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Acci6n del Estado en el in
cremento de la Superficie
Regada en el Territorio Na
cional.

LA
historia nos ensefia que

desde los mas remotos tiem

pas, en todas las naciones que

alcanzaban una organizacion
mas 0 menos estable, parte importanre
de sus habit-antes se dedicaban al cul
tivo del suelo de cuyos productos vivian,
y que en aquellas organizaciones que

iograron constituir Gobiernos estables,
eStOS debieron siempre preocuparse pre
ferentemente de dirigir la producei6n
agricola a fin de evitar las desastrozas
consecuencias de sus iiuctuaciones que
en numerosas ocasiones se tradujeron en

horribles hambrunas que obligaban a

los habitantes a emigrar de sus respec
tivos territorios

Los pueblos orientales ejecutaron gran
des obras de riego emprendidas por Ia
accion de sus gobernantes.

Las monumentales obras romanas son

exponentes claros del concepto que, ya
en aquella epoca, tenian los Cobemantes

sobre la necesidad de asegurar y fomen

tar la produccicn agricola de sus terre

nos. Y posteriormente, hasta nuestros

dias son innumerables las obras de re-

gadio emprendidas 0 rmpulsadas par la
accion de los respectivos Cobicrnos

No obst.ante estos hechos que demues
tran claramente el concepto que desde
los primeros tiempos civilizados ha im

perado en cuantc a la obligacion de los
Estados de impulsar por todos los me

dias posiblcs le produccion agrfcola, ha
habido epocas en que el concepto Iilo
sofico individualista estimc que el dcber
de los Gobiernos estaba reducido a am

parar y dar facilidades a s610 los pro

yectos nacidos del interes particular, cor
cuanto se estimaba que el mayor factor
de progreso de un pals era el interes de
cada individuo. euya suma representaba
el interes nacional Consecucncia de
estas ideas econ6micas hubo de ser que
en aquellos paises, en que sc les siguio
mas estrictamente, solo se emprendieron
durante muchos afios aquellas obras que
estaban al alcance de los recursos econc
micos de los individuos 0 cuando mucho
c:e Sociedades 0 'Comunidades que 10-

graban constituirse en vista de un interes

muy manifiesto, pero sin que se dejase
sentir 18 accion directa del Estado, ya
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sea construyendo por su propia cuenta

obras que tendiesen directamente al au

mento de la produccicn, 0 estimuiando
con primes 0 ayudas pecuniarias a aque
llas que se emprendiesen par particu
lares.

Hoy dia he desaparecido casi por
complete esta idea individualista en la

acci6n de los Gobiernos, Y. aun los parses
mas conservadores, han evoiucionado en

el sentido de estimar que es una obliga
ci6n del Estadc dirigir, encauzar y esti

mular. por todos los medias postbles, el
aumento de la producci6n, ya sea agricola
o industrial y de aqui que, por donde

quiera que se extienda Ie vista, veremos

a los Gobtemos de los dlversos parses
emprendiendc por su propia cuenta

grandes obras de regadlo, creando instl

ruciones y dependencias administrativas

para dirigir y mejorar la producci6n de
los terrenos ya cultivados, abriendo ea

minos y construyenda ferrocarriles que
valorizan los productos de las respecti
vas zonas de atracci6n, y, en muchas
ocesiones. haciendose socio de empresas
industriales.

No ec; necesario grandes disertaciones

para obtener el convencimiento que esta

politica que podemos llamar socialista es

la unlca que eorresponde a la actual
eivilizaei6n cristlana, pues ella tiende a

que el patrimonio del Estado se admi

nistre para el bienestar del conjunto de

los habitantes y este 5610 ee obtiene
con productos abundantes que permitan
una vida barata y que scan suficientes

para satisfacer todas las necesldades de
105 ciudadanos.

La industria agricola es por su natu

raleza estimada en todas partes como la
industria madre de las demas, pues ella
no 5610 nos da 10 necesario para la sub
sistencia sino que tambien nos proper
ciona una cantidad de materias primes
que, convenientemente elaboradas por

las ceres industrias, son recursos econ6-
micas importantisimos en 18 vida de un

pais.
En los paiscs de la America del Sur

parece que el aumento de su poblaci6n
5010 esta limitado por la capacidad pro
ductora agricola y, por consiguiente, 51

este capacidad aumenta es posiblc es

perar que las respectivas poblaeiones
progresen en igual sentido.

Chile produce actualrnente apenas Io
necesario para su propia subsistencia,
recesitando impcrtar para satisfacer sus

necesidades parte importante de la came

que se consume, la totalidad de la azu
car y conrendose apenas con 10 necesa

rio en trigo. papas.y dernas leguminosas.
Solo por excepcion se exports trigo, pero
no han side raros los cases en que ha
habido necesidad de importar este cereal

para cubrir el deficit.
Para dames cuenta del heche enun

ciado basta dar una rapida mirada a

las estadisticas de los ultimos enos.

As! por ejemplo, el afio 1926 se invir

tieron los siguientes valores en importar
articulos de consumo necesarios para 18.
vida:

En animales vivos. , , , , .$
Arroz .

Trigo, ,.

Frutas .

Te, cafe y yerba mate,

Aancar .. , ..

Otros productos alimen
ticios rnanufacturadcs

Bebides y ltcores .....

Tabeco en bruto y ela
borado ..

58.400,000.00
16.900.000.00
3.100,000.00
5.400,000.00

40750,000.1)<)
62.650,000.00

33.800.000.00
2.740,000.00

3.200,000.00

La que da un total de im

portaciones para ar

tfculos de consumo de

primera necesidad.. $ 226.940,000,00
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El ana 192? estes cifras son las �i- Animales ViV03 , $ 2.400.000.00

guientes: Lanas... 40.300.000.00

Animales vivos.

Arroz .

Trigo ..

Frutas. .

Te. cafe y yerba mate.

Azucar .

Ot1'05 productos alimen
ticios manufacturadcs

Bebidas y J icores .

Tabaco

s 39.000,000.00
15.700,000.00
3.000,000.00
4.300,000.00

39750,00000
40.000,000.00

J(J 150,000 00
) 300,000.00
J 000,000.00

Lo que da un total de . $ 178.200,000.00

En cambia las expcrtaciones de pro
ductos agricolas durante los rnismos

aries fucron las siguientes:

El ano 1926

Animules vivos.

Lanas y otros textiles ..

Cueros. etc

Avena ..

Cebada ..

Triga.
Prcductos leguminosos.

(frejoles. arvcjas, len

tejas) ..

Frutas y hortalizas .

Forrajes .

Materias primes varias ..

Industrias alimenticias ..

Bebidas y lieores

En total.

$ 947.000.00
38.500.000.00
15.150.000.00
19.800.000.00
3 12JO 000.00
15.200.000.00

14.600.000.00
8.500.000.00
1.160.000.00

385000.00
30.000.000.00

730.000.00

176.202.000.00

1�1 afio 1927 las expcrtaciones fucrcn
como slgue:

Cueros, etc.

Avena

Cebade...

Trigo ..

Semi lias varias. _

Legum inosas ,

Frutas secas y frescas,
tuberculos y hortalizas

Especies, forrajes y va

rios .

Industries alimenticias .

Bebidas y I icores.

18000.000.00
19500.000.00

18000.000.00
173.000.00

4.000.000.00
IbOOO 000 00

16.000.00000

4500.000.00
35.818.000.00

5.600.000.00

Total. 181091000.00

Como se ve. mientras las importacio
nes de art.iculos alimenticios alcanz6 en

1926 a 227 millones de pesos, las expor
taciones de productos de la agricultura
s610 pudieron estimarse en J 81 millones.

En el afio 1927 las lmportaciones y

las exportaciones tienen valcres casi

iguales. De modo pues que cs un hecho

que la Agriculture chilena no es capaz
de cubrir por si sola las necesidades de

la vida de sus habitantes, debiendo re

currir para solventar este deficit a los

productos de sus otras industries. Las
cifras indicadas demuestran aun mejor
este aserto si nos fijamos en que entre

los valores exportados figu ran las lanas

de Magallanes con 38 y 40 millones por
afio y estes cantidades no sc recmbolsan
sino en cantidad reducida a Ia economfa
nacional.

Si se profundiza aun mas en el estu

dio del valor de las importaciones y ex

portaciones que anualmente se hacen en

el pals, tenemos que el aiio 1926 cl to

tul importado alcanzo a 18 clfra global
de 1292 millones de pesos y las expotta
clones, incluyendo 387 millones, valor del

cobre pertenecient.e a las compafilas nor-
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teamericanos y 710 millones valor del
salitre Began a un total de 1.641 mille
nes. De modo, que. si se descuentan los
valores indicados por cobre y sali trc se

tiene como valor de J as otras exporta
ciones s610 544 millcnes. inc1uyendo en

esta cantidad 191 millones en numerario

Alga analogo paso en el ana 1927, las

importaciones llegaron a 1072 millones
de pesos, el valor del salitre y del cobre

exportado subi6 a 1378 millones y el
resto de las exportaciones a s610 ") 11 mi

llones. de los cuales J 5 millones corres

pondon a numerario y metales preciosos.
De 10 anterior se deduce que 1a eco

nomia naeional descansa ante todo en

el valor de Ia exportacion del salitre y
del cobre; dos industrias extractivas que
estan sujetas a toda clase de contingen
cias y que esten controladas par indus
triales extranjeros que en cualquier mo

mento puedcn producir una paralizaci6n
y dejar al pais en la mayor de las crisis.

Si por el contrario Jas industrias ex

tractivas permanentes y contratadas por
nacionaies produjesen 10 necesario para
solventar las primeras necestdades de 1<1
vida y pudieran todavfa producir un su

peravit capaz de disminuir en parte las
consecuencias de una crisis de 18s otras

ramas indicadas, se comprende que el

porvenir de nuestro pals podria mirarse

sin preocupaciones.
Es pues, de Ia esencia del Gobierno

de Chile su obligaci6n de preocuparse

muy especialmente de eumentar par to

dos los medias posibles la producci6n
agricola y fabril del pais, ya que 5610 Ia
cesacton de parte de la industria salitre
ra nos pondrfa at margen de la ruina.

Ahora bien, entre todos los medios

que se conocen para el aumento de la

producci6n agricola, ninguno mas eficaz

que el de aumentar la zona regada del

territorio, ya que es conocido de todos

que una hectarea de terrene regado equi-

vale por 10 menos a diez 0 quince hec
tareas de terrenos de secane. y los te

rrenos regados son los (miccs que se

prestan a los cultivos intensives.
Es pues, segun nuestro concepto, una

obi igacion del Estado chileno propender
par todos los medias a su alcance al
aumento de la extension regada del pals

II

Establccida esta obligacion del Estado
es util conocer como han entendido cum

plirla los Cobternos de algunas naciones

que han debido sentir Is necesidad del
incremento agricola de sus respectivos
territorios para tener ideas y poder adap
tar los procedimientos que mas encua

dren a nuestra idiosincrasia y a los re

curses financieros de que podemcs dis

poner.
Inglaterra ha emprendido grandes obras

de regadio en las Colonias: la India yel
Egipto.

En 1a India existe la Ley que lleva
e1 ncmbre de Ley sobre Canales y dre

najes de la India Septentrional del afio

1873. Segun esta Ley el Gobierno cons

truye las obras y arrienda las aguas a

los interesados, quienes pagan una con

tribuci6n sabre el rendimienro de las co

sechas.

Sf-gun estadisticas del afio 1905, el

Gobierno Ingles habia Invert.ide hasta

esa fecha 42 millones de Iibras esterlinas

(1680. millones de pesos de nuestra mo

neda) y obtenia 6% de interes sobre
dicho capital. La extension regada lle

gaba a 10 mlllones 500 mil hectareas y
naturalmente con estas obras se habia

conseguido la completa pacificacion del

pais y el desaparecimiento del hambre

que antes del riego se producta perlcdi
camente.

En las colonias inglesas del Canada

hay una ley que data del ana 1898 que
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faculta para contratar prestamos para

obras de riego can garantia de los sue-

10'3 y de las contribuciones que se cobran

a los regantes, que ascienden a s610 la
tercera parte del interes del prestarrro:
las otras dos terceras partes del .nreres
las paga el Estado.

En Francia la Ley del ana 1865, que

fue modificada el ana 1888 y posterior
mente el ana 1894, crea para la construe

cion de obras de regadio ones Asociacio

nes Sindicales, a las cuales el Cobierno

subvenciona can cantidades que varian
entre el 25 % y el 50 %, del presu

puesto de la obra que se va a empren

der; ademas las Administraciones pro

vinciales contrtbuyen en muchas ocasio

nes can el resto del valor de las obras y

cobran a 10.3 regantes una contribuci6n
anual por el uso del agua

At amparo' de estas leyes se han cons

trufdo en Francia canales para el riego
de muchos miles de hectarcas

Para sus colonias Francia es aun mas

generosa, pues en Algeria V Tunez ccn

tribuye con el 50% y hasta ct 75% del
costo de las obras y todavia da sub
venciones para la conservacion y explo
taclon de las obras.

Italia ticne un sistema parecido al de
Francia. En efectc, un decreto real de
fecha 2 de Octubre de 1922 unifico to

das las disposiciones de diversas leyes
que regian sobre Ia materia y a1 efecto
consult6 la cantidad de 5 millones de
liras anuales para subvencionar a las

empresas constcuctoras de obras de re

gadfo. Las subvencioncs se hacen pa�

gando el Estado durante 10 aDOS el 3%
de los capitales invert.ides y 2% durance
los veinte afios siguicntcs. pero se Iirruta
la subvencicn a la mitad de los iotereses

legales excluyendo la amortizacion.
Si consideramos que el intercs corrien

te en estos emprestitos es en Europa
entre el 5 y el 6% se ve pues que el

Estado de Italia ayuda a las obras de

regadfo can el 50% de los intereses.

Espana hasta haee algunos afios no

era tan generosa para las nuevas ernpre
sas de regadio como las nacicnes que
antes hemos mencionadc: en efecto. los
sistemas adoptados eran varios y pad ian
resumirse en las siguientcs formulas: a)
El Estado haec ias obras y exige su pa

go integro a los regantes mediante com

promises hipotecarios que se rigen par
tarifas progresivas.

Esta es una forma analoga a la pri
mera ley de regadio chilena dictada el
afio 1914, que mas adelante comentare

mas

b) Otorga a las empresas que constru

yen canales 0 represas, el privilegio de

pagar la contribuci6n de haberes durante
l Uafios, como si Ia propiedad fuera de

secane.

c) Otorga premios de 200 pesetas por
hectarea de terreno que se riega a Ies

Empresas constructoras que no son pro

pietatias de terrenos y uno de 350 pese
tas por hectarea a las Empresas forma
das por propietarios de terrenos por rc

gar (Ley de 7 de Julio de 1(05).
Tengo conocimiento que en J926 se

ha dictado en Espana un decreta ley
que crea las confederaciones Sindicales

Hidrogreficas, las que propendcn al
incremento de Is superficie regada.

Estas confederaciones con la ayuda
importante del Estado construyen las

grandes obras del Cuadalquivir.
En Estados Un ides tambien el Go

biemo ha tomado parte activa en las
construcciones de obras de riego En

efecto, con fecha 17 de J unto de 1902

se promulg6 una Ley que dispuso de
un fonda especial para ejecutar obras de

riego en la zona arida y semi arida. Los
terrenos que riega los coloniza entregan
do a los colonos pequefias extensiones

que fiuctuan entre 16 y 64 hectareas par
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colona. A cada colono Ie hja un precio

per aere (0,4 de hecterea) y esc valor

debe pagarse en 10 enos sin intcre

ses

EI Pen; tambien he emprendido en

los ulctmos afios grandes obras de re

gadfo entre las cuales podemos citar

las del rio lmpertal y las de la Pampa
de Olmos para el rlcgo de 8 000 y J 17 000

hectareas respectivamente y cuyos va

lores Ilcgan a 4,4 miliones y 36 millones

de soles 0 sea un total en moneda de

b peniques de mas de 150 millones de

pesos chilenos

El financiamiento de est.as obres las

haee el Gobierno del Peru expropiando
el 'i0% de los terrenos por regar los cuales

vende en seguida en parcelas a 25 anua

lidades sin mtcres. £1 agua para ei resto

del terrene que queda en poder de los

primitives duefics se cobra de 1a misma

maneta Ademas los terrenos que se

riegan quedan excntos de contribucton

predial par 20 arias

Esca breve revista de las dispoaiciones
adoptadas por las diversas naciones para

incrementar las superficies regadas de

sus respectivos territories nos demuestra

claramente de que todos ellos han en

tendido que no es exclusividad de los

propietarios de terrene el emprender
obras de riego sino que el Estado no solo

debe dirigir $U construccion sino que

tambien costear parte importante de

5U valor
Los modos de Hegar a estos resultados

son diversos y podrfan agruparse en 5

categcrfas:
1.0 EI Estado construye las obras.

queda duefio de elias y arrtenda el ague

per un tanto per ciento de las utflida

des de las cosechas

2," EI Estado construy� !J Sll co::>to

las obras y cn seguida las entrega a los

propietarios de los terrenos quienes que

dan obJigados a pagai un determinado

valor en un cierto nurucro de afios sin

computer interescs.

3." EI Estado subvencicna a Ias Em

presas Ccnstructoras de Obras de Re

gadio con una cuota importante de! va

lor de Ius obras a for-do perdido
4," EI Estado acuerda primas par

cada hectarea de terrene que ee riega, Y

limita por un cierto nurncro de aries 13

contribucion predial a Ia correspondiente
a! valor del suelo de secane at memento

de emprenderse 18 obra de regadio.
5." El Estado construyc 3 sus expen

sas las obras y se reembolsa de parte
de su valor par medic de anualidades

en que se cobra un interes bajo y una

amort.izacion

III

Veamos ahora eDITIO he entendido el

Estado Chileno la obltgacton que sobre

el pesa de fomentar por todos los medics

d su alcance el incremento de lei super

ficie regada de nuestro territorto

Es triste tener que dejar constancia

que solo el ana 1914 cuando comenz6 la

Guerra Europea parece que los dirigen
tes de nuestra poltltica virueron a darse

cucnta de la necesidad de que el Estaco

emprendiese obras de esta naturaleza,

pues antes de esa fccha las unices obras

de rtego realizadas con su intervene ion

fueron el canal de Maipo en los comien

zos de la Republica y eI aprovechamiento
de Ia laguna del Huasco para cuyas

obras se dict6 la ley 1033 que tiene fecha

27 de Enero de 1898 y en la cual se au

torizc [a inversion de 182000 pesos

que los propietarios beneficiados reem

bolsan al Ftsco con el page de 5i cuo

tas semestrales que se forman calcu

ladas con 8% de interes anual y 1 % de

amortizacion.

£1 incremento pues de 18 superfiCle
rcgada en Chile ha sido obra exclusiva
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antes de 1914, de los particulates que
hacienda grandes sacrfficios pecuniarios
emprendieron muchos de elias obras de

gran aliento que por desgracia en muchos
casos trajeron como consecucncia in

mediata la ruina de sus autores que se

sacrificaron en beneficio de sus suceso

res sin que el Esrado fucse en su auxilio.
Par esos seran siempre dtgnos de rc

cuerdcs los nombres de Balmaceda,
Larrain. Ossa. Urmeneta. Rioja y otros

que llevaron a cabo obras. como los ca

nales de Curacavi. Maliarauco y Cuii
pran en la provincia de Santiago y los
canales de Limache y Ovalle, y repre
sas como la de Alcones en Colchagua.

Pero estas grandee empresas de riego
demandan enorrnes sumas de dinero no

s610 para. la constrcccton de los canales
sino tambien para la preparacion de los
terrenos y no entran a producir sino

despues de algunos afios. Esta circuns
Lancia son Ja causa de que el incremento
de ia superficie regada en los afios an

tetiores a 1<)14 fuese tan bajc y que pue
de estimarse que en 20 afios solo se hi
cieron obras para nuevos regadios que
alcanzan a regar una superficie de 10
mil hectareas

Como hemos vista el 9 de Diciembre
de 1914 se promulgc en Chile Ia primera
ley que autoriza a! Estado para empren
dcr obras de regadio. Esta ley autorizc
18 inversion de 16 millones de pesos para
la construccion de cuatro canales, el
Mauco en Valparaiso, el Maule en

Taka, el Melado en Linares y e! Laja
en Bio-Bfo.

El mecanismo financiero de esta ley,
como que era cl primer paso que se dabe
en el sentido ele que el Estado construye
se obras que deblan ser entregadas
despues a los particulares quienes las

explotarian en beneficio propio, fue por
demas mezquino tanto en su CLlantl<'.l
cuanto en sus exigencias de cobrar todos

los gastos incluso estudios Inspeccion
tecnica. intereses y amortizaciones de
los bonos emitidos durante la construe

cion a los propietatios.
En su cuantfa Cue mezqu inc por cuanto

las cantidades consultadas para cada
obra estaban muy distante de los valores
reales que significaba la construccion
de las mismas ; y respecto a las disposi
clones referentes al reembolso por los
propietarios de todos los gustos con in

tereses acumulados result6 ser tan absur
da que no ta rdo en ser necesano una

modificacion substancial. En efecto una

obra emprendida con este sistema rccar

ga su costa en 26% si su construccicn
demora 3 aDOS en 67% si dcmora 5 afios
y se duplica si su construcci6n dura
7 enos.

No obstante estas deficiencies de la

Ley de 1914 esta he trafdo grandes be
.neficios at pats marcando una nueva

era en que las ideas sobre la colaboraci6n
que debe prestar el Estodo al [omenta de
la Agriculture empieza a modificarse
substancialmente reconociendose Ia ne

cesidad de construir obras dirigidas per
el Estado, estudiar el mejor aprovecha
mientc de las corrientes de ague natu

rales y dictar disposiciones que tiendan
a asegurar ese aprovechamiento sin

dctrimento de los derechos constituidos
pero encaminados al beneficio colectivo
mas que al individual

Para darse mejor cuenca del cambia
de politica en materia del uso y aprove
chamiento del agua que convenga con la
Ley de 1914 que trajo como consecucn

cia la creacion de una nueva Inspecci6n
en la Direccion de Obras Publicae. VO�l
a dar a conocer las escasas leyes 0 decretos
que antes de esa epcca reglamencaron
e1 uso del agua.

En Noviembre de 1819 el Senado Con
sulto defini6 10 que debia !Iarnarsc rega
dor de agu8.
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En Enero de 1872 se dicto una orde

nanza sabre distribucion de agua en los

rfos que dividen provincias 0 departa
mentes. EI mismo afic 1872 se dtctaron

ordenanzas sabre distribuci6n de agues

en el rfo Aconcagua, Tinguirtrica y

Teno: el ana 1�75 para eI rio Copiapo

y en 1880 para el Huasco.

En 1893 se decrero un reglamento pa

ra las concesiones de aguadas fiscales en

las provincias del norte.

En 1897 se dict6 un regiamento sabre

construccion de marcadores en los cana

les del rio Cachapoal
En 1907 se dict6 ot.ro reglamento para

las conccsiones de mercedes de agua

para USGS industriales

En Diciembre de 1907 se promulgo
una ley que permite el aprovechamiento
de los cnuces particulares para fueraa

motriz.

En 1908 se promulgo Ia Ley de A.so

ciaciones de Canalistas y en lC)IO un

reglamento para ia inscripcion de los

aetas ':/ contratos traslattcios de dominic

de los regadores de agua.

Fuera de estes drsposiclones no exis

ten atL·IS sobre aguas que las consigna
das en cl Cod/go Civil y en el Ccdrgo de

Procedimiento Civil y las que se refiercn

a ctertas atribucicnes de poiicfa y de con

cestones de mercedes asignedas a las

Munictpalidades
De todas las disposiciones cnurneradas

5610 la Ley de Asociaciones de Canalis

tas del ana 1908 ticnde a dar ciertas fa

cflidades a los agricultores que quieran

ernprender obras de regadio, pues les

permite hacer uso del credito dando como

garantfa las mismas obras y tiende a

una mejor repart.icion del agua.

Las disposiciones de las ordenanzas

del afio 72 C:::Iunque antig'_'··- :,;Jo

muy beneflciosas, par cuanto elias han

evit<:!do mllchos juicios y han permitido
'un aprovechamiento mas completo de

lasaguas de los rfos, perc sus disposicio
nes no son aphcabics para los cases en

que se desee hacer un rnejor aprovecha
micnto, rcgulartzando las corrientes par

medic de embalses

Por ezra parte las disposiciones ge

nerales contcnidas en et C6digo Civil y

en especial las que se refieren a servt

dumbres estan concebidas en forma

tal que hacen practicamente imposible
18 construccion de cana [es y embalses

cuendo eJ propietario sirviente se presume

perjudicadc aunque el bencficio que

pueda obtenersc de 18 obra sea de gran

importancia para el aumento de la pro

duccton

A partir de la Ley de Diciembre de

1914 como he dicho las ideas sobre

regadio se han ido rnodificando gracias
fl. la creacion de 18 Inspeccion General

de Regadfc que hoy die se denomma

Departamento de Riege
En efecro despues de ia Ley de Di

cicmbre de 1914 que autorizo la emision

de 16 rrullones de pesos en bonos de

regadio para las construcciones de los

canales Mauco, Maule, Melado y Laj a

se dicta ron otras que autorizaban la

conscruccion de las siguientes obras;

embalsc del Planchon en Curico, Canal

de Perquilauquen en Parra}, canal Ti

paume en Rengo, embalse La Laguna en

Coaquimbo. embalses del rio Colina

en Santiago y construccion de los cana

les dertvadcs de los cuatro grandes ca

nales primitives.
Todas estas lcyes autorizaben Ia cmi

sion de bonos cuyo producto debia in

verttrse en la construccicn de las respec

tivas cbras, en el pago de las expropia

ciones, inspeccion tecnica y pago de

intereses y amortizacion de los bonos

emitidos durante la construcci6n.

U{la vez cerminadas las obras debra

hacerse 18 liquidacion respectiva y des�

de·eI momento de la entrega de las obras



los canalistas propietarios debfan co

menzar a efectuar el servicio de 18

deuda.
EI Departamento de Riege fue es

tudiando durante la conetruccion de las
obras la situaci6n que se creaba a muchos

propietarios de terrenos que habian
solicitado su regadfo y cuyo costo al
hacerse el servicio de la deuda en jla
forma prevista par Ia Ley resultaba de

tal magnitud que Ies era imposible $0-

portarlo
Para remedtar este rna! que provenla

de la forma de financtamiento de la

Ley de 1914 se consiguic primcro una

ley que lleva el :-":." 3730 y Iecha 16 de

Febrero de 1921 que da ciertas Facili
dades para cl pago de la contribucion

de Riege
Despues en el afio 1923 se estudio otro

procedsniento para convcrtir la deuda

en bonos en vales del tesoro sin inrere

ses pero que no obtuvo sancion legisla
tiva

En el curso del afio 1924 cl Supremo
Gobierno nombr6 Comisiones especia
les para que estudiascn la forma de lle

gar a una solucion para los canalistaa
del Maule, Meiedo y Laja cuyas obras

estaban muy recargadas en su valor con

respecto a su presupuesto prim it iva y
s610 sc obtuvo una solucion con el de

creta ley ;-"':0 693 que fijo valores defi
nitivos a C<;dS tres grandes obras para

que fuesen reembolsadas por los cana

Iistas. valores muy Inferiores al costo

cfectivo de elias y por cterto muchisimo
mas bajos que los que hubiesen resui
rado si se hubiesen aplicado los intere

ses de los bonos cmitldos.
EI Decreto Ley anterior que es de

fecha 17 de Octubre de 1925 es la prime
ra disposicion legislativa que acepta la
cont.ribuci6n efectiva del Estado en las

Obras de H.egadio, pues en esc decreta

ley se exige un reelT!bolso de 32 y medio

millones de pesos pagados con cuotas

equivalences a tO% en 36 afios y media

por obras cuyo costo asciende a 55 mi

Ilones.

Con la misma fecha de 17 de Ocrubre
de 1925 los decretos leyes 683 y 683 bis
autorizaban la inversion de mas 0 menos

37 millones de pesos en obras de rega
die que los propietarios inreresados po
drlan reembolsar con solo el Interes del

5% can uno de <lmortizaci6�.
Anterior a esros decretos leyes. en

Marzo de 1925 se dicta otro dccreto

ley que \leva el N° 445 sabre construe

cion de obras de Regadio, pero que car

gaba e! peso total del costo de las obras
a los propietarios directamente bene
ficiados, quienes debian obtener pres
tames hipotecarios con el producto de

los cualcs e1 Fisco sc pagaba de los
fondos que avanzuba para la construe

cion de la obra. Esta ley ccntenla dis

pcsiciones muy conveniences sobre la
Iaculted de expropiar terrenos para em

balses y los necesarios para const.ituir

las servidumbres de acueductos
Perc el gran paso tcndicntc al aumento

de la superficie regada del ten-itorio

dado par cl Estado de Chile 10 constitu

ye la Ley N." 4303 que aprueba un plan
de Obras Publicae Extraordinartas y
en el cual se consultan 160,5 millones de

pesos para cbras de regadfo. A esta Ley
de Obras Pcblicas Extraordinartas sigue
su complementaria en materia de obras
de regadfo If) Ley N,» 4445 de Octubre
de .192l:S en la cual se dan las normae se

gun las cuales deben emprenderse las
cbres de riego, se ordena la const.itucion
de Asociaciones de Canalist.as, se fija ];'1
forma de recmbolsc de la parte que se

determine deben pagar 10.-:; propietarios
beneficiados y la manera de entrega
de las obras construide.s despLles de

[res Hn{)s en que el Estado mediante una

pequena contribuci6n efectuara la ex-
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plotaci6n de las obras en beneficio de

los prcpietarios
Si a las leyes anteriores se agregan

las disposlciones reglarnentarias sabre

mercedes de aguas de regadfo: sabre

inscripcion de los derechos de aguas

existentes: los estudios que se Bevan

<1 efecto cadu vez con mayor amplitud
para conocer los recursos de agua de que

sc puede disponer en las diversas corrien

tes ; los estudios sabre regularizaci6n
de esas mismas corrientes que pueden
ser aprovecbadas pOI' el Estado y por los

particulares ; la creacion dentro del mis

mo Departamento de Riege de una see

cion de Ingenieros que se preocupe del

estudio en el terrene de prcyectos de

embalses para aqueilos agricultores que

In soliciten ; las disposiciones adoptadas

para dar mayor seriedad de eficacia y

justtcia a la repartici6n de agua de los

rfos en epocas de cscescs y per ultimo

la revision completa de las disposlciones

legales que segun ci usa de las aguas que

sc traducira en breve en la adopcion
de un cuerpo de Ia disposiciones que for

maran el Ccdigo de Aguas: se tendra el

conjunto de la labor que se realiza ac

tualmente per el Estado a fin de au

mentar Ia cficiencia del riego y aumen

tar la superflcic regada del pals
En cuanto a las inversiones hechas

per cl Estado desde el ana 1914 basta la

fecha en la construcci6n de obras de

Regadfo, su mspeccton y estudio y man

tencion del personal ocupado en este

servicio, pucde calcularse que lIega a

65 millones de pesos. Algunas de las

obras emprendidas con esee gasto aun

no estan determinadas perc se llegara
hastn su completa utilizaci6n con un

mayor desembolso de 2 a J millones

mas

E.I IJenencio que reportaran las obrns

indicadas que corrcs}X)nden a los canales

Mauco, Mal.lle, Melado, Laja, Perqui-

Iauquen y Tipaune y a los embalses de

Planch6n en Curic6 y la Laguna en

Coquimbo alcanzara a una superficie
de nuevos terrenos regados de 140 mil

hectareas y a regularizar el riego de

otras )0 mil hectareas correspondientes
a 105 valles del rfo Teno y del rio Elqui
en Coquimbo.

La econornfa nacional se mejcrarf
con una entrada bruta proveniente del

valor de los nuevas productos que sin

ninguna exageracicn puede calcu!arse

en 50 millones por afio 10 que equivalc
a cantar can una produce/on bruta me

dia de solo 350 pesos por hectaree.

De esrcs 50 millones ei Estado perci
bira per amortizaei6n de las obras mas

o menos 4· millones por ana y como el

aumento de avaluacion de los terrenos

regados sera sin duda superior en 200

millones a la valuaci6n de secano sc

tendra por este capitulo otra entrada

fiscal que puede avaluarse en 1,5 mi

Hones fuera de las otras entradas indi

rectas que se percibiran por los negocios
que viviran a expensas de la nueva pro

ducci6n.

IV

Hemos visto el rrabajo efectuado haste

In feeha en los ultlmos 14 afios pero para

darse cuenca del verdadero Significado
de la politlca que se ha trazado el actual

Cobierno en materia de riego es menes

ter conocer el programa de trabajo que

proslgue hoy die el Departamento del

Ramo, la dependencia administrative

a que ef Estado ttene encomendada ta

realizacion de sus ideales y a la luz de

las estadtsttcas sacar las consecuencias

que se derivaran de su completa reali

zaci6n.
En el corriente afio 1929 el Estado se

propone dejsT contratadas dos grandes
obr8s de embalse en Atacama y cuatro



en Coquimbo, cuyo coste de construe

cion incluyendo canales puede calcular
se en 65 millones de- pesos y cuya explo
tacion permitire el riego met6dico de
mas a menos 70 mil hectareas.

En esre mismo ana quedaran contra

tadas obras para regar 6 mil hcctareas
en Santiago y otras tantas en Casablan
ca Y cuyo costa llegara a l 2 mlllones de

pesos
En la provincia de Maule se contrata

ra el embalse de Bullileo para la regula
rizaci6n de! rio Longavi que beneficia
a 32000 hectereas y cuyo costa sera de
10 millones de pesos.

Se trabajan edemas orras obras pe
quefias.

Las construcciones que se iniciaran
en el preseruc afio representan valores
de 87 millones de pesos y aumentaran
Ia superficie regada del territorio en

cercu de 100 mil hectareas de rulo de

muy buena calidad cuyc producto me

dio no puede avaluarse en menos de
500 pesos par hectarca 0 sea que pOI'
esre capitulo podra obtenerse un au

menta de produccion de 50 rnillones
anuales

EI desarrollo del plan de obras .de
riego consulta en los cuatro afios veni

deros un desembotso total de 160 nu

Hones de pesos, de modo que, podran
regarse aun otras 100 mil hectareas de

terrenos elegidos en las provincias de

Coquimbo, Aconcagua, Cachapoal y Bio

Bio.
La superficie total rcgada en el te

rritorio de Chile era el afic 1927 antes de

que entrase a 1a explotacion los canales
del Laja, Maule y Mclado de I 100000
hectareas y el valor del producto brute
de esta extension puede estlrnarse segtm
las estedisticns en 400 miHones de pe-

50s. La superficie agricola total se ava

lua en 20 milloncs de hectarcas y el pro
ducto bruto de toda esta enorme superfi
cie en 1000 millcnes de pesos de modo que
600 millones corresponden a 18 900 000
hectareas de secane

Con las nuevas obras se incrementara
18 superficie regada en 350 mil hectareas,
de modo que, el oumento de producci6n
podra apreciarsc dentrc de unos 5 aftos

y llegara a ! 50 millones de pesos
Si el Gobierno persiste en su pclitica

de fomenter iu industria agricola con

leyes que faciliten el credito de ella. que
estimule a los agricultores para que eje
cuten obras de riego, y dediquen sus

terrenos a los cultivos mas productivos
el aumento de Ia producci6n no se hara

esperar y can clio eJ mejoramiento eco

n6mico del pals.

V. CONCLl!SIONr;S

1. '-' Es un debcr del Estadc e.l prcpen
dec J-")Or todos los medius a su alcunce cl
aumcnto de Ja superficie regada del te

rritorio
2.0 EI Estado debe concurrir al costa

de las obras de rcgadio: a) Efectuando los
estudios y reconccimientos en el terrene.

�) Ccnstruvendo las obras que crca

conveniente cargando a los propietarios
directamenre beneficiados solo una parte
de su valor, calculado de manere que
sea un estlmulo el trabejc de poner en

estado de riego los terrenos de secane.

:3." Hay conveniencia en que el Est.ado
forme un plan met6clico de construcci6n
de obras de riego, para 10 cua! pod ria
formarse un fondo de riego, consultando
anualmente una cierta suma de dinero
en el presupuesto general de le Nacion.

Santiago, Junio de 1929.




