
f

3 O

REPUBLICA DE CHILE♦
MINISTERIO DE SaLUD PUBLICA

■J
?

INVENTaRIO DE LOS PRO BLEHAS

DEL 14 E DIO A 1'1 B I E l! T E

ir

PROYECTO PNUr-uVCEP.J,

Scintiagode Chile 197A.-

1
l



f

4

MINISTERIO DE S/LUD iUBLIC.'; 
SERVICIO N..CION;.L DE S.'LUD 

CHILE

%

PROBLEM'S DEL MEDIO AMBIENTE

I N D I C E

C A r I T U L 0 PAGINA

1.- INTRODUCCION 1

22.- SITUACION GENERAL DEL PAIS
4

3.- PROBLEMS AMBIENT ALES PRESSOTBS EN LOS .ISENT/iMIEN 

TOS HUMANOS.................................................................................. 8*

164.- DETERIORO DE LOS RECURSOS TIERRA, AGUA Y VEGETACION

205.- CONSERV..CION DE LA NATUR.'XEZi;

6.- COMERCIO, ECONOMIA Y TECNOLOGIA 22

7.- /vLGUN, S ACCIONES EMLJRENDID.'S TEND LENT ES A MEJOR/R 

LAS CONDICICNES DEL MEDIO ,'MBIENTE............................... 23

Santiago dc Chile 1974*



PROBLEM .AS DEL MEDIO -'iMBIENTE EN CHILE

1.- INTRODUCCION:
% El desarrollo creciente e inamdnlco del pais est^ crosndo se 

rios problemas de saneano ento y de contamlnaci6n del ambiente (aire, agua, sue 
los, alimentos y tenslones urbanas) cuyo deterioro consigm ente, si no es dete 
nido por una politica de control adecuada, puede convertirse en un factor obs- 
taculizador de ese mismo desarrollo.

Existen en este memento en el pais una ser: e de instituciones 
y organismos que, de una u otra forma est£n preocupados y conscientes de los 
problemas relacionados con el saneamjento, control de la contamlnaci6n del me
dio y preservacj6n de los recursos naturales. Sin embargo, debido al gran inte 
res que este tdpico ha despertado se ha producido una confusibn sobre la apro 
piada adopcibn de medidas unificadas. En la mayorla de los casos varies orga
nismos tratan el mismo problema bajo el mismo aspect©, pero sin relacionarse 
entre si, lo cual implica adembs de una duplicidad de
rro de los siempre escasos recursos econbmicos y humanos que se asignan para 
la solucibn de estos problemas.

labores un despilfa-

En una primera intencibn de coordinacibn en los aspectos de 
salud y contarranacibn del medio, a mediados de 1971 se creb la Comisibn Naeio- 
nal de Lucha contra la Contamlnacibn Ambiental, cuya principal labor seria la 
de "asesorar al Supremo Gobierno en la programacibn y coordinacibn de una pol^ 
tica a seguir sobre todo lo que digs relacibn con esta materia y coordinar la 
labor de los diferentes Ministerios en este sentido”.

La falta de un organismo tecnico adecuado que colabore con 
las actividades de esta Comisibn, se estima que ha sido hasta ahora una de las 
causes para que no pueda desarrollar con exito los estudios programados y asi 
cumplir con sus objetivos a cabalidad.

Adembs de lo anterior, es necesario agregar que cada uno de 
los sectores que tradicjonalmente han venido preocupandose de los problemas 
del medio ambiente enfrentan las siguientes trabas fundamentales;

a) Falta de una politica nacional con relacibn al control de la contaminacibn 
y aprovechamiento bptimo de los recursos naturales de acuerdo a los planes 
de desarrollo.

b) Deficiencies en las leyes actualmente vigentes sobre la materia y falta de 
planeamiento y de coordinacibn adecuada de las actividades a desarrollar 
por los distintos organismos responsables por las actividades de saneamien 
to y proteccibn del medio en Chile.

c) Deficiencias en las estructuras orgbnicas y en los procedimientos adminis- 
trativos de los organismos a cargo de estas actividades.

d) Falta de programes adecuados y debidamente financiados tendientes a la so
lucibn de numerosos problemas de saneamiento que afectan a la poblacibn y 
a la conservecibn de los recursos naturales del pais.
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e) Fslta de un sistema dindraico de ovaluacidn, correcci 6n j control do las act! 
vidades do saneamlento ambientol y pres8rvraci6n de los recursos naturales 
quo se realizan en el pale, con el objeto de irlas roajustando y corrigiendo 
en el transcusso del tiempo, adaptdndolas a la situecidn siempre cambiante 
de los problemas a resolver y a la obtencidn, on todo momento^ del mdximo 
bienestar de la poblacidn.

f) Falta de un si sterna adecuado de informacibn y referenda.

g) La falta de incentivos adecuados tanto tecnicos como economi cos que intere
st a un mayor numero de profesi onales en este campo.

2.- SITUACION GENERAL EN LL PAIS:

A continuacibn se analizan brcvemento los problemas ambienta 
les que enfrente, actualmente el pais, principalmente aquellos que de una u otra 
forma puedan ' fectar la salud y el bienestar de sus habitantes.

2,1.- Poblacibn del pais

Se serial^n a continuacibn les cifres entregadas por el blti- 
mo censo efectue.do (1970), las estimaciones de la poblacibn al ano 1973 
y la proyeccibn de la poblacibn total al ano 2.000.

FROYECCION ALO 2.000ESTIM1D0 AiVO 1973P0BL .CION DSL P 413 CENSO 1970

16.300.0009.540.000 
6.S20.000 
2.720.000

10.330.000
7.350.000
2.480.000

Total habitantes
Urbane
Rural

2.2.- jAbastecimiento de agua potable

2.2.1.- Poblacibn urbane: la poblacibn urbane servida al ano 1970 se estima en 
unos 4.900.000 habitantes, lo que significa un 72% del total urbano.
De los Servicios correspondientes, mbs de un 50% tiene una cloracibn 
defi ci ente.

2.2.2.- Poblacibn rural: el abastecimiento de agua en el sector rural ha sido 
enfocndo be,jo dos aspectos, de acuerdo a las carecterasticas de agru- 
pacibn de la poblacibn, a saber:

a) Poblacibn rural concentreda parte de la poblacibn rural se agrupa 
en pequehos poblados de 200 a 1000 habitantes para los curies se 
adopta el sistema colectivo de dotacibn de agua potable pzr red de 
caherias, abastecida por una fuente, generalmente de agua subterrt 
nea. Existen actualmente 211 local:dades abastecidas por este tipo 
de servicios con una poblacibn total estimada de 100.000 personas, 
correspond:.endo al 20% de la poblacibn rural concentrada.
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b) Poblaci6n rural dispersa: en su gran mayoria la poblacidn rural 
del pais est& agrupada en pequenos vilcirricB menores de 200 ha- 
bitantes o dispersa en los predios agricolas, lo que imposibili_ 
ta su abastecirnienbo de agua por canerias. Se adopta en conse- 
cuencia el si sterna de pozo, individual o para dos o tres vivien 
das como mchcLmo, con bomba manual para la extraccidn de agua.
Se estima que con este si sterna se abastecen mis de 25O.OOO per
sonas, lo que representa el 11% del total disperso.

En resumen, la poblacidn total aproxiipada que dispone de agua en 
el sector rural alcanza a un 1U% (350.000) habitantes.

En la table siguiente se resumen las coracteristicas del abaste- 
cimiento de agua en el pais:

POBLaCION SERVIDA (ano 1970)
% de la pobl. 

total del pais
Tipo de 

Suministro%N° de habit.

Poblaci 6n urbana 
(mayores de 1000 hab.)

4.900.000 72 51.5 Red de canerias

Poblacion rural concentrada 
(200 a 1000 hab.)

20100.000 1.0 Red de canerias

Poblaci6n rural dispersa 
Total ...

250.000 2.511 Pozo y bomba de 
mano5.250,000 55.0

2.3.- Eliminacidn de excretes

2.3-1.- Poblacidn urbana: la poblacidn urbana que cuenta con sistemas de elimi_ 
nacidn de aguas servidas alcanza a unos 2.950.000 habitantes, lo que 
constituye un 1+3% del total urbano. La gran mayoria de estos servicios 
descargan directamente a cursos de agua o al mar, exist!endo s61o 14 
plantas de tratamiento a lo largo del pais, las que en general se en- 
cuentran en. estado defiedente," es importante senalar que el 80% de la 
poblaci6n urbana servida corresponde a tres centres urbanos (Santiago, 
Valparaiso y Concepcidn).

2.3.2.- Poblacion rural: la disposicidn de excretes en el sector rural se ha 
abordado principalmente a base de letrinas sanitarias, con excepcidn 
de las casas patronales, y en aquellos villorios donde el abasto de 
agua es suficiente y en los que algunos propietarios han instalado 
fosas septicas; la poblacidn total atendida alcanza a unos 300.000 
habitantes, lo que corresponde a un 12^ del total rural.

La situacidn, a nivel nacional, de la eliminacidn de excretas es, 
en consecuencia, la siguiente:
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POBLACION SERVID/ (ANO 1970)
% de la pobl. 

total del pais
Tipo de 

Suministro%N° de Habit.

Poblacion Urbana 
(mayores de 1000 hab.) 2.950.000 43 31 Si stem.? de desa- 

gue
■ Poblacion Ruiral

(menores de 1000 hab.) 300.000 12 Letrina Sanitaria
3.250.000TOT/L

2.4.- Recoleccibn y eliminacibn de basura.s

2.4.1.- Recoleccidn: un total de 74 comunas con poblacibn mayor a 20.000 habi_ 
tantes cuentan con servicios de aseo urbano que recolectan un prome- 
dio del 85^ de la basura productda en ellas* Esto significa que aprq 
ximadamenbe un 60^ de la poblacion total cuenta con servicios de re- 
coleccion(85^ de la poblacibn urbana).

Para dar una idea de la magnitud del problem se sehala a conti- 
nuacidn una proyeccidn de la produced6n de basuras para el aho 1980 
en los tres grandes centres urbanos del pais^ incluyendo una estima 
ci6n de la poblacion para ese misno aho:

Pobl. 1980 (habit.) Produccion de basuras 1980
(Ton/aho)

650.000
95.000
85.000

4.> 585.000 
590.000 
500.000

Zona Metropolltana de Stgo. 
Valparaiso - Viria del Mar 
Concepcibn - Talcahuano

La composicibn de la basura en Cnils. tomando cono muestra repre- 
sentntiva el proxiiedio de Santiago, es la siguiente:

70%Materia organica 
Mat eri a i no rg d.ni c 2 
Humedad

3(^
6-;%

2.4.2.- Disposicibn final: se estima que sblo un 5% de la basura extraida se 
dispone en rellenos sanitarios y el resto prbcticamente 2 cielo abler 
to. En todo caso la tendencia a nivel nacional es a la eliminacibn por 
relleno sanitario ya que se cuenta con terrenos adecuados y relativa- 
mente cercanos a los centros de recoleccibn.

La situacibn general del pais con relacion a la eliminacibn de ba
suras urbanas es, en consecuencia, la sigui. ente:
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P0BL4CI0N SERVIDA (ANO 1973)

% de Is pobl. I % de la pobl. urbana 
total \mayores de 20.OOP Hab.)N° de hab.

6.200.000
A.00,000

60Recoleccidn
Disposicidn final sanitaria

S5
54

2.5.- Suiainistro de energia

En el cuadro siguiente se presenta una sintesis del consume bruto de 
energla inanimada en el pais durante el ano 1972, agrupando las diver 
sas fuentes que la componen y transformando los diversos combustibles 
a KWh equivalentes.

CONSUMO BRUTO DE EKERGIA (ANO 1972) 
(Millones de KWh equivalentes)

%
57,2Petrdleo y sus deiivados 

Energia Hidroelectrica 
Carbon 
Lena
Otras fuentes

11.471
5.266
2.155
1.130

26.0
10.7

5.6
0.5100

20.084 100.0Total

Total energia inanimada por hab. al aho (KWh equiv. ) : 1.9&3 
Coeficiente de electrificacidn 44. 5£

La distribucidn del consume anterior, por tipo de uso, es la siguientet

DISTRIBUCION DE LOS CONSUMOS DE EMERGIii POR TIPO DE USO 
(millones de KWh equivalentes)

jEnergi a
.Electr.

Petroleo y
sus deriv.

Otras
fuentes

Mii: K’Jh 
equiv. %Carbon I leha

i

27.3186 5.477
1.419

5.016 275Transporte
Residencial
Comercial
Fiscal y Municipal 
Alumbrado Publico 
Rural y Riego 
Miner! a 
Industri a 
Calor

7.11.419
483433 2.4

426 426 2.1
262262 1.3
265265 1.3

2.766
4.077
4.909

2.756
3.050

13.810
20.3
24.4

927
3.569 100210 1.130

100'20.0848.9361.333 1.1308.585Total

6.6 5.6</ 0.5 100.042.8 44.5

± Millones
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2.6,- Problemas de la Vivienda y Asentamientos Precsirios

Dc acuerdo a los datos recogidos por el Censo de 1970, la cantidad 
de viviendas y la densidad de ocupacion de 6stas son:

N° de Hab/viv.N° de Vdviendas

5.61.312.820
376.980

Area urbana 
Area Rural 6.2

1.689.800 5.8Total

En los ultimos decenios se observa una tendency a mlgratoria de 
de los habitantes rurales hacia el 6roa urbane, prinedpalmenbe h_a 
cia la capdtal. Es asi como la cd.udad de Santiago muestra un Indi 
ce de crecirniento de poblacddn de 3.4^ anual en el perlodo 1960- 
1970 contra una tasa a nivel nacdonal de un 2.1^; asimismo, se ob 
serva que la poblacd 6n rural se ha mantenido y tiende a disminuir 
en los ultimos ahos.

Esto provoca un crecirniento acelerado y no ordenado de las ciu 
dades, formaci6n de asentamientos precarios y deficiencies en los 
servicios publicos de primera necesidad. Es asi como el deficit 
actual de viviendas en condicioncs sanitarias se estima en 600.000 
unidades en todo el pais.

2.7.- Desastres

En el tiltimo medio siglo las catdstrofes en Chile han tenido fun- 
damentalmente origen slsmico, aunque se han presentado periodos de 
sequia, temporales, inundaciones e incendios forestales de tal mag^ 
nitud que llevaron a las autoridades a declarer Zonas deemergencia 
a las provincias o localidades afectadas.

En 1939 se produjo el llamado terremoto de Chilian, que afecto 
fuertementela regidn de Linares a Concepcidn deja.ndo un saldo de 
miles de casos de heridos, enfermos, huerfanos, muertos, desapare 
cidos y damrdficados.

En i960, un periodo de dos dias de sismos^ maremotos y hundi- 
mientos de tierra afeetd al territorio nacional entre Concepcidn 
y Chile©, sumdndose a ello varios dias de lluvias con inundacio
nes en esa misma zona.

En 1965 Chile fue sacudido nuevamente por un fuerte sismo, es_ 
ta vez se produjo en la zona norte, fundament aim ante en las pro
vincias de Coquimbo, Aconcagua y Valparaiso.

En los tres casos anteriores y hasta 1966, para paliar los 
efectos de la emergencia se nombraba un Jefe de Plaza que elabo 
raba un programa de accidn, generalmente despues de producido*"*
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el desastre, y lo aplicaba sobre la marcha, ayudado por las ins 
tituciones pdbljcas y privadas que acudian a prestar ayuda, pero 
sin una coordinacidn efe»tiva ni un programs racional.

A ralz del terremoto de 1965 7 hociendose cada vez mas paten- 
tes las defiedencias legislatives que impedion a los organismos 
actuar con la celeridad necesaria, se dictaron, ese mismo ano, 
disposiclones permanentes para casos de sismos y cat^strofes, e 
coordinadas a troves de una Oficina de Emergencia cuyos fundamen 
tos y atribuciones se sintetizan mas adelante.

Es asi como a dicha Oficina le ha correspondido cubrir las ne 
cesidades de los iHtimos desastres naturales, cemo son los terr£ 
motos de Taltal, en I966; de la Serena y Coquimbo, en 196?; de 
Tocopilla } en 1967; de Aconcagua y Valparaiso, en 1970; el perio 
do de sequia de 1969-70 y algunos casos de menor magnitud, como tern 
porales, indundaclones, incendios forcstales, etc.

Se puede destacar que la creocidn de esta Oficina y la existen- 
cia de planes de emergencia ante distintos tipos de sdtuacidn ha 
dado buenos resultados en la experiencic vivid? desde I965 y hast? 
la fecha y es posible suponer que su accidn serd adn mis eficiz 
si de adoptan medidas de crricter preventive que atenden los efec- 
tos del desastre. Como se sehalarA en el capitulo T5, una de las 
funciones de la Oficina de Emergencia es, justamente* la de preve 
nir las situ?clones de catistrofe.
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3.- PRQBmix.s :mbiemt les presentbs en los :sent;mime'Os hum;nos

3.1.- Contamnaci6n

3.1.1.- Contaminaci6n de agues: en Chile las aguas se contaminan principal 
mente a causa de los residuos liquidos urbanos (aguas servidas) y 
residues industriales, mineros y agropecuarios. Ya se ha sehalado 
que existen s61o 14 plantas de tratamiento de aguas servidas que 
funcionan en malas condiciones por obsolcacencio o Yalta de. capacidad. 
Es asi como se han detectado un gran numero de zonas del litoral 
y aguas continent ales que se encuentran contcminadas por ser re- 
ceptoras de aguas servidas o industriales sin previo tratajniento; 
como consecuencia se observan dahos en los recursos marinos^ hi- 
droldgicos y agricolas, playas, balnearies y en las fuentes de 
sundnistro de agua potable.

De las industries que provocan contaminaci6n ocupan un lugar 
relevante las pesqueras, refinerias, petroquimica, celulosa, side 
rurgia y taxtil. Se suman a ellas el relave de minerales (contami_ 
nacion de rios) y la actividad portuaria.

3.1.2.- Contaminacj6n atmosferica: el problema de contaminacion atmosferi_ 
ca, con excepci6n de algunos otros casos especificos, se concen- 
tra en la cdudad de Santiago. En efecto, esta ciudad posee una 
ubicacion geografica muy desfavorable, ya que se encuentra rode_a 
da de cadenas montahosas que le impjden una fdcil ventilacidn; 
esta situacjdn es agravada por las condiciones meteoroldgicas que 
producen sistemas de inversion de temperatures a muy baja altura 
y que son muy frecuenbes en las estaciones de otoho e invierno.

Entre las fuentes emisoras en Santiago, se destacan las siguien 
tes por ser las de mayor incidencia en la contaminacidn atmosfdri 
ca de la ciudad.

- vehiculos motorizados: 140.700 unidades, cuyo 60^ tiene mds de 5 
ahos de uso.

- Calefaccidn domestica y calderas industriales: 3.300 unidades

- Incineradores de basuras domesticas e industriales

- Industries fumigenas ubicadas en sectores inadecuados

Adn cuando se han logrado reducir la cantidad y concentracidn 
de substancias contaminantes en el aire, en algunas epocas del 
aho se alcanzan los niveles mSximos recomendados, lo que permite 
calificar de moderada la rontaminacidn atmosferica de Santiago, 
en terminos medios anuales.

A continuacidn se resumen los resultados de mediciones efectua 
das en el centre de la ciudad, para los dltiraos tres ahos registra 
dos y con informacidn disponible:
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197219711970
Prora. Max.Min. M6x. Min. Min.Prom. M4x. Prom.

& 86do Sulfuroso 236Anhidri 
(pg7mJ)
Polvo Suspend!do 
(jig /m?)
Polvo Sedimentado 
(mgVcm2/30 dias) 
Indice de Suciedad 
(COhs/lOCOp.Iin.)

0 314 20 49 157 0

1612 er 321 51 135391 584

0.68 1.28 0.44 0.70 0.301.990.78 3157 0.34

1.263.36 0.33 2.80 0.330.22 1.34 5.001.38

Los resultados anctados corresponden a las dns astociones de mues_ 
treo que funcionan en forma permanente desde el nno 1966.

Como so scnald antoriormcnte, oxlsten otras dreas afectadas por 
contaminacidn ntmosferica, perc no sc ha. evaluado la magnitud del 
problema. Las principales fuentes de contaminacidn y el elemento con 
taminante detectado son: Sociedad Minsra El Terd ente (SO2), Cemento 
Mel6n y Polpaico (caliza en suspensi6n), Fundi clones de Chagres y 
Paipote (SOp) y Altos Hornos de Huachipato (acidificaci^n de suelos). 
Los cultivos afectados son fundamentalmente chacareria, frutales y 
pastos naturales, ademds de las alambradas por los humos sulfurosos.

3.1.3. - Contaminacidn de playas y litorales: existen dos causas fundament al«e
que originan la contaminacidn de la costa en Chile. Una de ellas, la 
mds importante, es la descarga de residues urbanos e industriales li 
quidos, sin previo tratamiento, como se sehalara en 3.1.1.“ La otra 
causa, que se ha ido corrigiendo en los dltimos ahos, es el vaciado 
de basuras de origen urbano en sectores escarpados y roquerios de la 
costa, que por accidn del viento y las corrientes marinas son arras- 
trados a sectores de esparcimiento o residenciales.

3.1.4. - Contaminacidn de alimentos; el grade de inaptitud de alimentos afe£
tados por agentes contaminantes externos o por deficiente manipula- 
ci6n y conservacidn, vari a de ’in 10/o a un 12^ de las muestras exami 
nadas. Para los efectos de control de calidad sanitaria se cuenta 
con un Laboratorio Central y 12 regionales para ex^menes quirnico- 
bromatoldgicos y/o bacteriologicos.

3.1.5. - Contaminacidn por ruidos. No hay infomaci6n a n-’vel nacional, si-
no s61o algunas investiga clones puntuales que no permit en errtregar un 
diagndstico general.

3.1.6. - Deterioro cstetico: la falta de Sreas verdes y de esparcimiento en
la capital es realmente critica, ya que apenas cuenta con limita- 
dos espacios, llnmados dreas verdes, como el Parque O'Higgins, Par 
que Forestal, la Quinta Normal y los Cerros San Cristobal, Santa 
Lucia y Manquehue.

Con relacidn a la belleza escenica a nivel nacional, existe una 
legislacidn tendiente a proteger los monumentos o santuarios
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naturales j el patrimonio hist6rico-cultural; sin embargo, la falta 
do personal y de fondos hasta ahora ha invalidado la posibilidad de 
ofrecer una proteccidn real a Parques Nacionales o Reservas Forest^ 
les e impedir su depredacidn.

3.2.- Congestidn

Circulacidn y hacinamiento: como consecuencia de la emigracidn de la - 
poblacion rural, sumado ?il aumoito vegetative de la urbana, es la ciu- 
dad de Santiago, fundamentalmente en el sector centrico, la que presen 
ta mayores problemas de congestion.

En efecto, las cifras de densided, ntimero de vehiculos, circulaci On, 
etc. demuestran una fuerte desproixjrcidn con respecto al resto del 
pais

Asi per ejomplo, en Santiago se concentre el 30^ de la poblacidn 
total y el 40^ de los vehiculos motorizados. Se suma a esto la conccn 
tracidn de los lugares de trabajo en el sector centrico, donde se d^e 
sempehan aproximadaniente cl 1+2.% de las personas activas y donde resi 
den s61o el 18^ de ellas. Asi tambien el 65% de las personas con lu- 
gar fijo de actividad debe via jar a otras areas distintas de su resi_ 
dencia utilizando un tiempo promedio de 100 minutos en movilizarse 
diariamente.

La situacidn descrita provoca series problemas en el sisterna de 
transports colectivo, con las consecuencias que se sehalan a continue 
ci6n:

- Existe un rnimero insuficiente de vehiculos.
- Las velocidados medias empleadas estdn bajo el mini mo aceptable.
- La frecuencia es baja y los horarios no se cumplen.
- Los vehiculos circulan sobresaturados en las horas de punta,
- El pasajero debe soportar gran niimero de incomodidndes, con toda 

clase de molestias y riesgo de accidentes.
- El pasajero debe sufrir pdrdida de tiempo en los paraderos y term! 

nales, durante el reonrrido, etc.
- Se produce saturaci'hi en las horas de punta en las calles de ingr£ 

so al centre.
- Se producen problemas de estecionamiento que alteran y congestionan 

las calles ccntricas; un 25% de los automdviles dan dos vueltas in- 
necesarias, buscando un lugar.

3.3.- Accidentes del trdnsito

En los cuadros de la pagina siguiente se hace una sintesis de los ac 
cidentes del trdnsito en Chile para los tiltimes 5 enos con cifras dis 
ponibles (1968 - 1972).

El an£lisis de las cifras permite deducir que los accidentes del 
trtinsito constituyen un grave problema, cuya exncta magnitud s61o sc
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ACCIDENTES DEL TiUWSITO EN CHILE (1968 - 1972)

CIFR-'-S TOT.-LES T-’.SA FOR 10.000 VEHICULOSt.'e;. for loocooo h-^zt.ijtes
Accident£*dos..nos Accidentes Muertos AccidentadosGraves Graves Puertos Graves J 1-luertos.

19.0 0
187-.B 
190.. 2 
205.6 

177.1

1968 1..456
1-.362
1.491
1.616
1.792

186,e0
2007 
227 ..8 

244.3 
242.5

15., 6 66^017.. 387 

19'.207
22.. 173 
24.236 

25.033

54.0 5.. 65.. 010 

5‘.148 
6 „013 
6.500 
6.590

1969 53.7 14,2 700-.9 
701.6 

766.. 9 
672.9

49,7
47-2
51.1

61.71970 15-.3
65.. 5 16.. 21971
63.81972 17.3 48.2

RELu-CION ENTRE FOBLACION Y VEHICULCSEN CIRCULaCIOW

iJOS H.HT-.I'fTES' H.J3rr./\/EHIC.VEHICULOS
L'OTORIZjDOS

1968 9-.3 51'. 000
1969 9'.566.,000
1970 9-.725'.000
1971 9.922-.000
1972 10.323.400

262-. 060
274.250
315.955
315.955 
372.057

3>6
3,5
3,1
3,1
2,8

a-USaS PRINCIPi-LES DE -CCIDEHTES 1969 1970 I971 1972
2.113 2'.059j 2,339 2,142- 

1.434 1,726 1,791 1.713 
1.210 1.353 1.490 1.524

r 1 --- Peat6n cruza por delante o detrds de vehlculo detenido
- Ho lleva distancia prudencial con el vehlculo de adelante
- Exceso de velocidad
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conocerS cuando se adopts un criterio uniforms ds svaluacidn, aplican 
do para silo tMonicas spidsmioldgicas.

3*4.- Indicadorss de Salud de la Comunidad

3.4.1*- Las causas prsdominantss sn Chils por las cuales ss pueds enfcrmar 
o morir a travcs do las distintas edades de la vida, son variadas 
y camblan de un lugar a otrc, ye sea quo el individuo viva on la 
zona urbana con ciertas condicionos higidnlcas ambientalos, o on 
el area rural sn que el medio on list into. Us asi come la uticaciin 
relative de las principales causas de mortalidod ha cambiado a lo 
largo de los anos, como resultado de los factores externos, asis- 
tencialsSj, ambientales y econdrai cos, que afectan en diferente for 
ma al individuo a traves del tiempo.

En la table siguiente se senalailas 10 principales causas de 
mortalidad en Chile, segun prioridad y sus cambios on un decenio:

195g - I960 1968 - 1970

1. - Aparato respiratorio
2. - Infecciosas y parasitarias
3. - Aparato circulatorio
4. - Sintomas y estados morbosos

mal definidos
5. - Tumores
6. - Perinatales
?•- Accidentes, envenenamientos 

y violencias
8. - Aparato digestive
9. - Tuberculosis
10. - Sistema nervioso y organos

de los sentidos.

1. - Aparato circulatorio
2. - Aparato respiratorio
3. - Tumores
4. - Accidentes, envenenamientos

y violencias
5. - Infeccic*c.s y parasitarias
6. - Aparato digestivo
7. - Sintomas y estados morbosos

mal definidos
8. - Perinatales
9. - Tuberculosis
10. - Sistema nervioso y drganos do

los sentidos.

.tnalizando la tabla anterior es posible observar que la. causa de 
muerte que ocupaba el primer lugar en 195S-1960, muerte por afeccio 
nes del "Aparato respiratorio" pasa sdlo al segundo lugar en I968- 
1970. Sin embargo, es llamativo que el grupo ”j nfecciosas y parasi- 
tarias" peso del segundo al quinto lugar de importancia, demostran- 
do con ello el control efcctivo que se ha logrado sobre algun~s en- 
fermedades de este grupo, especificamente en las prevenibles con va_ 
cuna.

Las muertos incluidas en los grupos "Tumores", "Aparato Circula
torio" y "Accidentes, envenenamientos y violencia", han pasado pro- 
gresivamente, en el decenio citado, a ocupar lugares preeminentes 
y son indicadores de los efectos del desarrollo, incluido 1c concer 
niente a los problemas del ambiente moderno.

La reduccidn notoria del grupo "Sintomas y estados mal definidos" 
indican una mejorla en el diagndstico y calidad de la certificacidn 
Hiedica.
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3.4.1.1.- Mortfilidad 7 Mcrbilidad General

Con relaci<3n a las defuncjones totales se pue<ie sefialar quo hay 
un descenso significativo de la tasa do morbalidad general des- 
de 1933 had a adelante, hasta la decada do 1950, c stadondndose 
para luego seguir do«cendlendo desde 1963.

For otra parte, la '.nor tali dad materna experimenba un descen
so continue que se mantiene hasta la fecha; este efocto tienc 
relacidn directa con el eumento de la atencidn profesional del 
prrto y con el mejoraraiento de las prestaciones asistencides.

Entre las enferraedades que tienc-nmayor incidencia en los in 
dices de morbo-mortalidad y que estrin relacionadas con los pro 
blemas del medio cimbi ente se destacan la. f j ebre tifeidea, la no 
liomelitis, el sarampi6n, la enfermedad diarreica y bronconeumonia 
del lactante.

A1 analizar la tendencia de la morbilidad y mortalidad en fie_ 
bre tifoidea en los til times 12 a ho s es posible notar que la inci_ 
dencia de nuevos casos se mantiene estable, 4,600 casos en I96I 
y 4.500 casos en 19?2, aunque la mortalidad ha sufrido una disrn^ 
nucitin significativa, 1G4 casos do muerte en 1951 Y 58 en 1972. 
Lo primero se debe a la persistencia de las condiclones sanita- 
rias inadccuadas (cgua, excretas, alimentos) y el b?jo nivel 
educative de la comunidad al res;_ecto. Lo segundo se obtiene on 
base a una buena. tecnica terapeutica disponible en los hospita- 
les. Es decir, es el resultado de una mala prevencitin y una bue 
na curacidn.

Las cifras para la i^oIdomelitis y sarampidn, tanto para la 
mortalidad como morbilidad, muestran que al disponer de una 
adecuada medida preventiva (vacunocidn), se reducen satisfacto- 
riamente los indices. En efecto, el ntimero de casos de poliomi_ 
litis aguda se redujo de 648 el aho 1961 a 4 on 1973, registrtin 
dose 102 y 1 muerte respectivamente. En sarampion, las estadis- 
ticas senalan 38.500 casos en I96I y 3.660 en 1973, con una mor 
tali dad de 1.800 y 57 casos respectivamente.

Como para la fiebre tifoidea no exn ste una vneuna efictis, el 
enfasis debe estar, en consecuencia, en aejerar sustancialmente 
la calidad sanitaria del ambiente.

3.4-1.2.- Natali dad y Mortalidad Infantil

Como consecuencia de la mayor difusitin de los metodos de control 
y del programa de planificacidn familiar del Servicio Nacional 
de Salud, la tasa do netalidad ha disminuldo de un 40.7 on 1931 
a 27.6 por cada 1.000 habitantes en 1971. Este programa ha trai_ 
do ademtis una disminucitin de los abortos provocados.
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Respecto a la mortalidad infantil, en 1936 de cada 1.000 ninos 
que naclan 226 morian antes de cumplir 1 ano; en 1973 so ha logra 
do bajar esta cifra a 65 ninos de cada 1.000 aunque la tendencia 
en descenso de esta mortalidad prdcticemente se detiene en el pe- 
riodo 1953-19^3 en el cual se registrd une tasa promedjo de 110 
ninos de cada mil, lo qve reflejaria dificultad en dominar los 
factores condieionantes de ella en esos ahos. Ahora Men, el and- 
lisis del dngreso per-capita en Chile desrie 194C hasta la fecha 
revela una tendencia en aumento que se detiene desde 1953 y perma_ 
nece estacionaria hasta 1964 en que se reinicia un progreso. Esta 
curva guarda estrecha relacidn con 
fantil, presentando las mismas carrtteristicas durante el mismo p£ 
riodo de ahos. Esta relacidn es indicativa sobre la influencia 
que tiene el ingreso per-capita de un pais en la tasa do mortali
dad infnntil.

la curva de mortalidad in-

Sc deduce de lo expuesto que los cambios estructurales y socio- 
econdnn. cos causados por el progreso tecnoldgico e industrial pro- 
vocan cambios en los factores ambientales que defincn las tenden- 
cias de la mortalidad; es asl como la contaminacidn del medio, 
consecuencia del progreso cuando este no es bien programado, pro
duce aumento en otras causes de mortalidad, como son el cincor, 
accidentes, efecciones cardiovascularos 7 otras quo son de difi- 
cil control a traves de las medidas de prevencidn v tratami onto.

3.4.2.- Deficiencia en los servicios medicos, (atencidn j r^revencidn).
Las deficiencias en los servicios medicos del pais podrian estar in 
fluenciadas por los siguientes factores:

3.4.1.3.-

1°.- Existencia de una gran multi pijcidad de Instituc: ones que sola 
mente en el sector pdblico suben de 10 con dependencia de seis 
Ministerios distintos. Lo anterior, sin tomar en cuenta los 
Servicios Medicos de las Empresas Colectivas del Estado ? corre^ 
pondientes a otros organismos fjscales.

En este mismo aspecto, debe agregarse la existencia de un im 
portante minero de Instituciones priv«das que prestan Servicios 
Medicos.

2°.- Circunstancia derivada de la nueva politica gubernamental en sa- 
lud cuya implementaci6n, t«nto desde el punto de vista adminis
trative como juridico se encuentra en una etapa inicial do des£ 
rrollo, comporta la creacion de un Sistema Nacional de Seiaricios 
de Salud const! tuidos por las Instituci ones de Salud Fdbllca, Se 
mifiscales, Autdnomas, Privadas y el ejercicio liberal de los 
profesionales del equip© de salud.

3°.*- Un tercer aspecto es el de la limitaM 6n de los rocursos y su
inadecuada distribued6n, tanto en los programas de recuperacidn 
como los de protoccidn de la Salud, aspecto que abarca todos los 
tipos de recursos desde personal hasta los financieros, pasando 
por los edificios, instalaclones y equi'.xis.

En el rubro personal es notable la escasez de profesionales
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especiclmente m6dicos y enfermer.-s, con el ocompen^miento cigrr.Vc.nte de su 
distribucidn geogrdfica , ya quo prdcticamente el 75/o de dichos profesiona 
les trabajan on las tres ciudadcs mayores del pais, Santiago, Valparaiso y 
Concepcidn. El deficit comprende adernds el resto del personal profesionalj 
ingenieros, mddicos veterinarios, etc., asi como al de colabortci6n mddica. 
Una circunstcncia que agrava la oscasez del personal es la lirnitada ccipaci- 
dad de for:^£ici6n que tienen las Univorsid. des chilenas, espcialmente en los 
grupos mds deficit;xios

For lo que toca a edificios, debe senalarse la escasez de hospitales mo- 
dernos y de consultorios perifdricos y el predominio de est<blocimiento de 
largos ainos de vide, que han croado mi conjunto de rigide cos en la solucidn de 
los problemas creados por el progreso de la medicina, que traen necesari amen 
te aparejados cainbios en las estructur'.s a.r quite ctdnicas ho spit alar iais.

El deficit de instalaciones y equipos estd ligado estrechamente al ddficit 
financiero derivado de la iinposibilid, d de aiunientar el monto del percentage 
del presupuesto fiscal destinado a salud.

En cuanto a prevencidn en el sector salud y fundamentalmente en el Servi- 
cio Nacional de ^elud, no se h.' n otorgi.do la prioridc.d ni los r^cursos hu- 
menos y materiales consiguicntes quo permitan realizar acciones programas 
para el control eficiente del medio humano. Esta situacidn y comenterio se 
desprende de la siguiente tabla:

PQhCEhhlJES DEL G.ETQ R£>mI^,J)0 Eil EL S.N.S. PQF i-M Y PQ^ FHOGHli^S 
Eh RELaCIQIJa CON G.iSTO TQTiiL (En miles de E0)

H. AiBIENTAL Y
C DE /IDaiffOS EPIDEMIOLOGIa TOTALiJ'OS

% E° %E° E°

196? o-. 69 4.456,2 9-.365-.5 
13.372.8 
31.291.4 
45'. 099'.9 

118.236.3

4.899-.3 
6-. 445.9 

15'.7B2.2 
24.751.8 
81.508.2

0,75 
0.62 
1.18 
1.10 

I 2.24

1.34 
1.29
2.34 
2.01 
3.25

1968 0.67
1.16

I 0.91 20-.348-.1
! 1.01 | 36.728.1

6.926.9
15.509.21969

1970
1971

Igual situacidn que la d- scrita se presenta cn otros hlimistcrios que 
deben efectucr gastos quo inciden en Proteccidn de la Salud tales como Vi- 
vienda, Obras Pdblicas, ^gricultura, En todo ellos el gasto para esos fi
nes represent, proporcionalmente, un- percent; je tcin bajo o mis b£.jo que el 
seiialado para el primer sector citado.
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4.- DETERIOaO DE L03 RECUHSOS TIERIL., im, Y VEGETi.CIOM

P^rdidu de suelos4.1.-

Un£. de lo.s principales formas de deterioro de los suelos agricolas es 
la eros±6n_,que alcanza un 61,1$ de la superficie total agricola, lo 
que significa que de 31.0 millonee de hectdreas, 19.9 mjHones presen 
tan problemas de erosidn en diverscs grades. Se sumai a la causa an
terior los incendios forestales que en la temporada 1971-1972 afeetd 
una superficie de 83.000 HuS.

btras formas de pdrdidas de suelos en el pais son la desertiza- 
cidn, el avance de dunas, la tala irracional de bosques, etc. 
ilustracion, se puede senalar que de los 740.000 Km^ de Is superfi
cie de Chile continental, 540.000 Km2 correisponden a desiertos, 
escarpadas y montahosas.

Ademds de los sehalados, esta siempre presente el problema de la 
contaminacion, cuyas fuentes principales son:

- Uso de productos quimicos (insect!cidas y herbicides) sin control 
tdcnico, basado exclusivamente en recomendaciones de vendedores 
u opiniones personales de los usuarios.

Como

zonas

- Uso de abonos en cantidades indebidas y de tipo no adecuado al -sue 
lo.

- Contcminacion por riego con aguas de alcantarillado y de residues 
industrieles sin tratamiento acondicionador.

4.2.— Deterioro de eco-sistemas

Aiin cuando es evidente que se estcin produciendo desequilibrios ecold 
gicos como consecuencias de la contaminacidn y mal uso o abuso de in 
secticidas y herbicidas en el sector agricola, no se ha investigado 
su incidencia en la productividad y rendimiento de las distintas drees 
(cultivos, pastes naturales, forestas, etc.).

4.3.- Problemas del recurso ague

4.3.1.- Posibilided del recurso

agriculture: si se analizan la superficie actusilmente regada
y la susceptible de regar, no se ve, a simple vista, que en el 
future exista escasez de ague para uso agricola. Las necesida 
des totales de ague proyectadas para 1985 correspondientes a 
todas las provincias situadas entre la frontera norte y Llanqui 
hue (entre paralelos 18° y 42° lat. S.), donde se encuentra el 
99% del total de las necesidedes del pais, oscilan entre 40 y 
50 mil millones de metros cilbicos por aho, en tanto que el cau 
dal medio de la misma regidn es de nproximadamnete 176 mil millo 
nes de metros cubicos al ano.

4.3.1.1.-
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El problema principal radica en la regulacifin de estos cauda 
les, lo que es dificultado y a veces haco imposiblc de ernbalsoy 
el hecho que estos r "curses superficiales,' despuds' de recorrer 
no mds de 300 Kms. bajan desde alturas de 4.000 a 6.000 mbs. en 
la cordiller':: de los iindes hasta el nivel del mar en el Oceano 
Pacifico. No se puede docir } en consecuoncia, quo exista en es 
te momento un apr vechamicnto integral del recurso agua de tod&s 
las cuencas,

4.3.1.2,- Industria: la. producci6n mnuracturera se concentra en tres gran 
des' ciudades: Santiago (53%), Valparaiso (17.7^) 7 Concepci6n 
(13 ,h%) 7 por tanto en ellas se produce el nuiyor consume de .agua 
.ui^lizando estos tres casos, cube h.acer not;x lo siguiente:

a) Valparaiso y Concepcidn son puertos de mar, por lo que la con 
taminacidn es poco importante o solucionable. Concepcidn 
cuentu ademls con el caudal del rio mds importante del ^alle 
Central Chileno. (Bio-Bio);

b) Gran parte del agua extraida pa.ra industria-s se emplea con 
fines de enfriamiento;

c) En Chile esti relativamente poco extendida la recirculr.cifin 
de aguas industriales.

Dfades estos factores y suponiendo que La concentracidn indus- 
trirL conservara las mismas tendencias, se advierte quo la zona 
de Santiago tendrd a muy corto plazo graves problemas de abast^ 
cimiento y cont: minreidn de aguas, por estar muy competidos los 
diforentes usos de un caudal limitado de agua dulce y no poscer 
el recurso de las aguas del mar para enfrifaxdento y eliminacidn 
de desechos.

Los cstudios globales sobre el uso de agua en la industria c 
chilena sehalan los siguientes consumos proyectados:

1957 - 1.76 x 10s m3/aho. 
1973 - 5.20 x 108 m3/aho. 
1985 - 9.45 - 108 m3/aho .

4.3.1.3.- Mineria: sus dos rubros principales, tanto economic (amente como 
en cuanto al consume de agua son cl cobre y el salitre. El co 
sumo de agua calculado para umbos minerales es el siguiente:

Nocesidedes de agua (miles do m3/aho)

1963 1985 (tf.sa promedio)Cobre

68.000
18.000

Zona Norte 
Zona Central

190.000
90.000

Salitre
Zona Norte 8'.000 12.000

Total 94.000 292.000
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La division de zonas es significativa^ si se recuerda que 
en la Zona Norte la disponibilidad do ague, es escasisiraa o nula.

4.3.1*4.- Agua Potable: el r&pido crecirniento de la poblacidn urbima, la 
presidn de las necesidades sanitarias j los distintos progr:iia.s 
en march'contribuir&n al ripido aumento del conamao de agua pa 
ra usos domdsticos. En efecto, se calculu que'para el aho 1980 
las necesidades de agua potable alcanzardn a 1.200 millones de 
metros cubicos al aho

4.3.2,- Contaminacidn.

Indirectamente, son los suelos agricolas los que se ven mayormente 
afectados por la contaminacidn de las aguas. Esto se hace md.s cri 
tico en .aquellos rios que reciben el agua producto del relave de 
Linerales en la ^ona Central y Norte del pais y cuyo uso en regadio' 
ha provocado una disminucidn del rendimiento agricola de los suelos.

En cuanto a la calid d del abastecimiento de agua potable, olgun 
nas empresas tienen un buen sistema intorno de control bacteriold- 
gico y de cloro residu;J. del agua suministrada, lo que da por resul 
tado que el rainero de muestras mensuales para andlisis esta de ucuer 
do con las norms y la calid d del agua cumple con las especifica- 
ciones correspondientes.

En otros abastos, en canbio, las muestras indican contaminacidn 
por periodos superiores a un mes en mds del 50^ de olios. j.simismo 
se ha constatado que la desinfeccidn del agua ha- sido deficicnte en 
aids del 50$ do los servicios dn los dltimos anos.

4.3.3.- Ci lid: d del agua.

La informacidn que se tiene sobre la calidad de aguas proviorts 
dc andlisis quimicos ejecutedos sobre muestras obtenidas en los lu 
gares de enpt;. ci6n de las obre.s destinadas a Aguas MunicipcQ.es y de 
la mayoria do las captaciones de aguas subt err one as.

En generi.l se puede indicar que en las regiones del Norte Grando, 
Norte Chico y la parte Norte de la ^ona Central son aguas duras/ 
cfimbio las aguas «1 Sur del paralelo 35% aguas rzts blandas.
En la Zona de Santiago, las aguas tienen- una durezn, expresada en 
Carbonato de Calcio, similar a 600 p.p.m. En l" Zona Norte eoclste 
el problem de la nlta salinidad de las aguas subterrdneas de- algu 
nas cuencas que las hacen poco aprovechables (sobre 3.000 p.p.m.)

Problemas de intrusidn do agua de mar, aun no se han prosentado 
en forma grave. En algunas zonas costeras, especialmcntc en la re- 
gi6n norte del pais donde oxiste una explotacidn do agua subterrfi
ne a y donde podria presontarso on cl futuro este problc.ma, se estfi 
llcvando un ostricto control de las vcriaciones do la c'lidad qui- 
mica.

en
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4.4.- Doforcstcclon y donudacldn

So cstimci que primitivfanenbe el territorio nacionrl cstaba cubierto 
en un 45^ por bosques. En el curso de cuatrocientos anos, el pals 
ha perdido ya las tres cuartas partes de su superficic forestall' la 
quo alcanza^ en la actualidad, 
as! como en un informe tdcnico de la FaO del aho 1956, so revela que 
la tasa do agotaniento so habla olcvado a la onorme suma de 28 millo 
nes do metros cubicos de madera anual, lo quo es 3,5 voces mayor quo 
el incremento del rno. Do osta cifra, 16 millones de metros cubicos 
eran destruldos por roces o incondios, o sea el 54^; 9 millones por 
vientos, insectos y enfermedndes, o sea el 32^, y sdlo 3 millones, el 
14$, por explotacidn industrial.

La situacidn descrita se ha producido a pesar de la legislacidn vi 
gento, debido a que no so ha podido crcar una ley de bosques moderna 
y eficaz que permita detener en forma ofectiva la devastacidn.

Problemas derivados de la ^xtraccidn minora

mfis do 16 millones do he ct fire as. Esa

4.5.-
E1 aporte de la mineria en Chile representa aproximadamenbe el 6$ del 
ingreso nacional, el 4$ del producto geogrdfico bruto y el 85$ do los 
ingrosos de exportacidn. La actividad rainera se concentra en las Zo
nes Norte y Central del pais, donde dada la intensidnd do explotacidn, 
constituyen tin riesgo potencial de contaninacidn. En efecto, y cono 
se ha mencionndo mfis arriba, se producen eventualos descargas en los 
rios de residues liquidos proven!antes de la operacidn de relave do ra 
nerales, afoctando los suel.os agricolas inferioros,

En tdrminos gonerales, lo dahos derivados de desechos de explota,- 
ciones mineras corrientemente obsorvndos en Chile, pueden agruparse on 
3 tipos bien diferenciados:

a) dahos por accidn mecdnica de sedimentos inertes que se dopositan 
y acumulan sobro la vegetacidn, suelos, instalaciones agricolas y 
vias de escurriniento.

b) d^hos por accidn fisico-quimica por incQrporacidn de desechos nl 
suelo y aguas de regadio principfilmente, y

c) dahos por contaninacidn ambiental, proveca.da. por la presencia de 
gases o polvos tdxioas sobro piantas, animalcr ° instalaciones.

Los riesgos poteceiales a quo se hacia mencidn anterionente, se 
refieren principalmente a cases accidentalos de destruccidn o ruptura 
de los «sci*l-e^s do relaves do pequehas explotaclones mineras ubiem- 
das en sectores estratdgicos con rospecto a suelos agrioolas de la 
Zona Central. Sc ha podido conprobar quo la instalacidn y estructu- 
ras do los ombnlscs de relaves y anexos es en su mnyoria deficionte, 
tanto en su ubic. cidn (on c'.uces de esteros o rios) ©omo en su diseho' 
(altura excesiva de nuros, fingulos do taludes fuera de especific;-cidn, 
ausencias o deficiencias en el sistema de droneje) ,
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iJ. respccto puede citrrse la destruccidn violenta que sufri6 el Iran 
que de relave de la plrnta "El Cobre" en la provincia de Aconcagua, pro 
vocado por el sisno de 1965, que aden/.s de segar nuchas vidas hunonas 
destruy' } por avalancha y cubriendo con sedimontos tdxicos, una impoiv 
tante superficie de suelos agricolas en cl ,£rea inferior.

Cases sinilares se han producido por accidentes clxniticos, como con 
secuencia de las crecidas de rios que destruyen los tranques.

CONSERVACION DE LA MATURLLEZA5.-
5,1 Plantas, animales y especies en peligro.

Para clrsificar el grade de extijici<5n de algunas especies autdetonas del 
pais se he. partidc del indice 100, que era el de Chile priaiitivo, antes de 
la conquista por'Espaha (siglo XVI), lo que permite estirnar el renmnente de 
algunas especies, El criterio adoptado es el siguiente: a) "Sspe*ies ex— 
tintas", con indice de 0 haste S; b)"Especies escasas" con indice de 8 

c)"Especies que merman" con indice de 15 a 40; y d)"Especies que 
que dan", con indi.ee de 40 a 60,

.aplicando este criterio se puede establecer un esbozo de inventarlo re
lative a las existenci<is de la flora y fauna nativa. A continuacidn se ha 
ce una breve sintesis del niimero de especies clanific' das en los ires pri- 
meros grupos:

- Especies extintrs (indice de 0 a 8)

a 15;

Mmero de especies

Flora
Fauna:

9
Maraiferos 
lives
Peces y mamiferos de agua dulce 
lioluscos y crusticeos de ague dulce

8
15

8
4

44Total

- Especies escasas (indice de 8 a 15) Etlmero de especies

Flora
Fauna: I-iamiferos 

Ares
Peces j moluscosde agut dulce

17
13

siu/antecedentes
Total 44

- Especies que merman (indice de 15 a 40)
Flora (irboles autdetonos)
Fapna: Mamiferos

j'lVe 3

Nllmcro de especies

8
7

16
Total 31
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En cuanto a las causas de extincion o merma de las especies anotadas 
se destacan el embancamiento j contaminacidn de los rfos y costas; inci 
dencia de los pesticidas en las aguas, la pesca deportiva, explotacidn 
intensiva, abuso de insectj cidas y pesticidas, etc.

Merecen una mencidn especial algunas especies de interes industrial, 
con riesgos de extincidn o cuya explotacidn ha debido ser reglamentada 
por los organismos pertinentes. En el primer caso se destacan el Huemul 
(Hippocamelus bisulcus y antisiensis), la Vicuna (Vicugna Vicugna), Nu
tria del rio (Lutra Huidobra), la Ballena Azul (Balaepoptera musculus), 
el Lobo de dos pelos (Arctocephalus, sp.) etc. En el segundo caso estdn 
fundamentalmente las especies de interes para la pesca industrial, y cu 
ya captura estS reglamentada en cuanto a vedas, tamano y ntimero de pie- 
zas, y prohibiclones indefinidas para la captura de ciertas especies de 
pescados y marls cos en proceso de retrocesidn numeric?.

Otros factores que amenazmel porvenir pesquero industrial de Chile, 
que tiene una captura anual total del orden de un milldn de toneladas, 
aen la incur»i6n de barcos pesqueros extranjeros y el uso de redes de 
arrastre a gran profundidad y otros aparejos muy perfeccionados, como 
los electronicos, para capturar estas especies.

5.2.- Destruccidn de parques, reservas y parajes.

En Chile los Parques Nacionales forman parte del llamado "Patrimonio 
Forestal", que ademSs incluye a las Reservas Forestales, Dunas y Viveros 
y en su condici6n de tales no pueden ser objeto de aprovechemiento o ex- 
plotacidn algirna que altere su funcion protectora de la flora y fauna 
autdctonas, defense del paisaje, interns cientlfico, cultural y turistico.

Desde el aho 1964 se han creado 16 nuevos Parques Nacionales, que abar 
can una superficie de cerca de 3.000.000 de hectSreas. El niimero total de 
Parques Nacionales, hasta la fecha, alcanza a 37.

A pesor de las severas disposiciones de preservacidn se efectdan talas 
clandestinas e incendios en terrenos vecinos que so extienden hasta el 
Parque y que hacen dificil la labor de martencidn.

Asimismo, Chile posee 37 reservas Forestales, ubicadas ya sea en el 
extremo norte como en el extremo sur, con escasas manchas vordes en la 
zona central sur, que cubren un 5rea de dos millones de hcis. y estd.n al 
cuidado de solo 21 hombres. Esto equivale a decir que el 90^ de las Re
servas Forestales estdn completamente abandonadas.
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6.- COiiSRCIO, ECONgaA Y TECNOLOGIA

6.1.- Probleiaas quo .^fectan al Coacrcio Internacional

Existen problemas originados ea. la proparacidn ds alimentos destinados 
tanto al consumo interne como externo. Es el case por ejemplo de la ha 
rina de pcscado, en cuya elabor- cion se ha detectado cn ocasiones con- 
taminaci5n con Salmonella, producto do la utilizacidn de aguas en ma
ins condiclones saniterias y dofi cicnci <: s en la tecnologia del proce- 
so de fabric', cion. Asimismo, se ha constat ado la presencia de residues 
de pesticidas en la fruta destinada al consumo naclonal e internaclo
nal. Arabos problemas, junto con otros, deben ser objeto do estudio y 
an^lisis detallados con el fin de tomar las medidos tendientes a prote, 
jer tanto la snlud de la poblacidn como la cconomia naclonal.

En cucnto a importacidn de alimentos, fundamentalmento los deriva- 
dos Idcteos y conservas diversas, sc hrn presentado casos de llegada 
al pals de productos contaminados, lo que provoca una pdrdida econdmi 
ca por la ocupncidn dc frigorlficos, atraso en la entrega al mercado 
interne, litigios, etc. 3n consecuencia, deben arbitrarse las medidns 
para que los productos scan analizados antes de su inter melon y en el 
memento del embarque.

6.2.- Problemas de localizecidn industrial

En muchos casos en los estudios de localizacidn industrial no sc hai 
considerado los peligros petenciales de contaminacidn provocados por 
la actividad propia de la industria o por sus desechos tanto en areas 
urbanas como rurales. Es as! como, por ejemplo, en la ciudad de San
tiago se pueden encontrar grandes concentraciones Industrialss en la 
direccidn de los vientos dominantes, do manera que los humos y gases 
emit!dos tienden a traslcdarse hacia cl ceatro de la ciudad.

Asimis mo, no existc un control riguroso de los cfluentes de las 
industries, los cuales muchas voces no son sometidos a un tratamien- 
to adeem:do de neutral!zacidn y sen vertidos directamente a cursos de 
ague o al mar. Del problems de contami. nacidn se habla con m5s detalle 
on otros capitulos del presents informe.

Respecto a disponi. bill dad de terrenes adocuados, en general no se 
presentan problemas en los alrededcres de las ciuda.des, donde se cuen 
ta con carainos de accuse, energla y ague en ca.nti dries sufi cientes. 
Adem.*s sc han habilitado m6s de da.oz Srer.s industriales a lo largo 
del pais, con el fin de concentrar esta actividad y pre^-ver su dosa- 
rrollo, evitando su diseminacidn en torno o dentro de las ciudodes. 
Estas c5reas disponen de energia, calles, ague y sistema de desaglle.

Cuando se requiere la instalacidn de una industria en lugares ais^ 
lados, los principales inconvenientes que se presentan son los cami- 
nos de acceso y disponibilidad de ague de buena calidad, aunque sus 
costos de implement a ci6n representan un bojo porcentaje de la insta_ 
lacidn.
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6.3.- 1 roblemas crisinados P'^r la sustituci^n do productos mturalos
y por las innovaclones tocnolugicas

En los palses en vias do desarrollo se presentan casos de ins- 
talacidn de procosos industrinles o uso de productos quo en 
otras nrclones estdn prohibidos per sus efectos contarainantes 
o nocivos para la salud. Es el caso, por ejemplo, do detergentes 
no degradable3, envases de material sinteti co, uso indiscrirninade 
da plaguicidas y abonos sinteticos, ciertos ingredientes on la 
prepared6n de alimentos, cosmeticos, uso de radioclones ionizan 
tes, drogrs, etc.

Es por ello que se hace imprescindible unn mayor difusidn a 
nivel internacional de los efectos en la salud y en el medio am 
biente de estos productos con el fin de evitar que los palses 
sub-desarrollados sean receptores de procesos industriales obso 
letos. Una medida eficaz serla por ejemplo, establocer una le- 
gislaci'n internacional al respecto y adecuar los reglamontos 
nacionales.

7.- ^dGUK.'.S qCCIONES B1'RL^NDID,;.S TENDIEt'ITES A MEJOR,;R Ld COI'©ICIOMES
DEL MEDIO illBIENTE

7.1.- Acciones do cardetor general

7.1.1.- La Comisidn Nacional de Lucha contra la Contaminaci6n Ambiontal.

Considerando que la contaminaci6n ambiental (sire, ague y suelo) 
es un problema que afecto en forma significativa las activida- 
des econdmicas, sociales y de bienestar de la comunidad, se 
cred por Decreto Supremo, en Abril de 1971, una Comisidn Nacio 
nal de caracter permanente que asesora al Supremo Gobierno en 
la irogramacidn y Coordinacidn de una politica a seguir, sobre 
todo loque diga relacidn con esta materia y coerdine la labor 
ds los diferentes Ministerios en este sent!do.

Corres;xjnde a esta Comisidn, entre otras funciones:

- Irecisar el diagndstico de la situacldn actual de la contami. 
nacidn ambiental cn Chile y proponcr las medidas tend!. entes~ 
a lograr una efectiva y eficiente coordinacjdn de los orga
na smos comprometidos en su estudio.

- Lroponer un Programa de control de la Contaminacidn imbiental, 
que contemple un presupuesto, medidas inmediatas que sean con 
venienbes de aplicar y un program:’ de difusidn educativa. La 
Comisidn debe ovalucr, ademds, la marcha de los diferentes 
I'ro gramas.

- iropiciar la formaci6n profesional, la docencia y la investi 
gacidn cientxfica y tecnologics relacionada con esta materia.
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Como sc senalara en la Introducci6n del presente Informe, esta Co 
misi6n no ha tenido cl exito esperado ni ha cumplido con los progra- 
mas propuestos, ya sea por carecer de los rccursos materiales y lega 
les suficientes, por no existir cn el pals un orgaru smo iddneo que 
colaborc tecnicamcnte con ella, o por no habdrsele considerado dcbl- 
damentc en los organ!smos de plenificacidn y otros soctorcs pdblicos.

7.1.2.- El Proyecto de Sane amiento Ambiental

Con la cooperacidn tccnica y financiera del PNTJD, se iniciarS, a 
coma cnzcs de 1975, el Proyecto "Saneamlonto /imbionbal11, cuyo prop6sj_ 
to final cs cl de mantcner y/o mejorar las condi.clones ambientales 
actuales con mi.ras a obtener, de acuerdo con los recursos disporu
bles y los planes generales do desarrollo del pals, las condiclones 
dptimas posibles para la salud de sus habitantes.

Se ha contemplado cumplir los objctivos del Proyecto en dos cta- 
pas denominadas a largo plazo y a corto plazo.

Los objetivos a largo plazo consisten fundamentalmonte en organi- 
zar las actividades de saneamiento del medio y control de la contami 
nacidn tendicntes a preserver racionalmente los recursos naturales 
agua, aire, suelo y alimentos, y a la disminucidn maxima factible de 
los niveles de tensidn urban?. Se pretende ademds, contribioir al cum- 
plimiento de las metas en saneamiento ambiental propuestas cn la III 
Reunidn Especial de Mini stros de Salud de lavs Americas, realizada en 
en Santiago, Chile, en Octubre de 1972.

En cuanto a los objetivos a corto plazo, llamdndose como tal al 
perlodo de 2 anos, se plantean las siguicntos metas:

- Dcsarrollar una red Nacional de Informacidn y Referenda quo ten 
drd como funciones las do recopilar, analizar, clasificar y eva- 
luar todos aquellos antecedentes que tengan relacidn con la cali_ 
dad del medio. Dcberfi adcmas contribuir a la difusion de esta in 
formacidn y a la capacitacidn de personal cn el Campo de Ingenic^ 
rJo Sanitaria y de las Ciencias del Ambiente.

- Estudiar los aspectos legales y las estructuras institucionales 
de torlos los organismos quo tengan tuicidn sobre Programas de Sa_ 
neamiento, Irotecci6n de los Recursos y Control de la Contamina- 
cidn, con el objeto de proponer y formular los cambios que sen- 
canveniente introducir en ellos a fin de optimizar el uso de los 
recursos esignados con este objeto (finacieros, personal y otros), 
de acuerdo con la estrategia de desnrrollo del pais.

- Estudio, formulae!in y desarrollo de programas para la defensa de 
los recursos aire, agua y suelo en Areas - problems, factibles 
de aplicarse en otres zones o localidades del pals.

- Identifiesci6n de fuentes contaminantes y determinacidn de parA- 
metros significativos que afectan a los recursos, que peiraitan

t
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1? evaluacion econ6mica de los danos y que sirvac para establecor 
una metodologi? utilizable en otros proyectos simjlares.

- Iniciar un programa do formacion y pcrfeccaonamiento de personal 
tecnico en el campo de la Contandnacion .imbiental.

- Estudiar y proponer un Plan Naclone1 do Saneaaionto quo permita 
cumplir con las metas propuestas on la Reunion do Ministros m^s 
arriba senaleda, colaborando para ©Ho, con la Comisidn Nacional 
de Lucha contra la Contaminaci6n Ambiental.

7.2.- Accionos especiflcas

Paralelamente al Proyccto "Saneamlento Ambiental”? se desarrollar^n 
otros estudios especificos que estSn estrechamonto ligados a el y que, 
en conjunto, conforman un plan do accidn inmediato que refleja la preo 
cupaci 6n del Gobierno por el contlnuo deterioro de las eondiciones del 
Medio /mbionte del pals.

Los objetivos y elcanccs de dichos estudios se describen en los pun 
tos siguientes:

7.2.1.- 5'studio integral de la Cuenca del Rio

Este proyecto se re'ilizara con la colaboracidn del PNUD y estd con- 
cebido con el fin de plantear soluciones que racionolicen el ay^rove 
chamiento de los recursos de agua tanto superficioles como subterrl_ 
neas de la cuenca del rio Aconcagua.

coneaguaJv

Como objetivos a largo plazo, se ban fijado los de yerraitir 
un correcto abestociniento de agua potable de las ciudad.es mis im- 
portantes de la cuenca y una adecuada dlsposicion de las aguas re- 
si duales, asegurando ademas su uso apropiado en la industria y la 
agriculture a traves del mdximo aprovechamiento de las obras y es- 
tructuras hidraiilicas existentes y de las que se requiera construir.

Los objetivos a corto plazo se refieren f und ament aim ente al and 
lisis de la situacidn y a la confeccion de un modelo que permita d_e 
finir en forma rdpida las soluciones mds adecuadas. Incluye asimis- 
mo, la determineci6n do los diferentes pardmetros que intcrvondrdn 
on el estudio del aprovechamiento integral, tales como obras de 
agua potable en estudio, superficie agricola regable, proyeccidn de 
la dcmania industrial de agua y grado do contaminaci6n del rio y sus 
efluentes.

7.2.2.- Program? de control de la Contaminaci6n del airo en la ciudad de 
Santa ago.

Hasta la fecha, y pese a las actividades realizedas con relativo 
exito durante m5s de 10 anos, nunca se han destinado recursos para 
un program? especifico de control le la contnminacidn del a ire 
disponiendose en consecuencia, de los recursos humanos y materiales

no5
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pars proteger sfactivamente la salucl de las comunidades afectndas 
j desarrollar laboros de prevencidn en los puntos dondc todavia 
las con centra cj ones de contamd.nantes no son excesivas.

Es por ello quo se estd gestionando la asignacidn de recursos
con el fin de desarrollar un programa que abarcarla, en sintesis,
los siguientes aspectos:

a) Instalacidn y opera cion de 26 estaci ones de muestreo distribui 
das en cuatro ireas metropolitanas del pais, montaje de sendos 
laboratories con los elementos d.e andlisis adecu;:dos y evalua-

• cidn de las fuentes emisora.s de contaminantes y mas? total va- 
ciada a la atmosfera en cada £rea metropolitana.

b) Poner en prictica un programa de prevencidn a travds de una re 
visidn y autorizacidn previa de todas aquellas instalaciones 
potencialmente cr.paces de emitir contaminantes, conjuntamente 
con un estudio de las relacion.,s costo/beneficio de las medi- 
das de prnvenciin que se proyecta adoptar.

c) Vigorizar las actividades de control de las fuentes fijas y 
mdvilcs y adoptar las medidas que scan necesarias para lograr 
una efectiva reduced6n de las emisiones.

d) Proparar una normal!zacidn y legislrciin adecuadas a la reali 
dad nacional y que otorguen las herramientas necesarias para 
reglamontar y fiscalizar las acciones de control.

e) Gestionar y coloborar con el perfeccionamiento tecnico de per 
sonal que se desempene en el imbito de la contain!nod dn atmos_ 
f erica.

Este Programa se vera complementado con la inclusion de Chile 
en la "Red de Estaclones para la. Medida de Contaminacion ■'tm.osfd 
rica en General", depend! ente de la OMM.

Programa de Agua rotable Rural7.2.3.-

Ha.bien’ose dado termino a la Primera Etapa del Programa de fgua 
Potable Rural, se est£ promoviendo la ejecucion de una segunda 
fase, cuyo financiamiento estaria a cargo del Gobierno de Chile. El 
Banco Interamericano de Desarrollo aportaria, como pr6stamo, el 
50/b de los fondos necesarios.

En esta segunda etapa, cuyo plazo de ejecucion se estima en 4 
ahos, se contempla la construccidn de nuevos si sterna? do abaste- 
cimicnto de agua en 300 localidades rurales con poblaci-6n conccn 
tratada de mis de 200 habitantes y monos de 2.000; la poblacidn 
total abastecida seri de 140.000 habitantes a proximal entente

Cumplido este programa. se habri dotado de agua potable al 
de la poblaci6n rural concentrada.
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7.2.4. - -tlanes de repoblaci6n de roces y mariscos

Se ban puosto en marcha algunos planes de reaoblacidn con peces a 
vardos rius, lagos y embalses del pals con los fines de introducir, 
conservcr o aumentar las especies existontes, aumentando de csta m£ 
nera el consume de peces on los sectores alejados de la costa y, a 
la V024 estimiilando el turismo.

Los programas en agua salada se ban concentrado fun.lamentalmente 
en el cultivo do ostras y de algunos mitllidos de importancia econ6- 
inica (choritos, choros y cholgas).

7.2.5. - Control de emanacidn de humos y gases de algunas industrias.

Acclones programadas por el Servicio N-•ional de Salud ban logrado 
elimlnar parcialnente algunos de los problomas do contaminacidn at 
mosferica que estaban afectando Areas agricolas y pastes naturales. 
Son los casos de Cemento Melon, que me liante la instaleci6n de pr£ 
cipitadores electrost.5ticos en algunas de sus chimeneas ha reduci- 
do en mAs de la mitad el vaciamionto al aire de callsa on suspen
sion; la FundiciOn de Chagres ha instalado una fObrica de Acido 
sulfurico, eliminando asi la emisiOn de SOp y la FundiciOn de Ven 
tanas tiene financiada y programada la instalaciOn de otra fObri
en de deldo sulfurico.

7.2.6.- RecolecciOn y eliminacion de basuras. 

7.2.6.1.- El Gran Santiago.

En Marzo de 1971 una comisiOn tecnica creada por el Ministerlo 
de Salud, se abocc al estudio y elaboraciOn de un proyecto de 
Empresa Intermunicipal para el Gran Santiago (17 comunas), •£ 
yo objetivo principal serla «1 de buscar las soluciones e im- 
plumentar y administrar las laborcs de disposiciOn final, sin 
perjuicio de que, ademds, prestard asesoria a los distintos 
municipios en las ctras etapas del manejo de las basuras. Es- 
to dltimo tiene por objeto promover una racionalizaciOn de 
recorridos y una homogenizaciOn de los equipos y repuestos de 
los vchlculos recolectores.

El texto legal que crca esta Bnpres? estO en tramite ante 
las mOximas autoridades del Ministerio de Salud luhlica.

7.2.6.2.- El Gran Valparaiso

Estfi en etapa de estudio un plan y programa para o1 'panejo do 
los residues solidos del Area metropolitana del Gran Valparai 
so, que incluye cuatro comunas. El objetivo de este estudio 
es proponer una soluciOn integral para la recolecciOn, dispo
siciOn final y administraciOn de los servicios de aseo de mo- 
do de utilizer an forma rscional todos los recursos disponi- 
bles en el Area.

i
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7.2.6.3.- EL Grc;n Concepcion.

Estudio analogo al anterior, sa encuentra en la etapa de disgn6s_ 
tico terainado y se gestiona la materializaci On del estudi o i nte 
gral para el Conjunto ConcepciOn-Talcahuano.

7.2.6.4.- I’lan Nacional

Se estO promoviendo la realizaciOn de un plan para resolver el 
problema de las basuras en todas sus fases de eliminaciOn, apli- 
cado en una primera etapa a todas las local!dados con poblaciOn 
mayor de 20.000 habitantes, con exclusion de los conjuntos metro 
politanos de Santiago, Valparaiso y ConcepciOn, que cuentan con 
programas especlficos. Tara la apli caciOn y financiamicr.to del 
xlan Nacional so requi.ere de un estudio de fact! bilidad, para lo 
cual se ostO realizando una encuesta a los municipios involucra_ 
dos con el fin de conocer su situaciOn en lo quo se refiere a dis 
penibilidad de equipos, personal y estado financicro.

7.2.7.- irogramaB de reforestaciOn

En teminos generales forestar todos aquellos terrenos que tienen es 
ta aptitud y para los cuales no existe otro uso alternative, represen 
taria reforestar anualmentc superficies suporiores a las 200.000 HOs. 
La imposi bili dad de disponer de los recursos necesarios para ello obli_ 
ga a estoblecer prioridades basadas en las necesidodes mOs urgentes 
que, a nivel nacional , son las siguientes:

a) Lbastecimi onto do industries instaladaatdebe asegurarse el abasteci 
miento con materia prima de las industryus existentes, muchas de 
las cuales contemplan planes de ampliaciOn a corto plrzo.

b) CreaciOn de bosques on ireas de futuro desarrollo industrial: se ha 
ce necesaria la formacidn de masas boscosas quo poster!ormente jus_ 
tifiquen y permitan la instalacidn ce nuevas industrias.

c) Re osicidn de bosques explotados: con el objoto de, a lo menos, man 
toner el Patrimonio Forostal del pais, se hace necesario replantar 
las superficies que anualmentc se explotan.

d) Proteccidn de ftreas degradadas: junto con evitar las perdi das por 
el proceso erosivo e invasion de dunas de grandes extensi.ones que 
comunmente van unidas ca una fuerte depresidn socio-econdmi ca, la 
reforestacidn de esas 'reas permite disminuir sign!ficativamente 
la cesantla consecuente, por la gran cantidad de mano de obra no 
calificada que se requiere.

De acuerdo a las prioridades sehaladas se han preparedo programas 
de reforestacidn a largo y a corto plazo, para algunas regiones del 
pais y para las especies de interes industrial, como son el Pino in- 
signe y el Eucalyptus.

L
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5s as! como durante el ano 1974 se le darS priori dad a.l Area co_s 
tera comprendida entre Ins provincias de Valparaiso y Valdivia, dan 
do mayor importaneia a las regiones de Maule y Bio-Bio donde los ob 
jetivos indicodos tionen una mayor incidencia, por la expansion in
dustrial.

El program? de 1974 contempla la reforest?c:i6n de 65 a 70*000 
H5s., lo que cubrird aproximadamente un 65% de lo requerido.

Con respecto a la proteccidn de la flora chileno, en los dltimos 
anos se ha prohibido la expl-tacidn de algunas especies arbdreas ta 
les como el alerce, la araucaria araucana, el tamarugo, cl algarro- 
bo, el ulmo, la x'alma chilena, etc., explotacidn que sdlo puede efe_c 
tuarse bajo expresa autorizacidn de los organismos estatales corres_ 
pondientes.

7.2.8.- Organizacidn del pais ante situaciones de desastres

En 1965 y frente a los dahos causados por el sismo de ese nd smo aho, 
el pais se encontro con la falta de una legislacidn adecuada para 
resolver los problemas causados por una catdstrofe o calamidad piibli 
ca, que impedia a los funcionarios ejecutivos tomar las medidas que 
eran necesarias por la falta de legaU dad de algunas de ellas.

iuite esta situacidn y ante la clara necesidad de que el pals debia 
estar preparado para afrontar los diversos tioos de desastres naturales 
y calami dados ptibli cas que lo azotan con frecuencia, se dicto, en I965, 
una Ley que fijaba disposiciones permanentes para cases dc sismos o 
catdstrofes.

En dicha ley so otorgan facultades al Presidente de la Republica 
para que, una vez dofinidas las comunas afectadas, pueda dictar nor 
mas de cxcopcion del Estatuto ^dmira strativo , de las leyes orgdni- 
cas do los servicios ptibli cos, etc. que pormioan resolver los pro
blemas de esas comunas o hacer mSs expedita la r'yuda a otros paises 
afectados por un sismo o catdstrofe. Las atribucionos senaladas tie 
nen un plazo de vigencia de seis meses contados desde la fecha del 
sismo o catdstrofe y silo pueden aplicarse en las comunas afectadas.

Se disponla en esta ley, ndemis, que los Ministers os del Interi or 
y de Defensa Nacional debian olaborar un plan orgdnico, a nivel nacio 
nal, para las emergencias que se produzcan, programando la coordina- 
ciin de los recursos humanos y materiales de los servicios pdblicos 
y privados y, a la vez, informar a las autoridades de los problemas 
criticos que deben ser objeto de medidas preventives.

De acuerdo a lo estipulado en la citada ley, el ano 1970 se di^ 
terrnino a la confeccidn del Plan Nacional de Emergenciaj -^onds. iuvo
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una activa participaci5n el Servicio Nacional de Salud en los aspec- 
tos de Ingemerfa Sanitaria, epidemiologfa y atencion m6dica en la 
fase aguda de la catdstrofe. Sn este plan se asignan funciones espe- 
cificas a la totalidad de los Ministerios, los cuales deben poner a 
disposicidn del Ministerio del Interior (Oficina de Emergencia) y/o 
Jefe de la Zona de Gat'strofe los medios disponibles en el momento 
y en la zona para afrontar la eVentualidad. Se senala on djcho plan, 
ademcis, quo no podr# darse o realizarse ninguna ayuda directa, inter 
na o externa en forma independionto, sino a travfis de las autoridados 
quo para este efecto ban sido fijadas en cl linn de Emergencia. En 
este raismo Plan, junto con fijarse las relacioncs de mando y de sor 
vicio en case de cet5strofe se dispone quo los Intendentes y Gober- 
nadores deber£n elaborar Planes Provincialos y Departamentales do 
emergencia, respectivamcnte, siendo ellos mi smos responsables de su 
improsidn y difusidn. En cada comuna se constituirS, asimismo, un 
Comite Comunal de Emergencia, cuyas atribuciones y obligaciones 
se establecen en la Ley.

Cabe hacer notar quo desde que s e promulgara en I965 la ley que 
dicta las disposici nes permanentes para casos de cat'strofe, ha si 
do varies veces modificada y ampliada para darle un? mayor eficien- 
cia tanto en In fase de la emergencia prop!amente tal, como en la 
etapa posterior de reconstruccidn y rehabi litacion de la zona afec- 
tada.

f

Dentro de las acciones que se ban emprendido para evitar o and no 
rar los darios derivados de sismos o calami dades pfiblicas, y ante la 
necesidad de implementnr el Plan Nacional de Emergencia con un org£ 
nismo iddneo, se cre6 la Oficina Nacional ari Emergencia, dependiente 
del Ministerio del Interior, y quo es el Servicio encargado de plan! 
ficar, coordinar y ejocutar las activid.- des destinadas a preveni r o 
soluci 'nar los problemos derivados de sismeso catdstrofes. Esta Of 
cina, ademSs de cumplir las funciones sonaladas en casos de emergen 
cia, puedc solicitor del Supremo Gobierno 1? declareci6n do estados 
preventives de emergencia do aquellas zonas que esten amenazadas con 
riosgo inminente per algun desastre natural o causado por el hombre. 
Se pretende, con esto, est-bleccr un si sterna de plonifi c'cidn previa 
ante peligros potenciales de cat^strofes que permit m proteger y 
propsrar a la poblaci6n, disninuyendo on lo posible los daftos hums 
nos y materialos.
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