filosoffa de sus
 
creadores. No se presentan abogados ante esta corte. No se apunta ni is evidencia ni las
 
decisiones y los juicios son inapelables. A pesar de que la corte es voluntaria y el acusa
do no tiene obligaci6n de someterse a su jurisdiccign, lo econ6mico y r~pido de las decisio
nes es un factor sustancial en Is decisi6n de volverse a presentar en una corte civil o tri
bunal.
 

Para asegurar Ia justicia y la imparcialidad, al acusado se le trae ante el tribunal, y
 
en presencia de tados, se exhibeola evidencia. El acusado se defiende y puede liamar a otros
 
que rindan testimonio. El Presidente de is corte y los otros miembros pueden hacer preguntas
 
No obstante, el s~ndico de la comunidad de regadores a la cual pertenece el acusado no toma
 
parte en las decisiones. Ademis, para conseguir la imparcialidad, los personeros del lade o
puesto del rio son los que juzgan al acusado. El sindico de la comunidad del acusado enton
ces aplica la pena bajo las leyes de esa comunidad.
 

Desafortunadamente, cuando el doctor Daines y yo visitamos Valencia en 1972, nos fug im
posible asistir a ,na reuni6n de la corte. Sin embargo, el seftor Vicente Giner os asegur6
 
que el procedimienLo es virtualmente el mismo ahora que en el siglo X. tal coma gate puede
 
reconstruirse, de Is historia del tribunal.
 

VI. EL IMPACTO ISLAMICO EN LA LEY ESPAROLA DE AGUAS.
 

Los Moras trajeron a Espaia Is ingeniosidad de sus conocimientos sobre riego y el prin
cipio de usa de agua que tienen su base en la ley Musulmana as! coma los comentarios y ,odi
ficaciones que fueron redactados desde la muerte del profeta Mohammad. A esta difusi6n de
tecn~ilogia e implantaci6n de ideas en Is pen~nsula Ibgrica hemos de hacer una observaci6n 
par& poner los eventos hisr6ricos desde el siglo VIII. en la perspectiva que se merecen. La 
influencia de los Musulmar is fug principalmente dirigida a nivel local donde permaneci6. Los 
canales y sistemas de rito, la comunidad de regadores y los antiguos tribunales fueron todos
 
disefiadas para funcionar en un grea geogr~fica limitada.
 

La ley espafiola sobre aguas, tal coma se conoce fug m~s influenciada par la ley Romana.
 
La divisi6n entre propiedades pfblicas y privadas y los conceptos de navegabilidad tienen su
 
fuente en el c6digo justiniaao.
 

La ley de aguas Espafiolas fug codificada por primers vez en 1866 y se hicieron afiadidu
rans en 1879. Siguiendo el presedente de Jaime I., eata codificaci6n reconoci6 influencias
 
localizadas de la cultura Mora en varias provisiones. El capitulo XV. artfculo 279 hace pro
visi6n pars el establecimiento de sindicatos, elegidos por toda la comunidad de regadores.El
 
articulo 281 permite a una comunidad de riego el formular sug propias reglas y procedimien
toS. 

Las provisiones m~s significantes del Acto de 1966, articul.o 290-293 hlace provisi~n pars
 
la creaci6n de tribunales de regadares en cada comunidad de riego. La ley requiere que log
 
procedimientos de estos tribunales sean pfblicos y verbales, pero las decisiones tienen que
 
ser escritas y constancia tiene que quedar en un libro.
 

El artfculo 294 que preserva el tribunal de aguas dice,"Donde existan antiguos tribuna
len de riego, seguirin con su presente organizaci6n mientras sus respectivas comunidades no 

76 

http:regadores.El


acuerden pedir reforma de. los mismos al gobierno". El tribunal deiaguas de Valencia hare
sistido la prueba de tiempo, a pesar de muchos intentos de abolirlo, sigue siendo el remanen
tesimb~lico y funcional del reinado Moro sobre Espafia.
 

VII.:CONCLUSION EL PENDULO OSCILA.
 

Le 
influencia de la ley de aguas Musulmanas, las pricticas mejoradas de riego y las tic
nicas que.acompafiaron Is expansi6n de Islam tienen un notable e importante impacto en la penfnsula Ibgrica, especialmente en el sistema de riego de Valencia. 
El sistema de asociacign
de'usuarios de aguas que se desarroll6 dentro de la sociedad Hispano-Musulmana ha sido un mo
delo en 
tarias partes del mundo y sigue siendo estudiada pare su aplicaci6n donde la agricul
tura es esencial y limitado el suministro de agua.
 

Es particilarmente interesante el observar las contribuciones dejadas por los Moros y in
retenci6n de principios bfsicos en la distribuci6n de agua y su administracidn a travs de la
historia del uso de agua en Valencia. Se han hecho muchas mejoras en el sistema de riego y
en las !eyes despuis de la reconquista de las siglos XII. y XIII. El profesor Tecloff anota
 
que donde la influencia Musulmana se preserv6 en zonas 
locales la ley Romana se implant6 en
la penfnsula con In reconquista Cristiana y tuvo su mayor impacto en el sistema nacional de

ley de aguas Espafiolas tal como lo conocemos hoy.
 

Como corolaria a esta discusi6n de efectos de Ia ley Musulmana en Espafia, 
es el estudio
 que he estado llevando a cabo en Pakistan sobre las leyes y costumbres de aguas de aquel

pat. y el sistema administrativo desde el que usn el agua hasta el gobierno nacional. 
Pakistan aplica verticalmente in ley de aguas Musulma~a, 
casi sin cambios en In asignaci~n y distribuci~n de agua a usuarios agricolas. 
A nivel de gobierno, sin embargo, In administraci~n
 
de aguas es asunto provincial y en tres de las cuatro provincias rige aan el Acta de 1873,

introducida por los Britgnicos, quo concierne canales y drenajes. 
Un aspecto interesante es
quo uno de los sistemas de riego mfs grandes y ms nntiguos del mundo ha estado sufriendo de
terioro durante los Gltimos 50 a 80 afios. La salinidad estf causando In p~rdida de producci6n de miles de acres al afio. El mayor problems es el manejo indebido a nivel de usuarios
 
y la falta de coordinaci6n entre provincias. Bgsicamente los mismos principios que han ayudado a crear un sistema muy efectivo y eficiente en Valencia y otros distritos Espafioles no
 
se ha adaptado a las cambiantes condiciones sociales y econ6micas del rfo Indus.
 

Quizf el p6ndulo empiece ahora a ir en In direcci6n opuesta y las eficientes ganadas a
travs de una estructura administrativa altamente desarrollada como en la comunidad Valencia
na de riego y sus tribunales de aguas, basado en in igualdad y sencillez podria proveer in
direcci6n y el impetu pars mejorar la administraci6n de aguas en Pakistan. Las similitudes

de ambos sistemas permitira una transferencia de conocimientos y operaci6n.
 

Este es un ejemplo del valor quo, puede derivarse del anglisis de In evoluci6n e influencia de sistemas de aguas. Existen muchos otros, quizg aquf mismo entre los paises del
 
Pacto Andino.
 



DISCURSO DEL DR. PIERRE CROSSON. SUPERVISOR PARA. 

.AMERICA LATINA DE "RECURSOS PARA EL FUTURO". 

ESTADOS UNIDOS. 

Seaores
 

rara mi es un gran placer tener la oportunidad de asistir a esta conferencia y presentar
 

algunas ideas sobre este tema tan importante y al mismo tiempo tener la oportunidad de apren

der de ustedes muchas cosas que pars ml, como economists, son euy interesantes y novedosas.
 

Para comenzar quiero decir que estoy muy consciente que las ideas que voy a presentar en este
 

Seminario son muy discutibles, ya que quiero exponer a ustedes algunos comentarios sobre este
 

tema desde el punto de vista del Economista. Tambign por la falta de tiempo voy a tocar so

lamente algunos de los puntos ms importantes de mi presentaci~n; Ia presentaci6n o ponencia
 

estarg disponible mafiana a mi entender en espaiol y Uds. van a tener la oportunidad de leerla
 

en forma completa.
 

En el Seminario hemos mencionado muchas veces el concepto de la eficiencia del uso del
 

agua pero no hemos buscado una definici6n muy clara o muy en detalle sobre lo que queremos 
expresar al hablar de eficiencia y uso del agua. Creo que una definici6n que todos nosotros 

podemos aceptar, es que un uso del agua eficiente es un uso tal, que el agua ests asignada de 
acuerdo a su productividad. Esa me parece una definici6n de sentido coman y aunque no muy 

elegante que digamos, nos sirve en este momento.
 

Hay una caracteristica de esta definici6n que me parece muy importante y esta es, qua
 

las condiciones de la eficiencia del uso del agua cambian a travs del tiempo, porque la pro

ductividad del agua depende en la demands de los productos que se producen con ella y tambi~n
 

de las condiciones tecnol6gicas del uso qua de ella se haga; a travs del tiempo, las condi

ciones de demands para los productos producidos con el agua y tambign las condiciones ecol6

gicas van a cambiar. Hay una implicaci6n muy importante de esta caracterfistica de la defini

ci6n de la eficiencia y esta es que pars lilegar a una asignaci6n eficiente del agua se nece

sita un sistema de administraci6n muy flexible en el sentido de tener la capacidad de trasla

dar el agua entre los usoq alternativos. Me parece que este punto de importancia de la fle

xibilidad de cualquier sistema de administraci6n del agua as algo que merece mucha atenci6n. 

leer los documentos que se has presentado en el Seminario y escuchar las discusiones, ten-Al 
go la impresi6n de que a los sistemas actuales de administraci6n del agua en los Palses Andi

nos, les falta algo de Is flexibilidad necesaria pars lilegar a una aplicaci6n eficiente del
 

agua. Para entrar mss en detalle en esta idea creo que vale la pena distinguir entre la ad

ministraci6n del agua por parte de la demands y la administraci6n por parte del suministro
 
del agua. Claro que en cuanto al suministro del agua, hay necesidades de un control bien
 

centralizado pars llegar a un suministro adecuado; por ejemplo, en el desarrollo de los recur

sos de una cuenca grande, es claro que las necesidades de inversi6n son tan grandes y los in

tereses que se involucran en el uso del agua en una cuenca son tan dispersos y muchas veces
 

contrarios entre los particulares, que se necesita un sistema centralizado pars un suministro
 

del agua eficiente, pero por parte de la demands del agua me parece que hay argumentos, razo

nes, para pensar an un sistema m~s descentralizado de Is administraci6n del agua. En esta
 

discusi~n voy a limitarme al uso del agua on el sector agr~cola, pero creo que los principios
 

tienen aplicaci6n tambign a los otros sectores. Las condiciones entre los predios van a va
riar, o sea la calidad de los suelos, los microclimas y las capacidades mismas de los agri

cultores para manejar sus predios y esto implica que pars llegar a un uso eficiente del agua,
 
las condiciones pars ese uso eficiente va a variar entre los predios dentro de una sola cuen
ca, es decir hay que tomar en cuenta las variaciones en las condiciones a nivel de predio.
 

Me parece que para adaptarse a estas diferencias en condiciones, un sistema de manejo de ad

ministraci6n, un sistema ms descentralizado tiene ventajas sobre un sistema ms centraliza

do, porque dads is gran variedad de las condiciones a que ellos estgn involucrados en deci

siones sobre el uso del agua, van a tener la informaci6n necesaria pars asignar el agua en
 

una forms eficiente por tener la informaci6n necesaria. Hay gente oficial ubicada en un can

tro distrital o en Is capital, por eso digo que hay ventajas por parte de !a demands del agua 

hay ventajas en un sistema de administraci6n descentralizada. Quiero dejar bien en claro que. 

1o que eatoy diciendo no implica un sietema de administraci6n de "dejar hacer", en ninguna
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manera. 
El agua es un recurso de tal naturaleza que siempre hay necesidades de un control
 
para proteger los intereseu del pfblico. El agua es un recurso quo pasa de una parte a
 
otra, por eso el uso del agua por parte de un particular va a tener implicaciones y reper
cuciones sobre el uso por otros particulares en la misma cuenca. Tambign en cuanto al uso
 
del agua subterr~nea, es un recurso de propiedad comn y comO esta bien conocido, la explo
taciSn econ~mica eficiente de recursos de este tipo, necesita un control central o sea no
 
se puede dejar a las decisiones de cada particular a forma de explotar los recursos de agua

subterrnea. Por eso no digo que estoy proponiendo un sistema de "dejar hacer" en nuestra
 
administraci6n del agua, pero si, estoy recomendando la conveniencia de pensar en alternati
vas que combinen con m~s flexibilidad la administraci6n del agua con la protecci~n de los 
intereses de la sociedad entera. La cuesti6n es cual grado de control habrfa entre los dos
 
extremos, entre un control totalmente centralizado y un control de administraci6n de "dejar

hacer", para llegar a un uso eficiente del agua. Quiero sugerir dos alternativas: una se
rfa un sistema de precios para el agua, un sistema que asigne precios al agua con relacisn
 
a la productividad de 4sta. En este momento me parece que en casi todos los pases del mun
do, incluso los de America Latina, los sistemas de precios no tienen relaci6n con la produc
tividad del agua, aqu! en 
todas partes se habla del agua como un recurso estaso, un recurso
 
con un grado de escasez cada vez mas grande, sin embargo. los sistemas de precios en reali
dad trata del agua como si fuera un recurso libre, o sea sin custo, los sistemas de precios
 
son inconsistentes con el concepto del agua como recurso escaso. 
Un sistema de precios de
 
este tipo va a variar entre cada pals y entre cada zona de un pals dependiendo de las condi
ciones de escasez del agua, pero creo que puede notarse dos caracterfsticas muy generales de
 
un sistema de este tipo : uno es quo el promedio de los precios que se cobra serla mis alto
 
quo los precios o el promedio de los precios que se cobra en este momento.
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DItCSO DEL, INNIERO :EDGARDO "ARJAS; 'ViCEiPiSI.. .


DENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ACUAS. 

ECUADOR.'
 

Snaor;Presidente del Primer Seminario de Aguas del Pacto Andino,
 
Sefior Presidents de la Comisi6n de Legislaci6n , - 1
 
eSeiores Embajadores de Bolivia, Colombia, Chile.y Per,: 
 ' . 

Safioras, sefiores; queridos hermanos aqui presentes de toda America, en especial de Bolivia,
 
Colombia, Chile, Ecuador y PerG.
 

Ebtanos llegando al final de un trascendental acto de comprensi6n y entendimiento entre
 
palses fraternos de nuestro pujante Continente. Hemos escuchado en estos dias sesudas inter
venciones de distinguidos profesionales del Derecho y de la Ingenierfa y hemos participado
 
en la deliberaci6n de temas trascendentales para la vida de nuestros pueblos cuales son los
 
relacionados con la administraci6n y legislacIgn de las aguas. Este ha sido un foro desde el
 
que aspiramos hayan emanado inteligentes pautas que haganposiblela z)dernizaci6n de anti
guos pero quizg desactualizados conceptos y normas de uso, distribuci"I y protecci~n de ee
 
bien vital de la humanidad.
 

Las valiosas conclusiones de este primer Seminario han permitido formular recomeidacio
nes que anhelamos teugan la debida acogida por parte de los Gobernantes de cada uno de nues
tros parses, para beneficio del agricultor, del industrial, del comerciante, del deportista,
 
del amante del paisaje, en general del hombre, para cqyo beneficio y bienestar se procwtra
 
proteger y aprovechar racionalmente los bienes de la naturaleza, capfz de que las nuevas ge
neraciones, los j6venes, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban un legado de 
riqueza y no un mundo de escombros, de recursos agotados, de agua y aire contaminados, como 
serg nuestro Continente si ahora no adoptamos sencillas y aun todava econ6micas medidas de
 
protecci6n.
 

Para ella, queremos que en las legislaciones de nuestros pases se institucionalice el 
pdinipio de que todas las aguas son un bien pblico al servicio de la comunidad, qua es un 
patrimonio estatal, pero qua su uso debe ser reglamentado por el Poder Gubernamental. En al

.gunaesnaciones, come el Ecuador, ese principio ya eect establecido.
 

Queremoi qua se consagren normas legales constitucionales destinadas a conservar, pre
servar e incrementar el recurso agua.
 

Queremos senaibilizar a todos los hombres de nuestros pafses para qua hagan suya la pro
teccign del medio ambiente y de los recursou renovables, convenciendo en primer lugar a nues
tras respectivas autoridades a fin de qua hagan constar las asignaturas corresponeientes en
 
los programas de estudio de las escuelas, colegios, universidades, politscnicas, institutos,
 
academias y normales y dispongan su participaci6n en el inventario y evaluaci6n de los recur
soe de agua de cada pals, ast como en su cuidado y proteccign.
 

Queremos que en los presupuestos nacionales, regionales, seccionales, departamentales, 
provinciales y cantonales o sue aimilares de cada pats, se consideren los recursos economicos 
suficientes para qua las entidades encargadas de la investigaci~n, consarvaci~n y administra
ci6n de las aguas puedan realizar oportuna y eficientemente las acciones que les corresponda 
y en especial al saneamiento y adecuaci6n de tierras y la terminaci6n de obras inconclusas de 
ziego. 

Queremos que las legislaciones da los palses conformantos del Grupo Andino prevean a las 
cuencas hidrogr~ficas o sistemas de cuencas, coma unidades bsicas de planificaci~n y desa
rrollo pars el uso, conservaci~n y preservaci6n de los recuras naturales renovables y en es
pecial de las aguas.
 

Por fin dado qua son comunes y simi" res los intereses de nuestros propios passes y qua

fervientemente aspiramos a fomentar la unidad Ibero-Americana, queremos integrar los mtodos, 
sitems y legislaci6n de aguas, recomendando por consiguiente la formaci6n de una Comisi6n 
Permanente que sa encargue do analizar peri6dicamente los avances de estos passes en cuanto 
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a laaplicacl6n.de las leyes concernientes, a la tecnificaci6n del uso del zecurso agua y a
 
intercambiar experiencias que sobre In materia se haya obtenido.
 

Coucluyo asta breve exposiciSn dejando conscancia del agradecim:nto del grupo Ecuato
riano para todon y cada uno de los selectos miembros de las Delegaciones de los palses asis
tentes a este Somniarlo, por la valiosa contribucign en el 6xito que 41 ha tenido y, Ln efu
sivo reconocimiento para los patrocinadores y organizadores de este evento, INERHI, USAID, Is 
Univeraidad del Esaad, ee Utah y el Consejo Consultivo de Aguas del Ecuador, en Is persona 
de sus altamente capacitados personeros, Ing. Jaime Bustamante y Dr. Gonzalo Falconi, Dr.
 
David Damnes y Dr. Jatme Martfnez, respectivamente.
 

PAZ Y BIENESTAR PARA TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD DE NUESTRO HURHOSO, DINAI4ICO Y QUI-
U TODAVIA TRANOUILO CONTINENTE. 

http:laaplicacl6n.de


S"INTERVENCION DEL ING. RAUL VALLES ESCARDOk MIE!BRO DE 

.LA DELEGACION DEL PERU ENREPRESENTACION DE LAS DELE-,
 

GACIONES EXTFANJERAS.
 

PERU.
 

En nombre de todas las delegaciones, nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento,
 
en especial a los autoridades del gobierno Ecuatoriano que tan gentilmente noshan-brindado
 
nu hospitalidad, a los miembros organizadores de eate certgmen, qua con tanto acierto ha Iii
do-concebido.
 

Nuestro agradecimiento tambign, a la Agencia del Desarrollo Internacional, Estados Unidon, AID., laUniversidad del Estado de Utah y al Dr. David Daines catedrtico de dicha Uni
versidad.
 

En el trascendental Momento que est 
viviendo la humanidad, trascenuental, porque en 
eate fin de siglo so estg generando una problem~tica que nos obliga a reconocer que el cami
no recorrido por las generaciones anteriores y la presente, no ha sido el major, por cuanto 
siempre han primado los intereses particulares sobre los generales, es de importancia la

realizacidn de estos certmenes, sobre todo en los grupos de los 
passes en proceso de desa
rrollo que son los m9s afectados, los qua m9s sufren las consecuencias de nuestras limits
ciones econ6micas, y las limitaciones en el desarrollo general de Bus recursos naturales.
 

Estas reuniones son importantes, en estos momentos en que los 
recursos naturales van
 
siendo depredados a medida que su uso va sir-ndo incrementado, porque el hombre no hace jui
cioso uso de todos ellos y el crecimiento demogrfico plantea inc6gnitas en el futuro que

realmente son dif~ciles de prever an cuanto a Bus soluciones. Porque en estos momentos hay

una convulsi6n y un consenso general de qua el hombre debe encontrar al hombre sea cuales
quiera los esfuerzos qua daba realizar; porque la humanidad 
es una sola familia y una sola

especie y es la 6nica que se equivoca, pero tambign ld Cnica que puede enmendar sus errores.
 

Ahora es nuestro debar enmendar estos errores y reiniciar la apertura del camino pare

encontrar las soluciones a esta problemftica a fin de qua las generaciones futuras puedan
 
encontrar un munt en donde sea posible vivir.
 

De los certgmanen t~cnicos y cient~ficos que 
se han realizado en el mundo, se despren
do claramente qua en los pr~ximos afios tendremos qua enfrentar graves problemas como la in
suficiencia en la producci~n alimenticia de primera neceasidad porque el mundo ha creado un

ambiene artificial a travs de los descubrimientos y lo avances de la ciencia y la t~cnica
 
qua, nos ayudan a resolver los problemas pero qua, han convertido al hombre en esclavo de
 
ellao.
 

Tenemos que romper esa esclavitud acercfndonos a be naturaleza q-se nos ha creado Y al

origen mf-mo del hombre qua estA en lon mares. Es justamento el agna la qua hoy nos ocasio
na coi consecuencia de su depredaci6n, de au contaminacign y su aprovechamiento. La mayor
 
parts de loa fen~menos que se estgn produciendo.
 

Es justamnte el agua la qua en 
este momento nos une en una reuni6n dentro de lo paf
sea del Grupo Andino pars buscar soluciones conjuntas y verdaderas, que noo lleven a la so
luci6n de estos problemas. 
Creemos y tenfmos fS, en qua el hombre pueda reaolverlos. En
 
nosotros y en esta generaci6n repoa la responsabilidad plena de las decisionen a tomarse,
es por ello qua considero qua es indispensable continuar con estos certsenes qua no sola
mente nos unen en las letras y en las palabras y en lon discursos, sino que unen al hombre 
entre at, en eate contacto directo que tenemos con este tipo de reuniones.
 

Creo qua este cert~men y eate Seminario 'iasido muy provechoso para todos lo pasnea
 
qua ban asistido, y tengo que decir con toda franqueza, qua mientras loa hombres no nos una
moo en corazgn, alma y espfritu, sincera y honestamente, borrando todas ls be&reras qua ban
 
existido no llegaremos a solucionar nuestros problemas.
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con el mismo eaptritu de .coprensi6nIyIHaso votos porque estas reuniones continUen 
agradezco al Gobikrno Ecuatoriano y a INERHI - a su equipo de ecretariaklque tan eficientf 
monk han colaborado para el buen Sxito de este Seminario. 
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DISCURSO DEL DR. JUAN ISAAC LOVATO AL DECLARAR CLAUSURADO EL PRIHEF 

SEMINARIO SOBRE LEGISLACION Y ADMINISTRACION DE AGUAS.
 

ECUADOR.
 

'.-La semana que termina hoy ha sido una semana de preocupaci6n para Ecuador, un grupo de

Americanos, hombres de ciencia, preocupados por el bienestar del hombre y la sociedad at 
han
 
reunido para tratar en Quito, de materia tan importante para la vida como es el agua.
 

El agua como decla el sefior represeutante del Per6, "as elemento esencial pars la vida".

Para Ecuador ha sido interesante ver este trabajo de hombres de Amirica preocupados por el
 
bienestar del hombre de Amirica. 
En el documento de trabajo que han formulado como termina
ci6n de sus labores, encuentro que los delegados dicen "quienes hemos tenido el honor de par
ticipar en este evento, estamos inspirados en el real deseo de hacer efectiva la ansiada uni
dad de nuestros pueblos sobre la base de un desarrollo equilibrado y arm'nico; por lo tanto
 
formulamos las siguientes conclusiones y recomendaciones :
 

Ast no solamente ha sido la reunion de los hombres de ciencia y de t~cnica, sino ha sido

la reunion de hombres qua, como lo dijo el sefior representante de PerG,"constituyen la herman
dad de poises americanos". 
 Se ha hablado del porvenir del hombre y de dO bienestar; se ha ha
blado de la familia humana y esto hace que recordemos que en el fragos de l: Segundo Guerra

Mundial, ase gran ciudadano del mundo Franklin DMlano Rooselvelt dijo: "esta tremenda sangria

debfa ser para que la humanidad debiera conseguir un mundo en el qua los hombres vivieran li
bres de temores y miseries an todas partes". Expresi6n del sentido de la humanidad qua luego

fug recogida por la Carta de las Naciones Unidas, por la Declaraci6n de los Derechos del Hom
bra y qua constituyen una especie de imperativo, de mandato de la humfnidad para todos noso
tros. Crey6 an el advenimiento de este mundo an el qua todos los hombres podemos vivir 1i
bres de temor y de miserias.
 

En efecto, los pueblos, se hallan empefiados en este afin. Desgraci'iamente, esas buenas
 
intensiones y esos prop6sitos quedan muchas veces relegados, sujetos al impulso qua el hombre
 
y qua la sociedad lea den. Los pueblos, los gobiernos, los hombres de cultura se interesan
 
por estos principios; pero 1o interesante, de este caso as qua los Pueblos Andinos se han reu
nido ahot.% y su preocupaci6n va a ser mucho mis eficaz y su esfuerzo va a ser mis productivo.

Las consecuencias de este certfimen van a ser mucho mis beneficiosas para el prop6sito qua se
 
persigue: reglamentar el ague en lo que a legislaci6n y al aprovechamiento y administraci6n
 
de ellas se refiere. Esto as algo indispensable para mejorar I situaci6n socio-econsmica de
 
nuestros pueblos. Y al hacerlo ya no individualmente, entidad cientffica par entidad cientf
fica, grupo humano por grupo humano, pueblo por pueblo, Estado por Estado, sino conjuntamente
 
con un solo pensamiento, con una decision firme de aprovechar estas riquezas qua son del hom
bre, pare bien del hombre, pLra qua 61 consiga su bienestar, su progreso, su felicidad y por

estos, as placentero tambign pars Ecuador, cuales son las conclusiones a qua nste Seminarlo
 
ha llegado, tenemos la seguridad qua este esfuerzo ha de dar los mejores resultados. La la
bor de la ciencia as tranquila y callada, espiritu y la inteligencia, en cambio, son un vol
cn. Pero esta tranquilidad ha de desenvolver y ha de demostrar 
en lo concreto y efectivo
 
pars el bien de la humanidad.
 

Estas reuniones son algo qua sirven para qua nos conozcamos major y para qua haci4ndolo,
 
nos amemos y veamos qua somos hombres, que somos miembros de esta familia humans y qua tene
mos qua hacer todo lo major par el hombre, pare qua as! los puebl* se conozcan, s amen y
emprendan un trabajo fecundo an beneficio de la humanidad. 

De esta manera, no s6lo ser! la ciencia la qua tenga qua agradecerles, sefiores Delegados,
 
no seri cada pueblo el qua tengs qua felicitarlos, quizfi serl pronto todo el Grupo Andino y

todo el Continente qua en afanes como el vuestro procuren encontrar un camino de bienestar y

el advenimiento de un munrlo con mayor aspiraci6n de vivir libre de temor y miseria.
 

Cuando regresis a vuestros passes, podeis expresar qua el pueblo del Ecuador tiene los
 
sentimientos de confraternidad, de trabajo, do amor, de verdadero rspeto y anhelo par la con
secuci~n do una paz firma y segura.
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'CAPITULO IV 

comeudacion y Cnclusionee: 
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CONCLUSIONES Y RECM ACIONES.
 

El Primer Seminario sobreAditnistraci6n y Legislacin de.Aguas'de los Patsesdel, Grupo.Andinoi'enmu'sein 
final expidiS las siguientes conclusiones y recomendaciones I
 

"CONS IDERANDO
 

Que en todos los pafses del Grupo Andino, en t6rminos generales, su legislaci6n consagra
el principio de que las aguas son un patrimonio'nacional de uso p~blico
 

....Queeste principio fundamental deriva de la naturaleza misma de este recurso ybus finalidades especfficas tienden a satisfacer las demandas o requerimientos del desarrollo -econg-;o
mico y social de nuestros pueblos; 

Que siendo este elemento vital limitado on cantidad en extensas regiones y expuesto a,deterioro en calidad, es imprescindible y urgente quoa u utilizaci~n sea regulada en forma oportuna y eficaz mediante la promulgacign y aplicaci6n de una polftica integral respecto a'su 6p
timo aprovochamiento; 

Que una polftica de aguas debe tender a garantizar la conservacidn y mejor utilizaci~n de
 
estas;
 

Quedelo expuesto so desprende que compete a losEstados asumir Is responsabilidad de in
vestigar los recursaos de ague, planificarun uso racional y atender al control de au distribu
cidn;
 

Quienes hemos tenido el honor de participar on este evento estamos inspirados en el real
deseo de hactr efectiva Ia ansiada unidad do nuestros pueblos, sobre la base de un desarrollo
equilibradoy arm~nico, por lo tanto formulamos las siguientes conclusiones y recomendaciones:
 

I. CONCLUSIONES
 

PRIMERA
 

La planificaci6n para la utilizasi6n de los recursos de ague debe materializarse ehnla
formulaci6n de una polftica multisec
,orial, 
do manera tal quo las demandas de los diversos,se.
tores so 
compatibilicen con las d~sponibilidades reales de este recurso, en armonla con el:de
sarrollo de nuestros poises, y el interns social.
 

SEGUNDA
 

Adopter, para los ofectos del uso qua los diversosinteresados debenihacer de las:aguas,
 
I
la moderns doctrine de la concesi~n u otorgamiento do modo queel,'sistema jurldicoAinstitucio

nal permita conciliar al interns nacional y colectivo con inter~e privado.
 

TERCERA
 

Incorporar al sistema legal do agues el concepto del uso racionaly beneficioso, perfeccionar-loi mecanismos legales pertinentes qua peimitansu materializaci~n on forma Sgil~y~dinfmica y considerar el impacto socio-econ~mico quo tienen las obras'de riego en el desarrollo:

de la comunidad por el beneficio indirecto qua ellas producen.
 

II. RECOMENDACIONES
 

PRIMERA
 

Recomendar qua en las legislaciones do los pases del Pacto Andino se institucionalice

ul principio do que todas las aguas, sin excepcidn alguno, constituyen patrimonio do la naci~nr son bienes do uo pdblico. -
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SEGUNDA 

que ioe paisee aeLi urupo Anoino expidan normas..de proteccln del medio ambiente y de-los 
recursos naturales renovables, y efectden en forma.permanente la difusign de normas, tants a 
nivel escolar, secundario, universitario, como de post-grado, haciendo constar en sus progra
mas de estudios las asignaturas correspondientes.
 

TERCERA
 

Que en las legislaciones de los paises del Grupo Andino se establezcau mecanismos lega
lea que consagren a las cuencas hldrogrfficas o sistemas de cuencas, como unidades bfsicas de
 
planificaciSn y desarrollo pare el uso, conservaci6n y preservaci6n de los recursos naturales
 
renovables y en especial de Its aguas.
 

CUARTA
 

Que, para los efectos de los usos de las aituas y la construcci~n de obras requeridas pa
ra ella, las servidumbrias necesarias sean establecidas administrativamente por el organismo . 
de aguas competente, puliendo recurrirse al Poder Judicial pars el s6lo efects de discutir el 
monto de la indemnizaciiSn, caso de haberla. 

QUINTA
 

Recnmendar a tos Gobiernos que conforman al Grupo Andino iniciar y/o intensificar los 
eatudios a inventariar y evaluar los recursos de agua de cads pafs y su uso potencial. 

SEXTA 

Que en los presupuestos de los palses, so consideren los recursaos econ6micos suficientes'
 
pars que las entidades encargadas de la investigacign, conservaci6n ysadministraci6n de las:.
 
sguas, puedan realizar oportunas y eficientemente las acciones correspondientes, en especial

el saneamiento y adecuacitn de tierras y la terminaci6n de obras de riego ya iniciadas.
 

SEPTIMA
 

Debe ser prop6sito de los patses del Pacto Andino consagrar normas legales deatinadas a 
:onservar, preservar, regularizar • incrementar los recursos de aguas, asi coma promover au. 
tacional, eficiente y mltiple u.ilizaci6n. 

OCTAVA 

Sugerir a las autoridades respectivas de los pafses miembros del Grupo Andino so insti
tuya una Comisi~n Permanente, encargada de analizar los avances en-cuanto a la aplicaci6n de 
La legialaci6n de aguas, tecnificaci6n del uso de est. recurso y experiencias quo sobre la 
nateria se hayan obtenido. 

NOVENA
 

Con el fin de que todos los palses del Pacto Andino dispongan de instrumentos legales 
ictualizados, qu'e permitan la major utilizaci6n de las aguas y el desarrollo acelerado de,
3us diversos sectores econdmicos, so recomienda is pronta expedici6n o promulgaci6n de ellosi 

DECIMA 

Se procure unificar las legislaciones de aguas de los patses del Grupo And. o en'condi
|eracidn de que sus intereses don comunes.
 

DECIMA PRIMERA 

Dentro de Is estructura administrativa de cada uno de los pataes conformantes delGrupo 
kndino, lo organismos encargados de velar pot el mls eficiente aprovechamiento del recurso 
igua, deben tener suficiente autonomta pars el ct" limien.io de sus funciones. 
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Jirmaa .1 docwnentj, lea aiuientee personas..: 

Ing. Wario Canedo D., de Bolivia. 

Dra. Mary G. de Welendro, do Co:xombia; 

Ing. Ismael Herrera N., de Chile; 

lns. Edgardo Larenas F;, do Ecuadox 

Ing. Rail Valls E., de Perd. 
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,CAPITULO V
 

Aibliograf la
 



.BIBLIOGRAMIAPARCIAL DE LETES DE
 
:AGUA EN:LOS PAISES .1)EL
 

PACTO ANDINO
 

.~GENERAL:,, 

1. "LAS LEYES DE AGUAS EN SUDAMERICA", por Guillera Can0d. la coleccin .AO Cuader

no de Fomento Agropecuario No. 56. 

2. 	"TRATADO DE DERECHO DE AGUAS", por Alberto Spots.
 

II. 	 CHILE:
 

1'. "CODIGO DE AGUAS", editado en 1970, por la Edicion Oficial y la Editora Jurfdica.
 

2. "COMENTARIO Y BREVE ESTUDIO CRITICO DEL CODIGO DE AGUAS", editado en 1950, por Soffa 
Sack Ner'n y la Editora Jurfdica. 

3. "COMENTARIO DEL CODIGO DE AGUAS", editado en 1960 por Ana Hederra Donoso, y la Edi
tora Jurfdica de Chile, (2 vol.).
 

4. "CONDICION JURIDICA DE LAS AGUAS EN CHILE", editado en 1904, por Carlos Aldunante
 
Solar,.y la RPvista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo No. I.
 

5' "DE LAS SERVIDUMBRES EN EL rROYECTO DE CODIGO DE AGUAS", editado en 1942 por Oswal
do Burmester.
 

6. "DECRETO POR EL CUAL SE ESTABLECE COMO AREA DE RACIONALIZACION DEL USO DEL AGUA EN 
LOS TRRENOS QUE APROVECHAN LAS AGUAS DEL CHOPA Y SUS AFLUENTES", editado en 1959 p,%r
 
;ICIRA, con un contenido do 12 a 16 paginas, oletfn Informativo No. 5.
 

7. "DISTRIBUCION DE LAS AGUAS", editado en 1941 por Jorge Enazurig Echeflique, Memoria' 
:de Prueba. 

8. "EL DERECHO DE AGUAS ANTE LA CATEDRA", editado en 1956 p.)r Samuel Lira Ovalle, con
 
uncontenido de 317 phginas, Univers'.dad Catalica de Chile.
 

9. "EL DERECHO DE AGUA ANTE LA JURISPRUDENCIA", editado en 1944 por Tomis Bonilla Brad
noric, Memoria de Prueba. 

10. "EL NUEVO CODIGO DE AGUAS CHILENAS Y LA REFORMA AGRARIA:. ESTUDIO DE UN CASO", edi
tado en 1970 por Douglas B. Jensen, con un contenido do '7 phginas, Informs Inedito, Santiago. 

11. "EL DERECHO DE '.jUAS EN CHILE: ALGUNOS ASPECTOS DE SU HISTORIA Y EL CASO DEL VALLE
 
:DR ILLAPEL", editado en 1970 por Daniel L. Stewart, y la Editorial Jurfdica, Santiago, con un
 
contenido de 330 patinas.
 

12. •"EL REGIMEN LEGAL PE LAS AGUAS EN CHILE", editado por Hugo Zaflartu, con un contenido
 
de 123 p~ginas, de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XL, Plarr, la.
 

13. "LA COMISION REPARTIDORA DE LAS AGUAS DEL RIO ACONCAGUA", editado en 1968 por Rubens
 
Hodica, con un contenido de 24 paginas, del Mimeografo Editado por el Land Tenure Center,
 
Santiago.
 

14. "LEGISLACION DE AGUAS SISTEMATIZADA Y CONCORDADA", editado en 1969 por Bernardo Do
minichetti Caroca, con un contenido de 189 p'ginas, de la Revista do Derecho Economica Nos.
 
25 y-26.
 

15. "LOS RECURSOS HIDRAULICOS DE AMERICA LATINA", editado en 1960, por CEPAL, Naciones,,
 
Unidas. Mhxico.
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16. "LOS RECURSOS NATURALES Y SUS PROBLEHAS JURIDICOS. UN CASO DE ESTUDIO:, 1. i7ALLE 

DE PUTAENDO B: PROBLEMAS DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE APROVECHANIEN':i DE LAS 
AGUAS", editado en 1968 por Lagreze Byrt, Felix y Riob6 Pifioez, Ramiro con un (ontenido de 

59 a 179 pfginas de la Memoria de Prueba, Universidad Cat6lica de Valparaiso. 

17'. "NOTAS SOBRE LEGISLACION DE AGUAS", editado en 1964 por Quintiliano Monsalve, con 

un cr.af:enido de 113 p~ginas del Apartado del No. 129 de la Revista de Derecho y Ciencias So
ciaib, de la Universidad de Concepci~n. 

18. "REGIMEN DE AGUAS", editado en 1530 por Aua Hederra Donoso de Ia Memoria de Prueba.
 

19. "REGII-IN LEGAL DE LAS AGUAS EN CHILE", editado en 1936 por H~ctor Claro Solas, de
 

la Memoria de Prueba. 

20. "REGIMEN LEGAL DE LAS AGUAS EN CHILE", editado en 1950 por Luis Karke Monkarzel y 
la Editorial Jurfdica.
 

21. "REGIMEN LEGAL DE LAS AGUAS EN CHILE, editado pr Lira Urguieta, Pedro y Lorenzo 
de la Maze. 

I1. COLOMBIA: 

1. "AGUAS Y FUERZA HIDRAUIICA EN COLOMBIA", editado en 1950 por Luis Rfos Aponte, y la 
Editorial Cahur, con un contenido de 262 p~ginas, el cual se encuentra agotado.
 

2. "LEISLACION DE AGUAS DE USO PUBLICO EN COLOMBIA". editado en 1973 por Miguel Rose

to y Silvia Forero de Guerrero y la Imprenta INDERENA, con un contenido de 117 piginas y con 

un valor de $30.00. 

3. "LEGISLACION DE AGUAS DE USO PUBLICO FUERZA HIDRAULICA Y EXPLOTACION DE LOS LECHOS 
6
 

DE LOS RIOS", editado en 1966 por una recop'0aci n de ls Oficina Jurldica Minagricultura y la 

Imprenta Nacional, con un contenido de 232 p~ginas, el cual so encuentra agotado. 

4. "MANUAL DE LEGISLACION DE AGUAS", editado en 1972 por IICA - CIRA - 7NDERENA, con un 

contenido de 273 p~ginas, el cual fug distribuido gratuitamente. 

5. "RECOPILACION DE LEGISLACION DE AGUAS DE USO PUBLICO VIGENTE", editado en 1971,,por 
F6lix Quevedo Patarroyo, Asesor Jurldico de Inderena y la Imprenta INDERENA, con un content
do do 68 p5ginas, el cual se encuentra agotado. 

6. "REGIMEN DE AGUAS EN DERECHO COLOMBIANO", editado en 1944 por Hernando Dens Echan

dOa'y Is Editorial Antena, BogotS, con un contenido de 375 p~ginas, el cual se enuentra ago
tado.
 

7. "REGIMEN LEGAL DE AGUAS EN COLOMBIA!, editado por Valerio Botero Isaza y la Edito

rial Minerva. 

"
 IV. PERU" 

1. "CUENCAS", editado por Axel Dourojianni. 

2. "DIRECTIVA PAA EL OTORGAMIENTO DE USOS DE AGUAS", editado por D.G.A., DirecCi~n do 
Distritos de Riego y la Oficina de Programaci6n, con un contenido de 7 p~ginas. 

3. "FUNCIONES DE LA SUB-DIRECCION DE RECURSOS NATURALES", editado en Noviembre do 1973, 
por la Direcci6n General de Aguas D. D. R. con un contenido de 49 p5ginas.
 

4. "LEY GENERAL DX AGUAS Y REGLAMENTOS DE SUS TITULOS I, II, III, IV, V, VIII, X", edi

tado por el Hinisterio de Agricultura, Direcci6n General de Aguas, Distritos de Riego y la 

Oficins de Prosramaci6n DGA. con un contenido de 53 pfginas. 
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5. "NORMS PARA LA DELDIITACION DE DISTRITOS DE RIEGO", editado' en"Noviembre .de 1973, 
por la D.G.A., D.D.R. Sub-Direcci6n de PLanes de Cultivo y Riego y la Of icina de 2rogramaci6n. 

6. "REGLAMENTO DE ACUAS DEL SIST4MA TINAJONES", editado por Is Direcci~n General de
 

Aguas e Irrigaci6n, y la Asociaci6n Nacional de Productores de arroz, con un contenido de 20
 
pfiginas.
 

7. "REGLAMENTO DEL USO DE AGUAS DEL SISTEMA SAN LORENZO", editado por Is Direcci6n Gene
ral de Aguas e Irrigaci6n, con un contenido de 18 p~ginas. 

8. "REGLAMENTO DE TARIFAS Y CUOTAS",.editado por el inisterio de Agricultura.
 


