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IntroducciOn 

A fin de contribuir al desarrollo de las actividades y estudios relacionados con 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, la CEPAL elabor6 en 1977 
un informe regional titulado "Los Recursos Hidraillicos de America Latina". El 
informe se agOt6 hate ya'bastante tiempo y se ha estimado oportuno publicar una 
nueva ediciOn, la que podria formar parte de la primera revision de los avances 
logrados en America Latina en la aplicaciOn del Plan de AcciOn de Mar del Plata 
aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que habra de 
realizar el Comite del Agua en el vigesimo period() de sesiones de la ComisiOn. 

El Plan de AcciOn es en si una amplia recopilaciOn de recomendaciones y reso-
luciones que comprende todos los aspectos del desarrollo y gestiOn de los recursos 
hidricos. Resulta dificil de sintetizar debido a su extension y minuciosidad. 
Sin embargo, cabe sefialar que pone enfasis en aumentar los conocimientos acerca 
del abastecimiento de agua potable mediante el mejoramiento de la evaluaciOn del 
recurso, la mayor eficiencia de su uso en especial por la aplicaciOn de politicas 
de precios y otros incentivos econOmicos, la evaluaciOn de las consecuencias 
ambientales de la utilizaciOn del recurso y los efectos conexos en la salud, el 
desarrollo mas cabal de las politicas nacionales y el empleo de la planificaciOn 
para el uso, gestiOn y conservation del agua, el fortalecimiento de los programas 
destinados a reducir las perdidas por riesgos naturales, el mejoramiento de los 
programas de informaciOn publica y de educaciOn relacionados con los recursos 
hidricos y, finalmente, la necesidad de aumentar la cooperaciOn regional e inter-
nacional para el desarrollo de los recursos hidricos. 

En los afios transcurridos desde la Conferencia, ha continuado el crecimiento 
demografico y econOmico acelerado en toda la regiOn latinoamericana. Este creci-
miento se ha traducido en un incremento sostenido de la demanda de agua, en 
especial de las zonas metropolitanas y de los complejos industriales conexos. 

Al mismo tiempo, la regiOn sigue mostrando un patrOn de ingresos y actividad 
econOmica muy heterogeneo que se refleja tambien en la naturaleza de la demanda de 
agua. Asi, las necesidades de los campesinos del Altiplano de Pero Bolivia son 
muy distintas de aquellas de clase media y trabajadora urbanas de Sao Paulo, 
Buenos Aires o Ciudad de Mexico. Por una parte, aumenta la demanda de agua para 
fines de esparcimiento, pero sucede tambien que pese a los avances logrados dema-
siados nifios siguen falleciendo porque estan expuestos a los peligros que acarrean 
las aguas contaminadas. Paralelamente, aumenta la contaminaciOn del agua por 
fuentes, tanto domesticas como industriales. Si bien algo se ha avanzado en el 
tratamiento de las aguas servidas, an queda mucho por hater antes que pueda decirse 
que se haya ganado :La lucha contra la contaminaciein. 

America Latina es la regiOn que posee mayor abundancia de recursos hidricos 
en todo el mundo, pero tiene tambien algunas de las zonas mas aridas. Asi, pues, 
las distintas maneras en que se combinan las necesidades y los recursos dan lugar 
a situaciones muy diferentes en los pianos nacional y regional. Con todo, pese a 
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las diferencias, algunos rasgos aproximan cada vez mas a los paises de la regiOn 
en esfuerzos de cooperaciOn para examinar y resolver las cuestiones que deben 
confrontar respecto de la gestiOn de los recursos hidricos. Posiblemente lo 
mas positivo que haya sucedido en los anos transcurridos desde la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Agua son el incremento de las actividades de 
cooperaciOn en esferas tales cOmo, el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, la celebraciOn de convenios multilaterales para proteger 
los mares regionales mas importantes y sus recursos conexos y el incremento general 
de las actividades relacionadas con los recursos hidricos compartidos. 

/Cap1tulo 1 



- 3 - 

Capitulo 1 

EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

En los illtimos -veinte atos todos los paises de la regi6n-  han dado un impulso consi-
derable a la meteorologia y a la hidrometria y se ha aprendido muchisimo acerca 
de la naturaleza de los sistemas hidrolOgicos. Este impulso se ha traducido en 
un incremento apreciable no solo del ntimero y complejidad de las estaciones meteo-
rolOgicas e hidrometricas sino tambien de la capacidad-de la regitin para estudiar 
y analizar sus recursos hidricos. 

En general, puede sostenerse que en los atimos atos se ha puesto Ines enfasis 
en la racionalizaciOn de las redes hidrometricas y meteorolOgicas de la regiOn y 
en el mejor conocimiento del ciclo hidrolOgico en los pianos regional, nacional y 
local que en la simple ampliaciOn de las redes de estaciones. Sin embargo, debido 
a la naturaleza de la distribucien de la poblaciOn en America Lat5.na hay impor-
tantes cuencas hidrogreficas respecto de las cuales no se conocen ni siquiera los 
elementos bisicos necesarios para calcular el balance hidrico. 

A. Caracteristicas del abastecimiento fisico  

Pese a que contiene algunas zonas sumanente gridas, America Latina es bgsicamente 
una regiOn hameda. Por lo tanto, en general, posee abundantes recursos hidricos. 
El promedio anual de precipitaciones de la regiOn se estima en 1 500 mm, o mls 
de 50% por encima del promedio mundial, mientras que la escorrentia anual media, 
de 370 000 m3/segundo, equivale aproximadamente a 31% del total de las aguas de 
la superficie terrestre que se vacian en los oceans. De las tres subregiones en 
que puede dividirse la regiOn, America del Sur, con un promedio anual de lluvias 
de 1 560 mm, es el continente que registra la tasa maf alta de precipitaciones; 
sin - embargo, Centroamerica y el Caribe tambien se sitrian por encima del promedio 
mundial. La distribuciOn de las precipitaciones a traves de la regiOn es muy 
desigual y ello da lugar a que existan algunas zonas sumamente gridad, tales como 
el desierto de Atacama, que es la regiOn mgs seca del mundo. La distribuciOn esta-
cional y la variation anual de las precipitaciones tambien son irregulares en gran 
parte de la regiOn, y existen zonas en que hay exceso de agua en algunas estaciones 
y grave sequia en otras. Tambien abundan las aguas subterrgneas, las que estgn 
adquiriendo creciente importancia como fuente de abastecimiento. 

1. Los sistemas hidrolOgicos de America Latina  

El principal sistema orogrgfico de la region -constituido por la Cordillera de los 
Andes y su prolongaciOn en direcciOn al norte hacia las cadenas montatosas de 
Centroamerica y los principales macizos de Mexico meridional y occidental- separa 
las vertientes del Pacifico y del Atlgntico (incluido el mar Caribe) y explica 
tambien la existencia de algunas cuencas de avenamiento cerradas. La divisiOn 
fisica bgsica da lugar a tres tipos de sistemas hidrolOgicos principales: los 
grandes sistemas que fluyen al Atlentico y mares adyacentes; los rios cortos y 
torrentosos de la cuenca del Pacifico; y los rios intermitentes que desaguan zonas 
internas. A estas tres clases de rios pueden agregarse los rios de las islas del 
Caribe que, pese a las altas tasas de precipitaciones, no son muy caudalosos. 
(Vease el cuadro 1.) 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

TOTAL ESTIMADO DE LAS CORRIENTES SUPERFICIALES Y CARACTERISTICAS 
HIDROLOGICAS DE LAS PRINCIPALES CUENCAS HIDROGRAFICAS 

Rio Pais Superficie 
(miles de km2) 

Caudal medio 
de descarga 
(m3/seg) a/ 

Corriente superficial 
total America Latina 20 492 181 370 127 

Corriente superficial 
total Mexico y Centroamerica 2 492 784 31 572 

Bravo Mexico 238 b/ 150 
Usumacinta,Grijalva Guatemala-Mexico 131 3 300 
Lerna-Sangiago, Mexico 127 364 
Balsas Mexico 110 387 
Pgnuco Mexico 74 600 
Yaqui 146xico 50 b/ 110 
Papaloapgn Mexico 47 1 300 
San Juan Costa Rica-Nicaragua.  39 1 614 
Fuerte Mexico 34 150 
Coco Honduras-Nicaragua 27 951 
Patuca Honduras 26 816 
Una Honduras 23 526;' 
Coatzacoalcos Mexico 20 600 
Grande de Matagalpa Nicaragua 20 763 
Lempa Guatemala-Honduras- 

El Salvador 17 380 
Motagua Guatemala-Honduras 16 252 

Corriente superfiCial 
total Caribe 207 528 3 175 

Artibonite Haiti-Republica Dominicana 9 240 
Cauto Cuba 9 150 
Yaque del Norte Republica Dominicana 8 140 

Corriente superficial 
total America del Sur 17 795 299 335 380 

Amazonas Brasil-Colombia-Ecuador- 
Peril-Venezuela-Bolivia- 
Guyana 6 059 180 000 

Rio de la Plata Brasil-Bolivia-Argentina- 
Paraguay-Uruguay 3 092 22 000 

Orinoco Colombia-Venezuela as 982 33 000 
Tocantins Brasil 864 17 000 
Sao Francisco Brasil . 631 3 900 

/Cuadro 1 (conch.) 
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Cuadro 1 (concl.) 

Rio Pais 
Superficie 

(miles de km2) 

Caudal medio 
de descarga 
(m3/seg) a/ 

Paranaiba Brasil 352 4 800 
Magdalena Colombia 284 6 000 
Essequibo Venezuela-Guyana 155 5 000 
Negro Argentina 122 1 050 
Pindare Brasil 94 1 100 
Doce Brasil 85 1 000 
Courantyne Guyana-Suriname 79 2 300 
Maroni Suriname-Guayana 

Francesa 69 2 500 
Jequitinhonha Brasil 70 450 
Jaguaribe Brasil 70 600 
Paraguacu Brasil 60 650 
Paraiba do Sul Brasil 56 900 
Contas Brasil 55 500 
Piranha Brasil 44 300 
Itapicuril Brasil 37 350 
Atrato Colombia 36 2 700 
Guayas Ecuador 35 1 500 
Baker Chile 33 1 500 
Oiapoque Brasil-Guayana Francesa 31 1 000 
Catatumbo Colombia-Venezuela 31 350 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones proporcionadas por los paises. 

Nota: Los nombres geogrlficos utilizados supra no entrafian un pronunciamiento de 
la Secretaria de las Naciones Unidas aderca de la demarcaciOn de las 
fronteras o limites. 

a/ El volumen en la desembocadura se estimO a partir de la informaciOn hidrolOgica. 

b/ Se refiere linicamente al tramo situado en territorio mexicano. 

/La vertiente 
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La vertiente del Ocean° Atl5ntico y el mar Caribe es la de mayor extension n 
y representa 84% de la superficie total- dB la regiOn. La mayoria de las cuencas 
hidrogr5ficas principales, incluidas las del Orinoco, el Amazonas y el Rio de laa 
Plata, que son las tres mgs importantes y representan dos tercios de la escorrentia 
total de la regiOn, se encuentran en zonas tropicales espesamente cubiertas de 
vegetaciOn y tienen gradientes inferiores a 0,5 por milt Los tramos inferiores 
de estos rios tienen un caudal relativamente constante,pero el de sus afluentes 
esta sujeto a grandes variaciones. Hay amplias zonas de llanura que se inundan 
periodicamente, tales como el noreste de Argentina .y Paraguay, y zonas en que el 
avenamiento es escaso, tales como los tramos m5s bajos del Orinoco. 

La cuenca del Pacifico, que equivale rinicamente a 11% de la superficie de 
la regiOn, se caracteriza por cuencas hidrogr5ficas con gradiente pronunciada, 
muchas de las cuales est5n parcialmente desprovistas de cubierta vegetal. El caudal 
de los rios esta sujeto .a marcadas fluctuaciones y muchos de ellos arrastran grandes 
cantidades de sedimento. 

Alrededor de 5% de la superficie total de America Latina carece de salida 
directa al mar. La mayoria de las cuencas se encuentra en la gran meseta central 
dentro delsistema montatioso andinoy como son pequeflas,±ienen escasa cubierta vegetal 
y reciben muy pocas precipitaciones anuales, el caudal de sus rios es muy irregular 
y a menudo intermitente. 

La mayoria de los rios latinoamericanos se alimenta exclusivamente de las 
lluvias y solo al sur de los 28°S de latitud incluso las cuencas superiores de 
los rios que nacen en la cordillera de los Andes reciben una apreciable cantidad 
de agua de los glaciares y del derretimiento.de las nieves. Por esta razOn, las 
variaciones de las precipitaciones influyen muchisimo en el caudal, si bien los 
efectos directos varian e incluso disminuyea dentro del complejo'regimen de caudal 
de los grandes sistemas fluviales. 

Los tres sistemas hidrogrgficos m5s importantes de la regiOn son el Amazonas, 
el Orinoco, y el Rio de la Plata (vease el mapa 1), y su caudal combinado repre-
senta m5s de dos tercios de la escorrentia total de la regiOn. Todos estos 
sistemas, ubicados en America del Sur, desaguan en el Atl5ntico. En cambio, los 
sistemas hidrogr5ficos de la pendiente del Pacifico de America del Sur son muy 
inferiores y, debido a la aridez de la zona de latitud mediana, representan una 
proporciOn relativamente pequena de la escorrentia total de la regiOn. Menor aim 
es el caudal que aportan las vertientes interiores del Altiplano y de Argentina. 
No obstante, la regiOn que muestra mayores fluctuaciones de caudal corresponde a 
los 700 000 km2 del noreste del Brasil. Los rios de esta regitin se caracterizan 
por una pronunciada variation del caudal, no solo entre las estaciones hiameda y 
seta, sino tambien de un ato a otro. 

En Mexico y Centroamerica la divisiOn de la masa terrestre situada entre las 
vertientes del Pacifico y del AtlIntico es mls equilibrada, de 1.04 y 1.08 millones 
de km2 respectivamente, a lo que hay que agregar 300 000 km2 de las cuencas inte-
riores de Mexico. Sin embargo, debido a la aridez de las cuencas del Pacifico, el 
caudal arm se distribuye en forma irregular, de tal manera que 70% de las aguas 
fluyen hacia el Golfo de Mexico y el mar Caribe. Los contrastes mgs significativos 
aparecen en Mexico, donde los rios del sudeste, el Papaloapan, el Coatzacoalcos, 
el Tonal y el Grijalva-Usumacinta, concentran cerca de la mitad del cuadal total 
en menos de 10% del territorio del pals. 

/Mapa 1 



() 

Fuente: CEPAL, Agua, desarrollo y medio ambiente en 
America Latina. 

Notas: 	El hecho de que este mapa muestre limites 
especificos no significa que ellos scan aprobados 
o aceptados por las Naciones Unidas. 
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Mapa 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Caudal anual medio 
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2. Las aguas subterrgneas  

La disponibilidad total de aguas subterrgneas en America Latina, e incluso la 
cantidad que se extrae anualmente, es muy dificil de establecer. Algunos paises han 
realizado inventarios de los pozos y otros han estimado el volumen de agua extraido 
todos los afios, pero an falta mucho para saber cugl es el volumen de aguas 
subterrgneas disponible en la regiOn, ass como en que medida ellas se aprovechan. 
Los avances en el conocimiento de las aguas subterrIneas logrados en el Ultimo 
tiempo han permitido elaborar un mapa indicativo de las provincias hidrogeolOgicas 
de America del Sur, pero an no se cuenta con nada similar respecto de Centroamerica 
o el Caribe. (Vease el mapa 2.) Varios paises tales como El Salvador y Trinidad 
y Tabago han completado o estgn llevando a cabo levantamientos hidrogeolOgicos. 
En Mexico se han realizado minuciosas investigaciones acerca de las aguas 
subterrgneas. 

Pese a la falta de conocimientos sobre los recursos en materia de aguas 
subterrgneas, en muchas zonas importantes de America Latina su aprovechamiento es 
fundamental. Por ejemplo, La Habana, cuya poblaciOn se aproxima a los 2 millones 
de personas, se abastece casi exclusivamente de acuiferos cgrsticos; en Mexico, 
328 000 hectgreas tan solo de la regiOn del Pacifico septentrional y central se 
riegan con aguas subterrineas; en Peril, la industria utiliza unos 96 millones de 
metros cSbicos al afio. Ademgs, las extensas zonas gridas y semigridas de Argentina, 
Brasil, Chile, PerS y Mexico estgn obligadas a depender de las aguas subterrgneas 
de lido a la falta de aguas superficiales. Hay que tener presente que, tradicio-
nalmente, miles de comunidades rurales de los valles andinos de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Peru y Venezuela han utilizado los manantiales como Unica fuente 
de agua potable para hombres y animales y para el riego de pequefias parcelas 
agricolas. 

El principal medio para utilizar las aguas subterrgneas consiste en perforar 
pozos hasta llegar al acuifero y posteriormente instalar bombas. Por lo tanto, 
el nSmero de pozos deberia constituir una buena indicaciOn del grado de aprovecha-
miento de las aguas subterrIneas. Por desgracia, la informaciOn pertinente es 
muy escasa. El cuadro 2 ofrece algunos datos acerca del volumen de agua extraida y 
del nrimero de pozos, respecto de paises seleccionados. 

Uno de los aspectos importantes de las aguas subterrgneas son las aguas 
termales, que se encuentran profusamente a lo largo de toda la cordillera de los 
Andes. En muchos lugares se han creado balnearios termales que van desde refinados 
hoteles a simples embalses para almacenar el agua. Sin embargo, aSn queda mucho 
por hacer para desarrollar plenamente el potencial turistico de este recurso. 

/Mapa 2 
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Mapa 2 

PROVINCIAS HIDROGEOLOGICAS DE AMERICA DEL SUR 
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Cuadro 2 

VOLUMENES ANUALES EXTRAIDOS Y NUiiERO DE POZOS DE AGUAS 
SUBTERRANEAS EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Y EL CARIBE 

Praises 

ExtracciOn 
anual de aguas 	 NUmero 
subterr5.neas 	 de pozos 
(millones 	 perforados 

de m3) 

Argentina 	 4 700 	 300 000 
Cuba 	 5 200 	 - 
Chile a/ 	 1 690 	 2 507 
El Salvador 	 149 	 1 685 
Mexico 	 16 565 	 - 
Peru 	 1 289 	 11 290 
Trinidad y Tabago 	 62 

Fuente: CEPAL, sabre la base de informaciones proporcionadas por los paises. 

a/ Solamente pozos profundos. 

B. Examen de la situation en que se encuentra la evaluation  
de lcs recursos hidricos en America Latina  

Antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua once palses de la 
regiOn incluidos Aregentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Peru y 
Venezuela y los paises de Centroamerica habian llevado a cabo estudios completos 
acerca de las caracteristicas hidrolOgicas de sus recursos de aguas superficiales 
y cinco mls se han agregado a ellos desde entonces. En algunos casos estos estudios 
nacionales se realizaron en relaciOn con la elaboraciOn de un plan national de 
recursos hidricos, pero en otros fueron el resultado secundario de planes para 
aumentar la generaci6n de hidroelectricidad o el riego, coma en Argentina, Chile 
y Colombia.1/ 

Por lo general, los palses han creado instituciones centralizadas para coor-
dinar el inventario de los recursos hidricos. Dichas instituciones no siempre 
son responsables de la recopilaciOn de informaciOn hidrolOgica e hidrometereo16- 
gica sino que establecen normas y est5ndares para instituciones especializadas 
tales coma empresas de hidroelectricidad, autoridades de riego, instituciones encar-
gadas del abastecimiento de aqua potable y oficinas meteoroleigicas y otros Organos 
pUblicos y privados. Sin embargo, estas instituciones centralizadas son respon-
sables de mantener inventarios b5sicos de los recursos hidricos. El cuadro 3 
ofrece una lista de dichas instituciones. 

/Cuadro 3 



Cuadro 3 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA 
REALIZACION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS 

Pais 	 InstituciOn 

Centroamerica y Mexico  

Costa Rica 	 Instituto MeteorolOgico Nacional 
El Salvador 	 DirecciOn General de Recursos Naturales 
Guatemala 	 Instituto de Sismologia, Vulcanologia, 

Metereologia e Hidrologia (INSIVUMEH) 
Honduras 	 DirecciOn de Recursos Hidricos 
Nicaragua 	 Instituto de Recursos Naturales y del 

Ambiente (IRENA) 
Panama 	 Instituto de Recursos Hidraulicos y 

ElectrificaciOn (IRHE) 
Mexico 	 Secretaria de Recursos Hidraulicos (SRH) 

Caribe 

Antigua Public Utilities Authority 

Waterworks Department 

Instituto de Hidroeconomia 
Dominica Water Authority 

Departement de l'Agriculture, Ressources 
Naturelles et Daveloppement Rural (DARNDR) 

St. Lucia Central Water Authority 

Instituto de Ciencia y,Tecnica Hidricas 
(INCYTH) 
Servicio Nacional de Meteorologia e 
Hidrologia (SNMH) 

Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cuba 
Dominica 
Republica Dominicana 
Granada 
Guyana 
Haiti 

Jamaica 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucia 
Suriname 
Trinidad y Tabago 

America del Sur 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 
Chile 	 DirecciOn Generarde Aguas 
Colombia 	 Instituto Colombiano de Hidrologia, Meteo- 

rologia y AdecuaciOn de Tierras (HIMAT) 
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Cuadro 3 (concl.) 

Pals 	 InstituciOn 

Ecuador 	 Instituto Nacional de Meteorologla e 
Hidrologia (INAMHI) 

Paraguay 	 DirecciOn de Meteorologla 
Peril 	 •Servicio Nacional de Meteorologia e 

Hidrologia (SENAMHI) 
Uruguay 	 DirecciOn de Hidrografia 
Venezuela 	 CbmisiOn del Plan Nacional de Aprovedhamiento 

de los Recursos Hidrgulicos (COPLANARH) 

El use de la teleobservaci6n ha permitido aumentar el niimero de estaciones 
de mediciOn en cuencas hidrogrgficas no pobladas y de dificil acceso. Si bien es 
cierto que en algunos 'Daises la densidad de las estaciones de medicion an es 
inferior al minimo internacional recomendado, se avanza en forma sostenida. (Vease 
el cuadro 4.) 

1. Progresos recientes en materia de cooperaciOn internacional  
para la evaluation de los recursos hidricos  

Uno de los avances recientes que reviste importancia para el estudio de los recursos 
hidricos en America Latina ha sido la elaboraciOn, con arreglo al Programa Hidro-
lOgico Internacional de la UNESCO de una "Gula metodolOgica para la elaboraciOn 
del balance hidrico de America del Sur". El propOsito de esta Gula es establecer, 
dentro de lo posible, principios y metodos estandarizados que puedan aplicarse a 
los paises de America del Sur para poder calcular los balances hidricos, atmosfe-
rico y superficial. 

La Gula describe los metodos de evaluaciOn de los principales componentes 
del balance hidrico, analizando la informaciOn bgsica requerida, en especial cart6- 
grgfica, hidrometeorolOgica y aerolOgica, asi como la confiabilidad'y precision 
de los pargmetrds. Presenta las grandes cuencas y vertientes hidrogreficas de 
America del Sur y sugiere la conveniencia de aplicar la ecuaciOn del balance super-
ficial en cuencas abiertas y cerradas, con informaciOn suficiente o sin ella, asi 
como aquella del balance aerolOgico. Finalmente, la Guia indica la forma en que 
deben presentarse los textos, cuadros, grgficos y mapas, y formula recomendaciones 
para asegurar la utilizaciOn de la metodologia y la compatibilizaciOn de los 
resultados obtenidos. 

La Gula ha comenzado a aplicarse en estudios sobre el balance hidrico en 
varios paises incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Peril. En Chile se 
calcularon los balances hidricos de todas las cuencas hidrogrgficas situadas entre 
los paralelos 34° sur y 42° sur utilizando la metodologia recomendada y comprobando 
su aplicabilidad, en el period() 1981-1982. Se espera poder utilizar la Gula en 
Centroamerica y el Caribe. 
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Cuadro 4 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: REDES HIDROMETRICAS 

Estaciones 

Pluviometricas Evaporimetros Fluviometricas 

	

Superficie 	  

	

(miles de 	Densidad 	Densidad 
km2) N° (niamero/ N° (nUmero/ 

	

mil km2) 	mil km2) 

Pals 

Densidad 
NO 
	

(hiamer6/ 
mil km2) 

Centroamerica 
y Mexico 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panaml 
Mexico 

Caribe 

1 

2 
1 
8 

50.7 
21.4 

131.8 
112.1 
130.0 
77.1 
972.5 

0.4 
1.4 
0.4 
2.3 

114.5 
0.8 

48.7 
0.3 

215.0 
27.8 
11.0 

0.4 
0.6 

136.0 
5.1 

776.6 
098.6 
512.0 

4 

2 

3 

4 

524 
186 
375 
232 
349 
310 
576 

929 

300 

225 
60 
395 

191 
153 

785 
347 
028 

10.3 
8.7 
2.8 
2.1 
2.7 
4.0 
2.3 

25.6 

6.2 

1.0 
2.2 
35.9 

1.4 
30.0 

1.4 
0.3 
0.5 

2 

12 
17 
15 
54 
74 

' 40 
620 

57 

12 
2 

6 

300 
6 
68 

0.2 
0.8 
0.1 
0.5 
0.6 
0.5 
1.3 

0.5 

0.06 
0.07 

0.05 

0.1 
0.005 
0.008 

1 

2 

63 
56 
87 
87 
72 
86 
300 

79 

80 

46 
11 
88 

98 

702 
63 
412 

1.6 
2.6 
0.7 
0.8 
0.6 
1.1 
0.7 

0.7 

1.6 

0.2 
0.4 
8.0 

0.7 

0.2 
0.06 
0.3a/ 

Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Cuba 
Dominica 
ReAblica Dominicana 
Granada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucia 
Suriname 
Trinidad y Tabago 

America del Sur 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
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Cuadro 4 (concl.) 

Estaciones 

Pals Superficie 
(miles de 

km2) 

Pluviometricas Evaporimetros Fluviometricas 

N°  
Densidad 
(nUmero/ 
mil km2) 

N°  
Eensidad 
(nUmero/ 
mil km2) 

N° 
Densidad 
(nUmero/ 
mil km2) 

Colombia (1976) 1 138.9 ' 	787 0.7 219 0.2 376 0.3(0.5)b/ 
Chile. . 756.9 1.011 JO 13.0, 0.2 ..  391 0.5 
Ecuador (1981) 283.6 413 1.5 24 0.08 231 0.8 
Paraguay (1981) 406.8 64 0.2 19 0.05 10 0.02 
Peru 1 285.2 790 0.6 66 0.05 391c/ 0.3 
Uruguay . 	186.9 947 . 	5.1' 	, 19 0.1 86 0.5 
Venezuela 912.1 	' 1 377 1.5 180 0.1 700 0.8 

Densidad minima 
recomendada d/ 1.6,  0.03 0.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de los informes nacionales elaborados para la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, 1977. En el caso de algunos 
paises, la informaciOn ha sido actualizada o ampliada a partir de otras 
fuentes de informaciOn. 

a/ Llevada por el Departamento Nacional de Aguas y Energia Electrica. 
b/ Menos la cuenca del Amazonas. 
C7 1981. 
d/ Organizaci6n MeteorolOgica Mundial, Guide to Hydrological Practices, No. 168. 
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Los programas de cooperaciOn internacional tambien han abarcado estudios 
sobre las aguas subterrgneas. Durante muchos ahos, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo ha prestado apoyo en gran escala a proyectos de inves-
tigaciOn y desarrollo de distintas organizaciones internacionales acerca de las 
aguas subterrgneas en America Latina y ademgs, ha financiado proyectos en 21 paises 
de la regiOn asi como proyectos regionales. En la actualidad, la UNESCO coordina 
un proyecto para la elaboraciOn del Mapa HidrogeolOgico de America del Sur en la 
escala de 1:2 500 000, que sere publicado en 1985; el cuadro 5 muestra los 
avances logrados hasta julio de 1983. Aparte de este proyecto, Mexico y El 
Salvador han elaborado mapas hidrogeolOgicos que forman parte de sus planes nacio-
nales de aprovechamiento de sus recursos hidricos. 

La preocupaciOn por la calidad del agua y la protecciOn ambiental aumenta 
dia a dia la necesidad de contar con mgs informaciOn sobre los recursos hidricos 
que la requerida para estimar el balance hidrico. La mediciOn de la calidad del 
agua en las cuencas hidrogrgficas mgs densamente pobladas, urbanizadas e indus-
trializadas ha mejorado bastante, en especial en Argentina, Brasil y Mexico. En 
estos tres paises se han llevado a cabo estudios sistemgticos sobre los problemas 
de contamination de muchos cuerpos de agua, al mismo tiempo que se han logrado 
avances en otros aspectos. Han contribuido notablemente a estos esfuerzos los 
programas del Centro Panamericano de Ingenierla Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Uno de los logros importantes ha sido la creation, bajo la egida del CEPIS, de 
la Red Panamericana de InformaciOn y DocumentaciOn en Ingenierla Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (REPIDISCA). 

Cuadro 5 

ESTADO DE AVAMCE DE LOS MAPAS HIDROGEOLOGICOS DE AMERICA DEL SUR 

Escala Fecha aproxi- 
mada de pu- 
blicaciOn 

Hapas hidrogeolel- 
Paises 	 gicos prelimina- 

res existentes' 

Carta nacional 
definitiva 

Argentina 1: 	500 000 1: 500 000 1985 
Bolivia 1: 	1 000 000 1: 1 000 000 1984 
Brasil 1: 	2 500 000 1: 5 000 000 1983 
Colombia 1: 	3 000 000 1: 1 500 000 1983 
Chile 1: 	100 000 1: 250 000 s.d.d. 
Ecuador 1: 	2 500 000 1: 1 000 000 1978 
Guayana Francesa - - s.d.d. 
Guyana 1: 	500 000 1: 2 500 000 s.d.d. 
Paraguay varias 1: 1 000 000 s.d.d. 
Per'i'l varias 1: 1 000 000 1984 
Suriname 1: 	500 000 1: 500 000 1985 
Trinidad y Tabago varias 1: 100 000 s.d.d. 
Uruguay 1: 	500 000 1: 500 000 s.d.d. 
Venezuela 1: 	500 000 1: 2 500 000 s,d.d. 

Fuente: 	UNESCO. 
s.d.d. = Sin datos disponibles. 
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Capitulo 2 

EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DEL AGUA 

Dado el tamafio global de la regi6n, puede decirse que en America Latina la utili-
zaciOn del agua es espacialmente esporgdica y Se encuentra altamente concentrada 
en un nilmero relativamente reducido de zonas. En general los efectos del uso del 
agua por el hombre en el ciclo hidrolOgico se manifiestan en la regulacitin del 
caudal y en la modification del uso de la tierra y,por lo tanto, de la cubierta 
vegetal. Gran parte del uso se concentra en las zonas costeras y los sistemas 
hidrolOgicos, estuarios y bahlas costeras se aprovechan ampliamente para recibir 
los efluyentes. En cambio, solo en los atimos veinte ahos los principales 
sistemas hidrogr5ficos han comenzado a verse afectados por los cambios en el uso 
de la tierra o por las estructuras de regulaciOn de las cuencas superiores y de 
los puntos de descarga. Otra caracterlstica general importante de la modalidad 
de uso del agua es la concentraciOn de la actividad humana en la zona relativa-
mente mgs seta de la regiOn. M5s de 90% de la poblaciOn de America Latina habita 
en regiones cuyo promedio anual de precipitaciones es inferior a 2 000 mm y tres 
grandes regiones metropolitanas, esto es, Lima-Callao, Santiago y Ciudad de Mexico 
se encuentran en regiones donde las lluvias alcanzan a 500 mm o menos. (Vease el 
cuadro 6.) En cambio, la densidad de poblaciOn de las zonas m5s hilmedas (alrededor 
de 40% de la masa terrestre) donde el promedio anual de precipitaciones fluctila 
entre 1 500 y 4 000 mm, es muy inferior. 

A. Modalidades globales de uso del agua  

En los ahos transcurridos desde la Conferencia de Mar del Plata el producto 
geogrgfico bruto de America Latina ha crecido a una Casa anual media de 4.7%. 
Sin embargo, desde el punto de vista del uso del agua, las transformaciones de 
las estructuras internas de la economia de los paises de la regiOn revisten mgs 
importancia que el crecimiento global de la economia regional. Dichas transfor-
maciones han seguido apuntando a un creciente enfasis en la industria manufacturera 
y los servicios en contraposiciein a la producciOn primaria, tanto de la agricultura 
cuanto de la minerla. Igualmente importante ha sido la sostenida ampliaciOn del 
proceso de desarrollo o modernizaciOn a las zonas rurales y a zonas hist6ricamente 
de escasa densidad poblacional. Adem5s, la poblacitin de la regiOn sigue creciendo 
en forma acelerada, si bien a un ritmo mgs pausado que en el pasado reciente 
-aproximadamente 2% al aho- y ilea> a 364 millones en 1980. Al mismo tiempo, y 
como reflejo de la transformaciOn de la estructura de las economias, la poblaciOn 
de la regiOn es cada vez mgs urbana. (Vease el grafico 1.) 

Como se dijo, los altos coeficientes de usodelagua muestran una fuerte 
concentracift, la que se manifiesta en la distribuciOn de las zonas m5s densamente 
pobladas que, a la vez, son las zonas de m5s altos niveles de ingresos y de 
productividad econemica y, por lo tanto, las zonas de mayor demanda de agua. 
(Vease el mapa 3.) Estas zonas densamente pobladas pueden clasificarse en tres 
grupos, a saber: 
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Cuadro 6 

AMERICA LATINA: PRINCIPALES ZONAS METROPOLITANAS Y PRECIPITACIONES 

Zona metropolitana 
Poblaci6n en el 
ano mgs reciente 

(miles) a/ 

Promedio anual de 
precipitaciones b/ 

(mm) 

Lima-Callao 4 715 29 

Santiago 3 853 322 

Ciudad de Mexico 14 750 589 

Monterrey 2 019 714 

Caracas 2 849 820 

Guayaquil 1 116 922 

Guadalajara 2 468 953 

Bogota.  2 855 986 

Buenos Aires 9 910 992 

Montevideo 1 173 1 050 

La Habana 1 861 1 157 

 Paulo Paulo 8 732 1 270 

Porto Alegre 1 221 1 291 

Fortaleza 1 307 1 401 

l!edellin 1 159 1 410 

Recife 1 433 1 437 

Belo Horizonte 1 937 1 562 

Brasilia 1 306 1 576 

Rio de Janeiro 5 539 1 590 

Salvador (Bahia) 1 501 1 892 

a/ Naciones Unidas, Demographic Yearbook, 1980, Nueva York. 
b/ Martinez, Alberto R., "La meteorologia e hidrologia para el desarrollo de los 

recursos hidraulicos de Amgrica Latina",CEPAL/TEC/24, diciembre de 1973. 
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Mapa 3 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Ubicacion de las ciudades de mas de 100.000 habitantes, 1975 

) Zonas 



- 20 - 

i) Zonas metropolitanas de crecimiento acelerado de la poblaciOn, a la vez 
por el crecimiento vegetativo y por la InmigraciOn, y de la actividad econOmica, 
incluida la agricultura; 

ii) Zonas rurales de tasas elevadas de crecimiento vegetativo de la poblaciOn 
no contrarrestada por la emigraciOn; 

iii) Zonas de crecimiento concentrado en torno a un recurso natural determi-
nado, ya sea nuevas tales como Ciudad Guyana, en Venezuela, o mgs antiguas tales 
como Calama, en Chile. 

Cada uno de los tres grupos se caracteriza por una modalidad diferente de 
uso del agua, con especial relaciOn de predominio entre la actividad humana y la 
demanda de agua. En el primero y en el Ultimo hay una demanda comUn de agua para 
usos consuntivos y extracciones con la consiguiente demanda para el transporte de 
efluyentes. Como estas son a la vez zonas de altos ingresos, la demanda de 
servicios de esparcimiento es elevada. En especial en las zonas de exploraciOn y 
elaboraciOn mineras, dicha demanda puede complementarse con la demanda de regulaciOn 
del caudal para generar hidroelectricidad. En el segundo grupo la demanda de 
recursos hidricos estg regida por la necesidad de regular el regimen de caudal para 
fines de riego, para avenamiento o para prevenir las crecidas y la erosion. La 
combinaciOn de las distintas modalidades de demanda con las diferentes situaciones 
de abastecimiento da lugar a la compleja geografia de la utilizaciOn del agua en 
la regiOn. 

B. Las extracciones de agua  

El mayor volumen de agua extraido en la regiOn se destina al riego, ampliamente 
utilizado para la producciOn de cultivos en muchos paises que tienen grandes 
deficit de precipitaciones. Sin embargo, las extracciones mgs generalizadas son 
para el abastecimiento pUblico de agua a partir de fuentes superficiales y 
subterrgneas y, en menor escala, para el abastecimiento particular, a menudo basado 
en aguas subterrgneas y mgs que nada con fines industriales. Sin embargo, la 
modalidad de uso del agua por los paises presenta algunas variantes interesantes, 
en especial entre los paises grandes y peque?ios de America Latina continental y las 
Islas del Caribe. Como se indica en el grgfico 2, en los paises continentales 
una importante proporciOn del agua se destina al riego y a la producciOn de 
hidroelectricidad. El primero predomina en El Salvador, pals relativamente pobre, 
mientras que la segunda reviste mayor significaciOn en Mexico, que es un pals mgs 
industrializado. En cambio, en Santa Lucia, que cuenta con una importante industria 
turistica, el agua se utiliza mgs que nada para el abastecimiento pUblico. 

1. El abastecimiento pUblico de agua. Los gobiernos latinoamericanos han 
venido reconociendo desde hace mucho tiempo la importancia del abastecimiento 
pUblico de agua como factor vital para la conservation y mejoramiento de la salud, 
pero en la regiOn arm hay millones de personas que no tienen acceso a una fuente 
de agua potable confiable. Esta afirmaciOn no entraha desconocer que se han logrado 
avances apreciables al respecto. Hace veinte afios, solo 60% de la poblaciOn urbana 
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Grafico 2 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE (PAISES SELECCIONADOS): 
UTILIZACION DEL AGUA 
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(*) 	Abastecimiento de agua potable. 
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disponia de agua potable y solo 28% de servicios de alcantarillado, mientras que 
menos de 8% de la poblaciOn rural tenia acceso a agua potable -ya sea en el hogar 
o en fuentes palicas- y una proporciiin insignificante disfrutaba de las ventajas 
de servicios sanitarios para la eliminaci6n de desechos. Como consecuencia de la 
aprobaciOn de la Carta de Punta del Este, en 1961, y de los nuevos compromisos 
de mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental contraidos 
en la Tercera Reunitin Extraordinaria de los Ministros de Salud que tuvo lugar en 
Santiago de Chile, en 1972, el suministro de servicios adecuados se ha duplicado 
con creces en los dos Sltimos decenios, de tal modo que se ha triplicado el 
nSmero de habitantes urbanos y quintuplicado el de habitantes rurales que tiene 
acceso a una fuente de agua potable confiable. Hacia 1977, de los 325 millones de 
habitantes de la regiOn, 78% de la poblaciOn urbela y 34% de la rural tenian acceso 
razonable a fuentes de agua potable. (Tease el cuadro 7.) 

Sin embargo, a fines de los ahos setenta la tasa de mejoramiento del nivel 
de servicios perditS impulso y surgieron dificultades con relaciOn al mantenimiento 
de los sistemas existentes, en especial en algunas de las ciudades mls grandes, 
tales como La Habana. Incluso se ha dado el caso de paises, por ejemplo -Argentina, 
Colombia y El Salvador-, en que ha disminuido la proporcitin de poblaciOn atendida 
y, con escasas excepciones, el ritmo de expansiOn de los servicios ha decrecido 
en la regiOn en su conjunto. Aun entre la poblaciOn urbana, solo en algunos de 
los palses mgs pequefios, tales como Costa Rica y Panama, hay abastecimiento 
universal de agua potable, mientras que Panama es el Snico pals en que la totalidad 
de la poblaciOn dispone de agua potable y de servicios de alcantarillado. En las 
zonas rurales y salvo ciertos paises centroamericanos y algunas de las isles mes 
pequetas del Caribe la proporciOn de hogares que cuentan con agua potable transpor-
tada por tuberlas rara vez llega a la mitad, mientras que en la regiOn en su 
conjunto solo 16% de la poblaciOn rural tiene este privilegio. En las zonas rurales 
de algunos paises, por ejemplo Haiti, Paraguay y Guatemala, el suministro de agua 
potable por tuberias es algo prgcticamente desconocido. 

2. El riego.  La creciente presi6n por aumentar la producci6n agricola a la 
vez de alimentos y de materias primas industriales, tanto para el consumo interno 
como para la exportaci6n se refleja en la expansiOn de la superficie bajo cultivo, 
por una parte, y en la creciente intensidad de use por la otra. En ambos casos, 
el riego puede ser el medio utilizado para alcanzar el objetivo. Por esta raz6n, 
en los atimos ahos han aumentado apreciablemente tanto el valor absoluto como la 
proporcitin de superficie regada de la regi6n, y muchos paises han elaborado 
ambiciosos planes para incrementarlos an mgs en el futuro. 

Las regiones donde el riego ha constituido tradicionalmente una modalidad 
bgsica de agricultura, a veces desde mucho antes de la llegada de los espaholes, 
oe concentran principalmente en la regiein andina de la costa del Pacifico, incluidos 
el noroeste de Mexico, el litoral peruano, los valles transandinos septentrionales 
y el valle central de Chile y zonas adyacentes de Argentina. Ademgs, en los Sltimos 
dos decenios el riego ha tenido un desarrollo notable en partes del centro y sur 
del Brasil, en Centroamerica y en Cuba. 
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Cuadro 7 

AMERICA LATINA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SITUACION ACTUAL 

DE LOS SERVICIOS Y DEMANDA FUTURA 

Zonas urbanas 
	 Zonas rurales 

Poblacign 	Pprcentaje 	Poblacign 

d6tada de 	de la pobla- 	que dispon- 

Pal,: 	 conexi6n 	ci6n dotada 	drg de ser- 

domiciliaria 	de servicios 	vicios en 

(31 de diciem- 	 1990 

bre, 1981) 
(miles) 	 (miles)  

Poblacign con 	Porcen- 	Poblacign que 

con acceso razo- taje de la dispondrg de 

noble a una 	poblaci6n 	servicios en 

fuente de agua 	dotada de 	1990 

potable (31 de 	servicios 

diciembre, 1980 

(miler;] 

:owl 1•rtk'a v 11,5xico 

Costa Rica 

El Salvador 

Huaiemala 

llonduras 

Aicaraz,ua 

M•Xi“, 

	

1 041 	 95 	 1 370 

	

1 171 	 62 	 2 145 

	

1 377 	 51 	 2 950 

	

719 	 90 	 2 013 

	

985 	 67 	 2 140 

	

838 	 93 	 1 120 

	

26 800 	 62 	 47 514. 

	

761 	b/ 	 68 	 I o28 

	

1 049 	 40 	 2 000 

	

828 	b/ 	 18 	 2 950 

	

1 012 	 46 	 2 580 

	

125 	 10 	 740' 

	

602 	 65 	 945 

	

10 300 	 43 	 14 942 

Caribe  
- 

Bahamas a/ 	 117 	 98 	 -  

Barbados a/ 	 125 	 100 	 128 	 100 

Belice a/ 	 78 	 98 	 18 	 27 

Cuba 	 5 648 	 91 	 2 115 	 332 	 10 	 2 445 

Dominica a/ 	 23 	 100 	 45 	 79 

RepUblica Dominicans 	 1 642 	 70 	 2 956 	 897 	 33 	 1 617 

Guyana 	 222 	 90 	 312 	 347 	 60 	 703 

Gu 

Haiti 	 207 	 17 	 1 4311 	 0 	 5 471 

	

1 095 	 74 

Jamaica a/ 	 620 	 100  

Suriname a/ 	 240 	 100 	
119 	 66 

irinidad y Tabago 	 550 	 79 	 885 	 370 	 93 	 407 

America del Sur 

Argentina 

Bolivia 
Brasil 

Colombia 

dor  
Paraguay 

Peril 
Uruguay 
Venezuela 

	

14 146 	 61 	 20 621 	 786 

	

316 b/ 	

17 	 4 384 

	

599 	 24 	 2 258 	 10 	 2 181  

	

64 600 	 80 	 99 810 	 19 600 	 - 	 n.d. 

74 	 79 

	

7 110 	 9 215 

	

11 840 	 19 440 

	

8 420 	 93 	

10  47514 	

355 b/ 	 17 	 052 b/ 

4 4 

	

1 739 	 47 	 745 	 16 	 4 266 

	

448 	 39 	 192 

	

1 210 b/ 	

8 	 441 

n i c91.1o/c/ 

	

6 227 	 57 	

11 144 

	

 

12 To/ 	

21 

2 365 c/ 

	

2 190 	 90 	 2 

	

15 218 	 2 010 	 50 3 605 

	

9 804 	 67  

Fuenie: OPS, Sector Digests, diciembre de 1980. 

1/ La informaci6n estg tomada del informe del Director de la OPS, 1981. 

Conexiones domiciliarias gnicamente 

j/ 1985. 
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Has de un tercio de la superficie regada total de America Latina se encuenti-1 
en Mexico, existiendo ademgs importantes superficies bajo riego en Brasil, Argentina, 
ChileyPeria. (Vease el cuadro 8.) Con la excepciOn de Brasil, 51timamente los 
centros tradicionales de agriculture de riego no han registrado cambios importantes 
en la superficie regada. En cambio, proporcionalmente, en algunos palses de escasa 
trayectoria en materia de riego dicha superficie ha incrementado bastante, especial-
mente en El Salvador, Cuba y Uruguay. Respecto del Caribe, solo algunas de las 
isles mgs pequetas no han desarrollado sus sistemas de riego. 

De acuerdo con estimaciones de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para 
la Agriculture y la AlimentaciOn (FAO) la superficie regada total superO levemente 
los 14 millones de hectgreas en 1980, considerando como zona regada aquellos 
terrenos agricolas abastecidos de agua en forma deliberada, incluidos los 
terrenos anegados con aguas fluviales para la producciOn de cultivos o el mejora-
miento de los pastizales, ya sea que dichos terrenos sean regados varies veces o 
una vez solo durante el alio en estudio.2/ 

El interes por el riego como medio de incrementar la producciOn agropecuaria 
ha declinado algo en los atimos aflos. Se han expresado dudas sobre la viabilidad 
econOmica real de muchos proyectos debido a que reciben fuertes subsidios del 
Estado. Se ha reconocido en forma creciente que el transporte de ague mediante la 
construcciOn de la infraestructura flsica no es, por si suficiente para lograr el 
incremento esperado de la producciOn y de la productividad. La gestiOn del ague y 
de la tierra son igualmente importantes y la male administraciOn se ha traducido 
en baja rentabilidad y, a menudo, en la perdida de la productividad del suelo por 
la salinizaciOn y el anegamiento, que se han convertido en un grave tropiezo para 
el desarrollo de proyectos. Estimulados por los organismos internacionales en 
juego, numerosos palses de la regiOn estgn poniendo creciente enfasis en el 
incremento de la utilizaciOn de la infraestructura de riego ya existente. 

Sin embargo, al mismo tiempo, se ha ido popularizando el riego complementario 
en zonas ins h5medas de la regiOn, a menudo por iniciativa personal de los 
agricultores. 

3. Uso industrial. Por lo general, en la mayorla de los passes de America 
Latina hay escasa informaciOn disponible sobre el use del agua para fines indus-
triales. Por lo tanto, la existente se base ya sea en presunciones respecto de las 
transformaciones y de la evoluciOn de la industria en los distintos palses de la 
region, o ya en estudios aislados y de poco alcance. 

Dada la inestabilidad de muchos de los sistemas de abastecimiento pilblico de 
agua potable de la region en lo que respecta a volumen y calidad de ague propor-
cionada, una elevada proporciOn de las industries latinoamericanas se autoabastece 
de este elemento. Un estudio llevado a cabo en Mendoza, Argentina, cuyo sistema 
Aplico es relativamente confiable, revels que solo 5% de la demanda se satisface 
a partir del sistema priblico de abastecimiento y que esta agua se proporciona 
principalmente a las industrias conserveras y de fabricaciOn de bebidas no 
alcohOlicas. En el caso de los consumidores industriales menores las fuentes de 
abastecimiento son generalmente las agues subterrgneas pero los consumidores mgs 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

AMERICA LATINA: SUPERFICIE BAJO CULTIVO Y TERRENOS REGADOS, POR PAISES 

Superficie regada 	 Variaci6n por- 

Superficie bajo 	 Superficie regada 	 como porcentaje 	 centual de la 

cultivo a/ 	 b/ 	 de la superficie 	 superficie re- 

(miles de ha) 	 (miles de ha) 	 bajo cultivo 	 gada 1977-1980 

118 529 5 494 

4 833 26 0.05 0.0 

1 	335 110 8.24 120.0 

2 704 68 2.51 6.3 
2.5 

5 157 82 1.59 
8.1 

4 936 80 1.62 

1 	735 28 1.61 12.0 
2.0 

97 829 5 100 5.21 

12 	177 1 393 

Centroamgrica y Mexico 

..osta Rica 
El Salvador 
Thatemala 
Honduras 
Vi,aragua 
f'.11,1m1 
•rxico 

Aribe 

Antigua y Barbuda 
:ialiamas 

11 
17 

sin informacitin 
sin information. 

no disponible 
no disponible 

no disponible 
no disponible 

disponible no 
arbAdos 37 sin informaci6n no disponible 

0.0 
,elite 96 1 1.04 

37.4 
:;..1bA 5 723 962 16.81 

disponible no 
Dominica 19 sin information no disponible 

3.6 
, tep5blica Dominicans 2 740 145 5.29 

disponible no 
,canada 17 sin informaci6n no disponible 

2.5 
;uyana 1.379 125 9.06 

0.0 
ilAiti. 1 398 70 5.00 

3.1 
lamlica 470 33 7.02 

Thu Vicente y las 0.0 
Cranadinas 19 1 5.26 

0.0 
;.luta 	Lucia 20 1 5.00 

13.3 
;ffivame 62 34 54.84 

5,0 
Trinidad 	v 	Tabago 169 21 12.43 

dcl 	Sur 572 	734 7 250 

A ry,, nt ins  
Boo 	i 	1.i 

178 400 
30 420 

220 950 

1 580 
140 

1 800 

0,89 
0,46 
0.81 

4.6 
16.7 
20.0 

:01 01111, 

i 	11' 

35 650 
17 410 

310 
1 255 

0.87 
7.21 

6.9 
0.6 

5 180 520 9.65 2.0 

17 520 60 0.34 9.0 

30 520 1'190 3.90 0.8 

15 729 80 0.51 33.3 

V0111 zuolii 20 955 315 1.50 2.6 

Yot 11 	Amgrica Latina 703 440 14 	137 2110 7.0 

!,1ent..: FAO, Production Yearbook, vol. 35, 1981. 

1 / 	 arables y cultivos permanentes y praderas permanentes, 1980, de acuerdo con estimaciones de la FAO. 

!./ !;egrul estimaciones de la FAO. 

/importantes tales 
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importantes tales como las refinerias de petr6leo, las maestranzas de hierro y de 
acero y otras industrias anglogas obtienen agua directamente de fuentes super-
ficiales. En las regiones m5s 5ridas y en las islas del Caribe m5s pequehas, en 
que el suministro de agua potable es muy limitado, se utiliza agua salada para 
el proceso de refrigeraciOn. 

El total de agua utilizado por la industria es bastante apreciable. Por 
ejemplo, se estima que en Mexico el total extraido por la industria en 1980 
alcanzi5 a 5 800 millones de metros ctibicos al aho, esto es, alrededor de 40% mgs que 
el volumen extraido para el abastecimiento pilblico de agua potable. En ese aho los 
usuarios industriales de agua m5s importantes del pals fueron las refinerias de 
azcar y la industria quimica, seguidas de la industria manufacturera de celulosa 
y papel y la refinaciOn de petrOleo. 

Como era de prever, la utilizaciOn industrial estl altamente concentrada 
ya sea en los grandes centros metropolitanos o en determinadas regiones en que 
existen industrias pesadas o de elaboraciOn agricola. Por ejemplo, en Chile el 
uso del agua para fines industriales se concentra en las cuencas hidrogr5ficas de 
los rios Maipo, Marga-Marga, Bio-Bio y Aconcagua, de las cuales las dos primeras y 
la Ultima son contiguas. 

En la regiOn en su conjunto se comprueba una concentraciOn angloga del uso 
industrial del agua, con indices m5s altos de demanda industrial en torno a Sao 
Paulo, a lo largo del valle del rio Paraiba hasta Rio de Janeiro, en Brasil, en 
las regiones de Buenos Aires, COrdoba, Rosario y Santa Fe, en Argentina y en el 
valle de Mexico. (Vease el mapa 4.) 

C. Aprovechamiento del agua en su propio caudal  

En America Latina el principal uso del agua en su propio caudal es la generaciOn 
de energia hidroelectrica. Otros usos comprenden la navegaciOn, las actividades 
de esparcimiento basadas en el agua, la conservaciOn del h5bitat natural de la 
fauna y la flora, la pesca, incluidos algunos tipos de acuicultura y finalmente, 
pero de creciente importancia, la diluciOn y transporte de desechos. 

En los atimos ahos, el aprovechamiento del agua en su caudal dentro de la 
regiOn ha aumentado aun m5s que las extracciones, particularmente en el sistema 
de los rios de la Plata y Paran5, pero tambien en muchos rios m5s pequehos e 
incluidos los paises de menor tamaho y algunas islas del Caribe. Los sistemas mas 
grandes presentan numerosos casos en que el mismo rio y a menudo la misma agua se 
utilizan varias veces sucesivas. En el litoral del Pacifico incluso se da el caso 
de rios cortos que permiten usos reiterados dentro del patron caracteristico de 
LeneraciOn de hidroelectricidad, abastecimiento de agua potable o riego y luego 
diluciOn y transporte de desechos, con alguna navegacion en los tramos inferiores 
y quiz tambien usos para fines de esparcimiento y pesca en distintos puntos. El 
grgfico 3 muestra el aprovechamiento del rio Maipo, en Chile, que constituye un 
ejemplo ilustrativo del uso sucesivo de un sistema hidrogr5fico. 

/Mapa 4 
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Mapa 4 

AMERICA LATINA: PRINCIPALES ZONAS INDUSTRIALES 

FuC,7lC: Basado en investigacibn para el trabajo titulado "Localiyacion y tecnologia industrial en 

America Latina y sus impactos en el M edio Ambiente". 

• 
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Grafico 3 

CHILE: APROVECHAMIENTO DEL AGIJA DEL RIO MAIPO 

OCEANO PACIFICO 
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Sin embargo, a diferencia de muchos rios de America Latina, el rio Maipo 
carece de estructuras de regulaci6n del caudal. En los ratimos aflos han aumentado 
enormemente la regulaci6n y el control del caudal de los rios y se preve una 
continuaci6n de esta tendencia. Con excepciOn del Amazonas, el regimen natural 
de caudal de todos los principales sistemas hidrogrgficos ha sido sustancialmente 
modificado por la construcciOn de presas, diques, esclusas y otros medios de 
regulaciOn del caudal. Los casos ma's notables de incremento de la regulaciOn y 
control del caudal registrados en el Ultimo tiempo comprenden el rio Parang dentro 
del sistema del rio de la Plata; el rio San Francisco en el noreste de Brasil; el 
rio Caroni dentro del sistema del Orinoco, en Venezuela; y los rios cortos del 
litoral del Pacifico, desde Ecuador a la regiOn central de Chile. 

El numero de estructuras de control y de embalses ha aumentado en forma 
sostenida en los 51timos cuarenta aflos, pero el ritmo de expansi6n de la capacidad 
de control ha sido irregular pese a que la capacidad fisica de almacenamiento 
construida se ha acrecentado en cada uno de los cuatro decenios. (Vgase el cuadro 9.) 
La tasa anual media de incremento de la construcciOn de estructuras ha disminuido, 
despues de alcanzar un punto mgximo en los afios cincuenta, pero el tamaho medio de 
los embalses se ha elevado de menos de 80 millones de metros c5bicos antes de 1942 
a ma's de 500 millones de metros cubicos en el quinquenio comprendido entre 1972 y 
1977. En el mismo periodo, se ha duplicado la proporciOn que corresponde a 
America Latina dentro del total mundial de grandes presas. (Vease el cuadro 10.) 

Los paises que tienen mayor niimero de presas son Mexico y Brasil que, entre 
ambos, representan 70% de la capacidad de la regiOn. Esto no refleja cabalmente 
en qua medida es posible controlar el caudal total, ya que la importancia de las 
estructuras Trigs pequehas tiende a ser igual o superior, pero no hay informaciOn 
global acerca del almero o caracteristicas de dichas estructuras pequefias. 

Cuadro 9 

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS EMBALSES 
Y NUMERO DE GRANDES PRESAS, 1942-1977 

Embalses 	 Presas 
Periodo de 	Millones de 	Total Tasa anual 	 Total 	Tasa anual 
construcciOn metroscilbicos acumu- media de 	Nrimero acumu- 	media de 

construidos lado crecimiento 	 lado crecimiento 

Antes de 1942 15 170 15 170 - 191 191 - 
1943-1952 23 124 38 294 9.7 103 294 4.4 
1953-1962 83 585 121 879 12.8 213 507 5.6 
1963-1972 126 779 248 654 7.4 277 784 4.4 
1972-1977 81 280 329 938 5.8 162 946 3.8 

Fuente: ComisiOn internacional pare las grandes presas (ICOLD), World Register of  
Large Dams, Paris, 1979. 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

AMERICA LATINA: NUMERO DE PRESAS FOR PAISES 

Pais Ndmero de 
presas 

Altura de las presas 
(metros) Ndmero construido 

entre 1972 y 1977 15-30 30-60 60 

America del Sur y Mexico 

Argentina 77 25 36 16 15 
Brasil 415 317 82 16 43 
Chile 59 43 9 7 6 
Colombia 28 10 13 5 4 
Ecuador 4 2 1 1 1 
Mexico 429 300 99 30 73 
Paraguay 2 2 1 
Peril 54 48 3 3 s.d. 
Uruguay 5 2 2 2 
Venezuela 52 31 16 5 10 
Centroamerica y el. Caribe 

Antigua 1 1 
Costa Rica 3 2 
Cuba 40 35 14 s.d. 
El Salvador 4 2 1 
Guatemala 
Haiti 1 1 
Honduras 2 2 
Jamaica 2 1 1 
Micaragua 4 1 2 1 3 
Panamg 5 2 1 2 
Repdblica Dominicana 6 3 3 6 
Suriname 1 1 
Trinidad y Tabago 4 4 
Total America Latina  1 207 827 285 95 166 
Porcentaje 100 68.0 24.0 8.0 14.0 

Total mundial 29 588 23 .636- 4 676 1 276 743 
Porcentaje 100. 2.5 
ParticipaciOn porcentual 
de America Latina en el 
total mundial 4.1 3.5 6.1 7.2 22.3 

Fuente: Comisiem internacional para las grandes presas (ICOLD), World Register of  
Dams, segunda ediciOn actualizada, 31 de -diciembre de 1977, Parts, 1979. 

/1. La 
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1. La generaciOn de energia hidroelectrica  

Las alzas sucesivas del precio del petrOleo en los ahos setenta tuvieron efectos 
retardadosperomanifiestos en la producciOn de hidroelectricidad. En 1980, rags 
de la mitad de la capacidad instalada total de generation electrica de la regiOn 
correspondia a plantas hidroelectricas y en algunos palses, incluidos Brasil, 
Paraguay y Costa Rica, la proporciOn era aim mayor. (Vease el cuadro 11.) 

En el periodo comprendido entre 1976 y 1980, 
electrica creciO a un tasa anual media de 8%, esto 
histOrica, pero el incremento abarca una base cada 
de aumento relativamente uniforme a traves de toda 
del Caribe, cuyas posibilidades de obtener energia 
nulas. 

la generaciOn de energia hidro-
es, algo menos que la tasa 
vez mayor: se trata de una tasa 
la regiOn, salvo algunas islas 
hidroelectrica son escasas o 

En 1979 se estimO que la region en su conjunto posela un potential hidro-
electric°, tecnica y econOmicamente susceptible de aprovechamiento de unos 
617 550 MW, considerando un factor planta de 0.5%.3/ En 1980, se utilizaba 
aproximadamente 8% de este potential. En ese mismc7aho, solo algunos palses 
-El Salvador, Mexico, Chile y Brasil- aprovechaban mgs del 8% de su potential. 
La sola puesta en marcha de la planta generadora de Itaipil significarg utilizar 
un 2% del potential total de la regiOn, mientras que, en conjunto, las estaciones 
generadoras de Salto Grande, Yacyretg, Parang Medio y Corpus -tambien dentro del 
sistema Parang-rlo de la Plata- representargn el aprovechamiento de otro 2% del 
potential. Por su parte, una proporciOn similar del potential de la regiOn se 
utiliza ya en el Alto Parang y sus afluentes en el Brasil. 

En el ultimo decenio la capacidad generadora instalada se duplicO con traces; 
se preve que en el presente decenio ella habrg de triplicarse. (Vease el grgfico 4.) 
para aumentar otro 50% hacia fines del siglo. De acuerdo con estimaciones de la 
OrganizaciOn Latinoamericana de Energia, para el aho 2000 la capacidad instalada 
se aproximarg a los 200 000 MW. Casi la mitad del incremento esperado se instalar 
en el Brasil y otro quinto en Argentina. En ambos paises, la proporciOn mgs 
importante de la capacidad estarg ubicada en el sistema rio de la Plata-Parang, 
asegurando ass un alto grado de regulation del caudal del segundo gran sistema 
hidrogrgfico de la regiOn. 

Se estima que en America Latina, sin contar las islas del Caribe respecto 
de las cuales se carece de informaciOn, la capacidad generadora total que habrg 
de instalarse en el periodo 1980-2000 sera tres veces superior a la capacidad 
existente en 1980. Una vez mgs, la proporciOn mayor del incremento corresponderg 
a la cuenca de los rios Parang-de la Plata, en Paraguay y Argentina, si bien gran 
parte del incremento estimado respecto de Argentina son presunciones mientras que 
en Paraguay el grueso de esta capacidad se encuentra en construction. Se prev6n 
asimismo otros incrementos importantes de la capacidad en- Ecuador y Venezuela, 
pals este ultimo en que casi la mitad se encuentra ya en construction. (Vease el 
cuadro 12.) 

/Cuadro 11 
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Cuadro 11 

AMERICA LATINA: CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACION DE ENERGIA 
HIDROELECTRICA 

 

Capacidad instalada 

 

Porcentaje de la capacidad 
instalada total de genera-
ciOn de electricidad 

Pais 1976 	1980 
(miles de kw) (miles de kw) 

 

  

1976 	 1980 

Argentina 	 1 745 	3 269 	17.7 	 27.7 
Bolivia 	 241 	 243 	60.4 	 56.5 
Brasil 	 17 675 	27 267 	83.9 	 85.9 
Chile 	 1 461 	2 306 	54.9 	 61.2 
Colombia 	 2 305 	3 175 	85.2 	 65.3 
Ecuador 	 145 	 297 	22.9 	 26.4 
Mexico 	 4 251 	5 321 	34.6 	 30.8 
Paraguay 	 265 	 300 	79.3 	 81.1 
Peril 	 1 406 	1'861 	55.9 	 58.3 
Uruguay 	 236; 	 371 	33.9 	 44.4 
Venezuela 	 2 245 	2 920 	43.4 	 -32.0-  

Costa Rica 	 239 	 445 	58.9 	 69.9 
El Salvador 	 109 	 244 	31.5 	 49.3 
Guatemala 	 119 	 1.25 	31.3 	 21.9 
Honduras 	 69 	 110 	43.4 	 54.2 
Nicaragua 	 103 	 103 	33.4 	 27.1 
Panama (incluida la 
Zona del Canal) 	 216 	 316 	30.5 	 41.3 

Cuba 	 44 	 46 	2.6 	 1.9 
Dominica 	 3 	 4 	50.0 	 57.1 
Repnblica Dominicana 	 150 	 150 	17.6 	 16.4 
Haitl 	 47 	 50 	52.8 	 41.3 
Jamaica 	 17 	 20 	2.4 	 2.8 
San Vicente y las 
Granadinas 	 2 	 2 	25.0 	 22.2 

Suriname 	 180 	 200 	49.9 	 47.6 

Total America Latina 	33 273 48.1 	 52.5 

Fuente: Naciones Ui4das, Yearbook of Energy Statistics, 1980, Nueva York, 1981. 

/Gr'ifico 4 
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Grafico 4 

EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 
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Cuadro 12 

AMERICA LATINA (PAISES SELECCIONADOS): INCREMENTO ESTIMADO DE LA CAPACIDAD 
GENERADORA DE HIDROELECTRICIDAD, 1980-2000 a/ 

Pals 

Capacidad en MW Incremento 
total pre-
visto 
1980-2000 

En cons- 
trucciOn 
1980 

Prevista 
para 
1991 

PronOs-
tico 

1990-2000 

Argentina 3 519 4 131 17 797 25 447 

Bolivia 262 660 922 

Brasil 21 725 17 333 21 316 60 374 

Chile 790 1 075 3 560 5 425 

Colombia 3 655 2 925 6 323 12 903 

Ecuador 533 930 300 1 763 
Centroamerica b/ 1 174 1 781 1 418 4 373 

Mexico 1 726 2 740 -c/ 4 466 d/ 
Paraguay 6 300 1 350 7 650 
Peril 660 1 328 3 904 5 892 
Uruguay 930 711 1 641 
Venezuela 7 126 5 191 3 785 16 102 

Total 17 palses 48 138 39 046 59 774 146 958 

Porcentaje 
de la capa-
cidad exis-
tente 1980 

778 

379 

221 

235 

406 

594 

326 

84 d/ 

2 550 

317 

442 

551 

300 

Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales. 

a/ SOlo la capacidad relacionada con los servicios pUblicos. 
b/ Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama. 
c/ Se carece de informaciOn respecto de los proyectos posteriores a 1990. 
d/ Hasta 1990 Unicamente. 
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2. El transporte fluvial  

El hecho de que la mayor parte de la actividad humana en la regiOn se concentre en 
las zonas costeras se ha traducido en un escaso desarrollo de la navegaciOn fluvial 
y hay ausencia total de los sistemas de canales que se encuentran en America del 
Norte y Europa. Los principales sistemas hidrogrgficos, particularmente los de 
los rios de la Plata-Parang, Amazonas, Orinoco y Magdalena-Cauca son importantes 
para el transporte por agua. Estos sistemas se aprovechan a la vez para la 
navegaciOn interior y como continuaciOn de la navegaciOn ocegnica tierra adentro. 
Por ejemplo, el sistema Parang-rio de la Plata es navegable por buques de hasta 
12 pies de calado a lo largo de mgs de 2 400 km que van de Buenos Aires hasta el 
puerto de Corumba, en Brasil. Ademgs, hay navegaciOn en gabarras hasta los rgpidos 
de Apipe, justo antes de la ciudad fronteriza de EncarnaciOn-Posadas, y cuando se 
termine la presa de Yacyreta un canal de derivacion permitirg llegar hasta Foz de 

Desde alli sera posibie conectarse con el sistema de navegaciOn interior 
del sur del Brasil. 

En el Amazonas, los buques de mar llegan hasta Iquitos, en Pera, mientras que 
en el Brasil hay ma's de veinte puertos fluviales que reciben trafico maritimo tanto 
en dicho rio como en sus afluentes. En los atimos afios, se ha desarrollado 
un sistema limitado de navegaciOn en gabarras, con base en Iquitos, para abastecer 
el territorio interior, pero el grueso del trgfico de ultramar y a las zonas 
vecinas de Brasil, especialmente Manaos, an se concentra aguas abajo del Amazonas. 

El Orinoco y el Magdalena-Cauca, son menos accesibles a los buques de mar, 
ya que el trgfico se limita a los puertos situados en torno a Ciudad Bolivar, unos 
400 km aguas arriba del Orinoco y a la desembocadura del Magdalena, hasta el puerto 
de Barranquilla. En ambos rios existe alguna navegaciOn interior, pero en menor 
escala que en los sistemas del Amazonas y del Parang-de la Plata. 

En los Catimos afios, el desarrollo del transporte fluvial se ha visto grave-
mente obstaculizado por deficiencies de los mecanismos institucionales y legales, 
particularmente en el sistema Parang-de la Plata, en el que intervienen cinco 
gobiernos. Debido a la competencia a que ha dado lugar el transporte por carretera 
a medida que se han ampliado y mejorado los sistemas viales, esto se ha traducido 
en una apreciable disminuciOn del trgfico fluvial. Lamentablemente y quiz como 
reflejo del estado de abandono en que se encuentra esta actividad, no hay estadis-
ticas disponibles sobre el uso de los rios para el transporte. 

Aunque dista mucho de constituir transporte fluvial o navegaciOn interior, el 
uso mgs importante del agua para la navegaciOn en la regiOn es el canal de Panama. 
Este tambien debe encarar la competencia de modos de transporte alternativos. 

3. El esparcimiento  

Dentro de la gestiOn de los recursos hidricos en America Latina, el aprovechamiento 
del agua para fines de esparcimiento esta muy desatendido. Sin embargo, no se 
trata de que haya sido descuidado por la poblaciOn. El uso de los cuerpos de agua 
para fines de esparcimiento es tan popular en la regiOn como en otras partes del 
mundo. La clase de uso y el grado de aprovechamiento se ven limitados por las 
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condiciones de acceso. Por su parte ellos dependen*no solo de la ubicaciOn sino 
tambien de los niveles de ingresos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que los 
usos para recreaciOn ester fuertemente concentrados en los cuerpos de agua preiximos 
a las zonas metropolitanas mgs importantes y en aquellos situados en regiones de 
mayores ingresos. En muchos casos, ambos coinciden. 

Lamentablemente, no hay estadisticas generales sobre las actividades de 
recreaciOn basadas en el agua que se llevan a cabo en America Latina. En algunos 
paises hay informaciOn sobre el turismo, pero la.mayor parte de la demanda para 
esparcimiento es local y ni siquiera se refleja en las-estadisticas nacionales sobre 
el turismo. Quizg sea posible formarse una idea de la magnitud de la demanda 
existente a partir de las estimaciones del use de las playas de la bahia de 
Guanabara por los habitantes de Rio de Janeiro. De acuerdo con ellas, a mediados 
de los ands setenta el nrimero de visitantes a dichas playas alcanz6 un promedio de 
un millOn de personas al mes.4/ 

El mapa relativo al agua y al esparcimiento (vease el mapa 5) muestra la 
ubicaciOn de algunos centros de recreaciein basada en el agua, ass coma zonas de 
demanda elevada. Lo mgs notable es quizg el grea 'de la regiOn situada fuera de 
un acceso diario razonable de las principales concentraciones de poblaciOn urbana. 

4. La pesca comercial  

En comparaciOn con la creciente importancia de las pesquerias marinas u ocegnicas, 
la pesca comercial en aguas interiores en America Latina es insignificante y 
representa menos de 0.3% re la captura total. Sin embargo, en el Ultimo decenio, 
la Casa de crecimiento de la producciSn comercial fue notable, alcanzando un 
promedio de 5.6% al afio en la regiOn en su conjunto. En los atios 1979-1980 la 
captura total de la regiOn lleg6 a 287 760 toneladas. (gase el cuadro 13.) 
Gran parte del incremento de la producciOn se explica por la siembra de numerosos 
rios. 

La producciOn.de'pesca de agua dulce se concentra en un nUmero reducido de 
paises, correspondiendo alrededor de la mitad al Brasil, si bien en el Ultimo 
decenio la producciOn tuvo aumentos importantes en Cuba, Mexico, PerU y Venezuela. 
Ademgs, en los afios setenta, varios palses, incluidos Belice, Chile, Costa Rica, 
Guyana, Jamaica y.Uruguay, informaron por primera vez acerca de la producciOn 
comercial de peces de agua dulce. 

/Mapa,5 
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Mapa 5 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Agua y esparcimiento 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: CAPTURA NOMINAL EN AGUAS INTERIORES 

America 

Promedio 
1971-1972 
(miles de 
toneladas) 

Porcen- 
taje del 
total 

Promedio 
1975-1976 
(miles de 
toneladas) 

Porcen- 
taje del 
total 

Promedio 
1979-1980 	Porcen- 
(miles de 	taje del 
toneladas) total 

Latina 167 350 100 263 491 100 287 760 100 

Brasil 82 850 4S.5 159 142 60.4 148 351 51.6 

Colombia 51 050 30.5 46 756 17.7 47 719 16.6 

Ilexico 9 500 5.7 17 925 6.8 33 200 11.5 

Venezuela 6 100 3.6 7 142 2.7 14 160 4.9 

Perri 2 750 1.6 6 529 2.5 13 045 4.5 

Argentina 6 000 3.6 12 457 4.7 11 367 4.0 
Cuba 800 0.5 1 750 0.7 5 870 2.0 
Bolivia 2 050 1.2 1 900 0.7 4 000 1.4 
Paraguay 2 350 1.4 2 700 1.0 2 700 0.9 
Otros 3 900 2.4 7 190 2.8 7 548 2.6 

Fuente: FAO, Anuario estadIstico de pesca, capturas y desembarques, volumen 50, 1980. 

/Capitulo 3 



- 39 - 

Capitulo 3 

iiEDIO A;ABIENTE, SALUD Y CONTROL DE LA CONTMINACION 

En America Latina se ha venido reconociendo de manera creciente que los grandes 
proyectos de aprovechamiento del ague tienen importantes repercusiones ambientales 
y que tambien pueden tener consecuencias adversas imprevistas para la salud 
humana, por encima de los efectos que van unidos al uso del ague en los hogares. 
Asimismo, los gobiernos de la regiOn reconocen ampliamente el incremento de la 
contamination del agua, a la vez por los desechos domesticos industriales y por 
el uso de fertilizantes y pesticides en la agriculture. 

A. Aspectos ambientales de la gestiOn del use del agua  

Los grandes proyectos para controlar y regular el caudal de los rios u otros fen5- 
menos hidrolOgicos se cuentan entre las pruebas mess notables que se encuentran en 
la regiOn respecto del creciente dominio del medio ambiente para fines de desarrollo 
No puede negarse que la construction y funcionamiento de estas estructuras de 
control, las obras auxiliares y los sucesos econOmicos y sociales conexos son 
ejercicios fundamentales de ordenaciOn del medio ambiente. 

Salvo contadas excepciones, en America Latina la gestiOn de los proyectos 
relacionados con recursos hidricos no ha sido abordada con un criterio amplio que 
marque este sentido ambiental. Por el contrario, los proyectos se llevan a cabo 
en etapas separadas, cuyos objetivos y oportunidad no siempre estan vinculados 
entre si. Por esta razOn, las decisiones de gestiOn se limitan a una serie de 
medidas ya sea aisiadas unas de otras o bien circunscritas a etapas concretas del 
proyecto o a determinados aspectos del aprovechamiento de los recursos hidricos. 
En la practice, esta perspective estrecha de los proyectos de recursos hidricos 
concebidos como instrumentos para la ordenaciOn del medio ambiente se ha traducido 
en una fuerte concentration de los recursos financieros y humanos en la etapa de 
construction del desarrollo de proyectos, o en, la asignaciOn predominante de 
recursos a uses concretes, en especial a la generaciOn de hidroelectricidad. Esto 
ha redundado en perjuicio a la vez de la ejecucion de los proyectos y de la adopciOL 
de medidas mess amplias pare aprovechar las posibilidades de desarrollo ofrecidas. 

Por otra parte, no puede negarse que se dispone de amplia experiencia en 
materia de gestion de proyectos de recursos hidricos pero, en general dicha expe-
riencia se limita a las etapas de disefio, construcciOn y ejecuciOn. En cambio, 
cuando se trata de la administraciOn y de la conservation de los recursos natu-
rales y, en general, de la ordenaciOn ambiental requerida para satisfacer las 
necesidades de las personas asentadas dentro de la zona de influencia de dichas 
obras, la situation es diferente. Es precise ampliar el punto de vista con que 
se abordan en la regiOn los objetivos perseguidos mediante la construcciOn de dichoE 
proyectos, a fin de lograr resultados que coincidan mejor con las necesidades 
globales de la sociedad o, en otras palabras, utilizar los proyectos como medios 
para la gestiOn ambiental. 

/En muchas 
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En muchas obras extraordinariamente grandes, la identificaci6n, evaluaciein 
y ejecuci6n del proyecto ha estado tan supeditada a sus aspectos tgcnicos e 
hidrgulicos y a sus caracteristicas de construcci6n, que a menudo se han poster-
gado u omitido por.completo otras actividades importantes necesarias para beneficiar 
a la poblaci6n para la cual fueron concebidas las obras. Esto se ha observed° en 
una serie de estudios que, por ejemplo, sefialan a la atenci6n la substancial 
desigualdad, en funciOn de tiempo y magnitud, entre las inversiones en la ejecuci6n 
de grandes presas para regular los recursos hidricos con fines.de riego y las 
inversiones para el desarrollo fisico de los terrenos y de los asentamientos humancx 
en las zonas que habrgn de beneficiarse por el caudal regulado. Ademgs, por lo 
general hay una diferencia fundamental entre las' condiciones de trabajo y los 
servicios proporcionados a los encargados de la construcciOn de las obras, a' menudo 
consorcios extranjeros, y aquellas muy reducidas que se ofrecen a los encargados 
del funcionamiento del sistema hidrico una vez terminada la construcciOn, que son 
siempre empleados locales. Asi,pues, hay que tener presente que las obras hidrgu-
licas son unicamente un aspecto y etapa de la ordenaci6n del medio ambiente.5/ 

Al respecto, en un seminario organizado por la CEPAL y al que asistieron 
administradores de grandes proyectos de recursos hidricOs, se lleg6, entre otras, 
a las siguientes.conclusiones:6/ 

a) La denominada "ddmensiOn ambiental" es a menudo mal comprendida en la 
formulaciOn de los proyectos de aprovechamiento de recursos hidricos. En la 
mayotla de ellos las acciones.de "manejo ambiental!' se tratan separadamente de 
otras denominadas de "ejecuciOn'del proyecto". Esto es mgs notorio en la 
construcci6n de las obras de ingenieria, siendo que estas claramente forman parte 
de la ordeneciOn ambiental; 

b) Las esferas de influencia de la gerencia de un proyecto d.eberian abarcar, 
a lo menos, el area total de captaci6n de ague de una cuenca o de un sistema de 
cuencas, incluidas aquellas areas hacia donde se evacuan las agues, sean gstas super-
ficiales o subterrgneas. Si por rezones politicas o administrativas estas areas 
se subdividen en areas operatives mgs pequeilas habria que crear los mecanismos de 
cooperaciOn y coordinaciOn necesarios; 

c) Deberian identificarse las cadenas de efectos (en el sentido eco- 
lOgico y productivo) que se originan por las decisiones relatives a la ejecuciOn 
de grandes proyectos de aprovechamiento de los recursos hidricos. Dado el dine-
mismo de esta tarea, es precisovigilar de manera constante el medio ambiente y 
contar con una estructura para la adopci6n de decisiones que permita disponer las 
medidas necesarias pare controlar dichas cadenas de efectos. Por su parte, dicha 
vigilancia exige que se especifique previamente un conjunto adecuado de indicadores 
para cuantificar los cambios que tienen lugar en el medio ambiente; 

d) Deberia crearse una estructura de gesti6n capaz de llevar a cabo simul-
tgneamente acciones planificadas a corto y largo plazo durante las distintas etapas 
de desarrollo del proyecto. La estructura de gestiOn deberla modificarse segIn si 
el proyecto se encuentra en la fase preliminar o de estudio, en la de construcci6n 
o en la operative. En esta ratime es donde hay mayor necesidad de mejorar los 
procesos administativos. Hay que modificar sustancialmente la estructura de gesti6n 
establecida para la ejecuciOn de los proyectos a fin de que elle se adapte a la 

/fase operative. 
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fase operativa. El period() de transition entre la etapa intermedia o de 
construction y la etapa operativa exige planificaci6n, financiamiento y preparaciOn 
adecuados; 

e) El apoyo financiero es un factor decisivo para garantizar el exito de 
un proyecto. Los problemas financieros mgs importantes surgen en la etapa opera-
tiva y la falta de apoyo financiero plantea dificultades para una gestiOn ambiental 
adecuada. Deberian tomarse en cuenta los costos y beneficios derivados de la 
ejecuciOn de acciones que influyen en todo el sistema ambiental, en vez de limi-
tarse al aspecto hidrico. En lo posible habria que establecer con antelaciOn las 
acciones y las cadenas de efectos que afectan al sistema ambiental, a fin de poder 
realizar una evaluaciOn econ6mica. Deberian considerarse los efectos a largo 
plazo de los proyectos de aprovechamiento de recursos hidricos e incluir los efectos 
econ6micos que ahora se denominan "indirectos", asi como internalizar las alter-
nativas de gestiOn ambiental en el disefio y evaluaciOn tecnica y econ6mica de los 
proyectos. 

B. El agua y la salud  

Las enfermedades relacionadas con el agua revisten considerable importancia como 
causas a la vez de enfermedad y de fallecimiento en casi toda America Latina y el 
Caribe. Posiblemente los peligros mgs graves para la salud humana sean la enteritis 
y otras clases de diarreas. Pese a que la incidencia de estos males ha declinado, 
como lo indica el cuadro 14, son una de las razones importantes de la persistencia 
de altas tasas de mortalidad infantil en muchos paises de la regi6n, y causa 
principal de fallecimiento entre los ninos menores de 5 afios en todos los paises 
de la regiOn que proporcionan informaciOn a la OrganizaciOn Panamericana de la 
Salud. No hay duda alguna que la alta tasa de morbilidad de estas enfermedades 
puede relacionarse directamente con las deficiencias en el suministro de agua 
potable a los hogares.7/ 

Al mismo tiempo, existe una relaciOn general entre estas enfermedades y las 
altas tasas de pobreza que acusa la regi6n. El acceso a servicios pUblicos, inclu-
yendo el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado, es muy inferior en 
la poblaciOn que vive en situation de pobreza que en la poblaciOn en su conjunto. 
Estimaciones que figuran en un estudio reciente revelan que, salvo Argentina y 
posiblemente Uruguay, no menos de 20% de los hogares de los paises de America 
Latina son pobres y en muchos de ellos, tales como Brasil, Colombia y Peru, dicha 
cifra se eleva a 40%.8/ Asl, pues, agua, salud y pobreza guardan una importante 
relaciOn que pese a muchos esfuerzos, no ha llegado a reflejarse con exito en las 
pollticas adoptadas para proporcionar agua potable y saneamiento adecuados. 

Tambien revisten importancia en la region las enfermedades distintas de las 
diarreas que se propagan a traves del agua, en especial otras formas de disenterias 
-amebica y bacilar- de frecuente incidencia en todos los paises tropicales; la 
hepatitis infecciosa, aun mgs generalizada; y la fiebre tifoidea, que se encuentra 
en casi todos los paises. Esta Ultima es particularmente frecuente, en especial 
en America del Sur donde, pese a que en los arias setenta tendi6 a declinar, ha 
vuelto a aumentar en los Ultimos afios, lo que en algunos paises podria reflejar 
falta de preocupaci6n por la salud ambiental. 

/Cuadro 14 
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Existe, ademgs, otro grupo importante de enfermedades que pueden relacio-
narse no ya con la contaminaciOn del agua o de los alimentos, sino con modifica-
ciones de los regimenes hidrolOgicos. Estas enfermedades, que generalmente son 
propagadas por insectos que viven en determinados medios aculticos, se limitan a 
las zonas tropicales. Las enfermedades de esta naturaleza registradas en America 
Latina son el dengue, que atimamente atraviesa por un period() de extrema actividad, 
la fiebre amarilla y el paludismo. SOlo estgn libres de ellas las regiones 
templadas. No hay informaciOn concreta sobre la relaciOn entre la incidencia de 
estas enfermedades y una action determinada en materia de gestiOn del agua, pero 
hay que tener presente la posibilidad de dicha relaciOn. 

Finalmente, la esquistosomiasis o bilharziasis es una enfermedad endemica 
de vastas regiones de los tropicos hilmedos de America del Sur y el Caribe. Se 
estima que en los anos 70 la habrlan contraido mgs de 6 millones de personas, 
principalmente de las zonas rurales.9/ No hay informaciOn cabal acerca de la inci-
dencia de la enfermedad, pero su relaciOn con la construction de embalses y en 
especial de redes de avenamiento y de riego, que proporcionan el medio acugtico 
de flujo relativamente lento propicio para la propagaciOn del gastrOpodo que la 
transmite ha sido objeto de detallados estudios en Africa y probablemente en America 
Latina se den condiciones anglogas. 

La lucha contra la propagaci6n de las enfermedades es un proceso relativamente 
sencillo si tiene lugar a traves del suministro de agua a las viviendas o de los 
alimentos. Aun ass, ello no quiere decir que resulte fgcil combatirlas. Sin 
embargo, mgs dificil es luchar contra las enfermedades que se propagan a traves 
de otros miembros del ecosistema. En este caso, la cadena de acciones y de 
reacciones a menudo es muy prolongada y dificil de administrar, en especial cuando no 
se conocen bien los medios para hacerlo. Por ejemplo, la Ultima epidemia de dengue, 
que comenz6 en 1978 y que se propag6 porque las personas que contrajeron la enfermeda 
reinfectaron al zancudo A. aegypti y luego volvieron a infectarse, se produjo pose 
a los amplios programas para combatirla que se llevaron a cabo en muchos palses. 

C. La lucha contra la contaminaciOn  

Uno de los Indices reveladores del grado de desarrollo econOmico alcanzado en 
America Latina en el ultimo cuarto de siglo es el surgimiento de la contaminaciOn 
del agua como caracterlstica importante del use de los recursos hidricos de la 
regiOn. Por desgracia, es raro encontrar evaluaciones sitemgticas de la evoluciOn 
de la contaminaciOn del agua o de los consiguientes efectos en los rios y lagos 
de la regiOn. 

La carga estimada de desechos generada por los centros metropolitanos permite 
formarse una impresi6n parcial de la demanda actual de utilizaciOn de los cursos 
de agua para la eliminaci6n y transporte de desechos, pero ella solo porporciona 
un indite muy incompleto de la contaminaciOn. (Vease el cuadro 15.) Son escasas 
las ciudades que cuentan con plantas para el tratamiento de los desechos domesticos 
u otros, salvo los desechos industriales mgs tOxicos. En muchos centros metropo-
litanos incluso solo hay un control parcial de los patrones de evacuation de los 
desechos, mediante alcantarillas interceptoras y vertederos cientificamente 
ubicados. Por ejemplo, esta situation, actualmente en vias de soluciOn, se produjo 
en Sao Paulo, Brasil, donde hacia mediados de los arios setenta solo 35% de la zona 
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metropolitana disponia de sistemas de alcantarillado; en el resto el agua se elimi-
naba por escorrentia directa o por la filtracien de pozos septicos o letrinas 
demasiado llenos a los cursos de agua que cruzaban la zona urbanizada. De la 
carga estimada de desechos transportada por el sistema de alcantarillado solo 5% 

se sometia a tratamiento ante& de vaciarse. Esto se tradujo en una, importante 

degradacien de los cursos de agua de la zona metropolitana, la mayorla de los 
cuales se encontraban en condiciones predominantemente anaerObicas durante gran 
parte del afio,, Es posible que este haya sido un caso de contaminacien,  excepcio-

nalmente grave, pero casi todas las zonas metropolitanas se caracterizan por una 
fuerte contaminacien de los cursos de agua dulce y de las aguas costeras aledafias. 

Lo m5s probable es que hacia fines de siglo haya aumentado enormemente la 
demanda de recursos hidricos adyacentes a las regiones metropolitanas para la ell-
minaciOn y transporte del agua y, en el major de los casos, las posibilidades de 
contamination. Por grande que sea el crecimiento de la poblacien (se preve que 
en muchas de las principales regiones metropolitanas ella habrl de duplicarse con 
creces) este sera tan solo uno de los factores en juego. Igualmente importante 
sera el aumento de la carga que pasa por los sistemas de alcantarillado a medida 
que una proporcien mayor de la poblacien sea conectada a ellos. En la actualidad, 
en muchas regiones metropolitanas menos de la mitad de la poblacien dispone de 
sistemas de alcantarillado. 

En la mayoria de las zonas metropolitanas la industria tambien contribuye 
de manera importante a la carga de desechos. El cuadro 16 muestra la clase de 
desechos industriales clue emanan de una regiOn metropolitana importante, como es 
Santiago de Chile, en America del Sur. Cabe destacar en este caso el grado relati-
vamente alto de tratamiento de las aguas servidas, no obstante que en muchas de 
las industrias de este ejemplo el tratamiento es solo parcial. En general, tal 
como lo indica el ejemplo, las principales cargas de desechos industriales proviene. 
de las industrias de productos met5licos (en especial de la produccien de hierro 

y acero y de la refinacien de metales no ferrosos), de las plantas de generacien 
de energla termica, de la elaboracien de alimentos (en las zonas tropicales de 
America Latina, mls que nada de las plantas elaboradoras de cafe), de la industria 
de celulosa y papal, de los textiles y de los productos quimicos. 

En el Ultimo decenio se ban logrado algunos avances en la solucien del 
problema de la contaminacien proveniente del use de los recursos hidricos para la 
eliminaciOn y transporte de desechos. Por ejemplo, los principales programas desti-
nados a aumentar los servicios de alcantarillado en casi todas las grandes ciudades 
de Brasil se han acompafiado de programas para lograr una gestiOn racional de los 
cuerpos de agua y para eliminar las aguas servidas combinando instalaciones para 
el tratamiento de los desechos con medios y lugares para depositar las aguas 
cloacales. Estudios similares sobre el comportamiento de los cuerpos de agua se 
ban llevado a cabo tambien en la bahla de La Habana y, en el Ocean° Atl5ntico, 
frente a Montevideo. Al mismo tiempo, algunos paises estln procurando introducir 
tecnicas sencillas para el tratamiento de los desechos, principalmente lagunas de 
estabilizacien, en las ciudades y aldeas mgs pequehas. A manera de ejemplo, cabe 
sefialar el Proyecto de Desarrollo TecnolOgico de Instituciones de Agua Potable y 
Alcantarillado llevado a cabo en el Peru con ayuda proporcionada por la OPS a 
traves del Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias de Ambiente 

(CEPIS). /Cuadro 16 
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Cuadro 16 

SANTIAGO DE CHILE: PRINCIPALES CARGAS DE DESECHOS INDUSTRIALES 

Industria N° de 
plant as 

Carga de 
desechos 
m3/dia 

N° de plan-
tas que 
cuentan 
con tra-
tamiento 

Porcentaje 
de la 
carga 

total de 
desechos 
tratada 

Posibili-
dades de' 
contami-
naci6n 

Alimentos y bebidas 25 18 529 47 BOD5- SS 

Textiles 13 23 780 52 BOD5
-DS 

Papel y productos 
de papel 1 27 700 BOD

5
-SS 

Productos quimicos 14 67 685 3 DS 

Productos de plastico 
y caucho 4 16 820 Bajo 

Cuero y productos 
de cuero 6 3 940 77 SS-DS 

Cemento, grave 
y vidrio 2 4 290 1 94 SS 

Productos de metal 6 5 045 1 3 DS 

Minerla delcobre 3 17 430 98 SS-DS 

Total 74 183 469 23 26 

Fuente: CorporaciOn de Fomento de la ProducciOn 

BOD
5 
 Demanda de oxigeno biolOgico. 

SS 	: S6lidos en suspensiOn. 

DS 	: Solidos disueltos. 

(CORFO). 
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Capitulo 4 

POLITICA, PLANIFICACION Y GESTION 

El Plan de AcciOn de Mar del Plata recomienda que "cada pais debe formular y 
mantener en examen una declaraciOn general de politica en relaciOn con el uso, 
la ordenaciOn y la conservaciOn del agua, como marco de la planificaciOn y eje-
cuciOn de programas y medidas concretas para la eficiente aplicaciOn de los planes. 
Los planes y politicas de desarrollo nacional deben especificar los objetivos 
principales de la politica sobre el uso del agua, la que debe a su vez traducirse 
en directrices y estrategias, subdivididas, en lo posible, en programas para la 
ordenaciOn integrada del recurso".10/ No obstante, solo cinco paises de la 
regiOn han formulado declaraciones expresas sobre politica nacional en materia 
de recursos hidricos. A falta de ellas, en la mayoria de los casos la politica 
nacional de recursos hidricos es un compendio de las politicas establecidas para 
los distintos sectores que utilizan el agua. 

A. La naturaleza de las •oliticas relativas al agua 

Por lo comun, los paises de la region carecen de planes nacionales de desarrollo 
y, salvo en terminos muy generales, incluso no han formulado declaraciones de 
politica normativas para el desarrollo nacional. Asi, pues, no resulta sorpren-
dente que sean pocos los paises que han adoptado conjuntos normativos de objetivos 
nacionales para el uso, ordenaciOn y conservaciOn del agua. En cambio, la mayoria 
de los paises de la region tienen planes normativos y, por lo tanto, declaraciones 
de politica relativas a los principales usos del agua, en especial a la energia, 
la agricultura y el abastecimiento del agua potable. Ademgs, varios de ellos han 
formulado algSn tipo de declaraciOn de politica sobre la preservaciOn, conservaci6n 
y mejoramiento de la calidad del medio ambiente humano. Por lo general, desde la 
Conferencia de las Naciones Unidas, la mayoria de los paises de la region no han 
variado gran cosa sus politicas relativas al aprovechamiento de los recursos 
hidricos; solo dieron cuenta de cambios de politica desde la Conferencia cinco de 
los diecinueve paises que respondieron al cuestionario pertinente. En la mayoria 
de los paises de America Latina, los objetivos de la politica han sido durante 
muchos afios incrementar el ingreso nacional, prestar apoyo al desarrollo equitativo 
de las distintas regiones de cada pals y colaborar en la protecciOn y mejoramiento 
de la calidad del medio ambiente. Dentro de los usos del agua se asigna el mgs 
alto orden de prelaciOn al suministro de agua potable y saneamiento, a la agricul-
tura y a la producciOn de hidroelectricidad, aunque no siempre en el mismo orden. 

i) Las politicas nacionales en materia de recursos hidricos. No es de 
extrafiar que sean los paises que cuentan con planes nacionales sobre los recursos 
hidricos los que han formulado declaraciones de politica normativas para el aprove-
chamiento de los recursos hidricos. Los paises de la region que se han abocado 
a la elaboraciOn de planes nacionales sobre los recursos hidricos son Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Mexico, PerS y Venezuela. En los planes de todos 
estos paises figura como objetivo, si bien no necesariamente expresado en los 
mismos terminos, el logro de un uso rags racional del agua mediante el equilibrio 
entre la demanda y la oferta de agua, a fin de prestar apoyo a los objetivos econ6- 
micos y sociales mgs generales del proceso de desarrollo. 

/Por ejemplo, 
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Por ejemplo, el objetivo global del Plan Nacional de Ordenamiento de los 
Recursos Hidrgulicos de Peru, se expresa en la siguientedeclaracion general sobre la 
politica nacional en materia de recursos hidricos: "establecer un uso racional, 
equitativo y efectivo del agua, en funciOn de los requerimientos de los diversos 
usos: sociales, econOmicos y naturales del pals, de 'acuerdo a prioridades, superando 
los factores restrictivos del recurso y asegurando el mantenimiento del equilibrio 
ecolOgico; siendo necesario para ello tener un conocimiento profundo de la disponi-
bilidad especial y temporal".11/ 

Del mismo modo, el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidrgu-
licos de Venezuela, comprende este planteamiento general de los objetivos de una 
politica nacional en materia de recursos hidricos; 

"El plan nacional de aprovechamiento de lo$ recursos hidricos es un marco 
de referencia constituido por un conjunto de estrategias y directrices que, dentro 
de la politica general de desarrollo y de un ordenamiento legal e institutional 
adecuado, permite asegurar la gestiOn racional del recurso y por lo tanto establecel 
una distribuciOn lOgica y razonable entre las disponibilidades de agua y las 
probables demanda... El plan se concibe 'como un proceso orientado a definir y 
precisar las decisiones que ataften al recurso a fin de mantener el equilibrio 
cuantitativo y cualitativo del balance demanda-disponibilidades, con lo que se 
evita que el agua se convierta en un factor limitante del desarrollo econOmico y 
social del pals...". El objetivo del mismo plan se resume como el de "... mantener 
un equilibrio dingmico entre las ofertas y las distintas demaridas que sean reque-
rides en el proceso de desarrollo del pals".12/ 

Estos objetivos normativos de la politica nacional de recursos hidricos que 
se encuentran en los planes nacionales sobre el agua no difieren mucho de las 
declaraciones generales' de politica de los paises de la regiOn que no cuentan con 
planes nacionales oficiales sobre el recurso. Por ejemplo, en el caso de Chile, 
la funciOn de la Direcci6n General de Aguas es aplicar una politica racional para 
el uso del agua y llevar a cabo las acciones de planificaciOn, investigaciOn y 
administrativas necesarias para alcanzar un uso multiple racional de los recursos 
hidricos en el pals en su conjunto.13/ 

ii) Las estrategias de los principales sectores que utilizan el agua. 	Como 

lo reconoce expresamente el Plan de AcciOn de Mar del Plata en la resoluciOn 
relative a la politica hidrgulica nacional, igualmente importante que formular 
una declaraciOn nacional sobre politica hidrica es establecer politicas para los 
distintos sectores de gesti6n de los recursos hidricos y uso del agua.14/ Casi 
todos los paises de la .region han formulado politicas al menos para los principales 
usos del agua. 

1. El suministro de agua potable y alcantarillado.  

En America. Latina, tal como en otras regiones, el abastecimiento de agua potable 
ha sido tradicionalmente una funciOn municipal. Sin embargo, en la mayor parte 
de la regi6n el nivel de gobierno constituido por las municipalidades es d6bil, 
de autonomia muy limitada y escasa indePendencia financiera. Los paises de la 
regi6n -incluidos los del sistema federal- se han caracterizado par gobiernos 
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sumamente centralizados. Ordinariamente las empresas municipales de agua potable 
no contaban con capitales suficientes, proporcionaban servicios poco confiables y 
en condiciones de mantenimiento deficientes, y sus ingresos no aumentaban al mismo 
ritmo que la inflaciOn. A raiz de la reunion de Punta del Este, dicha situation 
llev6 a introducir una serie de reformas destinadas ademgs a fijar metas de 
abastecimiento especificas y a mejorar la organizacion y administraci6n de los 
servicios. No obstante que la modalidad adoptada por las politicas aplicadas 
para este fin ha variado de un pals a otro, las reformas presentan una serie de 
caracteristicas comunes. Entre ellas cabe mencionar la creation de servicios 
nacionales normalizados para reemplazar o complementar a las empresas municipales 
o estaduales, como ha sido desde hace mucho tiempo el caso de la empresa Obras 
Sanitarias de la NaciOn, en Argentina y del Institute Nacional de Obras Sanitarias, 
en Venezuela; en Brasil, la creation de empresas de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento estaduales es mgs reciente. Por lo general, el suministro de agua 
potable por tuberias y los servicios de alcantarillado se han fusionado bajo la 
responsabilidad de una sola institution y se han adoptado criterion ms estrictos 
respecto de la gestiOn tgcnica y financiera. 

Sin embargo,es indudable que pese a su exit° inicial, estas politicas no 
siempre han llevado al incremento sostenido del nUmero de viviendas conectadas a 
sistemas de agua potable o alcantarillado en las comunidades urbanas, ni a una 
expansiOn significativa de los servicios de agua potable y saneamiento en las 
zonas rurales. La designaciOn de los atos ochenta como el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha constituido una oportunidad propiciE 
para que los gobiernos reexaminen las estrategias destinadas a favorecer la 
expansiOn de los servicios de agua potable y saneamiento, en especial sus aspectos 
financieros, asi como la cuestiOn de la relaciOn mgs amplia del sector con el 
proceso de desarrollo econ6mico y social. 

A raiz del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
la mayoria de los paises de la regi6n han fijado metas especificas para ampliar 
la cobertura de la poblaciOn dotada de servicios de agua potable y saneamiento y, 
en muchos casos, han establecido objetivos mgs amplios de mejoramiento y desarrollo 
en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental. (Vease el 
cuadro 17.) Cabe sefialar, sin embargo, que varios paises parecen tener serias 
limitaciones en lo que toca a la capacidad de las instituciones responsables del 
sector de alcanzar las metas y cumplir los planes establecidos; estas deficiencias 
se reflejan en el elevado nrimero de paises que a fines de 1982 no habian comple-
tado la elaboraciOn de planes para el decenio. No hay dudas que el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha estimulado innova-
ciones en las politicas relativas al abastecimiento del agua potable y al sanea-
miento en la regiOn, pero atin queda mucho por hacer. 

2. La agricultura  

En la mayoria de los paises de la regiOn, la agricultura es la actividad econOmica 
que utiliza mayor cantidad de agua. Por ester razOn, administrar eficientemente 
el agua destinada a la agricultura es bastante importante para la eficiencia global 
del aprovechamiento del agua. La demanda de agua en la agricultura emana de dos 
usos principales, a saber, el abrevado del ganado y la elaboraciOn de productos en 
el predio, y el riego. Este Ultimo es, con mucho, el principal factor determinante 
del nivel global de demanda. 
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Cuadro 17 

AMERICA LATINA: ACCIONES DE LOS PAISES PARA EL DECENIO 
(diciembre de 1982) 

Pals Metas 
fij.adas 

Plan 
formulado 

Limitaciones de la 
capacidad de cumplir 
los objetivos 
planificados  

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Guyana 

Honduras 

M4xico 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Perri 

RepUblica 
Dominicana 

Trinidad y Tabago 

Uruguay 

Venezuela 

Si 

Parcialmente 

Si 

Si 

Parcialmente 

Si 

ParcialMente 

Si 

SI 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmente 

SI 

Parcialmente 

Parcialmente 

Parcialmentip„, 

Parcialmente 

Parcialmente 

Si 

Si 

Si 

No 

En elaboracion 

En elaboraciOn 

En'elaboraciOn 

En.elaboraciOn 

En-elaboracift 

No 

En elSboraciOn 

En elaboraciOn.  

En elaboraciOn 

No 

En elaboraCiOn' 

En elaboration 

No 

En elaboraciOn 

No 

No 

En elaboraci6n 

Moderadas 

Muy serias 

Moderadas 

Moderadas 

Moderadas 

SeriaS 

Serias. 

Moderadamenteserias 

Serias 

ModeradaMente Serias 

Moderadamente serias 

Serias 

Moderadas 

Moderadas 

Moderadamente.serias 

Moderadas' 

Moderadamente serias 

Moderadas 

Moderadas 

Fuente: OPS, sobre la base de informaciones oficiaies. 
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Las estrategias de desarrollo de casi todos los paises de la regiOn atribuyen 
primordial importancia al riego en la agricultura para aumentar la producciOn de 
alimentos. En contraposiciOn a las politicas de riego del pasado, las politicas 
actuales ponen gnfasis en lograr niveles mucho mgs altos de eficiencia de los 
terrenos ya dotados de infraestructura. Por ejemplo, en Nexico, la politica rela-
tiva al uso del agua en la agricultura asigna la mgs alta prioridad a "aumentar la 
eficiencia en la irrigaci6n. Forman parte de esta politica: la aplicaciOn de 
reglas de operaciOn, tanto de los aprovechamientos superficiales como de los 
subterrgneos, ya sea en forma aislada o conjunta; el mantenimiento y conservaciOn 
de la infraestructura hidroagricola existente; el mejoramiento y modernizacion de 
los sistemas de conduction y distribuciOn para operarlos en forma mgs flexible; 
el aumento en la eficiencia parcelaria mediante el impulso a la tecnificaciOn 
del riego, la nivelaciOn de tierras y otras medidas; la reestructuraciOn y 
actualizaciOn periOdica de las tarifas con el fin de que cubran al menos los 
costos de conservaciOn, mantenimiento y operaciOn de las obras; la entrega de 
agua por dotaciOn en los sistemas de riego donde esto sea factible; y la susti-
tuciOn y diversificaciOn de cultivos tomando en cuenta la disponibilidad del agua 
y suelo, asi como la vocation, el potencial productivo de la tierra y las necesi-
dades nacionales de alimentos".15/ 

En segundo lugar, se sitila el incremento de la superficie bajo cultivo dotada 
de infraestructura de riego, pese a que se piensa duplicar la superficie bajo riego 
a 10 millones de hectgreas a fines del presente siglo. 

En Argentina y Chile, las politicas de riego actuales ponen aun menos gnfasis 
en la expansiOn de la superficie fisica bajo riego. En Chile, la politica actual 
no contempla la construction de nuevas obras de riego importantes. Por el 
contrario, la politica se orienta al mgximo aprovechamiento de la infraestructura 
existente mediante la consolidaciOn de proyectos ya construidos a travgs de la 
plena incorporaci6n de la superficie servida por los proyectos, de una mayor 
eficiencia en la aplicacion del agua, tanto dentro del sistema como en el predio, 
y del mejor conocimiento del sistema hidrolOgico utilizado o utilizable para el 
riego.16/ 

3. La energia  

La politica relativa a la utilizaci6n de los recursos hidricos para la generaciOn 
de hidroelectricidad ha sido objeto de mayor estudio que cualquier otro uso del 
agua. SOlo cinco paises de la regiOn han realizado inventarios completos del 
potencial de generaciOn de energia hidroelgctrica, pero todos los palses tienen 
planes de largo plazo para el desarrollo de la producciOn de electricidad en 
general y de hidroelectricidad en particular. 

La mayoria de los paises de la regiOn, en especial a partir de las grandes 
alzas de los precios del petrOleo en los arios setenta, han hecho gran hincapig en 
el incremento de la producciOn de hidroelectricidad. Por ejemplo, en Argentina se 
piensa aumentar la proporciOn utilizada del potencial de generaci6n de hidroelec-
tricidad del pals, de menos de 4% en la actualidad a mgs de un tercio hacia fines 
del presente siglo. De acuerdo con estimaciones realizadas en la CEPAL en 1982, la 
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la proporciOn de capacidad generadora de electricidad instalada de las plantas 
hidroelectricas se elevarg del 60% registrado en 1979 a 66% en. 1990, y a cerca 
de 75% hacia fines del presente siglo. 

Naturalmente, la mayor parte de la nueva capacidad que se piensa instalar 
ser5n plantas generadoras medianas o grandes. Sin embargo, atimamente numerosos 
paises han manifestado renovado interes por establecer plantas microgeneradoras. 
Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Panam5 y Peril han mostrado especial inters por 
desarrollar sistematicamente politicas y programas para la instalaciOn de 
microplantas. 

Otro aspecto positivo del desarrollo de la- politica en la. region ha sido, 
y sigue siendo, la construction de proyectos bilaterales que" entraftan grandes 
obras de integraciOn fisica. Los principales proyectos de esta naturaleza estan., 
situados en el sistema hidrolOgico Paran5-rlo de la Plata y su ejecuciOn ha dado 
apreciable impulso al proceso global de integraciOn entre.los paises que comparten 
la cuenta. 

4. Otros usos 

En lo que toca a otros sectores del uso del agua, incluso los paises que han 
puesto en marcha planes nacionales de aprovechamiento de los recursos hidricos,", han 
definido menos las politicas. Varios paises, es especial los m5s industrializados, 
han comenzado a elaborar politicas para controlar la calidad del agua. En Argentina 
y Mexico se ha iniciado un movimiento tendiente a ejercer control sobre las 
industrias contaminantes que exige el tratamiento de los efluentes. Sin embargo, 
hasta ahora son pocos los paises que cuentan con suficientes redes de vigilancia 
de la calidad del agua para medir el grado de contamination que se ester ocasionando 
o relacionar problemas concretos con la fuente de que emanan. Hasta ahora ning5n 
pass ha informado de la aplicaciOn de una politica de esparcimiento basado en el 
agua, pese a que este es uno de los usos que ha cobrado mayor impulso, a la vez 
para la pesca deportiva y para actividades relacionadas con el agua. En este 
caso en particular, no puede sostenerse que se trate de un uso de menor impor-
tancia, limitado exclusivamente a las clases m5s adineradas. Existe interrelaciOn 
y pugna entre la calidad del agua y el esparcimiento. Tanto el deterioro de la 
calidad del agua por la falta de control en la eliminaciOn de desechos como la 
demanda de agua para esparcimiento se concentran en torno a los grandes centros 
metropolitanos. La percepciOn o conocimiento de la naturaleza del reto que 
plantea la expansiOn de los centros metropolitanos es en sl uno de principales 
problemas no resueltos relacionados con la ordenaciOn de los recursos hidricos en 
Am6rica Latina. 

Los usos menores de los recursos hidricos, tales como la navegaciOn, solo 
revisten importancia para algunos paises de la region o bien, aunque es-ten difun-
didos, tales como la pesca comercial, tienen limitadas consecuencias. Sin embargo, 
en el primer caso las politicas Aolicas son escasamente de apoyo, mientras que en 
el segundo, varios paises han adoptado pollticas estrictas. 

/B. La 
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B. La planificaci6n de los recursos hidricos en America Latina 

En todos los palses de la regiOn se observa una clara tendencia a ampliar las 
actividades de planificaciOn de manera mgs integrada entre los distintos sectores 
que utilizan el agua y a elaborar planes a mayor plazo. Originalmente, la plani-
ficaci6n de las actividades relacionadas con los recursos hidricos en America 
Latina se introdujo sobre una base sectorial, en especial respecto de los usos 
mgs importantes del agua que son el riego, la generaciOn de electricidad y el 
abastecimiento de agua potable. El objetivo de la introducciOn y aplicaciOn de 
la planificaci6n fue establecer prioridades entre las distintas posibilidades de 
inversion, de cada sector. En general, tanto al fijarse estas prioridades como al 
elaborarse los planes, no se consideraron aspectos distintos de la rentabilidad 
financiera o econOmica esperada. SOlo en el Ultimo tiempo las actividades de 
planificaciOn han tenido presentes los efectos sociales y ambientales mgs amplios 
de las inversiones analizadas o el uso multiple de los recursos hidricos. 

1. La planifioaciOn nacional del aprovechamiento de los recursos  
hidricos en America Latina  

Todos los palses de la regi6n cuentan con alguna experiencia en la elaboraciOn y 
aplicaciOn de planes de desarrollo de los recursos hidricos, al menos respecto de 
determinados sectores de uso del agua. En general, aun en los casos en que no 
hay un proceso de planificaciOn multisectorial o nacional del aprovechamiento de 
los recursos hidricos, existe amplia informaciOn sobre todo lo relacionado con 
los principales usos del agua. 

Mexico es indudablemente el pais de la regiOn que tiene mayor experiencia 
en materia de planificaci6n nacional de los recursos hidricos. Varios otros 
palses, incluidos Venezuela y PerS, han ilevado a cabo ejercicios bastante completos 
de planificaci6n nacional de los recursos hidricos. En los Sltimos cinco atos, 
una serie de otros paises entre los que cabe mencionar Colombia, El Salvador, 
Ecuador y Honduras, han iniciado el proceso de planificaci&i nacional del 
desarrollo de los recursos hidricos. 

En otros palses, tales como Argentina y Brasil, pese al grado de conocimiento 
de los recursos hidricos alcanzado y a la aplicaci6n de complejas tecnicas para 
la evaluaciOn de proyectos y para la elaboraciOn de planes sectoriales o regionales 
de desarrollo de dichos recursos, no se ha avanzado gran cosa en la preparaciOn 
de planes nacionales de desarrollo de los recursos hidricos. En Chile no se 
contempla la elaboraciOn de un plan nacional de desarrollo de los recursos 
hidrgulicos pese a que se dispone de toda la information bgsica necesaria para 
hacerlo. Del mismo modo, Uruguay no ha considerado la posibilidad de elaborar 
un plan nacional de desarrollo de dichos recursos porque ya ha definido sus 
necesidades de agua a largo plazo, en especial para la generaciOn de energia 
electrica y, por lo tanto, no necesita preparar un plan. 

/Otros palses 
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Otros paises han manifestado su intenciOn de elaborar planes nacionales de 
aprovechamiento de los recursos hldricos o de COnsolidar los planes sectoriales 
existentes en un plan nacional, pero dicha intenci6n,aUn no se ha manifestado en 
la creaciOn de la estructura institucional requerida. 

2. La estructura institucional necesaria para la planificaciOn  
de los recursos hidricos  

Los passes que han iniciado el proceso de planificaciOn nacional del desarrollo 
de los recursos hidricos cuentan con distintas estructuras institucionales para 
la elaboraciOn de los planes pertinentes. Sin embargo, por lo general se establece 
una comisiOn especial que representa a todas las instituciones de gobierno que 
participan en la administraciOn de tales recursos, la que consta de una secretarla 
tecnica. La organizaciOn institucional presenta, entre otras, las siguientes 
variantes: 

i) comisiones dentro de la organizaciOn nacional de planificaciOn, por 
ejemplo, los casos de Colombia, Honduras y PerU; 

ii) comisiones dentro del Ministerio de Recursos Naturales, como en Venezuela; 

iii) comisiones dentro de otros ministerios, tales como los de agricultura, 
obras pUblicas, etc., comp el caso de El Salvador; 

iv) creaci6n de instituciones especiales para los recursos hldricos, como 
los casos de Cuba y Mexico, aunque en este Ultimo la secretaria de Recursos 
Hidricos se ha fusionado con el Ministerio de Agriculture. 

En los paises que a5n no han emprendido un ptoceso de planificaciOn nacional 
de los recursos hidricos, las actividadeS de planificaci6n siguen estando en manos 
de las instituciones sectoriales mgs fuertes, por lo general-las relacionadas con 
la hidroelectricidad o el riego, o bien, particularmente en los paises mgs 
pequehos, estgn entregadas a los grandes proyectos de desarrollo industrial. 

C. La estructura legal e institucional  

En America Latina, aun considerando la marcada diferencia existente entre los 
paises latinos que adhieren a los principios del derecho romano y los paises 
angloparlantes del Caribe que siguen la tradition del derecho consuetudinario 
anglosajOn, los sIstemas legales que rigen los recursos hidricos tienen :nes 
rasgos comunes que en cualquier otra region. Por lo general, salvo el caso de 
algunosIpalses del Caribe en que aan se respetan los derechos de los riberehos, 
la asignacian de los derechos de agua es un poder discretional del Estado. Esta 
situaciOnilezal marcha paralelamente con la intervenciOn Oblica traditional en 
la administraciOn u ordenaciOn del recurso. Sin embargo, en la mayoria de los 
paises de la regiOn hay esferas de adopci6n de decisiones relacionadas con la 
utilizaci6n de los recursos hidrgulicos en que desempeflan un papel importante 
los particulares que administran el agua. 
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1. La naturaleza de los sistemas legales  

Sin contar los paises angloparlantes del Caribe, los sistemas legales de America 
Latina han recibido una fuerte influencia del derecho espanol de lostiempos colo-
niales y, en el siglo diecinueve, del derecho frances, en especial del COdigo de 
Napoleon. Este Ultimo influye,  indirectamente en casi toda las legislaciones 
nacionales a traves de la amplia adaptaciOn del COdigo Civil de Chile, de 1855, 
por otros paises de la regiOn.17/ 

Por esta razen, los sistemas legales 
algunas caracteristicas comunes, entre las 

i) ante todo, los recursos hidricos, 
las subterrineas son de dominio priblico; 

• 

de los palses latinoamericanos presentan 
que cabe mencionar las siguientes: 

tanto las aguas superficiales como 

ii) En virtud de la calidad de bien de dominio pblico que tienen los recursos 
hidrgulicos, el Estado posee facultades discrecionales para otorgar concesiones 
licencias para explotar un determinado cuerpo de agua a particulares o empresas, 
tanto pSblicas como privadas. En algunos paises, una vez otorgada esta concesiOn 
de derechos de agua ella se convierte en un derecho real sobre el que se tiene 
dominio y que por lo tanto puede comerciarse libremente, como sucede en Chile. En 
otros, la transferencia de los derechos de agua solo compete a la autoridad palica; 

iii) existe un sistema de prioridades para el uso del agua que solla ser 
rigido pero que a raiz de reformas legales recientes en la mayoria de los passes 
se ha tornado Trigs flexible y permite alterar el orden de prelaciOn de los usos; 

iv) todas las disposiciones relativas al uso del agua esten incorporadas en 
una sola ley o Codigo de Aguas. 

En los palses angloparlantes del Caribe, todas las aguas salvo aquellas 
que surgen, o caen en terrenos privados o recorren estos antes de vaciarse a 
un curso de agua palico, son de propiedad de la Corona. Los cursos de agua 
Oblicos pueden ser rios superficiales o aculferos. En los palses cuyos sistemas 
legales se basan en el derecho consuetudinario anglosajOn, el derecho a utilizar 
el agua o a apropiarse de ella es muchisimo mgs importante que el derecho de 
dominio. Quienes tienen el derecho a utilizar el agua, ya sea en virtud del 
derecho de dominio, de derechos ribereflos o de un acto administrativo, disfrutan 
de bastante libertad de acciOn para el uso del agua y adquieren prioridad respecto 
a este, sea cual fuere el uso de que se trate. A diferencia de los ceidigos de 
aguas de los paises latinoamericanos que establecen Ordenes de prelaciOn para el 
uso del agua, el derecho consuetudinario anglosajOn aplicado en los paises del 
Caribe otorga prioridad a quienes han poseido y ejercitado los derechos de agua 
durante mayor tiempo. 
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Las disposiciones especificas del sistema-legal que-rige el uso de los 
recursos hidricos varia considerablemente de un pals -a otro dentro de las dos 
situaciones genepales ya sefialadas. En mychos palses latinoamericanos, por 
ejemplo Colombia, Brasil y, de acuerdo con reformas in_troducidas<riltimamente 
al COdigo de Aguas, Chile, los poseedores o duefios de los terrenos riberefios 
conservan sus derechos a utilizer ague independientemente de la distribuciOn 
administrative. 

En los paises latinoamericanos de sistema federal, la cuesti6n de la 
jurisdicciOn se torna mgs compleja. En Mexico, de acuerdo con la Constituci6n, 
el agua es de dominio national y, por lo tanto, estg sujeta a la autoridad 
federal. En cambio, en Argentina, aunque la promulgaciOn del COdigo Civil,  
corresponde al poder federal, su aplicaciOn est5 entregada a las provincias. Por 
10 tanto, como la ConstituciOn no elude mayormente el agua, la jurisdicci6n sobre 
los recursos hidricos recae principalmente en las provincias, con excepciOn de las 
caidas de agua (pare la generaciOn de energia electrica) que est5n reservadas exclu-
sivamente a la jurisdicciOn federal. 

2. La administraciOn de los recursos hidricos  

La importancia de los proyectos de desarrollo relacionados con el agua que se han 
puesto en ejecuciOn en America Latina en los ultimos cincuenta aflos ha llevado a 
todos los paises de la regi6n a elaborar sistemas relativamente complejos de 
administraci6n de los recursos hidricos. Naturaimente, la complejidad de los 
sistemas administrativos varla de acuerdo con el tamano del pals, de tal modo que 
en El Salvador la administraciOn puede ser muchisimo m6s sencilla que en el Brasil. 
Sin embargo, pese a las disparidades en lo que toga a4-tamano de los palses y a la 
naturaleza y tamafio de las estructuras econ6micas, la administraciOn de los recursos 
hidricos en la regiOn presenta algunos elementos comunes. 

En general, las instituciones de los sistemas de administraciOn del ague 
pueden clasificarse en tres categories, a saber: 

i) instituciones que tienen jurisdicciOn sobre el recurso propiamente tal y 
que estgnencargadas de otorgar derechos de uso, sobre este; 

ii) instituciones encargadas de medir el recurs°, ya se trate de caudales 
superficiales o ya de aguas subteTrgneas y que, cada vez en mayor medida, tambien 
son responsables de la administraciOn de las investigaciones relacionadas con 
el agua; y 

ill) los usuarios de los recursos hidricos, tanto del sector Oblico como del 
privado. 

En la pr5ctica las formas que adoptan estasdistintas categories de insti-
tuciones se combinan de diferentes maneras seem el pals. Sin embargo, una vez m5s 
pueden observarse algunas caracteristicas comunes, que permiten tres conjuntos 
adicionales de arreglos administrativos. Al respecto, los paises pueden clasifi-
carse como sigue: 
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i) paises en que numerosos organismos intervienen en la administraciOn 
de los recursos hidricos, en todos los niveles de gobierno y, en que la respon-
sabilidad de las tres categorias de actividades (jurisdiction, mediciOn e 
investigation) se encuentran muy dispersal; 

ii) paises en que las actividades de ordenaciOn de los recursos hidricos se 
concentran en una sola institucion pero en que algunas funciones de la gest6n 
son llevadas a cabo en otras; y, finalmente 

iii) paises en que la gestiOn y administraciOn de los recursos hidricos se 
concentra en una instituciOn centralizada y en que solamente los usuarios del agua 
tienen un grado de autonomia importante. 

Por Ultimo, los sistemas de administracift de los recursos hidricos pueden 
clasificarse a partir del grado de descentralizacift de la autoridad. De acuerdo 
con su constitution politica varios paises son Estados federales, pero en la 
prIctica, solo en dos de ellos (Argentina y Brasil) se han delegado atribuciones 
importantes en los gobiernos estaduales o provinciales. Adem6s, en Colombia 
hay una importante descentralizaciOn de la autoridad encargada de administrar el 
agua en las autoridades de cuencas hidrogrAficas y en las municipalidades de las 
ciudades principales. 

En principio, en la mayoria de los passes de la regiOn la administracift 
de los recursos hidricos se concentra en una sola organizaci6n. Sin embargo, 
lo corriente es comprobar que en la prActica la administracift de los recursos 
se divide entre distintas instituciones, muchas de las cuales son importantes 
usuarios de los servicios de agua dentro del sector p5blico. Pertenecen a esta 
categoria Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, 
Uruguay, Venezuela y los paises de habla inglesa del Caribe. En los sistemas 
administrativos de esta clase, la coordinaciOn de las actividades entre las 
distintas instituciones o a travAs de los sectores de use es importante y se logra 
por una gran variedad de medios. Entre ellos cabe mencionar los consejos inter-
ministeriales e incluso organismos de coordinacift especificos; pueden tambien ser 
simples arreglos especiales para asuntos determinados. 

A manera de ejemplo a la vez de la dispersiOn de los sistemas de adminis-
traciOn del agua y del vacio que suele existir entre el formalismo legal y la prgc-
tica en materia de ggsti6n, cabe citar el caso de Chile. El COdigo de Aguas chileno, 
que es uno de los mgs completos de la region y que, como se sefla.16, ha sido utilized 
ampliamente como modelo por otros paises, contempla la creation de la DirecciOn 
General de Aguas dentro del Ministerio de Obras PUblicas, como Unica autoridad 
administrativa para los asuntos relacionados con el agua. Por lo tanto, desde el 
punto de vista legal, no puede negarse que el sistema chileno es altamente centra-
lizado. Las funciones de la DirecciOn General de Aguas incluyen el estudio y 
ejecucift de los planes relacionados con los recursos hidricos de Chile, el 
otorgamiento de todos los derechos de use del agua, la fijaci6n del orden de 
prelaciOn para los derechos de agues, el mantenimiento de sistemas de informacift 
a la vez respecto del suministro de agua y de otras caracteristicas hidrolOgicas 
y la inscripciOn de todas las concesiones de derechos de agua, la formulaciOn 
de criterios para la conservation del agua, para el control de su utilizaciOn 
y para la calidad del agua, las atribuciones para cambiar la fuente de agua de 
cualquier usuario y la autoridad para estudiar y fiscalizar todos los proyectos 
relacionados con el agua. 

/En la 
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En la prgctica, esta autoridad centralizada de la DirecciOn General de Aguas 
estg bdstante mermada por la falta de recursos financieros y por la existencia de 
poderosos usuarios de agua dentro del sector pUblico. Entre gstos, cabe mencionar 
los siguientes: 

a) la DirecciOn de Riego, encargada de la construction y gestiOn de las obras 
de riego construidascon recursos pUblicos y la ComisiOn Nacional de Riego, que 
tiene la responsabilidad del desarrollo integrado del riego a partir de cuenca 
sobre una base regional; 

b) el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), encargado del suministro 
de agua potable y saneamiento; 

c) la Empresa Nacional de Electticidad (ENDESA) que es responsable del estudio. 
diseho, construction y funcionamiento dd las plantas hidroelgctricas. 

El mismo sistema existente en Chile, que Se resefta en los pgrrafos anteriores 
y que con toda raz6n podria considerarse fragment-ado en cuanto a funciones, se 
aplica con variaciones en muchos paises de la region. Eh el caso de Chile, casi 
todos los sectores tienen sus propias instituciones centralizadas, contgndose 
como excepciones importantes el suministro de agua potable y saneamiento y la 
electricidad, respecto de los cuales hay instituciones regionales, ademgs de 
algunas empresas privadas. 

En los passes de sistema federal tales Como Argentina y Brasil, la decentra-
lizaciOn territorial es frecuente y mucho mls completa que en Chile o en los 
demgs passes de gobiernos.  unitarios. Pot ejemplo, en el Brasil, la autoridad para 
legislar respecto del agua pertenece conjuntatente a los" gobiernos federal y 
estadual, este ultimo dotado de mayor jerarqula. Sin embargo, los Estados general-
mente intervienen de manera mgs activa en la administraci6n de los recursos hldricos. 
En la Argentina, la ConstituciOn delega los poderes para legislar respecto del 
agua en el Congreso Nacional, el cual cumple esta funciOn a travgs de las normas del 
C6digo Civil. Sin embargo, la mayor parte de los recursos hidrgulicos forma 
parte del dominio pUblico de lds provincias. Esta situaci6n limita de manera 
apreciable la jurisdicciOn federal sobre dichos recursos. No obstante, desde el 
punto de vista administrativo y salvo en algunas de las provincias mgs ricas, la 
situation cambi6 por el surgimiento de fuertes burocracias federales en algunos 
sectores de use del agua. Tal es el caso, por ejemplo, de las empresas Agua y 
Energia, en el campo de la hidroelectricidad, y Obras Sanitarias de la Naci6n 
en el de suministro de agua potable y saneamiento. Desde 1980, la gesti6n de las 
obras y servicios que antes eran administrados por estas burocracias federales se 
ha trasladado a las provinciaS. Sin embargo, pese d la existencia de estos orga-
nismos federales, el sistema administrativo es disperso y hay una gran variedad de 
instituciones tanto en los gobiernos federales como en loS provinciales. 

/El segundo 
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El segundo tipo general de sistema de administraciOn del agua, en que hay 
una instituci6n que predomina sobre las demgs, se encuentra en Costa Rica, El 
Salvador, Panamg y Peru. El caso de este *Ultimo pais es quiz el mejor ejemplo 
de autoridad centralizada en que no hay instituciones independientes en materia 
de recursos hidricos. De acuerdo con la Ley General de Aguas del Peril, los 
principales poderes sobre los recursos hldricos han sido delegados en el Ministerio 
de Agricultura que, ademgs, tiene responsabilidad sectorial especial en materia 
de riego y otros usos agricolas del agua. A diferencia de lo que sucede en Chile, 
la concentration de la autoridad en la fiscalizaciOn de los derechos de agua se 
convierte en una verdadera centralizaci6n administrativa a traves del Consejo 
Superior de Aguas que tiene la tuition global sobre la politica de administraciOn 
de los recursos hldricos. Forman parte del Consejo las Direcciones Generales de 
Agua, Industria, Electricidad, Mineria, Salud y Obras Sanitarias. La debilidad 
relativa de la DirecciOn General de Aguas en comparaciOn con las demgs Direcciones 
que utilizan agua y que cuentan con mayores recursos se contrarresta por el hecho 
de que preside el Consejo. En Panama la administraciOn de los recursos hidrgulicos 
tiene una organizaciOn bastante similar, en cambio, en Costa Rica el encargado del 
otorgamiento e inscripciOn de los derechOs de agua es el Servicio Nacional de 
Electricidad y no el Ministerio de Agricultura, por cuya razOn esta empresa es la 
institution principal dentro de la administraciOn de los recursos hidricos. 

En cuatro palses de America Latina -Cuba, Ecuador, Honduras y Mexico- la 
administraciOn de los recursos hidricos ester centrada oficialmente y en la 
prgctica en una sola instituci6n. Del mismo modo que en las demgs categorlas en 
que se ha clasificado la administracift, hay diferencias entre los palses pero 
la caracteristica comSn importante es la centralizaciOn de la gestiOn de los 
recursos hldricos. En Mexico, el Unica use del agua de importancia que ester fuera 
del control directo de la Secretaria de Recursos Hidrgulicoa(SARH) del 
Ministerio de Agricultura y Recursos Hidrgulicos es la generaci6ii de energia hidro-
electrica. Salvo algunas excepciones, los demga usos son fiscalizados por 
distintas dependencias del Ministerio. Dentro de la estructura monolitica del 
Ministerio, cabe quizg destacar la apreciable delegaci6mde atribuciones opera-
tivas en las comisiones de cuencas. La autoridad del Ministerio resulta mayor 
si se considera que en Mexico, a diferencia de los demgsJ,palses federales de 
la regift, el Gobierno Federal tiene poderes y jurisdicciOn sobre casi todas las 
aquas. 

3. Las autoridades de cuencas hidrogrgficas  

America Latina cuenta con una experiencia relativamente amplia y variada en 
materia de autoridades de cuencas hidrogrgficas. Como ya se seflal6 dentro del 
sistema centralizado, Mexico es el pals donde mgs se ha desarrollado el sistema 
de administraciOn del agua a traves de organismos basados en las cuencas hidro-
grIficas, los que tienen amplias atribuciones en seis de las cuencas mgs impor-
tances del pais. Sin embargo, ultimamente se ha propuesto la creation de 
organizaciones regionales del agua. Estas no se definen a partir de las distintas 
cuencas hidrogrgficas y su creation entraharia una importante descentralizaciOn 
de la autoridad de la SARH. Las integrarlan consejos en los cuales estarian 
representados los intereses locales y federales. El Snico otro pais que ha 
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utilizado mayormente los organismos de cuencas hidrogr5ficas comp mecanismos admi-
nistrativos es Colombia, donde hay cinco entidades de esta naturaleza para los 
rios de aprovechamiento Inas intensivo; las m5s antiguas son la Corporaci6n 
AutOnoma del Valle del Cauca, con sede en Cali, y la CorporaciOn AutOnoma 
Regional de la Sabana de Bogota y, de los Valles de. Ubate y Chiquinquir5 (CAR), 
con sede en Bogota. 

Dentro de la regi6n las instituciones de cuencas que han alcanzado un mayor 
grado de desarrollo son las sehaladas supra. For ejemplo, la CAR es un organismo 
descentralizado cuyas atribuciones incluyen las de planificar y desarrollar los 
recursos hidricos y operar y mantener las obras requeridas para lograr dicho 
desarrollo. Al mismo tiempo es el organismo encargado de aplicar el c6digo 
ambiental colombiano dentro de su esfera de jurisdicci6n. Las corporaciones de 
los valles del Cauca, Sinti y Medellin tienen atribuciones similares. 

Brasil, Argentina y Uruguay han utilizado muy poco el mecanismo de las 
autoridades de cuencas. Amanera de ejemplo cabe sefalar la corporaciOn Eara el 
desarrollo del valle de Sao Francisco (CODEVASF) en el Brasil. El rio Sao 
Francisco es el principal rio del noreste. de Brasil y su cuenca abarca mes de 
640 000 kilOmetros cuadrados distribuidos entre cinco Estados (Minas Gerais,.  
Bahia, Pernambuco, Sergipe y Alagoa). El proyecto del valle de Sao Francisco 
fue concebido como un plan integrado para el desarrollo econOmico del valle, sobre 
la base del modelo de la Tennessee Valley Authority, de los Estados Unidos. 
lino de los aspectos besicos del plan, era el "control del agua", lo que querla 
decir la regulaciOn del caudal del rio Sao FranciscO para la navegaciOn, el 
riego y la generaciOn de electricidad. Pese a que inicialmente el aprovechamiento 
del recurso se abord6 con un criterio integrado, los resultados han estado nota-
blemente orientados a una sola finalidad y se han limitado mgs que nada a la 
construcci6n de la presa de Sobradinho y de las instalaciones hidroelectricas 
conexas. La influencia de la CODEVASF sobre los dem5s usos ha tropezado conti-
nuamente con obstaculos institucionales estaduales y federales, que, afro no se 
han superado en forma satisfactoria. 

4. Cambios experimentados por los sistemas administrativos desde  
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua  

Las secciones relativas a la legislaci6n y administraciOn del agua del presente 
trabajo sintetizan la situaci6n predominante, incluidas las reformas introducidas 
en los ahos transcurridos desde la Conferencia- de las Naciones Unidas sobre el 
Agua. Las respuestas a un cuestionario reciente de las Naciones Unidas permiten 
formarse una idea Was clara de los cambios ocurridos.18/ 

En general, son pocos los palses que han variado sus estructuras administra-
tivas desde 1977. (Vease el cuadro 18.) En los casos en que han ocurrido cambios 
ellos han apuntado a una mayor coordinaci6n entre los gobiernos central y regional 
o estadual, y, en un numero reducido de palses incluso a un leve fortalecimiento 
de las comisiones de cuencas. Es interesante observer la variedad de mecanismos de 
coordinaci6n que han sido creados. Asimismo, cabe destacar que los cambios son 
m5s frecuentes en los paises mes grandes de America del Sur que en los de tamaho 
m5s reducido de Centroamerica y el Caribe. 

/Cuadro 18 
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Cuadro 18 

RESPUESTAS SELECCIONADAS A UN CUESTIONARIO DE LAS NACIONES UNIDAS 

(Ntimero de passes que informaron cambios a/) 

Pregunta 1 

Se ruega setalar si en su pals se han elaborado planes o lievado a la 
prgctica cambios en la estructura institucional para la coordinaciOn de 
las actividades relacionadas con los recursos hidricos desde la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

	

America 	Centro 	Paises de 

	

del Sur 	America 	habla in- 	Total 

y 	 y el 	glesa del 

Cambios en la coordinaciOn central 

	

Mexico 	Caribe 	Caribe 
 

gobierno nacional 	 5 	 1 	0 	6 

gpbiernos regionales 
o estaduales 	 6 	 1 	0 	6 

cuencas hidrogrgficas 	 3 	 0 	0 	 3 

Pregunta 2 

Si la respuesta a la pregunta 1 fuese afirmativa Zcontempla el cambio o plan 
una estructura institucional de alcance nacional para la coordinaciOn 
entre algunos o todos los organismos que tienen responsabilidades en 
cuestiones relacionadas con los recursos hidricos? 

Coordination entre todas las 
instituciones 
CoordinaciOn entre algunas 
instituciones 1 0 	0 

5 

Pregunta 3 

Si actualmente no existe un mecanismo central de coordinaciOn (de alcance 
nacional) en la actualidad ise resuelven los intereses relacionados con el 
agua dentro del marco del proceso de planificaciOn del desarrollo nacional? 

A traves de las instituciones de 
planificaciOn 
A traves de un comite inter-
ministerial 
Separadamente por los ministerios 
pertinentes 

1 

3 1 1 5 

3 2 1 6 

a/ No todos los paises que respondieron al cuestionario contestaron todas las 
preguntas. 

/5. GestiOn  
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5. GestiOn de la utilizaciOn del agua con fines multiples  

El incremento de la demanda urbana de uso de los recursos hidricos, con fines de 
abastecimiento de agua potable por una parte y del transporte de desechos, por 
la otra, para la expansiOn de la agricultura de riego, y para la difusion del 
esparcimiento basado en el agua a medida que el mejoramiento de los transportes 
han ido poniendo dicho esparcimiento al alcance -de un mayor n5mero de personas, 
han contribuido a acrecentar la complejidad de la gestiOn del agua en Amgrica 
Latina. La ampliaciOn de las prgcticas de gestiOn de manera de considerar los 
aspectos ambientales de las decisiones relacionadas con el aprovechamiento de los 
recursos hidricos es solo uno de los numerosos retos que hay que confrontar para 
la gestiOn del agua. 

No puede negarse que en muchos palses de la regi6n se han modernizado las 
tecnicas e instituciones relacionadas con la gestiOn de los recursos hidricos. 
Se han logrado grandes avances en el mejoramiento de la recopilaciOn de informaci6n 
relativa a todos los aspectos del medio hldrico. En especial, se estg populari-
zando la construction de modelos de los regimenes de caudal mediante la utilizaciOn 
de tecnicas de computaci6n; y hay creciente preocupaciOn por las consecuencias 
ecol6gicas que acarrean las decisiones relacionadas con la gestiOn de los recursos 
hidricos. De manera mgs experimental se comienza a concebir la demanda de agua 
como algo susceptible de administraciOn. No obstante, pese a 6stas y otras 
innovaciones tecnol6gico-administrativas, por lo general la gestiOn del agua 
sigue orientgndose hacia usos separados y la integraciOn de estos constituye una 
excepciOn. 

A manera de ejemplo, cabe sehalar que menos de 20% de la capacidad de 
embalse de las grandes presas construidas o en construction en el ultimo decenio 
puede considerarse de fines mSltiples. Del mismo modo, incluso cuando se 
emprenden programas de gestitin del agua que abarcan cuencas hidrogrgficas, ellos 
tienden a dividirse en una serie de proyectos separados que pueden administrarse 
individualmente en forma eficiente. Aunque hay consenso en que cuando se trata de 
proyectos de recursos hidrgulicos, el desarrollo regional o de gran alliance 
constituye un objetivo encomiable, afro no se ha pasado de la etapa experimental. 
Resulta quiz significativo que, en la prgctica, la mayorla de los proyectos 
representados en un seminario organizado Sltimamente por la CEPAL eran de fines 
multiples y formaban parte del desarrollo regional, no obstante que originalmente 
muchos de ellos fueron concebidos como proyectos destinados a un solo fin, y eran 
administrados por organismos sectoriales, tales como empresas de electricidad o 
departamentos de riego, o por organismos creados expresamente para el proyecto, 
tales como la ComisiOn Tecnica Mixta establecida para administrar el proyecto 
argentino-urtguayo'de Salto Grande. 

Las razones por las cuales persiste la administraci6n orientada al uso, 
o de una sola finalidad, son numerosas y varlan de pals en pais. No obstante, 
hay algunas razones generales implicitas: 

i) el alto grado de centralizaci6n de la autoridad encargada de adoptar las 
decisiones, que'es tradicional de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe; 

ii) la configuraciOn fisica de la regi6n que da lugar a cursos de agua de 
corto recorrido; 

/iii) los 
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iii) los patrones de demanda de agua relativamente sencillos que predominaron 
hasta hace poco; 

iv) la ausencia general de una integraciOn regional que podria conducir al 
desarrollo de organismos internacionales para la gestiOn de cuencas. 

No hay duda que el alto grado de centralizaciOn de la autoridad encargada de 
adopter las decisiones ha sido el principal obstgculo con que se ha tropezado para 
una administraci6n integrada de las cuencas hidrogrgficas. La centralizaciOn se ,  

contrapone a toda posibilidad de que fructifique cualquier clase de institution 
descentralizada o regional. La falta de un gobierno descentralizado ha contribuido 
a mantener instituciones de administraciOn fuertes que tienen una sola finalidad 
y que estin encargadas del riego, de la hidroelectricidad o del suministro de agua 
potable. 

El predominio de esta clase de instituciones ha contribuido a la gran dispa-
ridad de situaciones que se dan en la regiOn en materia de ordenaciOn de los 
recursos hidrgulicos. En la prgctica, la gestiOn del agua generalmente carece de 
homogeneidad. Por lo tanto, no debe resultar sorprendente comprobar que la incor-
poraci6n de consideraciones especiales en el, proceso de adopciOn de decisiones 
relacionadas con la gestiOn del agua sea igualmente heterogenea. Por ejemplo, es 
caracteristico encontrar que los organismos de administraciOn del agua son mgs 
bien dejados al margen del proceso de gestiOn ambiental. Por esta razOn lo usual 
es que las consideraciones ambientales sean impuestas en el proceso de adminis-
traciOn de los recursos hidricos desde afuera, por los bancos internacionales, 
los ministerios de salad, o los cOdigos generales de conducta ambiental. 

En lo que toca a acciones de gestiOn, puede decirse que la situation imPe-

rante se caracteriza por la aplicaci6n de estrategias tendientes al logro de un 
solo objetivo, y dotadas de un solo medio, con casos aislados de aplicaciOn de 
criterios orientados a fines multiples y de medios multiples. En la mayorla de los 
paises hay uno o mas organismos gubernamentales independientes -a veces los minis-
terios, como en Mexico, pero con mayor frecuencia dominan el sistema de gestiOn de 
los recursos hidrgulicos instituciones aut6nomas tales como Agua y Energia en 
Argentina, ENDESA en Chile y las corporaciones regionales en Venezuela. Por esta 
razOn, se pone enfasis en la construction de proyectos de aprovechamiento o use del 
agua diferentes. Es raro encontrar mecanismos para resolver los conflictos a nivel 
de cuencas. En materia de recursos hidricos, como en la mayorla de las actividades, 
la integraciOn y la soluciOn de los conflictos tiende a producirse tan solo en el 
plano mgs elevado y mls centralizado de adopciOn de decisiones. Como ya se sehal6, 
esto sucede pese a que en America Latina se ha reunido una experiencia relativamente 
amplia y variada de intentos de establecer autoridades a nivel de cuencas hidrogrg-
fleas para una gestiOn de usos multiples en este piano. 

Las corporaciones de los valles fluviales colombianos podrian servir de modelo 
para la regiOn. Sin embargo, este grado de delegaciOn de autoridad es poco usual. 
No hay duda que la administraciOn de fines multiples esta ganando terreno en la 
gestiOn del agua dentro de los planes nacionales, pero aUn subsiste un vacio muy 
grande entre el plan nacional y la gestiOn prgctica. El poder real sobre el 
recurso sigue perteneciendo a las instituciones usuarias, en especial en materia 
de energia y, en menor medida, de riego. 

/Capitulo 5 
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Capitulo 5 

LOS RIESGOS NATURALES 

Los riesgos naturales pueden concebirse como casos extremos que repercuten en el 
hombre y en el medio ambiente y ocasionan danos materiales, ecolOgicos, sociales 
y econOmicos. Los riesgos naturales pueden ser de origen geofisico o matereolOgico, 
pero son estos Ciltimos los que revisten importancia para la gestift de los recursos 
hidricos. Muchas regiones de America Latina y el Caribe estan expuestas a riesgos 
naturales emanados de casos extremos relacionados con el agua. Sin embargo, por 
desgracia no se conocen los efectos regionales de los desastres naturales; pero 
tres de los cuatro principales riesgos naturales, a saber, las sequias, las inunda-
ciones y los huracanes tropicales, se relacionan con el agua y a la vez son de 
frecuente ocurrencia en America Latina. . Los terremotos,otro riesgo importante,, 
tambien son freouentes en la regi6n, pero rebaaan el campo del presente trabajo.19/ 

Los,tres riesgos mas importanes relacionados con los recursos hidricos, 
unidos a otros seis riesgos de menor importancia tambien vinculados con el agua, . 
representaron 30% de todos los fallecimientos a causa de desastres naturales, en.  
America Latina en el ShiCo periodo respecto del cual hay estadisticas, esto es, 
1947-1973. (Vease cuadro 19.) $in embargo, la gravedad relativa de los riesgos 
naturales relacionados con el agua y la clase de riesgos frecuentes varlan bastante 
entre los dos componentes principales de la region latinoamericana: Centroamerica 
y el Caribe por una parte, y America del Sur, por la otra.' En aquellos, la mitad 
del total de fallecimientos a causa de desastres naturales, qpe eqpivale a la mitad 
de los fallecimientos debido a riesgos relacionados con los recursos.hldricos en la 
regiOn en su conjunto, son ocasionados por tifones, huracanes y ciclones, mientras 
que en America del Sur el mayor nUmero de dichos fallecimientos .corresponde a los 
aludes, que son un riesgo relativamente menor en el piano mundial. 

A. La distribuciOn de los riesgos naturales  

Muchas regiones de America Latina y el Caribe estan expuestas a riesgos naturales 
emanados del exceso o de la escasez de agua. Hay grandes superficies de la regiOn 
que sufren de aguda falta de agua y otras que periOdicamente se ven perjudicadas 
por el exceso de esta, ya en la forma de inundaciones o ya en la de tormentas 
tropicales. 

. La sequia  

Se entiende por sequia aquella falta de lluvias durante periodos prolongados que 
da lugar a deficit de agua y constituye quiza el ma's traicionero de los riesgos 
naturales. Por lo general se desarrolla lentamente y sus efectos en la sociedad 
humana son difIciles de definir. El riesgo de sequia no.puede expresarse en 
terminos meteorologicos o hidrol6gicos. Depende de la conjunciOn de condiciones 
humanas y naturales. 

Las principales causas de la sequia, todas las cuales se dan en America 
Latina, son las siguientes:20/ 

/Cuadro 19 
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i) la subsidencia atmosferica generalizada y persistente, que resulta de la 
circulaciOn general de la atmOsfera. Dicha subsidencia se produce en las latitudes 
subtropicales y en America Latina afecta principalmente las zonas del noreste de 
Brasil, norte de Chile y sur del Peru, y norte de Mexico; 

ii) la subsidencia localizada provocada por barreras de montatias u otros 
factores fisiogr5ficos. Las zonas afectadas en America Latina son muy limitadas, 
ya que el fenOmeno generalmente solo ocurre en las latitudes medias. Es la causa 
de la aridez de gran parte del sur de Argentina; 

iii) la falta de alteraciones que provocan precipitaciones, que da lugar a 
periodos secos incluso en las zonas de aire hUmedo. Esta es una de las principales 
causas de la aridez del verano mediterr5neo, aunque tambien reviste importancia la 
subsidencia atmosferica persistente. Ocasiona el verano prolongado y seco de 
Chile central; 

iv) la falta de corrientes de aire hilmedo. Por ejemplo, algunas zonas pequetas 
de America Latina tales como el noreste de Argentina y regiones colindantes de 
Bolivia y Paraguay, se encuentran a bastante distancia de fuentes de humedad. 

Las condiciones de sequia resultantes pueden clasificarse en distintas 
situaciones de escasez de agua. Estas han sido definidas de la siguiente manera: 

i) la sequia permanente, que se traduce en superficies deserticas, en las 
que no hay periodos de 7)reci,Ditaciones apreciables, como sucede en el desierto de 
Atacama; 

ii) la sequia estacional, que se produce en las zonas semi5ridas o en los 
climas semihilmedos de temporada h5meda de corta duraciOn; 

iii) la sequla secular, que se da en las regiones subhilmedas en que hay una 
sucesiOn de arms de sequia alternados con anos de precipitaciones adecuadas; 

iv) la sequla accidental, que puede producirse en las regiones m5s templadas 
y tropicales en que la escasez de agua es poco frecuente.21/ 

Las principales regiones de America Latina que sufren de sequla permanente 
son: la Baja California, el norte y el noreste de Mexico, la regiOn Guajira de 
Colombia y una amplia franja a lo largo del Ocean° Pacifico que se extiende desde 
la latitud 4° Sur en el norte del Peril hasta aproximadamente la latitud 280  Sur en 
Chile y que comprende el desierto de Atacama y vastas zonas de America del Sur 
meridional, incluidas parte del Altiplano boliviano, gran parte del Chaco (Bolivia, 
Paraguay y Argentina), y las regiones del noreste, centro-oeste y extremo sur de 
la Patagonia argentina. (Tease el mapa 6.) 

Con todo, donde el riesgo de sequia causa mayores estragos es en aquellas 
regiones en que por las grandes fluctuaciones que registran las precipitaciones, 
hay sequias seculares recurrentes. El caso extremo lo constituye el noreste de 
Brasil, donde m5s de 25 millones de personas se ven afectadas por sequias que duran 
de 5 a 7 anos. En el presente siglo ha habido 15 anos de sequia. 

/Papa 6 
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2. Los ciclones tropicales  

Los ciclones tropicales o huracanes, como se denominan en el Caribe, se definen 
comrinmente como tormentas circulares con vientos de velocidades superiores a los 
32 metros por segundo. La duraci6n media o la vida del cicl6n fluctila entre 6 y 9 
dias, pero puede variar de unas horas hasta 3 o 4 semanas. Todos los afios, un 
promedio de 8 ciclones tropicales pasa sobre el Caribe y zonas adyacentes del 
Ocean° AtlIntico, asi como sobre el Pacifico, frente a las costas de Centroamerica 
y Mexico. El fenOmeno afecta peritidicamente a todos los paises del Caribe, 
Centroamerica y Mexico, en especial durante el verano y el otoho. 

Los ciclones se caracterizan por franjas de nubes que se mueven en forma de 
espiral y que se acompanan de lluvias torrenciales. Entre las franjas de nubes, 
las lluvias son relativamente ligeras y a menudo cesan en la circunFerencia exterior 
del ciclOn. El volumen de agua calda en las distintas tormentas varia, pero suele 
llegar a 500 milimetros; por ejemplo, en Honduras en 1982 llovieron 600 milimetros 
en tres dias, mientras que en Nicaragua las precipitaciones acumuladas en la misma 
tormenta alcanzaron 860 milimetros. 

Las perdidas ocasionadas por los ciclones tropicales se deben a tres factores, 
a saber, vientos, tempestades, marejadas y lluvias torrenciales. Aunque los tres 
pueden ser muy perjudiciales, en las zonas costeras la combinaciOn de tempestades 
de lluvias con marejadas es con mucho el fenOmeno m5s destructivo puesto que da 
lugar a inundaciones catastr6ficas. La marejada consiste en la r5pida elevaciOn 
del nivel del mar producida por los vientes huracanados y el descenso de la 
presiOn barometrica. La marejada que acompaii6 al huracgn "Alberto" aneg6 y saliniz6 
mgs de 137 mil hectgreas de terrenos bajo cultivo, y en algunos lugares, las 
aguas alcanzaron 1.5 metros de altura. 

3. Las inundaciones 

En America Latina, aparte de las inundaciones relacionadas con los ciclones tropi-
cales, hay dos principales clases de zonas anegadizas: 

i) los valles inferiores de los principales rios, que se inundan periOdica-
mente, como sucede en las planicies inundables del curso medio de los rios Parang 
y Paraguay en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, en los tramos inferiores del 
Magdalena en Colombia, en las llanuras de los tramos superiores del Orinoco en 
Venezuela, en el valle del rio Guayas en Ecuador, y en el valle del Beni, en 
Bolivia; 

ii) los tramos inferiores de otros rios, en que las crecidas van unidc,s a 
periodos de precipitaciones abundantes e intensas. Estos sucesos meteorol6gicos 
ocurren con menos periodicidad y frecuencia y dan lugar a un patr6n de crecidas 
irregular. 

Las crecidas de los grandes rios se desarrollan lentamente; por ejemplo, las 
planicies inundables del rio Paran5 y su afluente principal, el Paraguay, son tan 
vastas que en ellas los periodos de crecidas son muy prolongados. En 3c.nta Fe, 
Argentina, en los Sltimos veinticinco afios el tiempo transcurrido entre la altura 
maxima de la crecida y el period() de punta de la misma nunca ha durado menos de 
quince dias, y en las principales crecidas ha estado mgs prOximo a los 30 dias. 

/En cambio, 
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En cambio, los rios de curso breve de la vertiente del Pacifico tienen regi-
menes de avenidas repentinas caracteristicos, en que el intervalo entre la altura 
maxima y el periodo de punta es muy breve, como sucedi6 en julio de 1982 en 
Santiago de Chile. Este clase de crecidas, repentinas y rgpidas, puede ser parti-
cularmente peligrosa y ocasionar enormes perjuicios. 

El monto de los dafios que pueden atribuirse a las crecidas guarda estrecha 
relaciOn con la naturaleza del desarrollo econOmico de la planicie inundable. En 
algunos casos, particularmente cuando se trata de ciertos usos agricolas o de 
pastoreo, es posible que el anegamiento de los terrenos no solo no ocasione perjui-
cios, sino que se considere beneficioso. A manera de ejemplo, cabe citar el caso 
de las planicies inundables del Apure en torno a San Fernando, Venezuela, donde 
se han hecho grandes esfuerzos por retener las crecidas a fin de prolongar la 
temporada de crecimiento de los pastos naturales que son la base de la producciOn 
ganadera. 

En las zonas de alto coeficiente de actividad humana, en especial las zonas 
urbanas pero tambign otras de agricultura intensiva en que los cultivos no pueden 
permanecer sumergidos mucho tiempo, los dahos de las crecidas pueden liegar a 
constituir una catgstrofe. Los desastres causados por las inundaciones consisten 
principalmente en el anegamiento repentino de los terrenos riberanos, en las 
grandes mareas o el anegamiento de zonas que ordinariamente son gridas, tales 
como la costa septentrional del Perri. 

Las distintas formes que adoptan los datos comprenden el desgaste de los 
terrenos y los perjuicios ocasionados por el golpe de las olas y corrientes de la 
crecida. Los efectos incluyen el arrastre de estructuras y de vegetaci6n y la 
erosion de los suelos, la muerte por inmersi6n, los obstgculos a las comunicaciones 
que ocasiona la inundaci6n, la contaminaciOn y el deterioro e inutilizacion de 
los terrenos cultivos por el depOsito de una cantidad excesiva de sedimento. 

B. Medidas destinadas a paliar los desastres naturales  

El invierno de 1983 en el hemisferio sur se caracteriz6 por una serie de graves 
inundaciones que afectaron a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Peril; los ilnicos 
paises que no sufrieron graves dahos, fueron Chile y Uruguay, pese a que gstos 
tambign sufrieron inundaciones. No obstante el alcance e intensidad de los perjui-
cios, en la mayoria de los casos ellos pudieron paliarse bastante por las medidas 
adoptadas por los paises antes y despugs de los desastres. Sin embargo, ciertamente 
hay una gran diferencia entre la clase de medidas que se requiere para reducir los 
dahos causados por las inundaciones, relacionadas o no con ciclones tropicales, y 
las necesarias para aminorar los efectos del riesgo de sequia. 

A diferencia de las medidas para el caso de inundaciones, todas aquellas que 
se requieren para reducir los dahos por el riesgo de sequia, son mgs bien a largo 
plazo. La sequia es un riesgo traicionero que avanza lentamente pero que tarda 
igualmente en desaparecer. 

/Sin duda 
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Sin dude alguna la zona de America Latina que :Ills ha sufrido y sigue 
sufriendo por los efectos de las sequias es el noreste de Brasil. Sin querer 
rester importancia a las -alteraciones ocasionadas por la sequia en otros lugares 
de la regiOn o a las medidas adoptadas en otros paises pare reducir los danos 
causados, la experiencia de Brasil es un ejemplo sobresaliente de los esfuerzos 
que se han realizado en America Latina para paliar la sequia. 

En el Brasil, la reacciOn al riesga de sequia en el noreste ha sido multi-
facetica y de largo plazo. Se ha basado en la intervenci6n directa del Gobierno 
Federal a traves de instituciones especializadas. La primera de ellas, precursora 
de la actual Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), fue creada 
durante la sequia de 1903, aunque ya en 1856 se hablan creado comisiones especiales 
para prestar asesoramiento respecto de las medidas que podrg adoptar el gobierno. 

Las medidas comprenden una amplia game que va desde la creaciOn de sistemas 
de emergencia permanentes para proporcionar alimentos y empleo, el desarrollo en 
gran escala del riego, la creaciOn de un complejo sistema de investigaciOn 
agricola, el reasentamiento de la poblaciOn, y una politica de desarrollo a 
largo plazo destineda a reducir la dependencia de la regi6n de cultivos sensibles 
a la sequia. Tor desgracia, pese a todas las medidas adoptadas, una vasta 
superficie de gigs de un mill6n de kilOmetros cuadrados, cuya poblaciOn alcanza 
a los 20 millones de personas, sigue estando expuesta al riesgo de sequia.22/ 

En otros paises de la region que estgn sujetos peri6dicamente al riesgo de 
sequin, los esfuerzos se han centred° en intentos por mejorar la disponibilidad 
de agua mediante el almacenamiento o la exploraciOn de aguas subterrgneas. 
Ademgs, en muchos paises, las autoridades se reservan el derecho a reglamentar 
el use del agua dentro de los distritos de riego, raciongndola y estableciendo 
sistemas pare epocas de escasez. Sin embargo, no se han creado instituciones 
especializadas tales como las de Brasil y a corto plazo, la responsabilidad de 
hacer frente al rieuo descansa en las Direcciones de Agua, como en Chile o Per,5, 
y a largo plazo, en las instituciones encargadas del riego. 

Los paises de America Latina han tratado de paliar los daflos causados por 
las inundaciones de las tres maneras siguientes: 

i) adoptando medidas de emergencia, incluidos el desarrollo de sistemas de  
alarma, la evacuation de la poblaci6n, los bienes muebles y el ganado, y la 
construcci6n de defenses de emergencia contra las crecidas, ya sea con sacos de 
arena o mediante movimientos de tierra transitorios; 

ii) controlando las crecidas mediante la construcci6n de presas o incluyendo 
capacidad de almacenamiento del caudal de crecidas en presas, diques y otras 
obras de ingenieria de fines matiples; 

/iii) reglamentando 
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iii) reglamentando el uso de la tierra en las zonas anegadizas, y adoptando 
otras medidas no estructurales. 

Las medidas de emergencia generalmente son adoptadas por las organizaciones 
de defensa civil encargadas de hacer frente a todos los desastres naturales. Por 
ejemplo, en todos los palses que han sufrido grandes inundaciones en los atimos 
ahos ha sido posible canalizar rgpidamente la ayuda a las zonas afectadas y 
evacuar personas y bienes. Estas medidas pueden reducir significativamente los 
dafios cuando se trata de inundaciones que se van acumulando lentamente, como en 
Paraguay y Argentina en 1983, pero en Santiago de Chile, en 1982 la rgpida 
reacci6n ante la avenida repentina impidi6 la perdida de villas, mientras que en 
Cuba, la buena organizaciOn logr6 en cierta medida combatir los datios acarreados 
por el huracgn "Alberto". 

Las medidas de control del caudal fisico de las crecidas son un medio eficaz 
de hacer frente a inundaciones de determinada magnitud y en cierta medida han 
sido adoptadas en muchas cuencas hidrogrgficas en America Latina. En la regiOn no 
se han construido obras de protecciOn contra las crecidas como las del sistema del 
Mississippi, aunque se contempla la realizaciOn de grandes obras en el Parang, en 
Argentina. Ellas consisten en diques o muros de contention para dominar el curso 
del rio e impedir que se salga de su cauce; por ejemplo, se han construido diques 
en muchos rios de la costa del Pacifico en el PerS, en 1976 se canaliz6 el tramo 
inferior del Guayas en Ecuador, mientras que en Santiago de Chile se estgn ampliando 
actualmente los muros de contention del rio Mapocho hacia los barrios altos de la 
ciudad. No es frecuente que se construyan presas y embalses para el control de las 
crecidas. 

La reglamentaciOn del uso de la tierra como recurso para paliar los daftos de 
las crecidas se aplica en casos aislados dentro de las zonas urbanas, pero no hay 
politicas nacionales, pese a que en Argentina se ha propuesto la adopciOn de contro-
les. En Jamaica se llev6 a cabo un proyecto para producir un anglisis espacial de 
los riesgos naturales y en otras islas del Caribe se han definido zonas que podrian 
ser objeto de control en caso de desastres, a fin de mejorar los sistemas de 
protecci6n. El caso mgs notable es quiz el de Cuba, que cuenta con un plan 
nacional para casos de desastre, elaborado por la Oficina de Defensa Civil. 

En el Caribe y Centroamerica, las actividades regionales destinadas a atenuar 
los dafios provocados por riesgos naturales relacionados con el agua comprenden la 
comisiOn de huracanes que, bajo el patrocinio de la Organizaci6n Meteorol6gica 
Mundial, coordina las actividades nacionales e internacionales relacionadas con 
la alerta temprana en caso de huracanes y el pronostico de crecidas. Ademgs, los 
gobiernos han demostrado gran preocupaciOn e interes por definir programas amplios 
de preparaci6n para casos de desastre, tanto en los distintos paises como para la 
regiOn del Caribe en su conjunto. Sus esfuerzos han contado con la colaboraciOn 
del Gobierno de los Estados Unidos, que ha establecido un servicio de intercambio 
de informaciOn sobre desastres en el Caribe. En cambio, la acci6n regional en 
America del Sur se lirnita a la ayuda bilateral de emergencia, no obstante que los 
paises de la cuenca del Plata mantienen alguna coordinaciOn para el pronOstico de 
crecidas. 

/Capitulo 6 
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Capitulo 6 

EDUCACION Y CAPACITACION 

El creaimiento econ6mico acelerado que tuvo lugar en America Latina en el Ultimo 
decenio, se acompati6 de una notable transferencia de tecnologla en muchos campos de 
la actividad econeimica. Dicha transferencia ha sido muy provechosa para las 
actividades relacionadas con la administraci6n de los recursos hidr5ulicos pero 
los beneficios no se han hecho extensivos en igual medida a todos los usos del 
agua. Los avances tecnOlOgicos se han concentrado principalmente en esferas 
de explotaciOn de alta densidad de capital, tales como la generaciem de energia 
electrica, el riego en gran escala, y el suministro urbano de agua potable y 
saneamiento. En estas esferas, ha habido una provechosa transferencia de tecnologla 
que, unida al desarrollo de la capacidad auttictona, ha acrecentado apreciablemente 
la capacidad de la region para resolver cuestiones de desarrollo relacionadas con ,  
el agua planteadas en estos sectores. Para satisfacer la demanda de profesionales 
ideineos en los campos de avance tecnolOgico se ha desarrollado un sistema de 
capacitaciOn, como consecuencia de lo cual America Latina y el Caribe cuentan 
hoy con grupos de profesionales y tecnicos especializados en muchos campos rela-
cionados con el aprovechamiento y la gestiCm, de los recursos hidricos. Sin embargo, 
arm no son suficientes y la distribuciOn entre palses, campos de especializaciOn 
y niveles de capacitaciOn sigue siendo desigual. 

A. La oferta de personal calificado  

En materia de recursos hidricos cabe distinguir cuatro clases de personal o 
recursos humanos calificados: ingenieros y cientificos, tecnicos altamente espe-
cializados, tecnicos propiamente tales y trabajadores especializados. En general, 
America Latina cuenta con amplias instalaciones y metodologias para formar 
ingenieros y cientificos universitarios. En los atios setenta, estos profesionales 
Solo representaron de 5 a 9% de las personas empleadas en los sectores de 
electricidad, gas y agua, esto es, la agrupaciOn ocupacional que representa mejor 
la estructura de la mano de obra de las actividades relacionadas con el agua. 
(Vease el cuadro 20.) La situation del 90% restante de la mano de obra no es 
tan favorable, e incluso en los casos en que hay servicios de capacitacitin, no 
siempre generan una corriente de personal capacitado a las instituciones encargadas 
de la gestiOn de los recursos hidricos. 

No hay duda alguna que, en la regi6n en su conjunto, la especialidad tecnica 
para la gestiOn del agua que se encuentra mejor desarrollada es la ingenieria 
civil, en particular aquellos aspectos de la disciplina que atatien al diseho y 
preparaciOn de proyectos para la realizaciOn de obras de estructura en los campos 
de la hidrologia y la ingenieria sanitaria. A manera de ejemplo, cabe citar que 
en Chile todas las universidades ofrecen cursos regulares de ingenieria civil en 
hidrologia, hidraulica y administraciOn del agua. Por desgracia, la relativa 
abundancia de ingenieros profesionales en la regitin no se acompafla de igual 
disponibilidad de otro personal calificado. 

/Cuadro 20 
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Cuadro 20 

AMERICA LATINA (PAISES SELECCIONADOS): NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS Y ESTRUCTURA 
DEL EMPLEO EN LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

Pals y ano Ntimero 
total 

Porcentaje 

Profesionales 	Funcionarios 	'Trabaja- 
y tecnicos 	administrativos 	dores 

Bolivia (1976) - 2 143 8.6 25.9 65.5 

Colombia (1973) 24 968 6.1 20.5 73.0 

Chile (1979) 28 400 5.3 38.7 56.0 

El Salvador (1979) .6 	780 6.2 20.1 73.6 

Guatemala (1979) 5 731 7.6 14.5 77.9 

Panama (1979). 6 367 9.3 33.0 57.7 

ReOblica Dominicana (1970) 1 711 5.5 41.3 53.2 

Uruguay (1975) 16 120 4.8 33.8 61.4 

Venezuela (1979) 49 569 5.8 29.6 64.6 

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo, Anuario de Estadisticas del Trabajo, 1982. 

/Hay una 
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Hay una marcada escasez de mandos medios y de trabajadores especializados. 
En especial, el grado de conocimientos tgcnicos de los encargados del manejo de 
las obras de•riego, a menudo se sittla muy por debajo del especificado en el disefio 
de los proyectos. En el caso del suministro de agua potable y saneamiento, no 
obstante lo mucho que se ha hecho mediante capacitaciOn en el servicio de tgcnicos 
y operarios, la falta de personal capacitado de nivel intermedio o subprofesional_ 
es una "de los mgs graves Obstgculos 'Pai,:i-el'Iogro del desarrollo acelerado del 
suministro de agua y saneamiento durante el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneatiento Ambiental. 	---5.  

Pese a las mejoras recientes_en-la, educacitin y en, la capacitaciOn para el 
suministro de agua potable y saneamiento, el subsector que cuenta con mgs personal 
calificado es sin duda el de geteraciOn de hidroelectricidad donde, debidO al 
montode la inversion y la naturaleza de la tecnologia empleada se ha puesto gran 
gnfasis en la formaciOn de personal idemeo. Ademgs, al menos en parte debido a 
que el subsector se ha desarroliado en un sentido comercial a traves de empresas 
publicas autemomas.o de empresas privadas, las remuneraciones son superiores y 
tienden a atraer y conservar profesionales ideineos. 

.Uno de los aspectos positivos de la evoluciOn de los afios setenta fue el 
incremento general de las matr/culas en todos los niveles de instrucciOn casi en 
la totalidad de loS palses de Alligrica Latina. (Vgase el cuadro 21.) Este 
incremento fue particularmente marcado en la educaciOn postsecundaria (tercer 
nivel), pero tambign fue notable .en el nivel secundario. Ello ha acrecentado la 
base de personas instruidas a qUienes puede impartirse capacitaciein especializada 
y, salvo una o dos excepciones, la. falta de personas con instrucciOn secundaria, 
por ejemplo, ya no deberia constituir un obstgculo para el suministro de tgcnicos 
en la regiOn. 

B. La demanda de personal calificado  

No ha sido posible proporcionar una evaluaciOn completa de las necesidades de 
instrucciOn y capacitacitin e incluso de los medios existentes en la regiOn con 
relaciOn a los recursos hidricos. La instrucciOn y la capacitaciein se imparten, 
y la investigacitin y desarrollo se llevan a cabo, de un sinnamero de maneras que 
van desde los cursillos especializados hasta las carreras universitarias en 
numerosas instituciones, algunas de las cuales pertenecen a los sistemas generales 
de educaciOn e investigaciOn, tales como las universidades o los institutos de 
capacitaciOn industrial, mientras que las demgs forman parte del propio sector de 
administraciOn de los recursos hidricos. Por ejemplo, en la mayorla de los palses 
las grandes entidades encargadas de la generaciOn de energia, del suministro de 
agua potable y saneamiento y del riego tienen programas de capacitaciOn internos 
para el personal de todos los niveles. Ademgs, en muchos passes hay instituciones 
especializadas que se dedican a formar personal para la administraciOn de los 
recursos hidricos dentro de los ministerios o en las universidades. 

/Cuadro 21 
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Estudios recientes sobre las necesidades de educaciOn y capacitaciOn para el 
desarrollo acelerado del subsector de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
permiten formarse una idea del sistema de educacitin y capacitaciOn requerido. Al 
examinar las necesidades de personal idOneo se estim6 que para cubrir el deficit 
actual y satisfacer las nuevas exigencias que entrafian las metas para la expansiOn 
de los servicios adoptadas con arreglo al Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental, habria que proporcionar capacitaciOn a unas 300 000 
personas. La mayorla de ellas -75%- corresponderia al nivel mgs bajo de especia-
lizaciOn, pero ally radica precisamente la falla principal del sistema existente.23/ 

Son pocos los palses de la regiOn que han procurado evaluar la demanda total 
de educaciOn y capacitaciOn de personas para planificar, contratar y manejar 
proyectos relacionados con el agua. 

Con todo, en Cuba se ha estimado que en los afios ochenta habrg que cuadru-
plicar el 'Tamer° de personas que trabajan actualmente en el sector de recursos 
hidricos; de esta cifra, 17 000 serlan profesionales universitarios y tecnicos de 
nivel intermedio. El plan nacional de recursos hidrgulicos de Mexico para 1981 
estima que en el campo de los recursos hidricos se requerirlan mil profesionales 
anualmente. De ellos, la mitad de la demanda corresponderia a ingenieros civiles 
y la cuarta parte a ingenieros agr6nomos. Dicho incremento de las cifras entrafia 
un tasa de crecimiento porcentual de 13% al alio en el total de profesionales que 
trabajan en el sector, sin contar aquellos que prestan servicios en el campo de 
la hidroelectricidad. 

La regi6n acusa un incremento de la planificaci6n de los recursos humanos 
para la gestiOn y use de los recursos hidricos, y se han lievado a cabo encuestas 
especializadas del sector, particularmente en lo que toca al abastecimiento de 
agua potable y saneamiento pero, por desgracia, las proyecciones relativas a los 
recursos humanos generalmente han resultado poco confiables. Salvo casos aislados, 
tales como los citados de Cuba y MExico, en la regiOn se carece de informaci6n sobre 
los recursos humanos necesarios para gestiOn de los recursos hidricos en su 
conjunto. 

/Capitulo 7 
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Capitulo 7 

COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL 

En los aflos transcurridos desde la Conferencia de.Mar del. Plata, se ha mantenido 
y fortalecido la prolongada tradiciOn de America Latina de cooperaciOn inter-
nacional y regional en el campo de los recursos hidricos. Por primera vez, se 
ha establecido en la region un arreglo intergubernamental permanente de coope-
raciOn: el Comite del Agua del periodo de sesiones de la ComisiOn EconOmica para 
America Latina. Se ha emprendido una serie de iniciativas de cooperacion hori-
zontal, tanto para la region en su conjunto como para las distintas subregiones. 
Al mismo tiempo, se han producido innovaciones en cuanto a la cooperaciOn en 
cuencas compartidas y a la cooperaciOn internacional en materia de inversiones. 

A. Los recursos hidricos de cuencas compartidas  

Alrededor de 71% del caudal superficial total de la regiOn latinoamericana corres-
ponde a cuencas compartidas, que abarcan 55% de la superficie total de la regi6n. 
En America del Sur las cuencas internacionales representan 75% del caudal total, 
cifra que en Mexico y Centroamerica alcanza a 24%. En las islas del Caribe, hay 
una sola cuenca internacional importante que es la del Artibonite, compartida 
por la Republica Dominicana y Haiti, y que representa 17% del avenamiento total 
de la isla de la Espafiola. (Vease el cuadro 22.) 

1. Convenios internacionales sobre recursos  hidricos compartidos 

Quince de las cuencas hidrograficas de rios internacionales de la regiOn estan 
comprendidas en convenios internacionales para el estudio y aprovechamiento de los 
recursos de la cuenca correspondiente. Ademes, hay numerosos convenios bilaterales 
relativos a aguas o riberas fronterizas y a los afluentes de las hoyas de rios 
continentales. Estos convenios son de variada indole y van desde tratados solemner 
al intercambio de notas, declaraciones conjuntas, memorandos de acuerdo y, final-
mente, "actas" mas bien informales que son las notas oficiales de las reuniones 
celebradas por las partes interesadas. (Tease el cuadro 23.) 

Por ejemplo, el rio Uruguay, que en una parte de su recorrido constituye 
el limite entre Argentina y Brasil y en otra la frontera que separa Argentina de 
Uruguay, es materia de distintas clases de oonvenciones. Ante todo, hay una 
convention general suscrita en 1960 por los tres paises, para el aprovechamiento 
del rio para la generaciOn de energia hidroelectrica. Segundo, en mayo de 1980 
se celebrO un tratado especifico para el diseho, construcciOn y funcionamiento de 
las obras hidroelectricas que piensan construir Argentina y Brasil en el tramo del 
rio que constituye la frontera entre ellos; el tratado contempla el funcionamiento 
separado pero simultaneo de las plantas generadoras, no asi la creation de algUn 
organismo. Finalmente, y contrariamente al caso anterior, para la construcciOn y 
manejo del proyecto hidroelectrico de Salto Grande y de las instalaciones generadora 
conexas en el tramo del rio que separa Argentina de Uruguay, en 1946 se celebr6 un 
tratado entre los dos paises en virtud del cual se cre6 una entidad internacional, 
la Comisiein Tecnica Mixta (CTM). 

/Cuadro 22 
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Cuadro 22 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE 
LAS PRINCIPALES CUENCAS COHPARTIDAS 

Cuenca Vertiente Paises participantes 

Caudal medio 
Superficie en la desem- 
(km2) a/ 	bocadura 

(m3/seg) a/ 

Grande o Bravo 
Tijuana 
ConcepciOn 
Yaqui 
Colorado 
Hondo-Azul 
Candelaria 
Usumacinta-Grijalva 
Suchiate 
Coatgn-Achute 
Lempa 

Paz 

Motagua 
Goascorgn 

Coco o Segovia 
Choluteca 
Negro 
San Juan 
Sixaola 
Changuinola 
Jurad6 

Total Mexico y  
Centroamerica 

	

238 600b/ 	150b/ 

	

3 200 	1 

	

26 635 	10 

	

50 000b/ 	110b/ 

	

5 300b/ 	60b/ 

	

33 500 	280 

	

137 310 	3 300 

	

1 410 	80 

	

1 437 	45 

	

17 423 
	

380 

	

2 362 
	

50 

	

16 601 
	

250 

	

2 428 
	

36, 

	

26 549 
	

950 

	

8 214 
	

75 

	

3 .039 
	

50 

	

.38 904 
	

1:614 

	

2 930 
	

180 

	

1.5 
	

190 

	

250c/ 
	

10 

	

619 227 	7 821 

Artibonite 	 Atlgntico 	Haiti y Repliblica 
Dominicana 
	 9 320 	•240 

Total Caribe 	 9 320 	240 

Colombia y Panama 
Colombia y Venezuela: 
Colombia y Venezuela 

Venezuela. y Guyana 

Guyana .y Suriname . 
Suriname y Guayana 
Francesa 
Guayana Francesa y 
Brasil 

850d/ 	30 

	

30.956 	350 

	

.982 000 	33 000 

	

155..000 	5 000 

	

;12 400 	300 

	

-78 590 
	

2 300 

	

68 990 
	

2 500 

	

31 100 
	

1 000 

Jurad6 
Catatumbo 
Orinoco 
Essequibo 
Amacuro 
Barima 
Courantyne 
Maroni 

Diapoque 

Pacifico 
Atlentico 
Atlentico 
Atlantic° 
Atlantic° 
Atlencico 
Atlentico 
Atlantic° 

AtlAntico 

/Cuadro 22 (concl.) 
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Cuadro 22 (concl.) 

Cuenca Vertiente Raises participantes 

Caudal medio 
Superficie en la desem- 
(km2) a/ 	bocadura 

(m3/seg) a/ 

Amazonas 	 Atlantico 

Pat is 
	 Pacifico 

Mira 
	 Pacifico 

Zarumilla 
	 Pacifico 

Tumbes-Puyango 
	

Pacifico 
Chira-Catamayo 
	

Pacifico 
Lagos Titicaca y 
	

Interior 
PoopO 
Laguna Blanca 
	Interibr 

Zapaleri 
	

Interior 
Cancosa 
	 Interior 

Todos los Santos 
	Interior 

Lauca 
	 Interior 

Cosapilla 
	 Interior 

Rio de la Plata 
	Atlantico 

Laguna Merin 
	

Atlgntico 
Calle Calle-Huaum 
	

Pacifico 
Puelo-Manso 
	

Pacifico 
Yelcho•FutaieufU 
	

Pacifico 
Palena-CarrenleufU- 
Pico 
	 Pacifico 

Aysen-Simpson 
	Pacifico 

Baker-Lagos B.Aires- 
PueyrredOn 	Pacifico 

Pascua-Lagos San 
Marin-Mayer 
	Pacifico 

Serrano-Vizcahas- 
Don Guillermo 

Penitente 
Zurdo 
Ciake-Chico 
Cullen 
San Martin 
Chico 
Grande 
Lago Fagnano 

Total America del Sur 

Total America Latina 

Porcentaje del total  

Brasil, Colombia, 
Ecuador, Peng, Venezuela, 
Bolivia, Guyana y Suriname 6 059 100 	180 000 

Colombia y Ecuador 	 22 500 

Colombia y EcuadOr 	 11 000 	500 

Ecuador y Per 	 1 000 	35 

Ecuador y Peril 	 5 645 	150 

Ecuador-Peru 	 17 150 	110 

Peril, Bolivia y 
Chile 	 138 400 	212 

Peril y Chile 
Chile, Bolivia y Argentina 

1)Bolivia y Chile 

Bolivia, Brasil,Argentina, 
Paraguay y Uruguay 
	3 092 000 
	

22 000 

Brasil y Uruguay 
	 60 650 
	

450 

 

3 700 /Chile y Argentina 	 106 320 

	

3 818 
	

12 

	

15 800 
	

80 

	

4 062 	20 

	

10 874 831 	251 714 

	

11 503 378 	259 775 

	

56.0 	71.0 

Pacifico 
Rio Gallegos 

(Atlantico) 
Atlantico 
Atlantico 
Atlgntico 
Atlantico 
Pacifico 

Fuentez CEPAL. 
Nota: Los nombres geograficos utilizados supra no entranan un pronunciamiento de 

la Secretaria de las Naciones Unidas respecto de la demarcaciOn de fronteras 
o limites. 

a/ Tanto las superficies como el caudal medio son estimaciones. 
b/ Se refiere unicamente a la superficie correspondiente a Mexico. 
c/ Superficie correspondiente a Panama. 
d/ Superficie correspondiente a Colombia. /Cuadro 23 
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CuOr0 23 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TRATADOS Y CONVENIOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS HIDRICOS COMPARTIDOS- 

Cuenca Rio Palses signatarios Ato de firma 

Colorado 'Colorado Mexico-Estados Unidos 1966-1970 
Rio Grande Grande Mexico-Estados Unidos 1906-1933 

Chamizal M6xico-Estados Unidos 1963 
Lago Guija Lago Guija El Salvador-Guatemala 1957 
San Juan San Juan Costa Rica-Nicaragua 1888 
Artibonite Artibonite Haiti-RepUblica Dominicana 1929 a/ 
Catatumbo Catatumbo y 

Zulia Colombia-Venezuela 1903 
Amazonas TacutU Brasil-Reino Unido (Guyana) 1940 
Cuenca del Bolivia-Brasil-Colombia- 
Amazonas en Ecuador-Guyana-PerU- 
su conjunto Suriname-Venezuela 1978 .b/ 

Maroni Maroni Francia-Paises Bajos (Suriname) 1915 -- 
Zarumilla Zarumilla Ecuador-Per5 1944 
Tumbes Puyango Ecuador-Peril 1971 c/ 
Chira Catamayo Ecuador-Peru 1971 c/ 
Rio de la Plata Rio de la Plata Argentina-Uruguay 1910. 	-- 

Uruguay Argentina-Uruguay 1938 
Pilcomayo Argentina-Paraguay 1939 

Argentina-Bolivia-Paraguay 1941 
Argentina-Paraguay 1945 

Uruguay Argentina-Uruguay 1946 
Acaray Brasil-Paraguay 1956 
Parana Argentina-Paraguay 1958 
Uruguay Argentina-Uruguay 1961 
Uruguay Argentina-Uruguay 1968 d/ 
Paraguay Argentina-Paraguay 1969 a7 
Rio de la Plata Argentina-Bolivia-Brasil- 

Paraguay y Uruguay 1969-101 d/ 
Parana Argentina-Paraguay 1971 

La Plata Pilcomayo Argentina-Bolivia-Paraguay 1972 
La Plata Argentina-Uruguay 1973 
Parana Argentina-Paraguay 1974 
Uruguay Argentina-Uruguay 1975 
Parana Brasil-Paraguay 1975 

/Cuadro 23 (concl.) 
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Cuadro 23 (concl.) 

Cuenca Rio Raises signatarios Ano de firma 

Mchusuma Mchusuma, 
Mauri y 
canales azucareros Chile-Peru 1929 

Lago Titicaca Lago Titicaca Bolivia-PerU 1935 
Lago Titicaca Bolivia-PerU 1955 
Lago Titicaca Bolivia-PerU 1957 

Fuente: Naciones Unidas, Problemas juridicos relativos al aprovechamiento y use 
de los rios internacionales, Documento A/5409, abril de 1963. 

Nota: Tambien se alude a los rios internacionales en la DeclaraciOn de Montevideo 
(Resolucion LXXII aprobada en la Septima Conferencia Internacional Americana 
realizada en 1933), que fue firmada por,todos los paises pertinentes a la 
entonces denominada Uni6n Panamericana, salvo Estados Unidos, Mexico y 
Venezuela. 

Informe nacional de la Republica Dominicana elaborado para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Agua. 
Revista de Derecho de la IntegraciOn, Vol. XI, noviembre de 1978, pp. 28-29. 
Informe nacional del Perri elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua. 
Naciones Unidas, Treaty Series, N° 671, 1969 y N° 709, 1970. 

/Al igual 
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Al igual que las relativas al rio Uruguay, la mayoria de las convenciones 
son- bilaterales, no solo porque- es mas dificil-negociar convenios multilaterales, 
sino tambign porque en la regiOn solo hay seis cuencas hidrogrgficas compartidas 
por tres o mas paises. Ademas, de ellas sOlo reviste mayor importancia la del 
Amazonas (compartida por siete paises) y la del rio de la Plata (compartida por 
cinco paises). La mayoria de los acuerdos bilaterales se ocupan de la delimitaciOn 
del curso y forma de los rios y lagos que sefialan las fronteras political entre 
paises, o de las cuestiones relaciOnadas con la libre navegacion. Los convenios 
sobre riego, energia hidroelactrica,'e-investigaciOn y desarrollo integrado o de 
fines multiples relacionados con cuencias hidrograficas, son quiz mas novedosos 
y, salvo los suscritos por Mgxico y los Estados Unidos, datan de la segunda mitad 
del presente siglo. 

El nivel de cooperaci6n y el grado de "institutionalization varian ampliamente. 
Por lo general, los convenios se limitan al intercambio de informaciOn y a la 
realizaciOn de investigaciones preliminares y estudios conjuntos. Usualmente Se 
establece una comision conjunta o mixta integrada por igual nUmero de tgcnicos de 
cada pals. Los convenios de esta naturaleza son muy frecuentes. Entre los mas 
importantes cabe sefialar los suscritos por Brasil y Uruguay sobre el rio Quarai y 
la laguna Mirim, el ya mepcionado, celebrado por Argentina y Uruguay respecto del 
rio Uruguay, y otro suscrito por Peril y Ecuador para el aprovechamiento de los 
recursos de las cuencas del Puyango-Tumbes y del Catamayo-Chira. 

El convenio para la utilizaci6n de las cuencas del Puyango-Tumbes y del 
Catamayo-Chira fue firmado en septiembre de 1971. Contempla la explotaciOn conjunt: 
de las dos cuencas para usos multiples, pero concentrgndose en el riego. Los 
estudios necesarios para el disefio de los proyectos destinados al aprovechamiento 
de las cuencas debian financiarse y llevarse a cabo en forma conjunta. Ademas, 
la ComisiOn Mixta Ecuador-Perri, a traves de las subcomisiones nacionales respec-
tivas, tiene atribuciones para coordinar las actividades relacionadas con el agua 
realizadas en las cuencas por las distintas instituciones nacionales. Asimismo 
la Comisi6n tiene jurisdiction sobre los recursos conexos, esto es, los terrenos, 
la flora, la fauna y el medio ambiente. Como resultado de los estudios efectuados, 
Ecuador y Peril presentaron una solicitud conjunta para obtener asistencia del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

Varios convenios contemplan, ademas de los estudios conjuntos, la elaboraciOn 
de proyectos conjuntos. Cabe citar entre ellos el acuerdo suscrito por Bolivia 
y PerU sobre el lago Titicaca. Varios convenios celebrados en los Ultimos atlas 
incluyen tambign la construcci6n y el manejo conjunto de los proyectos. Esto sucede, 
por ejemplo, en los convenios suscritos por Brasil y Paraguay para el aprovecha-
miento de la energia hidroelgctrica de ItaipU, y por Argentina y Paraguay para 
igual fin respecto de los proyectos Yacyreta y Corpus, en el rio Parana. Para 
que la cooperaciOn sea mayor se necesita tambign un grado mas alto de institucio-
nalizaciOn. En los casos citados de proyectos de construcci6n y manejo conjuntos 
se crearon empresas binacionales cuyos poderes de decisi6n son superiores a los 
de las comisiones mixtas. 

/El estudio 
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El estudio de los acuerdos existentes revela que, en general, los gobiernos 
nacionales se muestran renuentes a delegar atribuciones en un organ internacional 
que no esti plenamente subordinado a ellos. Por lo general, a las comisiones 
mixtas y otras entidades institucionales solo se les otorgan poderes para decidir 
sobre materias estrictamente tecnicas. Las diferencias de opiniOn que no pueden 
resolverse por consenso dentro de ellos, se solucionan mediante los procedimientos 
diplomaticos tradicionales. 

2. Los convenios multilaterales 

Los Unicos convenios multilaterales que se estin aplicando son los relativos a 
la cuenca del rio de la Plata. En los catorce atos transcurridos desde la firma 
del tratado en 1969, las realizaciones mis importantes de estos convenios han 
sido: i) el conocimiento amplio de los recursos hidricos y otros recursos naturales 
de la cuenca, lo que constituye un avance importante con relaciOn a la situation 
previa; ii) la celebraciOn de diversos acuerdos sobre cuestiones de principio, 
entre los que cabe mencionar el hecho de que se decidiera que todo aprovechamiento 
en esta cuenca de los tramos de los rios que constituyen fronteras internacionales 
debe ser precedido de acuerdos bilaterales, mientras que en el caso de los rios 
internacionales sucesivos, cada pais puede utilizar las aguas dentro de su terri-
torio siempre que ello no cause perjuicios importantes a los demis riberehos 
debido a la variation del volumen o calidad del caudal; iii) se han realizado 
estudios legales y administrativos comparados que servirin de base para la inte-
graciOn y coordinacion de politicas y programas dentro de la cuenca; iv) se ha 
hecho hincapie en el concepto de la cuenca coma unidad geoeconOmica y se han llevadc 
a cabo estudios sobre las medidas que podrian adoptarse para mejorar la navegaciOn, 
sobre la interconexiOn de caminos y redes ferroviarias y electricas, sobre la 
coordinaciOn de los reglamentos de radiodifusiOn y sobre las comunicaciones en 
general. Sin embargo, muchas iniciativas no han avanzado mis all de la etapa de 
investigaciones preliminares. Pricticamente la totalidad de los proyectos de eje-
cuciOn han resultado de acuerdos bilaterales. Los avances logrados pueden atri-
buirse en gran medida al ambiente de cooperaciOn'entre los palses, que ha sido 
reafirmado en las reunions de Ministros de Reladiones Exteriores de los paises 
que comparten la cuenca del Plata. 

Uno de los principales logros ha sido la creation, en 1977, 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del rio de la Plata en 
por valor de 100 millones de dOlares proporcionados por los cinco 
tarios. Desde sus comienzos, el fondo ha participado activamente 
miento de estudios y del diseho de diversos proyectos de integrac 

del Fonda 
1977, con recursos  
palses signa-
en el financia-
iOn. 

En el caso de la cuenca del Plata, se han celebrado otros convenios multi-
laterales que en gran medida tambien obedecen a este espiritu de cooperaciOn. A 
manera de ejemplo cabe mencionar el convenio suscrito por Bolivia, Paraguay y 
Argentina, relativo a investigaciones y aprovechamiento del rio Pilcomayo. 

El "pacto amazOnico", mis reciente, fue firmado el 4 de julio de 1978 por 
los Ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Peru, Suriname y Venezuela. Los objetivos de este pacto son mis amplios 
y numerosos que aquellos de los acuerdos relatives al rio de la Plata. En especial, 

/el pacto 
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el pacto elude a la coordinaciOn de la accion de los gobiernos signatarios en 
muchos campos relacionados con el-desarrollo y no tan sea() respecto de los 
recursos hidricos. Sin embargo, hasta ahora, el tratado del Amazonas es menos 
definido desde el punto de vista institucional puesto que carece de secretaria 
permanente o de grupos de trabajo sobre temas determinados, como los que existen 
respecto de los acuerdos sobre el rio de la Plata. 

En muchas oportunidades se ha estudiado la posibilidad de suscribir una 
convenciOn continental sobre los rios internacionales. La idea de establecer 
principios para el aprovechamiento y use de los rios internacionales en America 
Latina se remonta a las primeras reuniones del sistema interamericano. En la 
Septima Conferencia Internacional Americana, que tuvo lugar en Montevideo en 1933, 
se aprobO una declaraciOn de 10 puntos sobre los usos industriales y agricolas 
de los recursos hidricos.24/ Los principios formulados en esta declaraciOn no 
eran obligatorios; sin embargo, no solo han dado lugar a otros intentos de llegar 
a convenciones regionales, sino que han sido la base de muchos acuerdos bilaterales 
y multilaterales suscritos por los paises latinoamericanos. Con el fin de perfec-
cionar la declaraci6n de 1933, en la segunda conferencia especial de Estados ameri-
canos celebrada en Rio de Janeiro en 1965, se resolvi6 convocar una conferencia 
especializada para formular recomendaciones y establecer normas para el aprovecha-
miento de los rios y lagos internacionales. Sin embargo, dicha conferencia no 
lleg6 a realizarse. 

Las convenciones o proyectos de convenciOn existentes ciertamente habran de 
seguir constituyendo directrices valiosas para el comportamiento de los Estados. 
En gran medida, lo mismo podria decirse de las convenciones mundiales, tales como 
los principios aprobados en la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, la 
Conferencia sobre el Agua, de Mar del Plata, y otros instrumentos o recomendaciones 
internacionales para el aprovechamiento de los recursos hidricos compartidos. 

B. Prestamos multilaterales para inversion en proyectos 
relacionados con el agua  

Cualquiera que sea la estrategia adoptada para el aprovechamiento y gestiOn de los 
recursos hidricos, su ejecucion entrafia realizar inversiones. Pese a lo que ha 
variado la situacion crediticia internacional en el Ultimo decenio, los bancos 
internacionales siguen siendo una fuente importante de recursos para el desarrollo 
de los recursos hidricos. 

En el period° comprendido entre 1971 y 1982, el Banco Internacional de 
ReconstrucciOn y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otor-
garon prestamos para proyectos relacionados on el aprovechamiento de los recursos 
hidricos por un monto cercano a 8.7 mil millones de d6lares a valores constantes 
de 1975.25/ El valor de los prestamos otorgados ha fluctuado apreciablemente de 
afio en a-TIoy tambien ha variado la proporciOn de los prestamos que ha sido asignada 
a los distintos sectores que utilizan el agua. (Vease el grafico 5.) Despues de 
1977 los prestamos relacionados con dos recursos hidricos tuvieron un incremento 
irregular aunque sostenido, pero dicho incremento tuvo una caida apreciable en 
1982. Gran parte de el podria atribuirse al mayor volumen de los creditos para 
suministro de agua potable y saneamiento, en especial en 1980. 

/Grafico 5 
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Grafico 5 

AMERICA LATINA: PRES rAmos OTORGADOS POR EL BIRF Y EL BID PARA 
PROYECTOS RELACIONADOS CON RECURSOS HIDRICOS, 

DISTRLBUIDOS POR SECTORES, 1971-1982 

Millones de Mares a pp.'.Aos de 1975 

1 500 — 

Otros 

Abastecimiento 
de agua potable 
y sanearniento 

Energfa 

Riego 

971 72 	'3 74 75 76 	77 78 79 80 	(US$ 1975) 

Puente: BIR1 y BID, Informes anuales 
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Como cabia prever, los prestamos se concentran geogrgficamente, a la vez 
por paises y, lo que quiz resulte mgs interesante, desde el punto de vista de 
la gestion del agua, por cuencas hidrogrgficas. En el periodo examinado casi 
tres cuartos de los prestamos se otorgaron a solo tres paises: Brasil, Mexico y 
Colombia. De los demgs paises de la regiOn, solo dos (Argentina y Honduras) reci-
bieron un 5% del total de creditos concedidos. 

La distribuci6n de los prestamos por cuenca hidrogrgfica, a partir de la 
ubicaciOn de los proyectos financiados, es menos desigual, aunque siempre se mani-
fiesta una elevada concentration en un almero reducido de cuencas. Las cuencas 
hidrogrgficas que registran mgs proyectos financiados por creditos de los bancos 
internacionales son el Caribe, el rio de la Plata, las cuencas del Pacifico tropical 
de America del Sur y Centroamerica y el Golfo de Mexico. (Vease el grgfico 6.) En 
varias cuencas no hay proyectos financiados por prestamos de los bancos interna-
cionales. Sin embargo, dichas cuencas generalmente corresponden a regiones no 
pobladas o a Venezuela, que no ha recibido prestamos en los atimos arias. 

C. Actividades de los organismos internacionales  

En America Latina llevan a cabo actividades relacionadas con el agua quince orga-
nizaciones diferentes de las Naciones Unidas y tres pertenecientes al sistema 
interamericano, asi como los bancos internacionales. La participaciOn de estas 
organizaciones en el desarrollo de los recursos hidricos de la regiOn es compleja 
y en muchos paises sigue aumentando. Las actividades ponen enfasis en la coope-
raci6n tecnica para la realization de estudios de preinversiOn que representan 
aproximadamente 90% de los gastos totales. 

Las clases de actividad varian considerablemente de una organization a otra, 
tanto en lo que se refiere a su naturaleza cuanto a las esferas de interes. Algunas 
organizaciones son eminentemente especializadas, tales como el Organismo Inter-
nacional de Energia At6mica, cuyas actividades relacionadas con el agua se limitan 
a la hidrologia isotopica, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que 
centra sus actividades en el suministro de agua potable y saneamiento a la 
poblaci6n pobre de las zonas rurales. En cambio otras, por ejemplo la ComisiOn 
EconOmica para America Latina, y el Departamento de las Naciones Unidas de Coope-
racift Tecnica para el Desarrollo, abarcan toda la gama de actividades relacionadas 
con el agua, si bien este se especializa masque nada en estudios sobre las aguas 
subterrgneas. El tamano tambien varia muchisimo, ya que va desde las grandes orga-
nizaciones que mantienen numerosos funcionarios en el terreno, como la Organization 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn y la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud, a unidades constituidas por una sola persona, tales como 
la Oficina Regional de la UNESCO. Si bien el trabajo de esta se complementa con 
programas dirigidos desde la Sede de la organizaciOn. 

El cuadro 24 presenta la participation real de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en los distintos campos relacionados con el desarrollo de 
los recursos hidricos. En la primera columna figuran las distintas esferas de 
gestiOn y uso, en la segunda las organizaciones que tienen especial interes o respon 
responsabilidad en la materia, y en la Ultima, aquellas que tienen algrin interes 
por el tema, por ejemplo en el marco especifico de su principal esfera de interes, 
o bien en cooperar con las demgs organizaciones. 

/Grifico 6 
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Grafico 6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL ACUMULATIVA DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS 
POR LOS BANCOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS RELACIONADOS 

CON PRODUCTOS HIDRICOS, POR CUENCA HIDROGRAFICA, 1971-1982 
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Cuadro 24 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIOiJ DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEiIA 
DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

Esferas de use y gestiOn 

Organizaci6n(es) cuyo 
interes principal lo 
constituyen los re-
cursos hidricos 

Organizacion(es) que se 
interesa(n)por algunos 
aspectos de los re-
cursos hidricos 

A. Funciones de gestiOn  

1. PlanificaciOn, politica, 
legislaciOn y administra-
tion del agua (incluida 
la planificacion del 
aprovechamiento de las 
cuencas hidrogr5ficas) 

2. EvaluaciOn de los recursos 
hidricos (recopilacion, 
elaboraci6n, almacena-
miento y difusiOn de 
information sabre las 
aguas superficiales y 
subterrgneas), incluida 
la aplicaciOn de la tele-
observacion y de las tec-
nicas isot6picas 

3. Education y capacitaci6n 

4. Agua y medio ambiente 
humano. GestiOn de la 
calidad del agua y 
lucha contra la conta-
minaciOn 

5. Control de crecidas (ges-
tiOn de las p6rdidas oca-
sionadas por las crecidas) 

6. Gestion de la sequia 
(lucha contra la deser-
tificaci6n) 

Dep. de CooperaciOn 	UNESCO, OMM, OHS, PNUMA, 
Tecnica/Naciones Unidas, 	UNICEF, ONUDI, OIT, 
FAO, PNUD, Banco Mundial, OIEA 
CEPAL 

om, UNESCO, OIEA 
	

Dep. de CooperaciOn 
recnica/Naciones 
Unidas, FAO, OMS, PNUD, 
Banco Mundial, CEPAL 

UNESCO, FAO, OIT 
	

PNUD, OMS, Banco 
Mundial, PNUMA, Dep. de 
CooperaciOn Tecnica/ 
Naciones Unidas, OMM, 
UNICEF, CEPAL, ONUDI, 
OIEA, UNCHS 

PNUMA 
	

Todas las dem'As 

ONUSCD, OMM 
	

PNUD, Banco Mundial, 
FAO, UNESCO, Dep. de 
Cooperacion Tecnica/ 
Naciones Unidas 

PNUMA, FAO 
	

Dep. de CooperaciOn 
Tecnica/Naciones Unidas, 
CEPAL, UNESCO, OMM, 
PNUD, Banco Mundial, 
PMA, FIDA 
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Cuadro 24 (concl.) 

Esferas de uso y gestiOn 

Organizacion(es) cuyo 
interes principal lo 
constituyen los re-
cursos hidricos 

OrganizaciEm(es)que se 
interesa(n) por algunos 
aspectos de los re- 

cursos hidricos 

7. Cooperacion tecnica entre 
	

PNUD 
	 Todas las demds 

los palses en desarrollo 
(CTPD) 

B. Aprovechamiento y uso para  
fines sectoriales 

1. Agricultura y pesca (riego 
y avenamiento; agricultura 
de secano; pesquerlas de 
agua dulce; acuicultura) 

2. Abastecimiento comunitario 
de agua y saneamiento 

3. Exploraci6n y aprovecha-
miento de los recursos de 
aguas subterrdneas 
(incluida la perforacion 
de pozos) 

4. Uso del agua para fines 
industriales 

5. NavegaciOn interior 

6. Hidroelectricidad  

FAO, Banco Mundial, 
PMA, FIDA 

OMS, Banco Mundial, 
UNICEF, PNUD, UNCHS 

Dep. de Cooperacion 
Tecnica/Naciones Unidas, 
UNICEF, FAO, OMS, Banco 
Mundial 

ONUDI 

CEPAL 

Banco Mundial, PNUD 

PNUD, UNESCO, OMM, OIT, 
PNUD, PNUMA, Dep. de 
Cooperacion Tecnica/ 
Naciones Unidas, OIEA 

FAO, Dep. de Cooperaci& 
Tecnica/Naciones Unidas. 
CEPAL, UNESCO, OMM 

CEPAL, UNESCO, OMM, 
OIEA, UNCHS 

Banco Mundial, Dep. de 
Cooperacion Tecnica/ 
Naciones Unidas, FAO, 
PNUD 

Banco Mundial, PNUD 

FAO, OMM, Dep. de Coop_ 
raciOn Tecnica/Nacione 
Unidas 

Fuentes Naciones Unidas, Grupo intersecretarial sobre recursos hidricos del Comite 
Administrativo de Coordinacion, The United Nations Organization and Water, 

1983. 
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En el anexo 1 se ofrece una lista mgs detallada de los programas y proyectos 
de un grupo seleccionado de organizaciones internacionales, tanto dentro como 
fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

Notas 

1/ Entre los ejemplos recientes cabe mencionar Colombia, Departamento Nacional 
de Planeacion, Estudio del Sector de Energia Electrica, vol. III, Inventario de  
los Recursos Hidroelectricos, Bogotd,197.9; Ecuador, Instituto Ecuatoriano de 
Recursos Hidrgulicos, Recursos HidrolOgicos Superficiales de Ecuador (primera 
evaluation), Quito, 1979; Peru, Oficina Nacional de Evaluation de Recursos Naturales.  

Inventario y Evaluation Nacional de Aguas Superficiales, Lima, 1980. 
2/ FAO, Anuario de producci6n, vol. 35, 1981, Notas relativas a los .cuadros, 

p. 3. 
3/ OLADE, El potencial hidroelectrico: Alternativa energetica y desafio  

industrial y financiero para America Latina, febrero de 1981. 
4/ Comisi6n EconOmica de las Naciones Unidas para America Latina, Water  

Management and Environment in Latin America, Pergamon Press, Oxford, 1979, p. 65. 
5/ La intervention del hombre en los procesos naturales no puede limitarse 

a la construction de obras fisicas: para obtener pleno provecho de dichos ejercicios 
de ordenacion ambiental debe acompaharse de otras acciones. 

6/ CEPAL, Informe del seminario regional sobre gestion ambiental y grandes 
obras iadrgulicas, Concordia, Argentina, 1° al 3 de octubre de 1981 (E/CEPAL/L.262).  

Santiago de Chile. 
7/ De acuerdo con un estudio sobre los patrones de mortalidad infantil 

llevado a cabo hace diez ahos por la OPS "la falta de servicios de agua potable 
estg directamente relacionada con la mortalidad postneonatal excesiva y constituye 
una importante medida de las condiciones ambientales desfavorables": Tease OPS, 
'Patterns of mortality in childhood", Scientific Publications No. 262, 
Washington D.C., 1973, p. 134. 

8/ Banco Mundial, "Measuring levels of living in Latin America: An overview 
of main problems", en Living standards measurement study, Working Paper No. 3, 
octubre de 1980. 

9/ OPS/OMS, Health Conditions in the Americas, 1961-1972, Washington D.C., 
1974, p. 40. 

10/ Naciones Unidas, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua, Mar del Plata, 14 al 25 de marzo-de-1977, Nueva York,. 1977, p. 30. 

11/ Peru, Plan Nacional de Ordenamiento de los Recursos Hidrgulicos, Lima, 
1977, pp. V a VIII. 

12/ Venezuela, Comisi6n de Planificaci6n Nacional de Recursos Hidrgulicos, 
Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidrgulicos, vol. I, El Plan, 
Caracas, 1972, p. 61. 

13/ Chile, Ministerio de Obras PUblicas, Riego y Drenaje en Chile, Santiago, 
1980, p. 59. 

14/ Veanse los puntos que figuran en el pgrrafo 44 del Informe de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, op. cit., pp. 31 y 32. 

15/ Mexico, Comision del Plan Nacional Hidrgulico, Plan Nacional Hidrgulico, 
1981, p. 94. 

16/ Chile, Ministerio de Obras Pablicas, Riego y Drenaje en Chile, op. cit., 
pp. 53-57. 
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17/ Para un analisis detallado de la naturaleza de los sistemas hidricos 
en la region de la CEPAL, vease Naciones Unidas, Abstraction and use of Water. 
A comparison of legal regimes, ST/ECA/154, Nueva York, 1972. 

18/ Naciones Unidas, Questionnaire on Present Status of Water Resources 
Development: Progress and Prospects since the United Nations Water Conference, 
marzo de 1980. 

19/ Estos cuatro riesgos naturales representan 90% de todas las perdidas de 
vidas y daflos a la sociedad humana y al medio ambiente. Tease, PITUrA,Review of  
the Priority Subject Area: Natural Disasters, Informe del Director Ejecutivo,1977. 

20/ Tornado de PNUMA, op. cit., p. 3. 
21/ Basado en el analisis que figura en Kenneth Wewitt e Ian Burton, The 

Hazardousness of a Place", Universidad de Toronto, Departamento de Geografia, 
Research Publication No. 6, 1971, pp. 98-99. 

22/ Un magnifica estudio acerca del riesgo de sequia y las medidas adoptadas 
en Brasil al respecto se encuentran en Brasil, Ministerio del Interior, Superinten- 
dencia do Desenvolvimento do Nordeste, Departamento de Recursos Naturais, As Secas  
do Nordeste, Recife, 1981. 

23/ Organizaci5n Panamericana de la Salud, Simposio regional sobre recursos 
humanos para el Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, 
Panama, julio de 1982. 

24/ ResoluciOn LXXII aprobada en la Septima Conferencia Internacional Americana. 
celebrada en Montevideo en 1933. 

25/ El manta de los pr6stamos que figuran en los informes anuales de los 
bancos pertinentes se aumento o disminuy5 de acuerdo con el indite de precios de 
los bienes de capital, de los Estados Unidos. 

/Anexo 1 
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Anexo 1 

ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL CAMPO 
DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN AMERICA LATINA 
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