








Si bien el precio de los insumos crece, no afecta de igual forma a todos los productos y en

términos generales los más beneficiados con el cambio serían los productos que sustituyen

exportaciones.

Por otra parte, en productos de alta perecibilidad (futas y hortalizas), los precios no han

subido, pero si los insumos. Si a esto sumamos el precio del dólar, tendremos claro que los

perdedores serán los productos netos de exportación. (High world commodity prices hurt or

help family farms. Alberto Valdés y William Foster, Julio 2008).

11.2.2. Pequeños Empresarios

Antecedentes generales26
:

Este es un grupo de agricultores que disponen de una cantidad importante de buenos

recursos productivos, con 54 has de tierra como promedio, que tienen un nivel de gestión

superior a los pequeños productores y que en general se ubican geográficamente en zonas

de agricultura más competitiva. Se aprecia que sus grandes restricciones provienen de lo

siguiente:

Escolaridad y Edad: Este grupo tiene un mayor nivel educacional que los pequeños

productores con 26% con estudios básicos y 22% con estudios superiores. Sin

.embargo la edad promedio es más alta (alrededor de 57 años). Esto implica que

existiría un número significativo que no estaría en condiciones de hacer

emprendimientos o inversiones productivas a mediano y largo plazo. Esto lleva a

rescatar una discusión que es la de buscar vías para la jubilación de agricultores que

permita a las generaciones más jóvenes hacerse cargo de los predios y de esta

forma el país se asegura el uso más intensivo de sus recursos.

Institucionalidad: Como se ha mencionado, al contrario de lo que sucede con la

pequeña agricultura, este grupo no tiene una institucionalidad específica que lo

atienda y que le permita acceder en forma privilegiada al crédito y en general a los

subsidios. En general presentan dos problemas fundamentales en la materia:

financiamiento de sus actividades productivas, las que tendrían que hacer vía bancos

26 Los antecedentes cuantitativos de esta descripción son tomados del Estudio "Diagnóstico y Caracterización de
Usuarios de Agua", realizado por Qualitas Agroconsultores, en Mayo 20oa, en el cual se entrevistó a 313
agricultores, 75 de ellos pequeños empresarios. En este estudio no se entrevistó a agricultores tipo INDAP.
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comerciales, para lo que en general carece de las garantías y el segundo problema

es el acceso a la información para capturar los subsidios disponibles en el país.

Género: La presencia femenina en el estrato Pequeño Empresario es de un 25%.

Situación Actual de la Poi ítica

En general el país ha tenido una política explícita hacia la peqUeña propiedad y una política

más general, que supuestamente beneficia a todos, que responde a las presiones

sectoriales, de los cuales en gran medida, este grupo no forma parte (por ejemplo gremios

de los exportadores, fruticultores, productores de vino y lecheros, etc.). Existe una instancia

en las cuales se percibe una mayor participación de los pequeños empresarios: las

asociaciones de regantes. A través de éstas se podría dar mayor énfasis para mejorar la

participación y el acceso a los instrumentos de fomento.

Con respecto al tema del nuevo escenario mundial, por todos los antecedentes disponibles

del Censo Agropecuario 2007, este grupo de pequeños empresarios ha vivido un proceso de

reconversión productiva mucho más fuerte que los pequeños productores, orientándose en

forma marcada a rubros de exportación. De esta forma enfrentaría en consecuencia los

mismos problemas de insumos con elevados precios, precios de sus productos sin mayores

cambios y precio del dólar bajo.

Desde el punto de vista de los costos y de su competitividad futura, este grupo se asemeja

más a lo que vive la mediana y gran agricultura, es decir, en el corto y mediano plazo tendrá

que enfrentarse a problemas de costos energéticos y costos de mano de obra. En

consecuencia, las herramientas de que debe disponer para abordar el tema de la inversión y

la competitividad, son diferentes a los considerados para la pequeña agricultura.

Antecedentes económicos y empleo: En el estrato Pequeño Empresario, la IV y VII Región

muestran promedio de ventas de 24-25 millones al año, mientras que en la IX-X Región se

ubica alrededor de 19 millones.

Además el 84% de los encuestados declaran que generan más de % de su ingreso a partir

de la actividad agropecuaria, y en cuanto a la generación de empleo el Pequeño empresario

emplea a 2,8 trabajadores.
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Se observa un muy alto grado de formalización en las explotaciones ya que en promedio, el

97% tiene iniciación de actividades y declara IVA y un 15% de las explotaciones de

pequeños empresarios contratan seguro agrícola.
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12. VALlDACION DE HIPOTESIS DE TRABAJO POR MACROZONAS A PARTIR

DEL TALLER DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO

12.1. Desarrollo metodológico del Primer Taller de Conocimiento e Intercambio en

cada macrozona.

En estos talleres realizados en las ciudades de Ovalle, Santiago, Chillán, Temuco y Osomo,

los funcionarios públicos de INDAP, SAG, DOH, CORFO, INIA y DGA, representantes de

agricultores (CAR de INDAP, organizaciones regionales y nacionales de pequeños

productores), de organizaciones de regantes y consultores de riego asistentes, realizaron

diversas propuestas y aporte~ para la definición de políticas diferenciadas para la pequeña

agricultura y agricultura empresarial, en materias de inversión y subsidios al riego.

El programa del taller fue planificado de acuerdo a los lineamientos entregados por el

estudio y consideró los siguientes contenidos y actividades:

Hora Contenidos

5 minutos Presentación General del Estudio. Objetivos, productos Esperados,
Actividades implementadas y Proyectadas.

30 minutos Presentación: Análisis preliminar situación de la pequeña agricultura
según Censo 2007. Detalle de uso de suelo, cantidad de explotaciones
según rangos, cambios en estructura productiva según segmentos
agroecológicos.

Café

30 minutos Comentarios y aportes a la presentación realizada, sobre la pequeña
agricultura de la macrozona.

60 minutos Análisis y Propuestas de Fomento al Riego y Drenaje para la Pequeña
Agricultura. Trabajo en Grupos. según los siguientes temas: Ambito
legal, Inversiones y Financiamiento, Procedimientos y Consultores de
Riego. Trabajo en grupos

40 minutos Plenario de Grupos de trabajo

Los productos esperados para el taller fueron los siguientes eran Validar análisis de

información censal para la macrozona y propuestas de políticas para la pequeña

agricultura.

125



La información de los talleres realizados es presentada en el siguiente cuadro:

Cuadro 57. Información de Talleres (1°) realizados en el marco del Estudio
''''Diagnóstico y Propuestas de Fomento al Riego y Drenaje para la Pequeña
Agricultura".

Macrozona I región Fecha Ciudad

111 y IV Martes 3 de Junio Ovalle

V, RM yVI Martes 10 de Junio Santiago

VII y VIII Miércoles,28 de Mayo Chillán

IX Martes 10 de Junio Temuco

XyXIV Martes 22 de Julio Osomo

12.2. Observaciones a la nueva propuesta tipológica para la pequeña agricultura

nacional.

Las observaciones recogidas en los talleres implementados, se presentan a continuación

según ámbito temático abordado:

a) Aspectos legales

Como en todos los temas, en el ámbito legal se pudo constatar inquietudes que son

transversales y otras específicas que afectan a cada macrozona en particular. A

continuación se mencionarán los temas más relevantes planteados en los talleres

regionales:

Regularización de los derechos de aguas: El problema de acceso al agua de riego es un

problema mayor, que afecta particularmente a la pequeña agricultura. El tema es aún más

complejo si a esto se le suma la precariedad jurídica de este acceso. Es por todos conocidos

que sin los derechos inscritos a nombre del postulante, este no puede acceder a los

subsidios de riego.

En esto habrfa que enfrentar tres tipos de situaciones

Derechos que vienen de sucesiones
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Derechos mal inscritos

No cuentan con derechos

Se propone por una parte un Convenio entre la DGA y la CNR para la constitución y

regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas.

En segundo lugar un instrumento de asesoría legal que permita financiar los trámites de

constitución y regularización.

Un tercer tema es mejorar la información respecto de los derechos de agua, registros y

regularización.

También se plantean soluciones específicas a nivel regional, como son:

En la 111 Y IV regiones se sugiere un especial énfasis a la regularización a través del

artículo 4 transitorio del Código de Aguas asociado a los pozos con caudales

menores a 2 Useg.

En la IX plantean que se debe trabajar en una normativa legal más radical para

liberar caudales que no están siendo utilizados.

Financiamiento a otros tipos de tenencia: Se plantea que es una necesidad para la pequeña

agricultura incorporar a 105 arrendatarios como potenciales beneficiarios de la ley. Asimismo,

para 105 agricultores mapuches que se autorice que los arriendos sean de 5 años que es lo

que autoriza la ley para arrendar tierras.

Mayor financiamiento a la Pequeña Propiedad: En este temasurgen muchas proposiciones,

todas ellas apuntan a mejorar el financiamiento en diversos niveles:

La bonificación debe considerar un bono de asistencia técnica

Incorporar en la ley los costos operacionales, al menos por un tiempo. Esto significa

financiar la energía principalmente.

Bonificación hasta el 95% del costo total del proyecto e incluir la mano de obra como

aporte propio.
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Mejorar las reglas de funcionamiento de la bonificación:

Contemplar un mecanismo legal que permita establecer adecuadamente cuánto es lo

que puede regar un agricultor con los derechos de agua que posee. Esto se

consideró especialmente importante en la macrozona norte en que los frecuentes

ciclos de sequía amenazan las inversiones.

Considerar un operador único. La propuesta es que la CNR realice todo el proceso.

Para los pequeños agricultores se debe disminuir la complejidad de los proyectos en

lo referente a las exigencias legales (especialmente en los derechos de

aprovechamiento de aguas); en lo técnico y en lo económico.

Entregar la subvención por etapas, siguiendo el avance del proyecto (hitos críticos)

Registro de instaladores creado por la CNR

Proyectos asociativos:

Reconocimiento de propiedad del agua a nivel de "Comunidad Agrícola" para la

participación de los beneficios de los proyectos de riego patrocinados por el Estado.

Modificar exigencias legales a proyectos asociativos

Simplificar aspectos legales para fomentar la asociatividad

Retipificación de los usuarios:

La superficie no es un buen indicador: Incorporar por ejemplo: volumen de ventas;

con y sin iniciación de actividades

Modificar criterios de elegibilidad

b) Aspectos de asistencia técnica y capacitación:

Hay un importante consenso entre las diferentes macrozonas que una de las debilidades del

sistema es la falta de programas eficientes de asistencia técnica y capacitación. Algunas

propuestas entregadas en los talleres:

Necesidad de Asistencia Técnica

Asociar el proyecto de riego a un programa de capacitación que incorpore

capacitación en manejo de equipos; uso eficiente del agua; manejo de cuencas

Crear un instrumento de apoyo a la formulación de proyectos

La asistencia técnica debe ser más creativa y enfrentar las necesidades. Por ejemplo

se requiere una asistencia técnica de calidad en la diversificación energética.
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Todos los proyectos deben ir con asistencia técnica por al menos 3 años

considerando el uso eficiente del riego y los aspectos agronómicos del cultivo.

Institucionalidad

Para que la asistencia técnica y capacitación dispongan de un mejor soporte se

propuso la creación de una plataforma y centro de difusión tecnológica especializada

en riego.

Crear un sistema de estímulo para una mayor participación de las universidades en

proyectos de innovación en riego

Fortalecer allNDAP para que enfrente mejor el tema riego

Fortalecimiento de las organizaciones de regantes para el control social

Administración del instrumento de fomento por un servicio público en todas sus

etapas: elaboración, ejecución, fiscalización y seguimiento.

Coordinar la asistencia técnica y capacitación para el riego con la asistencia técnica

predial entregáda por INDAP.

Acreditación empresas contratistas: cómo sancionar a los malos consultores u

operadores.

Financiamiento de la asistencia técnica

Subsidiar la asistencia técnica. Que no sea necesaria la alianza con INDAP, que sea

la propia CNR la que administre.

Incrementar el pago a consultores diferenciadamente. Que sea más atractivo hacer

proyectos y apoyar a los pequeños agricultores.

Fondos disponibles para programas de capacitación en el uso y mantenimiento de

las obras y equipos de riego y drenaje.

c) Aspectos financieros

Subsidio de Riego

Hay bastante coincidencia en aumentar el subsidio a la pequeña agricultura (hasta el 95%)

considerando la mano de obra como aporte propio. Un argumento importante para no exigir

recursos en dinero es la necesidad de disponer de financiamiento para la inversión

productiva.
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Prefinanciamiento

Aumentar los subsidios para la elaboración de los proyectos

Entregar anticipo ,del 50% del valor bono. Aumentaría la cantidad de proyectos

asociados a la pequeña agricultura si hubiese financiamiento al inicio de las obras.

Acceso a financiamiento de preinversión al pequeño empresario

Financiamiento de estudios productivos previo a la instalación de los sistemas de riego

Apoyo económico para prospección de pozos profundos. Compartir el riesgo.

Financiamiento de prefactibilidad del uso de energías alternativas.

Perspectiva Territorial

Incorporar la perspectiva territorial (valores diferenciados). Semejante a la tabla de

costos del SIRSO.

Foca/ización realizada en atención a factores territoriales..

Bono de Riego y Crédito

Es un hecho que el bono de riego es una parte relevante del mejoramiento en la

competitividad de los productores, sin embargo se requieren fondos adicionales. Para ello se

propone:

El bono de riego permita acceder a créditos de inversión productiva

Buscar instituciones que conozcan la operatoria la ley de riego para que cofinancien

la ejecución del proyecto.

Financiamiento complementario:

Bonificar sistemas de ahorro y manejo del agua

Financiamiento a estudios para uso de energías alternativas.

d) Aspectos institucionales

Comisión Nacional de Riego

Mejoramiento institucional de la CNR Regional. La escasez de recursos humanos de las

CNR regionales tiende a demorar y a hacer poco eficiente la aplicación de los

instrumentos.

Unificar en la CNR la operatividad del sistema para agilizar su funcionamiento.

Regionalización de la CNR con mayor contacto en terreno.
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Coordinación Institucional

Para la pequeña agricultura y pequeños empresario se hace indispensable coordinarse

con INDAP y CORFO para buscar financiamientos y apoyo técnico en lo productivo.

Cada municipio debería contar con una oficina para preparar y desarrollar proyectos

agrícolas para pequeños agricultores.

Fortalecimiento de las organizaciones de regantes, incorporando capacidades técnicas.

A nivel de las organizaciones de regantes, incentivar alianzas con organismos públicos y

privados.

Coordinación intersectorial y con municipalidades para focalizar recursos

En anexo 3 se presenta informe de cada uno de los talleres.
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13.- ANÁLISIS DE LA APLICACiÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE fOMENTO AL

RIEGO YIO DRENAJE EXISTENTES. INDAP Y LEY 18.450. ENTRE OTROS. A LA

PEQUEÑA AGRICULTURA.

13.1. Revisión de estudios de evaluaciones anteriores realizadas y análisis critico.

13.1.1. Análisis de la Institucionalidad.

La institucionalidad legal representada por la DGA y la DOH se aprecia adecuada, por

cuanto son organismos técnicos y normativos que regulan el aprovechamiento de agua e

invierten en grandes obras que permiten el desarrollo del riego.

Respecto a la existencia de los Programa de Riego de INOAP, se estima son positivos, por

cuanto están focalizados a un distinto segmentos que los beneficiarios que la Ley de Riego,

siendo complementarios, sobretodo considerando que esta institución es la encargada del

desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina, manejando actualmente de manera integral

(POI) los programas de fomento.

Por otra parte, la relación con la operación de la Ley de Riego de INOAP, como son el

crédito de enlace y el subsidio para la elaboración de estudios destinados a la Ley de Riego,

también son programas complementarios que debieran fortalecerse mutuamente.

La Consultora Agraria realizó un estudio diagnóstico para el fortalecimiento de las

Comisiones Regionales de Riego (2004), en donde analiza el funcionamiento de cada una

de las CRR del país, obteniéndose los siguientes principales resultados generales:

Existe una gran heterogeneidad en el funcionamiento de las CRR, derivadas

fundamentalmente de las capacidades locales, debido a que al ser una comisión no

tiene una estructura formal, dependiendo de los servicios.

Una deficiencia sentida en muchas CRR tiene que ver con la falta de autonomía

regional y la excesiva centralización y dependencia de la CNR, sin participación en

las decisiones de la ley, tales como priorización de concursos y el seguimiento y

evaluación.
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También se estima que un tema fundamental para darle cuerpo a las eRR son las

Estrategias Regionales de Riego, las que presentan un desnivel importante, con

regiones que la tiene validada y otras que no tienen estrategia. Sin embargo, también

hay consenso en que la estrategia por sí sola no es suficiente si no existe un plan de

trabajo y una mínima institucionalidad que le de operatividad y seguimiento.

Por otra parte, la evaluación de la DIPRES a la Ley (2006) reconoce variabilidad entre las

CRR respecto a su constancia, participación y compromiso, más allá de las obligaciones

formales, lo que no permite dar una opinión sobre su gestión, considerando sobretodo que

los funcionarios de las diferentes instituciones tienen tareas y exigencias propias de sus

labores institucionales siendo la participación en la CRR una tarea de carácter secundario y

normalmente la evaluación de la gestión institucional no incluye indicadores que reflejen su

rol en las CRR y su participación en las actividades que demanda la operación de la Ley de

Riego.

La coordinación entre instituciones que pertenecen a ministerios distintos es engorrosa,

porque se verticaliza, dado que la aprobación de las decisiones las toman los ministerios

(Consejo de Ministros) y no las instituciones.

Al respecto la evaluación de AGRARIA 2004, tiene una conclusión similar, indicando que las

regiones han ido avanzando en forma desigual en una institucionalidad en riego, existiendo

regiones en las cuales solamente se reúne un equipo técnico para tratar los proyectos de la

Ley de Riego, hasta otras que han formado instancias de análisis estratégico y han

incorporado representantes de los regantes y del mundo político. La mayor parte de las

regiones coincide en que la parte de la Ley de Riego funciona relativamente bien y estiman

importante consolidar la institucionalidad en asuntos más estratégicos.

La evaluación de AGRARIA 2004 además detectó la necesidad de generar información

suficiente para tomar decisiones, para lo cual son necesarios recursos para estudios de

preinversión; para medir el impacto de la inversión en riego y de esta forma poder negociar

recursos regionales complementarios.

133



Otro tema en donde se han identificado debilidades en la institucionalidad en torno al riego,

se refieren a las acciones delegadas por la CNR en la ejecución de la Ley a la DOH y al .

SAG. La evaluación de la DIPRES (2006) constató que las funciones de inspección técnica y

recepción de obras no cuentan con un seguimiento por parte de la CNR, y por lo que no

existen antecedentes respecto del número de visitas de inspección que realiza la DOH

durante la construcción. Sin embargo, existen evidencias de problemas en las funciones

delegadas, pues según estimaciones realizadas por la CNR en el 2001-2002 para una

muestra de dos regiones (VI y VII Región), aparte de la visita por inicio de obras y por

recepción, existirían 0,3 visitas durante el período de construcción, esto es, una visita por

cada tres proyectos, lo que es claramente deficitario.

Las razones de los problemas son la falta de recursos de las instituciones delegadas para

ejecutar las funciones referidas al programa. Por ejemplo, la transferencia presupuestaria

que realiza hacia la CNR a la DOH contempló un monto de $ 72,1 millones para el 2006, lo

que representa un 0,2% del valor de los proyectos (se considera que un 4% del costo de las

obras para inspección técnica sería un monto apropiado). Enfrentadas a una escasez de

recursos, las instituciones delegadas priorizan sus metas propias, por sobre los

requerimientos que plantea el programa

La creación en el año 2001 del Costo de Inspección Técnica de la obra (Costo lTO,

consistente en incluir dentro del bono un monto para pagar la inspección técnica) no ha sido

utilizado hasta el momento, debiéndose descontar en el pago de los bonos, lo que además

ha traído problemas administrativos.

Evaluación Institucional

La revisión bibliográfica realizada permitió conocer la percepción de los usuarios de las dos

instituciones relacionadas a los instrumentos de fomento al riego, lo que tiene directa

relación con la institucionalidad..

Por una parte, en la evaluación global de INDAP realizada por Adimark - Focus en el 2005,

se encontró que la muestra de usuarios de todos sus programas indica que un 73% de ellos

los califica el servicio con nota de excelencia (6 a 7), mientras que sólo un 7,5% lo

desaprueba (nota menor a 4). Si se considera solamente los usuarios del Programa de

Riego Asociativo (el Riego Individual está incluido en el Programa de Desarrollo de
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Inversiones - POI) se tiene que un 75% evalúa la institución como excelente y un

considerable 10% que la desaprueba.

Gráfico 1: Evaluación global de INDAP

73,2

-7,5

EVALUACiÓN GLOBAL

• EXCELENCIA(% Notas 6 y7)

80,4

-5,6

EVALUACiÓN GLOBAL EQUIPO

• DEFICIENCIA (%Notas 1 a 4)

81,3

-5,5

EVALUACiÓN PERSONAL DE APOYO

• SATISF. NETA 2004

Fuente: Satisfacción de los Usuarios de los Programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDAP. Consultora Focus - Adimark. 2005.

Por otra parte, la evaluación realizada por el Centro Tecnológico de Aseguramiento de la

Calidad en el año 2005 para la CNR, muestra valores menos positivos que la evaluación de

INOAP, pues sólo un 63% de los encuestados califica la institución con nota de excelencia y

un 10% la reprueba. Esta evaluación se debe principalmente a la deficiente percepción de la

calidad del servicio, ámbito que presenta sólo un 59% de aprobación con un 15% de

evaluación negativa.
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Gráfico 2: Evaluación Imagen CNR

Imagen Ud CNR Importancia y solidez Confianza (trayectoria Calidad de servicio
institucional y personas)

Fuente: Levantamiento de Información y Establecimiento de una Metodología para medir Satisfacción

de Usuarios de la Comisión Nacional de Riego - CNR. Centro Tecnológico de Aseguramiento de la

Calidad. 2005.

Como conclusión es posible mencionar que en ambas instituciones encargadas del fomento

al riego para pequeños propietarios, existen niveles mejorables de satisfacción y de

percepción, considerando sobretodo que se esperarían mejores percepciones en servicios

que entregan subsidios.

13.1.2. Usuarios de instrumentos de fomento al riego

A continuación se presentarán los resultados encontrados en la bibliografía consultada,

respecto al número y distribución de los usuarios, principalmente de los pequeños

agricultores, según los instrumentos de fomento de INDAP y la CNR. Adicionalmente se

referirá a la situación de las bases de datos disponibles en las instituciones que permiten

generar la información, así como de la población objetivo de los programas.
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Programa de Riego de INDAP

La evaluación del Programa de Riego realizada por el Panel de Expertos de DIPRES27 en el

año 2005, menciona que existieron dificultades para conseguir la información necesaria para

la cuantificación d~ los niveles de producción y el cálculo de indicadores, debido a la

inexistencia de un sistema de información con la información histórica, que permita a nivel

central recuperar y sistematizar los datos referentes al Programa de Riego.

No obstante, en esta misma evaluación se constata que a partir del año 2005 se está

implementando un Sistema de Información basado en la Solicitud Única de Financiamiento

(SUF) que recoge las características productivas y patrimoniales como producción, ingresos

netos, .principales rubros, superficies productivas, activos físicos (maquinarias y

herramientas), etc. que debiera permitir tener en línea toda la información de usuarios y

proyectos de los diversos programas de INDAP.

El Programa no ha cuantificado sus poblaciones potenciales y objetivo, ni tampoco las

metas respecto a éstas, por lo que es imposible medir la cobertura al respecto. No obstante

una forma de estimarla es comparando los proyectos financiadoscon los proyectos elegibles

técnicamente que presentan la necesidad de mejoramiento de riego. INDAP ha señalado

que no se alcanza una cobertura completa de los proyectos admisibles, no obstante en la

evaluación mencionada no se contó con información que permita tener una aproximación a

las coberturas.

La evaluación DIPRES 2005 da cuenta del número de beneficiarios efectivos del Programa

de Riego en sus dos Componentes, .pudiéndose apreciar que en los años 2001 y 2002 los

beneficiarios anuales de ambos Componentes superaban los 10.000, número que disminuye

en el año 2003, coincidiendo con el inicio del nuevo diseño del Programa (PDI). Los niveles

de producción para los años 2001 y 2002, sólo estuvieron disponibles a nivel global del

Programa de Riego, no siendo posible obtener la información en forma desagregada por

programas individuales y asociativos. Sólo se contó con información desagregada por cada

uno de los dos Componentes para los años 2003 y 2004.

27 Evaluación Programa Riego, Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP. Panel de Expertos Dirección de
Presupuesto Ministerio de Hacienda. Artigas Jaime, Lira Pedro, Arenas Dante. 2005.
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El Programa de Riego, sumados sus dos Componentes, presenta una disminución de los

usuarios del 28,6% en el periodo 2001 - 2004, con una baja del 35% en el año 2003

respecto del 2002 y una leve recuperación en el año 2004 (14,7%). Este último incremento

es el resultado de un leve aumento de los beneficiarios del Componente Riego individual

(4,4%) y un significativo incremento del 18,2%. de los beneficiarios del Componente Riego

Asociativo.

Los montos globales entregados vía bonos han disminuido, lo que explica la disminución de

los usuarios y el menor número de proyectos financiados en los últimos años.

Cuadro 58. Usuarios (N°) según Programas de Riego INDAP, años 2001-2004.

2001 2002 2003 2004 Variación Variación

2001-2004 2003-2004

Programa de Riego 11.047 10.568 6.880 7.894 -28,6% -
(individual y asociativo)

Bono Riego Individual PDI - - 1.733 1.809 - 4,4%

Bono Riego Asociativo - - 5.147 6.085 . 18,2%

Fuente: División de Fomento, INDAP. Extraído de la Evaluación Programa Riego, Instituto de Desarrollo

Agropecuario - INDAP. Panel de Expertos Dirección de Presupuesto Ministerio de Hacienda. Artigas Jaime, Lira

Pedro, Arenas Dante. 2005.

Para el Riego Individual se aprecia una concentración de los proyectos en las regiones VI a

X, con un 72% de los usuarios totales de este bono en el año 2004, lo que es razonable por

tratarse de las regiones con mayor aptitud agrícola del país, en donde INDAP recibe las

mayores solicitudes de apoyo en proyectos agrícolas, ganaderos y de riego.

La distribución de los usuarios del riego asociativo, presenta una distribución diferente,

encontrándose el principal número de usuarios en las regiones I y 11, las cuales concentran

el 49% del total de beneficiarios. Dentro de la zona agrícola, la concentración de los

proyectos se presenta en la VI región, y,en menor medida, en la VII región.
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Los problemas de la información de los programas de fomento al riego de INDAP

mencionados anteriormente, son posibles de comprobar al apreciar los datos obtenidos en

la evaluación de impacto del Programa INDAp28
, en donde se declara que durante el curso

del estudio se mejoró la Iimitante encontrada en la evaluación DIPRES y que fue posible

realizar separadamente el análisis para la componente individual y la componente asociativa

del Programa.

Los datos que arrojo el estudio del GIA indican que en el periodo 1998 - 2002, el Programa

de Riego, para las regiones consideradas en el estudio, atendió 28.049 usuarios.

Al comparar ambas fuentes de información encontramos que para años coincidentes existe

una diferencia importante de usuarios totales declarados por INDAP, con un monto de

11.047 y 10.568 usuarios totales para los años 2001 y 2002 en la evaluación DIPRES y

valores de 6.368 y 5.132 usuarios respectivamente, según el GIA.

Cuadro 59. Resultados Programa de Riego INDAP

Programa Riego Programa Riego Individual Total

Año Individual

N° usuarios N° ha N° usuarios N° ha N° usuarios N° ha

1998 1.935 1.942 1.038 2.400 2.973 4.342

1999 2.737 3.977 4.143 6.092 6.880 10.070

2000 2.168 3.491 4.528 4.617 6.696 8.109

2001 1.331 1.981 5.037 7.677 6.368 9.658

2002 1.701 2.107 3.431 7.347 5.132 9.454

TOTAL 9.872 13.500 18'.177 28.133 28.049 41.633

Fuente: Extraído del Estudio de Impacto del Programa de Riego de INDAP. Grupo de Investigaciones Agrarias

GIA. 2006.

28 Estudio de Impacto del Programa de Riego de INDAP. Grupo de Investigaciones Agrarias - GIA. 2006.
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La distribución regional realizada en la evaluación GIA muestra valores similares a la

evaluación DIPRES, con un comportamiento regional en el periodo 1998 - 2002, en donde

el mayor número de usuarios del riego individual se ubican en las regiones VIII y IX,

mientras que para los usuarios de riego asociativo la mayor proporción de usuarios

atendidos se sitúan en la VI y VII Región.

Ley de Riego

Respecto a la cuantificación del uso de este instrumento de fomento, se debe destacar que

la CNR mantiene una base de datos a nivel nacional para sus acciones de monitoreo, que

contiene y reporta las distintas variables de los proyectos presentados y bonificados por

parte de la Ley, como por ejemplo, el número de hectáreas, roles predios, rut y nombre

beneficiarios, nombre consultores, tipo de obras, fechas postulación, estado de la obra

(pagada, con certificado comprometido), etc. Esta base permite consultar por las variables

estadísticas de los proyectos, realizar informes, medir cumplimiento de metas, hacer

seguimientos de proyectos específicos. De esta manera existe información confiable

respecto a sus usuarios.

La cobertura respecto de la demanda por el bono, medida como los proyectos bonificados

versus los presentados (de calidad admisible), muestra una importante demanda no

satisfecha pues sólo se financió el 36%, 17%, 34% Y29% de los proyectos admisibles en los

años 2002, 2003, 2004, 2005 respectivamente.

El número de beneficiarios individuales (obras intraprediales) se mantiene prácticamente

constante con un promedio de 548 beneficiarios anuales y un total de 2.193 en el período

(2002-2005), mientras que los beneficiarios comunitarios (obras extraprediales) han

disminuido desde 22.612 en el año 2002 hasta 10.522 en el 2005, con un total de 60.660 en

el mismo periodo.
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Cuadro 60. Bonificaciones'" pagadas Ley de Riego, años 2002 - 2005.

2002 2003 2004 2005 Total

2002-2005

W de beneficiarios total 26.930 19.775 11.562 11.084 69.351**

W de beneficiarios Individuales 548 498 585 562 2.193

N° de beneficiarios comunitarios 22.612 16.621 10.905 10.522 60.660

W de beneficiarios pequeños 8.135 5.701 4.619 4.037 22.492

N° de beneficiarios medianos 455 1.203 1.064 698 3.420

W de beneficiarios empresarios 19 22 17 18 76

N° de beneficiarios de 18.321 12849 5862 6331 43.363

organizaciones

W proyectos totales 621 587 630 552 2.390

N° proyectos Intrapredial 425 402 482 434 1.743

N° proyectos extrapedial 196 185 148 118 647

Fuente: Informe Sistema Planificación / Control de Gestión PMG años 2003, 2004 Y 2005, Formularios H años

2005 y 2006, YBalance de Gestión Integral años 2002,2003 Y2004. Extrafdo de Evaluación DIPRES 2006.

•

** .

Corresponde a los proyectos que han sido recepcionados conforme y se ha dado Orden de Pago a .

Tesorerfa.

Este dato no coincide con la suma de los proyectos individuales y colectivos, debido a que existen

proyectos que se comprometieron antes del 2002 y se pagaron en el periodo 2002-2005, que no tienen el

campo predial que segrega proyectos intra y extraprediales.

Debido a la definición anual de un número importante de concursos por región, segmentos y

otros objetivos de focalización, según las correspondientes prioridades gubernamentales

anuales, la distribución regional de los usuarios seleccionados para recibir la bonificación a

las inversiones muestra gran variabilidad.

En general los usuarios se concentran entre las regiones IV y VIII en todos los años,

especialmente en las regiones VII y IV, las cuales concentraron el 65% de los usuarios a

nivel nacional en el año 2002, el 45% en el año 2003, el 80% en el año 2004 y el 67% en el

2005. Las regiones IV y VII históricamente tienen una alta participación en la Ley debido a la
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existencia de organizaciones de regantes bien constituidas, existencia de negocios agrícolas

atractivos y alto número de consultores. Junto con lo anterior se han focal izado recursos

específicos para los territorios de Elqui - Puclaro, Choapa y El Bato en la IV región y

concursos especiales para la zona sur, entendida como las regiones VII a X.

Se aprecia una baja presencia en las regiones extremas, encontrándose en promedio un 3%

de usuarios en la zona norte (1 a 111 región) y un 2% de los usuarios en la zona sur (IX a XII

regiones).

La CNR teóricamente focaliza los beneficios de la Ley en los sectores de productores

medianos y pequeños, fijándose incluso en el año 2005 la meta de lograr que el 18% de sus

beneficiarios pertenezcan al segmento de los pequeños agricultores.

Los beneficiarios que recibieron el bono de manera individual (obras intraprediales) muestra

que los pequeños productores respecto del total se encuentran en un 27%, 21%, 17% Y23%

para los años 2002, 2003, 2004 Y2005, respectivamente, con lo cual se cumplió con la meta

establecida para el año 2005. La participación de los medianos productores presenta altos

porcentajes, con proporciones de 70%, 75%, 80% Y 74%, para los años 2002 al 2005

respectivamente, mientras que los grandes productores (empresarios) representan el 3%,

4%,3% Y3% del total para los mismos años.

La proporción de pequeños productores es baja en términos de focalización, pues está

limitada por la capacidad de los pequeños productores de formular proyectos rentables, lo

que excede el ámbito de la CNR, y por las dificultades del prefinanciamiento de la inversión,

que sí está en el ámbito de la CNR.

En cuanto a los proyectos comunitarios, no se puede emitir juicio sobre la focalización según

tipo de productores beneficiados, pues los proyectos presentados como organizaciones·

(obras extraprediales) benefician a todos los productores bajo influencia de la obra

ejecutada, beneficiando a productores de distinto tamaño sin distinguir el tipo de productores

que forman parte de las distintas organizaciones.
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Cuadro 61. Participación del número de beneficiarios individuales Ley de Riego,
según tamaño.

2002 2003 2004 2005

% de beneficiarios pequeños 27% 21% 17% 23%

% de beneficiarios medianos 70% 75% 80% 74%

% de beneficiarios empresarios 3% 4% 3% 3%

Fuente: Reporte Departamento Técnico CNR. Extraído de la Evaluación Programa Reforzamiento

Institucional Ley N°18.450, Comisión Nacional de Riego - CNR. DIPRES 2006.

Desde el punto de vista de 105 montos comprometidos encontramos que en promedio para

105 años 2002 al 2006, existe una participación de un 9%, 87%, Y 5% para 105 pequeños,

medianos y grandes productores respectivamente, demostrando nuevamente la importancia

del sector medianos productores y la menor participación de 105 pequeños y grandes.

Cuadro 62. Participación del número de Beneficiarios Individuales Ley de Riego,
según montos.

2002 2003 2004 2005

Monto comprometido a beneficiarios pequeños 9% 11% 6% 8%

Monto comprometido a beneficiarios medianos 86% 83% 89% 89%

Monto comprometido a beneficiarios empresarios 6% 6% 5% 2%

Fuente: Reporte Departamento Técnico CNR. Extraído de la Evaluación Programa Reforzamiento Institucional
Ley NQ 18.450, Comisión Nacional de Riego - CNR. DIPRES 2006.

Otra fuente de información respecto a 105 usuarios y su composición de la Ley de Riego, que

permite tener una visión más amplia en el- tiempo, son 105 dos estudios de evaluación de

Impacto de la Ley realizados por la Consultora Agraria, que muestra que el número de

proyectos bonificados por año ha variado con la siguiente secuencia.
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Cuadro 63. Número de Proyectos Bonificados Ley N° 18.450.

.1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Campesinos 150 166 324 159 212 231 173

Empresarios 134 160 48 27 25 24 16

Medianos 137 127 378 482 600 480 682

Organizaciones 23 33 154 131 49

Total 421 476 750 701 991 866 920

Fuente: Banco de datos CNR. Extraído de Estudio de Seguimiento Evaluación de los Resultados de la Ley
18.450, en el periodo 1997 a 2003. Consultorías Profesionales Agraria. 2006.

Se aprecia un positivo y sostenido crecimiento de los proyectos evaluados y seleccionados,

que han entrado a su etapa de construcción, desde 421 proyectos en el año 1997 hasta

llegar a 920 en el año 2003.

Respecto a los tamaños de los productores en el período 1988/96 la CNR prioriza los

concursos a empresarios, asignando un 70% de proyectos a este estrato, contra un 30% de

proyectos a campesinos. La aplicación de la Ley destinó 2.116 mil UF en bonificaciones al

estrato empresarios y 972 mil UF al estrato campesino.

Cuadro 64. Proyectos bonificados en períodos diferentes

PERIODO 1988 -1996 PERIOD01997 - 2004

N° % N° %

Campesino 644 30 1.651 30

Empresario 1.368 64 476 9

E. Mediano 145 6 2.912 53

Organizaciones - - 446 8

Total 2.147 100 5.485 100

Fuente: Banco de datos CNR. Extraído de Estudio de Seguimiento Evaluación de los Resultados de la
Ley 18.450, en el periodo 1997 a 2003. Consultorías Profesionales Agraria. 2006.
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En el período 1996/2004 se reorienta el apoyo de la Ley hacia los pequeños y medianos

productores: un 30 % de los proyectos corresponden al estrato campesino, un 53% a

empresarios medianos y sólo un 9% corresponden a empresarios mayores. Además se

incorpora la categoría de organizaciones que recibe un 8% del total de los proyectos, que

en su mayor parte beneficia a campesinos.

En este último período (1996/2004), los recursos de bonificaciones que se orientan a los

diferentes tipos de proyectos son asignados en las siguientes magnitudes:

Cuadro 65. Montos asignados Ley según tipo de usuario 199612004.

MILES UF %

Empresarios medianos 3.001 37,2

Campesinos 3.466 43,0

Empresario grandes 569 7,1

Organizaciones 1.024 12,7

Total 8.060 100,0

Fuente: Banco de datos CNR. Extraído de Estudio de Seguimiento Evaluación de los
Resultados de la Ley 18.450, en el periodo 1997 a 2003. Consultorías Profesionales Agraria.
2006.

13.1.3. Resultados de instrumentos fomento al riego

En esta sección·se describirán los principales resultados de los instrumentos de fomento al

riego, ,los cuales se analizarán desde el punto de vista de los recursos transferidos, las

inversiones en riego realizadas y las hectáreas intervenidas. Adicionalmente se presentan

los resultados cualitativos o percepciones de los propios usuarios o beneficiarios.

Programa de Riego dé INDAP

i) Resultados Cuantitativos

Los niveles de producción, y por lo tanto los resultados del Programa de Riego, muestran

una baja en sus niveles en el periodo 2001 - 2004, en donde disminuyó un 28,5% el número
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de usuarios beneficiados, un 37,6% el número de hectáreas de riego equivalentes y un

10,8% las obras realizadas29
•

En el periodo 2001-2004 se lograron incorporar 43.092 hectáreas de riego equivalente,

financiando a 7.571 proyectos.

Cuadro 66. Niveles de producción total, años 2001 - 2004.

2001 2002 2003 2004 Total

2001 - 2004

Hectáreas de Riego 13.544 12.595 8.500 8.453 43.092

equivalente

N° de usuarios 11.047 10.568 6.880 7.894 36.389

N° proyectos financiados 2.115 2.041 1.528 1.887 7.571

Fuente: División de Fomento. Unidad de Gestión INDAP. Extrafdo de Evaluación DIPRES 2005.

El Programa de Riego Individual en el periodo 2003 - 2004, aumentó en un 4,4% el número

de proyectos, pero disminuyó el número de hectáreas de riego equivalentes en un 3,8%

logrando parea ambos años un total de 4.782 hectáreas de riego equivalente.

Cuadro 67. Niveles de producción Bono Riego Individual POI, años 2003-2004.

2003 2004 Total 2001-2004

Hectáreas de Riego equivalente 2.437 2.345 4.782

W de. usuarios 1.733 1.809 3.542

W proyectos financiados 1.362 1.690 3.052

Fuente: División de Fomento, Unidad de Gestión INDAP. Extrardo de Evaluación DIPRES 2005.

Nota: no se cuenta con la información para los años 2001 y 2002.

Por otra parte, el Programa de Riego Asociativo muestra un incremento en los niveles de

producción en el periodo 2003 - 2004, con un aumento de 0,7% en las hectáreas de riego

29 Fuente: Evaluación Programa Riego, Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP. Panel de Expertos
Dirección de Presupuesto Ministerio de Hacienda. Artigas Jaime, Lira Pedro, Arenas Dante. 2005.
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equivalentes y un aumento de 18,2% en el número de usuarios, logrando para ambos años.

un total de 12.171 hectáreas de riego equivalente en 363 obras terminadas.

Cuadro 68. Niveles de producción Bono Riego·Asociativo, años 2003-2004*.

2003 2004 Total 2003-

2004

Hectáreas de Riego equivalente 6.063 6.108 12.171

W de usuarios 5.147 6.085 11.232

W proyectos financiados 166 197 363

W de Obras terminadas 166 197 363

Fuente: División de Fomento, Unidad de GestiÓn INDAP. Extraído de Evaluación'DIPRES 2005.

Nota: no se cuenta con la información para los años 2001 y 2002.

Considerando los resultados desde el punto de vista de los recursos invertidos en

infraestructura de riego, encontramos para los años 2001 - 2004 un total cercano a los

5.000 millones de pesos de inversión total, con un aporte fiscal que representa sobre el

75%. En este punto se debe considerar que el Programa de Riego financia como máximo un

75% de financiamiento sobre el valor bruto de la inversión, siendo consistentes las cifras del ..

cuadro con los valores de financiamiento señalados, ya que hasta el 2003 el beneficiario

debería como mínimo haber aportado un 25% y en el año 2004, en torno al 32%.

Otro elemento importante desde el punto de vista de los resultados, dice relación con la
•
utilidad o respuestas a las necesidades del programa. En el estudio realizado por el GIA30

caracteriza a los usuarios encuestados respecto a la razón que tuvo para postular a un

proyecto, contrastado esto con el tipo de obra ejecutada.

Del cuadro presentado a continuación se deduce que el programa de riego está dirigido

principalmente a solucionar los problemas de carencia de agua de riego para el total o parte

del predio (sobre el 60% de los casos lo describen como los 2 principales problemas

30 Estudio de Impacto del Programa de Riego de INDAP. Grupo de Investigaciones Agrarias - GIA. 2006.
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iniciales). En cambio las ampliaciones de los proyectos existentes y el mejoramiento de las

obras actuales llegan sólo al 10%.

Es decir, el incentivo de riego se dirige en forma mayoritaria a incorporar agua de riego en el

predio, siendo la solución a la necesidad básica de agua de riego de los campesinos su

principal resultado.

Cuadro 69. Problema inicial que motivo el proyecto por Regiones (%).

Problema inicial que motivó el IV ' V VI VII VIII IX Total

proyecto

No tenia agua de riego 9,1 26,7 53,8 38,9 70,0 71,4 53,3

No tenia agua de riego para una parte 9,1 0,0 7,7 5,6 6,7 11,4 7,4

del predio

Era un flujo irregular 27,3 40,0 0,0 16,7 0,0 0,0 8,9

Obras existentes en mal estado 9,1 6,7 3,8 0,0 0,0 0,0 2,2

Ampliar y mejorar el proyecto existente 36,4 0,0 0,0 11,1 6,7 8,6 8,1

Otros 9,1 20,0 7,7 22,2 10,0 5,7 11,1
,

No sabe / no responde 0,0 6,7 26,9 5,6 6,7 2,9 8,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta a usuarios del Programa de Riego. Año 2006. Extraído de la Evaluación de Impacto

del Programa de Riego INDAP. GIA 2006.

Finalmente es necesario destacar que el estudio recién mencionado consideró estudios de

casos, cuyos resultados señalan que en 9 casos (de un total de 11), las soluciones técnicas

eran considerados adecuadas (aunque en uno de ellos el equipo no funcione debido a la

falta de Interés o capacidad técnica del usuario), y en sólo dos casos se encontraron

problemas asociados al diseño inicial, lo cual demuestra un buen resultado del programa.
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ii) Resultados Cualitativos

Los resultados cualita~ivos de este programa son posibles de observar en el Estudio de

Satisfacción de Usuarios de los Programas de INDAP realizado por Adimark· Focus,

basado en una encuesta realizada a una muestra representativa a nivel nacional del

universo de usuarios del Programa de Riego Asociativo de INDAP, con un N de 280 y un

error muestral de 5,6%.

Este estudio consideró solamente el Riego Asociativo, pues en la fecha de su aplicación el

Programa de Riego Individual ya estaba incorporado dentro del Programa Desarrollo de

Inversiones (POI), cuyos resultados se mezclan con otros componentes del POI como bonos

agrícolas y ganaderos.

El estudio mencionado indicó que el 76% de los encuestados valoró positivamente el

Programa Riego Asociativo, asignándole nota de excelencia (6 o 7 en la escala 1 al 7), con

un 12% que lo evalúa negativamente (nota menor a 4).

Por otra parte, la eValuación de los resultados del programa presentada en la siguiente

figura, muestra que un 72% se declara satisfecho con el programa (nota 6 a 7) y un 17% le

asigna una calificación negativa.

Los resultados desagregados de los resultados del programa muestran resultados variables,

pero con claras deficiencias en aspectos como en la capacidad de generar ingresos,

aumento de la producción agrícola, mejoramiento en las condiciones de venta y aumento en

el valor de las propiedades, en los cuales casi un cuarto de los encuestados se declaran

insatisfechos.

Los mejores resultados se aprecian en los aspectos como: aumento del agua de riego,

aumento de la seguridad de riego, mejoramiento de los recursos para producir, obtención

del agua que se esperaba obtener y la calidad de la solución al problema. No obstante, los

niveles de aprobación sobrepasan sólo el 70%, demostrando posibilidades de mejoramiento

al respecto.
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Ley de Riego (CNRl

i) Resultados Cuantitativos

Respecto a los resultados de la Ley de Riego en términos de hectáreas de riego tecnificado

y de nuevo riego obtenidas, se aprecia una notoria variación en los años debido a la gran

cantidad y variedad de proyectos, con objetivos distintos según los factores a priorizar en:

tipos de concursos, tipos de proyectos que postulan; tipos de proyectos presentados y

variables de mercado31
•

Si analizamos las bonificaciones finalmente pagadas encontramos una baja en las

superficies intervenidas en los años 2003 y 2004, con tasas anuales de disminución de 30%

y 53% respectivamente, pero con un aumento de 58% en el año 2005 respecto al año 2004.

En total en el periodo estudiado se pagaron bonos que correspondieron a 639.088 hectáreas

intervenidas.

Respecto a los montos pagados, estos han disminuido desde $19,2 mil millones ($ 2006) en

el año 2002, hasta $15,6 mil millones ($ 2006) en el año 2005, con un promedio anual para

el periodo de $16.656 millones ($ 2006). Estos bonos han significado una inversión anual

promedio en el periodo de $26.916 millones ($ 2006).

Las hectáreas de nuevo riego en el periodo 2002 - 2005 alcanzan un total de 18.098 has.,

presentando una disminución anual constante desde 5.004 en el 2002 hasta 3.903 en el

2005 (disminución de un 22%).

Las hectáreas de tecnificación pagadas presentan fluctuaciones sin una tendencia clara, con

una disminución de un 15% en el año 2003 (7.065 has.) respecto al año anterior (8.346 has.

año 2002), un aumento de 22% en el año 2004 (8.612 has.) y una caída de 8% en el 2005

(7.894 has.), lográndose un total en el periodo de 31.917 hectáreas.

Por último, el número de proyectos pagados presenta también valores con tendencia a la

baja, en un rango de entre los 550 y 630 proyectos, con una caída de 5% entre los años

31 Fuente: Balance de Gestión Integral. CNR. 2004.
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2002 Y2003, aumento de 7% en el año 2004 y una caída de 12% en el 2005. En total en el

período se pagaron 2.390 proyectos de riego.

ii) Resultados Cualitativos

Los resultados cualitativos de este programa son posibles de observar en el estudio:

"Levantamiento de Información y Establecimiento de una Metodología para medir

Satisfacción de Usuarios de la Comisión Nacional de Riego, 2005", que da cuenta de la

satisfacción de los beneficiarios de la CNR y la.Ley 18.450 del año 2003.

La muestra utilizada32 y metodología de este estudio lo hacen representativo del universo,

incluso con representatividad para las principales regiones.

Las evaluaciones respecto a la percepción de los resultados del proyecto, presentan muy

buenos resultados, encontrando que el 88% de los encuestados califica el resultado final del

proyecto de riego con nota de excelencia (6 a 7). Los atributos referidos a los resultados del

proyecto también presentan buenas calificaciones, todas sobre un 85% de calificaciones de

excelencia, comprobando que para la gran mayoría de los beneficiarios el proyecto cumple

los objetivos, mejora la calidad del recurso hídrico; mejora el uso productivo del suelo y

mejora el aprovechamiento del Agua.

13.1.4. Impactos de Instrumentos Fomento al Riego

A continuación se presenta el impacto estimado en los usuarios de los instrumentos de

fomento al riego existentes, especialmente en la pequeña propiedad. Esta información se

extrajo de estudios de evaluación de impactos ad - hoc desarrollados recientemente por

INDAP y a CNR.

Los impactos de un programa público· pueden ser vistos de distintos puntos de vista,

estableciéndose para este programa como los principales criterios a revisar, los impactos

relacionados directamente con el cumplimiento de su Fin y Propósito, indicados en el diseño

de los programas y establecidos en sus Matrices de Marco Lógico (MML).

32 Muestra de 348 casos de un universo de 589, alcanzando un error muestral de 3,4% a un nivel de confianza
de 95%.
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Programa de Riego de INDAP

'El FIN del Programa es:

"Contribuir al aumento del ingreso productivo de los pequeños(as) productores(as) agrícolas

usuarios(as) de los Programas de INDAP y sustentar el desarrollo económico de su

actividad agropecuaria por cuenta propia en el largo plazo."

El PROPOSITO del Programa es:

"Pequeños(as) Productores(as) Agrícolas a través de inversiones en obras de riego y

drenaje aumentan su capacidad productiva y producción agrícola."

Al respecto el Grupo de ,Investigaciones Agropecuarias - GIA, realizó la Evaluación de los

Resultados y el Impacto del Programa de Riego del INDAP durante el periodo 1998 - 2002,

analizando separadamente los dos componentes con los cuales contaba el Programa de

Riego en esos años (Individual y Asociativo).

La metodología utilizada fue la realización de una encuesta aplicada a 763 hogares de

productores33
, en las regiones IV a la IX.

Considerando la inexistencia de una Línea de Base que definiera las condiciones de los

usuarios al momento de recibir el incentivo, el estudio se basó en la comparación entre las

explotaciones de productorés con Programa de Riego del INDAP y de aquellos que,

cumpliendo las condiciones reglamentarias, no postularon o no quedaron seleccionados por

el Programa (Grupo Control), siendo poblaciones comparables estadísticamente.

La muestra fue distribuida en 135 casos de Riego Individual (RI); 128 casos de Control

Riego Individual (CRI); 258 casos de Riego Asociativo (RA) y 242 Controles de Riego

Asociativo (CRA):

El universo total de los usuarios alcanza un valor para el periodo de 26.616, lo cual significa

para ambos programas un tamaño muestral con un nivel de confianza del 95% y un error del

33 El perfil de estos productores fue el definido como usuario d~ los Programas deIINDAP.
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5.0% Y un grupo control equivalente al 94% de la muestra. Lo que la hace la encuesta

completamente representativa. Además se realizaron 18 estudios de caso.

Para el Riego Individual en la siguiente tabla se muestra el ingreso anual promedio - y su

composición por tipo de origen - del usuario tipo y su grupo de control

Cuadro 70. Composición del Ingreso promedio por tipo de origen.

TIPO INGRESO INGRESO INGRESO
EXTRAPREDIAL EXPLOTACiÓN TOTAL (1 +2) ($)

(1) ($) (2) ($)

Riego Individual 1.613.934 4.525.850 6.139.783

Control RI 1.403.405 5.178.915 6.582.320

Fuente: Encuesta a usuarios del Programa de Riego. Año 2006. Extraído del Estudio de Impacto del

Programa de Riego de INDAP. Grupo de Investigaciones Agrarias - GIA. 2006.

Como se observa en el cuadro anterior, los ingresos totales de los usuarios son inferiores al

del grupo de control en un 6,7%, diferencia que se explica fundamentalmente por los

ingresos de la explotación, donde esta diferencia se eleva al 12,6%. En otras palabras, el

grupo de control obtiene un mayor beneficio monetario asociado al trabajo del predio, que

los usuarios. En todo caso, en ninguna de las comparaciones que se realizaron entre

usuarios y grupo de control en los diferentes aspectos considerados en el cuestionario, se

puede demostrar que existan diferencias estadísticamente significativas34 entre los usuarios

y su grupo de control, de modo que en rigor, no existe diferencia significativa entre los

ingresos entre ambos.

La situación anterior puede ser resultante de la difícil definición del grupo control, por cuanto

se eligieron usuarios INDAP que no habían recibido el programa de riego, pero que si podía

haber recibido otros instrumentos de INDAP como asesoría técnica, crédito, gestión, etc.

que también tienen como objetivo "contribuir al mejoramiento de los ingresos de sus

usuarios", por lo cual el aumento de los ingresos también es atribuible al conjunto de

34 Vale decir, que al ser sometidos a la prueba "T" de comparación de medias en poblaciones distintas no se
encuentran diferencias.
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programas de INDAP. De esta manera no fue posible cuantificar o aislar el impacto

particular del Programa de Riego.

Desde el punto de vista del impacto en la superficie regada, tenemos que el Programa de

Riego Asociativo significó en promedio un aumento de los usuarios de 1,3 hectáreas de

riego mejoradas y 1,9 has de riego incorporadas.

Respecto al Programa de Riego Asociativo tenemos una situación muy similar al riego

individual, en donde el análisis cuantitativo de los ingresos, con la comparación entre las

medias de los usuarios del programa y su control no entrega diferencias significativas entre

ambos grupos. Asimismo, los resultados de la comparación entre las medias de variables

como uso del suelo y estructura productiva, aprueban la hipótesis que no existen diferencias

significativas entre los dos grupos.

Este resultado, como hipótesis, podría explicarse a través de una situación desmedrada de

10$ beneficiarios respecto del grupo de control al momento de recibir el proyecto. En otras

palabras, aquellos que postularon a los beneficios del programa de riego probablemente

tenían menores ingresos y una necesidad concreta de riego y el INDAP focalizó allí el

subsidio, por lo tanto, éste sirvió para nivelar una situación económica35
•

Por otra parte, el análisis de los diferentes resultados (análisis cuantitativo y modelo

econométrico) indican que la participación en Programas de Asesoría Técnica y de Crédito

del INDAP son masivos y homogéneos para ambos grupos (con programa y su control).

Esta tendencia se explica porque todos los Programas dellNDAP tienen el objetivo común

de contribuir al incremento de los ingresos, mediante acciones que influyen directamente en

los ingresos intraprediales y se producen sinergias entre ellos que finalmente enmascaran

los resultados de un programa específico, en este caso el Programa de Riego.

35 Como se aprecia, la situación del Componente Asociativo es la misma que la del riego Individual.
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Cuadro 71. Ingreso total de explotación incluido autoconsumo (clasificación según
modelo econométrico para los casos de un Ingreso superior a mediana).

TIPO'DE CASO PROMEDIO $. SUMATORIATOTAL

INGRESOS

Usuarios Riego Asociativo 26.676.633 880.328.920

Control Riego Asociativo 25.868.469 776.054.080

Fuente: Encuesta a usuarios del Programa de Riego. Año 2006. Extrafdo del Estudio de Impacto del

Programa de Riego de INDAP. Grupo de Investigaciones Agrarias - GIA. 2006.
, ,

Por otra parte, desde el punto de vista del impacto en la superficie regada, tenemos que el

Programa de Riego Asociativo significó en promedio un aumento de los usuarios de 4,9

hectáreas de riego mejoradas y 6,8 has de riego incorporadas..

Como conclusión de la .evaluación de impacto del Programa de Riego de INDAP se puede

mencionar que es posible apreciar el cumplimiento del Propósito, al observar la

incorporación y mejoramiento de la superficie de riego gracias al proyecto, lo cual

claramente da cuenta de la mejora en las capacidades productivas de los usuarios.

No obstante lo anterior, a nivel de FIN no es posible demostrar con certeza que el Programa

por si mismo influyera directamente en el aumento del ingreso de los usuarios.

Ley de Riego CNR

El FIN del Programa es: "Contribuir a un desarrollo agrícola competitivo y sustentable".

El PROPOSITO del Programa es:

"Agricultores y Organizaciones de usuarios de agua, con énfasis en los pequeños y

medianos agricultores, aumentan la superficie regada y/o mejoran la seguridad y eficiencia

.del riego".

Al respecto la Consultora Agraria realizo el Estudio de Seguimiento y Evaluación de los

Resultados de la Aplicación de la Ley N°18.450 en el periodo 1997 - 2003.
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La metodología utilizada consideró estudiar a todos los proyectos beneficiarios de la Ley,

que previsiblemente e?,presaban cambios atribuibles a los proyectos de riego bonificados,

estableciendo que la situación sin Leyera equivalente a la de estos mismos proyectos antes

de las obras de riego y con Ley, a la nueva situación después de las mismas.

En consecuencia se estudió a todos los proyectos beneficiados y en cada uno de ellos, se

reconstruyó con informantes calificados la situación productiva y de empleo previa y

posterior a las obras bonificadas. Como no es posible atribuir todos los cambios producidos

antes y después de la inversión de riego con la Ley, a esta misma inversión, se introdujeron

las correcciones correspondientes a la incidencia de factores globales que han influido en el

crecimiento agrícola durante el período estudiado, empleando para ello como deflactor el

crecimiento del PIS sectorial durante el período.

Se investigó además un número representativo de casos de agricultores que optaron a los

beneficios de la Ley y no obtuvieron bonificaciones, a otra muestra de aquellos que no

postularon nunca a la Ley con elfin·de apreciar ciertas variables cualitativas.

Se optó por censar al universo de los 3.72336 proyectos con bonificación pagada entre el 10

de Enero de 1997 y el 31 de Diciembre del 2002. Se consideró además necesario estudiar

en forma separada los 312 proyectos pagados el año 2003 en razón a la dificultad a que

estos pudieren expresar resultados de impacto a tan corto plazo. La muestra - universo

consideró a los distintos tipos de usuarios de la Ley: Campesinos, Empresarios y

Empresarios medianos, así como también los distintos tipos de obras: intraprediales y

extraprediales.

Como es de suponer, no fue posible encuestar al universo de los usuarios, por ausencia de

informantes, negativa de los mismos, o abandono de obras Se logró encuestar al 91 % de los

mismos, cifra que evidencia una muy amplia cobertura.

36 La cifra de 3.421 proyectos proporcionada a título referencial en los Términos de Referencia, fue corregida
con los antecedentes de la Base de Datos actualizada que proporcionó la CNR el17 de Mayo de 2004.
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Cuadro 72. Número de proyectos evaluados por tipo de productor (1997 - 2002)

TIPOLOGíA NÚMERO DE PROYECTOS

Intraprediales Extraprediales

Campesinos 475 540

Empresarios 353 23

Emp. Medianos 1.308 85

Organización - 177

Total -2.136 825

Fuente: Estudio de Seguimiento Evaluación de los Resultados de la Ley 18.450, en el periodo

1997 a 2003. Consultorías Profesionales Agraria. 2006.

Los principales resultados de la evaluación se pueden concentrar en el cambio en el uso del

suelo, la productividad y los ingresos de los receptores del Bono de Riego.

En cuanto al cambio en el uso del suelo se aprecia un notable incremento de la superficie de

frutales y vides viníferas, en sustitución de praderas anuales y permanentes y utilizando

suelos habilitados en áreas sin uso agropecuario previo.

Esta marcada intensificación en el uso del suelo, incorporando nuevas superficies de las

plantaciones más rentables, se produce en los tres tipos de productores, aunque' en

diferentes magnitudes: en todos ellos se incrementan hortalizas, frutales y vides viníferas; y

en los tres tipos se reducen praderas permanentes y extensiones previamente sin uso

agropecuario. Las únicas dos diferencias son que en empresarios medianos se incrementan

los semilleros, en. cambio en los otros dos grupos éstos se reducen; y en campesinos

aumentan las praderas anuales, lo que no sucede entre los empresarios.

Es proporcionalmente mayor la reconversión de cultivos menos rentables hacia cultivos más

rentables en el grupo de los empresarios y empresarios medianos; es menor el grado de

reconversión en los campesinos.

Respecto a los cambios en la productividad, los aumentos de rendimientos por hectárea se

registran en todos los cultivos tal como se visualiza en el cuadro siguiente:
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Los cambios en los rendimientos se producen en todos los tipos de agricultores y regiones,

pero son mayores en los empresarios, seguidos de los empresarios medianos y los

campesinos.

Finalmente la evaluación económica37 de los proyectos 1997 - 2002 incorporando los

ingresos netos incrementales e inversiones complementarias incrementales, es decir la

diferencia de los valores antes y después de las obras de riego de proyectos intraprediales a

nivel país fueron los siguientes:

Cuadro 73. Indicadores Evaluación Económica.

10 AÑOS 15 AÑOS

TIR (%) 35,5 38,2

VAN (Miles Pesos) 248.677.032 441.803.806

Inversión en riego (Miles Pesos) 64.399.330 64.339.330

Inversión complementaria (Miles Pesos) 38.531.543 38.531.543

Los indicadores de la evaluación económica para el conjunto de proyectos intraprediales de

la Ley, a precios de mercado, son muy positivos para las evaluaciones ex - post de

inversión pública con un VAN de M$ 248.677.032 Y un TIA de 35,5,·para un plazo de 10

años.

Estos valores superan la TIA obtenida con anterioridad para la evaluación a precios de

mercado de los proyectos de riego bonificados entre 1986 y 1996, la que alcanzó al 33%38.

El VAN también superó al estudio anterior, porque su relación con las inversiones totales fué

en 1986 - 96 de 1.41 Yen el período 1997 - 2002 alcanzó a 2041.

37 La metodología con la cual se calcularon las diferentes tasas internas de retorno (TIR) y valores netos
actualizados (VAN), es la estándar, empleándose una depreciación de 8 - 20 años dependiendo de la inversión,
una tasa de descuento, 8% según MIDEPLAN 2006 Y una deflación según una tasa de crecimiento media del
período, del PIS agropecuario de 4,21 % Yun plazo para los flujos de 10 años.

38 Fuente: Estudio de Seguimiento Evaluación de los Resultados de la Ley 18.450, en el periodo 1986 a 1996.
Consultorfas Profesionales Agraria. 1999.
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Las tasas internas de retorno y VAN difieren notoriamente entre productores y regiones. En

los primeros las tasas y VAN mayores se alcanzan en los empresarios, le siguen los

empresarios medianos y las menores son las de proyectos campesinos, los que incluso a 10

años alcanzan VAN negativo.

Cuadro 74. Indicadores evaluación económica según tamaño productor.

10 AÑOS 15 AÑOS

TIR VAN TIR VAN

% (Millones de % (Millones de
pesos) pesos)

Campesinos 8,1 -59 14,9 6.310

Empresarios 54,4 138.895 55,6 221.795

Empresarios medianos 28,5 109.863 32,0 213.136

Relación VAN I Inversiones

Campesinos - 0.73

Empresarios 4.69 7.50

Empresarios medianos 1.70 3.29

En el caso de campesinos TI R Y VAN se elevan con fuerza en la evaluación a 15 años,

porque sus plantaciones de frutales y viñas son muy recientes, expresándose sus

potenciales plenos de producción a mayor plazo, lo que a partir de tasas internas de retorno

muy bajas, tiene mayor expresión relativa.

Considerando los antecedentes entregados respecto al impacto de la Ley de Riego,

podemos concluir que su funcionamiento si cumple con el Fin de contribuir al desarrollo

agrícola del país, por cuanto aumenta significativamente la productividad y especialmente

los ingresos de la actividad agrícola.

Por otra parte, los resultados demuestran claramente que se cumple el propósito en lo que

se refiere a aumentar la superficie regada y mejorar la seguridad y eficiencia del riego. No

obstante el énfasis en los pequeños y medianos agricultores del propósito no es tan cierto,

por cuanto la mayor cantidad de recursos de la Ley llegan a los productores de tamaño
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mediano, mientras que los mejores resultados e impactos se concentran en los empresarios

agrícolas y no en los campesinos.

13.2. Antecedentes recogidos de las entrevistas realizadas a informantes calificados.

A continuación se presenta la información obtenida en las entrevistas realizadas a

informantes claves del territorio de trabajo, 111 a X regiones, según macrozona y

región. En anexo 4 se presentan Informes de entrevistas a informantes calificados y

boxes elaborados de tres temas relevantes tratados en las entrevistas (Emergencia

agrícola y CNR; Programa Bono legal de Aguas y Convenio CNR y GORE Región del Bío

Bío).

13.2.1. Entrevistas Macrozona Norte

Entrevistadas.

Coordinadora Zona Norte Angela Rojas Escudero.

Encargada 11I Región Marcela Del Solar Aguirre.

Secretaria de la Comunidad Canal Barrancas, Rosa Cortés Araya, JV Rio Elqui

Presidenta de la Comunidad Canal Saturno, Marcia Rivera, JV Río Elqui

Resumen de las entrevistas.

Principales barreras para la Pequeña Agricultura: Todas las entrevistadas indican que

los principales obstáculos para que la Pequeña Agricultura acceda a proyectos de riego de

la Ley 18.450 son las exigencias legales respecto a contar con derechos de

aprovechamiento de aguas inscritos y el prefinanciamiento. Las coordinadoras de la Zona

Norte proponen implementar un sistema de acceso a los concursos para los pequeños

agricultores vía acreditación del uso del agua, por ejemplo por parte de la Organización de

Usuarios de Aguas (OUA) a la que pertenecen. Para el tema de prefinanciamiento, se

propone el pago de las obras según estado de avance, considerando una cuota al inicio de

las obras.

Procedimientos actuales: Se plantea que mejoraría la eficiencia y calidad del proceso si

CNR hiciera la revisión y recepción de las obras, función que actualmente está delegada a la

DOH, pero con recursos de CNR. Se propone realizar ese proceso desde las oficinas

zonales, lo cual permitiría mejor calidad y menores tiempos.
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Alternativas energéticas para sistemas de riego: Se comparte criterio de la importancia

para la pequeña agricultura del uso de sistemas de riego más ahorrativos en energía y/o

sistemas que utilicen energías alternativas. Indican conocer una experiencia de la QUA del

Embalse L1iu-L1iu39
• Ha habido además pruebas en el territorio de uso de energía solar y

eólica. Se considera al Centro. de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), como un

ente pertinente para desarrollar investigación y validación en esta materia y el considerar

llamados especiales para investigar en este ámbito.

Estudios y Consultores de Riego: Como una forma de ofrecer una alternativa más

interesante a Consultores, se plantea el licitar estudios y ejecución por paquete de

agricultores, tal cual se está trabajando en la actualidad con algunas QUA al licitar

agricultores agrupados por canales u ~UA. Además se indica que en la actualidad la CNR

no considera el ítem para estudio del proyecto, sino que este es financiado por INDAP o

Corfo, por lo cual sería de interés que la Comisión considere un ítem de pago para el estudio

de riego. Se plantea la necesidad de contar con un "ranking", hoja de vida o evaluación para

los consultores de riego, de tal forma de poder discriminar positivamente a los bien

evaluados. Además se ratifica la necesidad de contar con formación permanente para

consultores, estableciendo un programa de formación continua, con cursos anuales

(indicándose que éstos han existido pero no en forma permanente) y establecer convenios

con instituciones de formación de buen nivel como universidades y/o INIA. Dentro de esto

último, se plantea como positivo un acercamiento entre profesionales recién egresados o por

egresar de centros universitarios para que realicen prácticas profesionales en empresas de

riego grandes.

Estrategias de intervención: se considera pertinente abordar el mejoramiento en el riego

por grupos de agricultores en el marco de una ~UA, aunque ha habido experiencia de

abordar por agricultores por territorios como en el llamado especial para el Concurso de

Emergencia 2006.

39 Comunidad de Regantes Embalse L1iu-L1iu (Provincia de Quillota. Región de Valparafso) realizó proyecto de
entubamiento de canales: "El ahorro de energfa es una de las principales ventajas del entubamiento. Por la
diferencia de cota la presión permite que las válvulas se abran y entreguen el agua a los sistemas de goteo y
aspersión de los regantes", concluye José Morales. Artículo publicado en Chileriego Edición N° 33, abril de 2008.
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Difusión del instrumento: Las dirigentas de las comunidades de aguas entrevistadas, junto

con indicar los serios problemas que implica las exigencias en materia legal y

prefinanciamiento, plantean como una gran dificultad el gran desconocimiento de parte de

las Comunidades y sus socios del instrumento de subsidio a la inversión en riego. Ellas no

conocen una política de difusión de CNR y al parecer esta no existiría. Se indica que ellas

como dirigentas golpearon muchas puertas y en la mayoría de los casos la recepción fue

negativa (INDAP y otros). Cabe destacar que algunos comuneros no viven en los predios y

tampoco se dedican en forma exclusiva a la agricultura, por lo cual no cumplen con los

requisitos para ser usuarios de INDAP.

Recurso Humano al interior de lasOUA. Una de las comunidades a la que pertenecía la

entrevistada recién inició su trabajo este año con la CNR, con grandes sacrificios para lograr

financiar la elaboración del estudio en forma privada, indica que todo ha sido gracias a

contar con un administrador (quien cobra las cuotas) tiempo parcial, quien ha apoyado el

proceso de postulación y "acopia" la gran cantidad de papeles que se solicitan. La

entrevistada identifica esta etapa del proceso como muy engorrosa con "mucha burocracia",

indicando que "piden muchas cosas". Se propone que contar con recurso humano disponible

al interior de las QUA o en otra instancia es clave para poder concretar las postulaciones.

13.2.2. Entrevistas Macrozona Central

Entrevistados Región de Valparaíso:

Hugo Yavar, SEREMI de Agricultura

Moisés Hervía, profesional encargado de la Comisión Regional de Riego

Emilio Kort, encargado de INDAP del Programa de Inversión en Riego

Diego Arredondo, Presidente de la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores de Petorca

Manuel Núñez, Ingeniero del canal Wellington y consultor de riego.

Resumen de las entrevistas.

Causas de la no participación de agricultores de la región en concursos de la Ley de

Fomento se deberían a: agua en exceso, por lo que no requieren de mayor eficiencia en el

uso, limitaciones en el acceso a tecnología (por causas económicas, culturales,

disponibilidad de profesionales) y el riego tecnificado implica mayores gastos operacionales

y muchas veces el cambio en la productividad no cubre el incremento de los costos.
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Focalización: Actualmente los territorios considerados en los concursos son demasiado

grandes, impidiendo ~na adecuada focalización. En algunos casos se podría focalizar en

base a cuencas. Además se debiera disponer de un banco de proyectos regionales. Lo

anterior, permitiría hacer concursos para los proyectos que han quedado en lista de espera.

Por otra parte las variables que se consideran en la ley de fomento, han implicado que la

Región de Va/paraíso haya perdido competitividad frente a regiones del sur. Además en la

región hay discrepancias entre la DOH y la DGA sobre la disponibilidad de aguas

subterráneas, lo que impide focal izar en ciertas localidades.

Otro criterio de focalización debiera considerar los territorios que no han tenido

construcciones de grande y medianas obras de riego y tener en cuenta en la focalización de

territorios los ciclos hídricos, privilegiando territorios con alto potencial productivo y que

sufren frecuentes periodos de déficit hídricos. Se debe focalizar en las zonas de mayor

potencial agrícola, estas son las que poseen las mejores condiciones de suelo y clima. Por

lo general estas, se ubican desde la V Región al norte, deben ser zonas donde exista

disponibilidad de agua subterránea y terrenos de poca pendiente. Además se debiera

mejorar la articulación de la ley de fomento con los embalses que se construyen. Para

localizar el beneficio de la ley en una determinada área, se deben considerar aspectos

técnicos, sociales, económicos y políticos.

Determinación de mediano y pequeño agricultor se debería hacer en función de la

disponibilidad de agua. Por ejemplo, en la región de Valparaíso se podría considerar

pequeño productor a los que poseen menos de 15 Useg y mediano productor al que tiene

entre 15 y 50 Useg.

Procedimientos: Se propone demostrar la disponibilidad del agua de riego, sin exigir su

inscripción. Los proyectos debieran considerar un contrato por 10 años, en el cual, se

compromete el usuario a disponer del agua considerada en el proyecto de riego. La

inscripción de aguas en la DGA es demasiado larga. Adicionalmente, para los pequeños y

medianos agricultores, representa un alto costo.

Se debe considerar un subsidio para la formulación del proyecto de riego. Tener un sistema

equivalente a la bonificación forestal. El sistema debiera considerar la formulación de

proyectos individuales y flexibilizar la forma de rendición. Actualmente, la ley solo permite

subir los costos en 10 %. Sin embargo, ocurre muchas veces que los pequeños agricultores
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tienen costos menores y no pueden justificarlos. El empresario grande se relaciona con

empresas especialistas que facturan por lo que está estipulado.

Se propone además establecer un monto de subsidio fijo en función del N° de hectáreas a

intervenir. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, ya se sabe que se puede regar con 1

Useg y el costo que implica esa inversión.

Mecanismo de autoconstrucción de los proyectos. Esta modalidad tiene la ventaja de

fortalecer los proyectos asociativos, disminuir los costos de construcción y de involucrar

anticipadamente a los agricultores en los proyectos de riego.

Difusión: Fortalecer la Difusión de los Concursos de Riego. Se observa mucha

desinformación, especialmente en los pequeños agricultores. Se propone establecer un

sistema de comunicaciones y difusión específico para la AFC, el cual debiera considerar las

características culturales de los pequeños agricultores (son muy diferentes al mediano

agricultor).

Fortalecimiento de ~UA: Considerar el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia. La Ley

de Fomento considere financiamiento para las Juntas de Vigilancia. De esta forma los

agricultores pueden estar agrupados y organizados de modo que el conjunto de pequeñas

inversiones, tengan un peso importante. Las comunidades de agua son sociedades

ineficaces, ya que tienen pocas facultades, están compuestas por agricultores muy disímiles

y, generalmente, están controladas por los grandes agricultores los que actúan en función

de sus intereses. Proyectos asociativos son muy difíciles de implementar. No hay intereses

comunes entre los agricultores.

Problemas con consultores de proyectos de riego: Ha disminuido el número de

consultores de riego y los usuarios de INDAP, acceden a profesionales de menor calidad

técnica. Lo anterior, se debe a considerar servicios de un costo menor. Los consultores

deben estar registrados, pero no hay "uso" de los registros, un consultor puede tener varios

proyectos rechazados y no hay sanción. La CNR se ha centralizado en el manejo de la Ley,

muchos consultores con experiencia están desilusionados por lo engorroso del proceso, y

por el poco beneficio económico a largo plazo que les reporta la elaboración de proyectos.
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Articulación con Asistencia Técnica, Financiamiento e Instrumentos de fomento.

Establecer una Política Pública de Fomento al Riego que ordene al conjunto de instituciones

pública, la cual debe ,estar centralizada en la CNR. La CNR debiera articular con otras

instituciones, nuevas formas de apoyar inversiones, y aprovechar de forma más eficiente el

recurso hídrico.

Control de Agua: en la región existen alrededor de 8000 pozos de 2 Useg. Los grandes

agricultores están regularizando varios pozos por propiedad. En los pequeños agricultores la

regularización de derechos de aprovechamiento es menor. Además muchos agricultores

que vienen de la reforma agraria, se han desprendido -del dominio del agua superficial por

necesidades económicas o mala administración, y dependen de los derechos de agua

subterránea. La modificación al código de aguas permitió inscribir derechos de agua que

implicó la perdida de aguas de pequeños agricultores. Existen redes de canales, pero no

hay agua disponible. Además se debiera continuar con los programas de INDAP y la DGA

relativos a los Artículos transitorios que permiten la inscripción de derechos de agua.

Existen algunos valles que se encuentran agotados en cuanto a la petición de derechos de

aprovechamiento de agua, en ellos se tendría que pensar en incrementar la eficiencia de

riego y la construcción de embalses.

Capacitación: El bono de riego debe considerar recursos para capacitación de los

agricultores en métodos de riego y mantención de equipos. La CNR debiera implementar

programas de capacitación dirigidos a la organización de regantes.

Entrevistados Región Metropolitana:

Ricardo Vial, 8EREMI de Agricultura

Ivonne Aranguiz, profesional encargado de la Comisión Regional de Riego

Juan Carlos Navarro, profesional de INDAP del Programa de Inversión en Riego

Miguel Ángel Herrera, Ingeniero de los canales y consultor de riego..

Adicionalmente, se fijo una reunión con Rigoberto Turra, Presidente del MUCECH la cual no

pudo realizarse.
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Resumen de las entrevistas

Focalización: Asignar, recursos a las regiones para la gestión de la Ley de Fomento e

inicialmente, debiera ser la SEREMI de Agricultura la responsable. Además se debieran

establecer criterios regionales para evaluar los concursos, permitiría una mejor focalización.

La focalización de concursos en territorios debe considerar a las regiones como unidades

administrativas y los concursos deben estar insertos en la estrategia regional de desarrollo.

Por otra parte se debe considerar en la focalización el nexo que tiene el agricultor con los

mercados. Debiera ser prioritario agricultores insertos en mercados de exportación, con

agroindustrias y/o con agricultura de contrato.

Se debieran realizar concursos especiales para el sector reformado y pequeños propietarios

que están ubicados en las colas de canales de las organizaciones de usuarios. Tal condición

muchas veces los encasillan como sectores deficitarios en recursos hídricos. Se debe

implementar un sistema de fomento (concursos) para el desarrollo del riego en sectores de

interfluvio y de secano costero (Secano costero principalmente por su ubicación física que

cualitativa.

Procedimientos: El bono debe considerar subsidiar la formulación del proyecto.

Actualmente, los pequeños agricultores tienen dificultades para acceder a buenos

consultores y el pago a éstos lo debiera hacer directamente la CNR. Se sugiere disminuir el

aporte de los pequeños a un 10 %. Se debe implementar un nuevo reglamento, exclusivo

para pequeños agricultores, asemejándose al que actualmente opera INDAP, que considera

un subsidio para elaborar los proyectos de riego y drenaje. Deben modificarse los

requerimientos (simplificarse) para los proyectos de riego y drenaje. En la actualidad, los

excesivos requerimientos legales y técnicos, encarecen los proyectos. Los proyectos deben

ser más generales y debieran seguir normas predeterminadas de diseño y constructivas. Lo

anterior, disminuiría el tiempo de corrección...

Fortalecer las capacidades de Comisión Regional de Riego, dotándolas de personal que

apoye la gestión de la Ley. El acercar la CNR al agricultor, permitiría agilizar

automáticamente el proceso. Ej: Convenio INDAP-INIA permitió tener profesionales que se

dedicaran a fomentar y difundir la Ley de Fomento y posteriormente se hizo seguimiento de

las iniciativas catastradas.
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Articulación con Asistencia Técnica, Financiamiento e Instrumentos de fomento.

Mejorar la articulación ~on la banca, facilitando el uso del bono como garantía para financiar

la construcción de los proyectos. Además se debiera estudiar el uso del FOGAPE, para

garantizar créditos bancarios.

Se propone "completar" la 28 etapa de proyectos, ya que actualmente, hay muchos

proyectos de construcción del pozo, y siguen regando por "tendido". Para los medianos

agricultores, se propone incorporar en la bonificación, recursos para asistencia técnica y

seguimiento.

Control de Agua: Los recursos hídricos superficiales, en la mayoría de los ríos de las

regiones con cultura de regadío están agotados.

INDAP debiera continuar con instrumentos orientados a la regularización de derechos de

agua y si fuera necesario, se podría ampliar la cobertura de estos instrumentos. Además se

propone establecer una alianza estratégica con la DGA para definir donde están los

territorios con recursos de agua consultivos y donde está agotado el recurso agua.

Por otra parte la extracción de áridos está implicando la perdida de uso de agua de riego. Lo

anterior, se debe a que se baja el nivel del río, quedando bocatomas a una cota mayor, sin

acceso al agua.

El agua subterránea es una de las soluciones para incrementar el potencial hídrico para los

pequeños.

Entrevistados Región de O'Higgins:

En la región de Q'Higgins, a solicitud del SEREMI de Agricultura se organizó una jornada

con la Comisión Regional de Riego, más otros invitados considerados por la SEREMI.

Participaron en la jornada las siguientes personas:

Horacio Merlet, SEREMI M·INAGRI

Lisette Bosshard, profesional SEREMI MINÁGRI

Walter Ammann, INDAP Regional

Patricia Rivas, SAG Regional

Patricio Kuhn, representante SEREMI MOP
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Andrea Casanova, Constructora

Resumen de las entrevistas.

Focallzaclón: Los concursos debieran ser por territorios definidos por las "regiones". Los

criterios para definir los territorios son diferentes entre la CNR y el Gobierno Regional. Una

de las razones que dificulta la focalización en función cel tipo de agricultor (pequeño y

mediano) se debe a la falta de recursos. Los pequeños y medianos pueden ganar los

concursos pero tienen muchas dificultades para la construcción de las obras, dejando los

proyectos sin ejecutar, para lo cual, una alternativa sería permitir el uso de los recursos del

bono para pagar la construcción del proyecto en función del avance de la obra. Los

concursos debieran ser regionales.

Procedimientos: La nueva Ley debiera otorgar solo el "marco", dejando en el reglamento

las definiciones operativas. Un ejemplo a seguir es el SIRSO, donde el comité regional

define los territorios y los criterios a considerar en el otorgamiento del puntaje. Se debe

establecer que la revisión y seguimiento de los proyectos se haga en regiones, lo cual

permitiría un proceso más ágil, disminuyendo las modificaciones y rechazos de proyectos.

Se propone además formalizar un banco de proyectos y contar con mayores recursos para

la OOH para seguimiento y recepción de los proyectos.

Consultores de Riego: los registros no están cumpliendo ninguna función. Se debería

evaluar a los consultores y. calificarlos en función de sus resultados. Actualmente, los

contratistas no tienen que estar inscritos en ningún registro, al menos, se debe considerar

que los contratistas de obras asociativas (por razones de bien común) estén en un registro.

Articulación con Asistencia Técnica, Financiamiento e Instrumentos de fomento. La

CNR debe mantener una relación más constante y fluida con las Comisiones Regionales de

Riego. Si la Ley lo permitiera y estuviera descentralizado (ej. SIRSO), serían las comisiones

regionales las que establecerían los criterios para otorgar puntajes, permitiendo considerar

factores como la inserción en los mercados, localización, articulación con otros programas

de fomento, es decir, otorgar puntaje si el proyecto de riego está articulado a un proyecto

más amplio.
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Control de Agua: La inscripción de derechos de agua no consultivos ha implicado dejar sin

agua a regantes con bocatomas'''más abajo". Se propone establecer Corporaciones Publico

Privadas que administren las aguas. Un caso a estudiar es el de España.,

13..2.3. Entrevistas Macrozona Centro Sur

Entrevistados

Rodrigo Garrido, Jefe de Fomento INDAP, Región del Maule

Marcelo González, Encargado de Riego de INDAP, Región del Maule

Jorge Galgani, Coordinador Zona Centro Sur CNR

Jorge Muñoz, Jefe de Consultora de Agrícola Diguillín, organización de pequeños

productores de papas.

Carlos Ruiz, Profesional de Fomento Productivo, Programa PIR, Gobierno Regional.

Wilibaldo Bravo, Gerente AC Maule, Región del Maule

José Manuel Manresa, Consultora RTC Ingenieros.

Resumen de las entrevistas:

Monto de subsidio y tipologías de agricultores: indican a ésta como una gran traba, el

aporte de 25% de los pequeños agricultores. Debería habar diferenciación según tramos y

que los pequeños confinanciarán enmenor proporción. También ahora más complicado por

la obligatoriedad del aporte.

Frente a cualquier aumento de subsidio para pequeños agricultores y pequeños

empresarios, se propone considerar cuidar el que algunos agricultores filtren el sistema, ya

que algunos de ellos poseen diversas sociedades con menores cantidades de tierra. Por lo

tanto la asignación del subsidio deberá considerar la asociación de rut individuales.

Consultores de Riego: inducen a ciertas obras asociativas a dirigentes de organizaciones,

cuyas bases no están informadas y cuando estas se enteran del cofinanciamiento los

proyectos se caen.

Crédito de Enlace con CNR: buena herramienta, pero muy burocratizado por las propias

normas de INDAP. INDAP debe rescatar de nuevo antecedentes, en vez de recibirlos

directamente de CNR, lo cual demora en 6 a 7 meses las obras. Deben pedir la orden de

CNR, Certificado de pequeños usuarios, Carta de Inicio de obra de la DOH, en vez de que lo

único que debieran pedir sería la carta de endoso de la bonificación y certificado de bono.
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Sugerencia que se pongan de acuerdo división de fomento de INDAP con CNR para

minimizar los requisitos de este trámite.

Priorización de obras: en las comunidades de agua, sobre todo las informales, los

proyectos presentados en ciertas ocasiones no resuelven los problemas más críticos, o más

urgentes de la red de canales de la organización. INDAP sólo revisa si el apoyo va en los

rubros priorizados. Demanda más reiterada a INDAP se dirige a reparación de canales más

antiguos y deteriorados. Existe en algunas organizaciones y agricultores, la visión de reparar

canales y poner riego a esa superficie, indistintamente de que rubro se riegue.

Revisión de proyectos. En la oficina regional se. revisaría entre el 25 a 30% de los

proyectos presentados en la VII y VIII regiones, y el resto deben ser enviados a Santiago, ya

que no existe mayor disponibilidad de recurso humano. Se considera relevante hacer la

revisión total de los proyectos en la región, ya que están más cerca de los problemas y se

generan puestos de trabajo en el territorio.

Organizaciones de agua del territorio. Estas aún son débiles porque abunda el agua.

Funcionamiento de Consejo Regional de Riego, Región del Bío Bío. En esta instancia

están representados los 7 territorios de la región con vocación silvoagropecuaria y también

las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) de los territorios. La CNR tiene levantada

una demanda para las OUA, y tiene comprometidos los fondos 2009.

Riego para qué. El riego debiera asociarse a un proyecto productivo viable, en términos

comerciales, para lo cual las Agencias de Desarrollo Productivo de las regiones, debieran

tener un rol relevante y además cuentan con mayor capacidad intervención para los

pequeños empresarios.

Coordinación con Gobierno Regional en la Región del Bio Bio. En la· región se está

ejecutando el Programa de Infraestructura Rural (PIR), dentro del cual se definen en forma

participativa temas como mejoramiento de caminos, electrificación rural, agua potable,

conexión a internet, aspectos que deben ser concordantes con el desarrollo productivo del

territorio. Sin embargo asociada a esta demanda, se ha identificado requerimientos en

infraestructura de riego para 10 subterritorios de la región. Este requerimiento ha sido
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sistematizado y estudiado a través de un convenio entre CNR y Gobierno Regional,

financiando este último a un profesional experto para que realizara un estudio simple de

cada uno de los pro~ectos de riego demandados, los cuales de ser viables, entran a

concurso en un futuro próximo para ser financiados.

Estudio de disponibilidad de Recurso Hídrico en las cuencas. La DGA está realizando

un estudiade disponibilidad de cada cuenca de la Región del Bío Bío.

Mayores restricciones a pequeños agricultores. Los derechos de aprovechamiento de

aguas y tenencia de la tierra, son las mayores restricciones de los pequeños productores

para acceder a la Ley de riego. En la región hubo un proceso de regularización de derechos

de aprovechamiento de aguas subterráneas el cual no tuvo los resultados esperados, ya

que de 150 agricultores, sólo 10 tendrían los derechos aprobados.

Cambios en normativa de INDAP relacionados con el SAT. Los profesionales de

unidades operativas de INDAP, están inhabilitados para realizar funciones de consultores,

por lo tanto la disponibilidad de consultores en la Región es muy baja.

Reconocimiento de pequeños agricultores por parte de INDAP. Para obtener el puntaje

,especial de la Ley de Riego y acceder al Convenio entre INDAP y CNR, se debe acreditar

que el 50% de los miembros de la comunidad son pequeños agricultores. Si estos no son

clientes de INDAP, y son varios agricultores, los funcionarios de INDAP, no tienen capacidad

operativa para realizar esta acreditación, por lo cual se propone eliminar este requisito,

dejando que el postulante final sea la Comunidad de Aguas. .

Relación con centros de formación. Los entrevistados en general reconocen la

importancia de contar con centros de investigación y formación más cerca de las realidades

productivas de sus territorios. La AC Maule se encuentra presentando una propuesta con la

Universidad Católica de Talca y una institución de Israel para realizar ensayos de sistemas

de riego más eficientes y más baratos energéticamente.
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13.2.4. Entrevistas Macrozona Sur

Entrevistados.

.En el desarrollo de esta actividad se entrevistó a las siguientes personas y/o funcionarios:

Secretario Ministerial de Agricultura de la Región de la Araucanía, Señor Iván Basso.

Secretario Ministerial de Agricultura de la Región de Los Lagos: Sr. Yerko Yurac Barrientos.

Ingeniero Agrónomo Encargado de riego y drenaje de INDAP Región de Los Lagos Sr. Fidel

Orellana.

Ingeniero Ejecución Agrícola, Ejecutivo de Fomento de CORFO de la región de los Lagos.

Sr. Héctor Beltrán V.

Consultor en riego y drenaje de la región de Los Lagos Sr. Rigoberto Yañez, con proyectos

para la CNR y consultor CORFO para proyectos de riego y drenaje.

Jefe de Área de Purranque de INDAP Sr. Jaime Oyarzo Nuñez

Encargado de riego y drenaje del área INDAP Purranque Ingeniero Agrónomo Sr. Heriberto

Vargas.

Jefe del área de Calbuco de INDAP, Ingeniero Agrónomo Sr. Luis Paredes.

Encargado de riego y drenaje del área INDAP de Ca/buco, Ingeniero Ejecución Agrícola Sr.

Luis Ditzel.

Gerente del Agente Operador de CORFO, Sr. Heriberto Opitz Neumann Gerente para la

región de Los Lagos de CODESSER.

Ingeniero Agrónomo Sr. Hernán Vargas Teuber, miembro del equipo ejecutor del PDP

UNISUR (Agroindustria de papas para puré y papas prefritas congeladas, localizada en la

ciudad de L1anquihue).

Ingeniero Agrónomo de apoyo a la Secretaría Ministerial de Los Lagos. Sr. Mario Castro.

Resumen de las entrevistas.

Región de la Araucanía:

Falta de proyecciones comerciales asociadas a proyectos de riego. La mayoría de los

agricultores quiere riego, y superando el tema de los derechos de agua, aparece la

necesidad de un "proyecto productivo". Encadenamiento, asociatividad comercial (no sólo

para implementar riego), articulación a redes (capital social basado en riego), son elementos

decisivos a la hora de proyectar experiencias exitosas. Y en el uso de la Ley, a pesar de que
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casi no exige nada de esto (hay una declaración de intenciones en las exigencias de

proyecto, más bien simbólica), esto se transforma en una barrera para la accesibilidad.

Asociatividad para proyectos comerciales. Hay que producir incentivos para que se

premie el emprendimiento con riego, pero para negocios asociados, no para instalar riego.

Hay que vincular más los hechos del riego con los de los agronegocios. Esto significa,

además "control" del acceso por parte de la institucionalidad, y en ocasiones aumenta la

discrecionalidad de las decisiones de apoyo, territorialmente o por tipo de emprendimiento.

Actuales limitaciones para pequeños agricultores: calidad de consultores: muchos

consultores no incentivan (como si lo hacen cuando se encuentran frente a mejores

realidades productivas ode cofinanciamiento o de apoyo externo más claras y completas) el

riego entre quienes tienen precariedad productiva y económica, aun teniendo dotación de

factores de producción de suficiente envergadura y calidad como para sacar provecho del

riego, porque requiere más "costos" en tiempo, coordinación, etc. Valoración de aportes, la

Ley no tiene incentivos al emprendimiento, más que el financiamiento del proyecto en sí

mismo, especialmente en el escenario de una nueva versión que podría financiar el 90 ó 95

% de los costos totales. Fallas en la propia Ley: El manual de procedimientos establece o

lleva a que un proyecto de pequeños agricultores requiera el mismo tiempo de definición

(1.8 años en promedio) que uno empresarial, y que además se exigen los mismos

antecedentes legales y técnicos, como norma, aun cuando hay claras diferencias en la

capacidad de generar antecedentes por igual, además asimetrías enormes en cuanto a

proyecciones económicas;

Estrategia de intervención: productores por rubro y redes de agricultores asociados a

cadenas de valor, serian prioridad. Espacialmente, la agroindustria en la región tiene

especificidades que varían de rubro a rubro. Unas siguen los criterios de localización

clásicos y otras se apartan de esto, por la naturaleza de los productos y los impactos en el

flete, principalmente. La leche tiene una red cercana y definida. '.a carne es inelástica en

este aspecto porque se define por las redes que conducen a las Ferias y Planta. La fruta no

tiene una red cercana, porque si bien hay ahorros significativos en flete y calidad por la

cercanía, no impactan significativamente en el marco general de costos. Es posible que al

aumentar el volumen de producción primaria en territorios definidos, como Angol-Renaico,

Cautín Sur (Freire-Loncoche-Villarrica-Los Laureles-Freire), zonas de Vilcun (por proyectos
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de infraestructura de riego en curso), zonas de Pitrufquén, por el Maisan, o en Malleco

Central (Traiguén-Quino-Victoria), entre otros, la localización sea factor de las estrategias,

pero por ahora, y en lo que se refiere a la Ley, la bajada más efectiva y eficiente sería seguir

la red de apoyo hacia los territorios de la fruticultura, y lo agroalimentario (con perspectiva

exportación y producciones locales organizadas), porque estas redes territoriales serán el

objetivo de otros sectores complementarios. Los municipios no han mostrado continuidad

ni capacidad de levantar, filtrar y negociar las demandas por riego, ni en lo campesino ni en

lo vía Ley. Son actores secundarios, y probablemente lo sigan siendo en la medida que

cambia la Ley (financiamiento de subsidio completo, mecanismos de postulación,

focalizaciones cruzadas por estrategias complejas intersectoriales, etc.), aunque siempre

hay excepciones.

Respecto de la lógica "territorios", lo que hay responde a criterios mixtos entre el

Chileemprende y el Gore. Hay avances a escala menor, pero el impacto sobre factores

como el riego, por ejemplo, ha sido demandado pero no trabajado a fondo. Por lo tanto,

descartando que la Ley sirva de mejor manera si se asocia a gestión territorial convencional,

o vía municipios, queda la seguridad de que la mayor fortaleza está en propiciar una

vinculación y anclaje con la lógica de rubros prioritarios y cadenas de valor enfocadas a

mercado. La segunda opción, para zonas no priorizadas, siempre estará cubierta por los

municipios, y los propios productores locales que se destacan o visualizan oportunidades vía

riego y negocios asociados. Y también hay muchos de estos casos, pero dispersos, y por

eso mi opiniól'l está más cerca de los otros criterios.

Propuestas de mejoramiento:

• Colocar incentivos claros, simples y accesibles para fortalecer las organizaciones de

regantes. Por ejemplo, en vez de financiar un 90 %, se puede dejar opciones para

financiar un 50 %, pero asegurando un apoyo bajo programa plurianual para dar

estabilidad productiva y comercial a los beneficiarios, en vez de dar el 90 % de subsidio

y después abandonarlo a su suerte (a las ''fuerzas de mercado"). A lo mejor se puede

hacer una escala progresiva con intervalos entre 50 y 80 % de subsidio, asociada a

medidas también progresivas de apoyo complementario para distintos plazos y

condiciones o enfoques productivos.
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• Fortalecer con nuevos mecanismos, el trabajo entre organizaciones productivas. En La

Araucanía hay poco desarrollo de cooperativas u organizaciones de más tipos. Las que

hay, dependen en, un alto porcentaje de subsidios cruzados, lo que revela falta de

capitalización, de estrategia comercial propia (no buscan su oportunidad sin considerar

subsidios para muchas cosas), de visión emprendedora y de autosostenibilidad tras

proyecto. Hay que articular un mix básico de instrumentos de fomento, junto a otros

sectores de la Banca, Corfo u otros, para operar con plazos más amplios, donde el riego

sea además bien utilizado o se le saque provecho en más de un año.

• Sistema de riego: La Estrategia regional de riego y drenaje establece entre sus objetivos

el apoyo a sistemas tecnificados, por sobre lo gravitacional, pero la realidad operacional

de proyectos indica que en muchos casos lo que vale es esto último. Por esto, en la

estrategia, más que en la política, sería importante orientar incentivos e instrumentos

para acompañar, apuntando a lo gravitacional, donde las condiciones lo justifiquen.

• Los incentivos flexibles debe ser materia de política, porque representa una vuelta al

verdadero espíritu de ayudar para que otros se ayuden a sí mismos. Sin embargo, se

propone que haya sólo un fondo para preinversión, centralizado (actualmente Corfo,

Indap, Conadi, Fosis y Sercotec tienen fondos de preinversión), entre otros. Se partiría

de la propia Glosa general del riego. Esto representa una dispersión de la oferta,

enmascara ineficiencias y descoordinaciones territoriales, etc. A este fondo postularían

todos los proyectos sus prefinanciamientos, de la magnitud y naturaleza que sea. Hace

más transparente la gestión de estos recursos y se puede ajustar mejor a las estrategias

de focalización territorial o énfasis productivos a nivel regional.

• Vital disponer indicadores prácticos (con incentivos) a los servicios para coordinar el

prefinanciamiento.

Fortalecer las Comisiones Regionales de Riego. A través de su reconocimiento éxplícito,

de manera que puedan, efectivamente, accionar acuerdos, evaluaciones y sanciones ante

manifiestas descoordinaciones, como ha quedado patente en tantas ocasiones (y también

impune).
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Finalmente, en casos de iniciativas bajo programa plurianual de apoyo, por ejemplo, por su

naturaleza compleja o por otras razones comerciales y productivas, todos los diseños que

involucren riego deben, mandarse a evaluación de financiación para articular esto. Para ello,

una institución debe gestionar los recursos y no mezclar aportes, excepto cuando se opera

bajo Convenios, los que deben ser también, ojalá, plurianuales, con presupuestos

exploratorios, confirmados a comienzos de temporada.

Derechos de agua. En la medida que se devuelven derechos sin uso al sistema, por

modificación al Código, se generará una disponibilidad a bajo costo. En algunos casos se

puede obtener agua pagando el equivalente de la multa que determina la ley para

devoluciones a la DGA, y por tanto la propiedad se traspasa para fines productivos ciertos y,

en otros casos, son los propios interesados (el mercado) los que ajustan valores e intereses.

A pesar de esto, es cierto que en amplias zonas aun es una restricción visible y real el tema

de los derechos de agua. El mercado no está bien formado, por otro lado, y tampoco hay

políticas o estrategias para ello.

Asociatividad sostenible. Cuando se trata de poner riego (y de fomentarlo, como en el

caso de los agentes políticos o consultores), se buscan todas las formas de asociar la gente,

muchas veces forzadamente para que "entren" en el proyecto. Tras la aprobación e

instalación, cuando hay que operar y pagar por ello, se desarma la asociación. Aparecen los

conflictos y las ineficiencias (para lo público). Para disminuir esto, se propone mejores filtros

en la asociatividad, junto y seguido de mejor panorama de apoyo al proyecto productivo.

Falla en la institucionalidad. Muchos productores pequeños, que pueden cofinanciar

derechos de agua o su saneamiento, no tienen quien 105 acompañe en esta tramitación,

porque 105 consultores no operan a tan bajos ingresos, o porque simplemente no hay

difusión de mecanismos o agentes de apoyo. El Bono Legal de Aguas cubre, como en otros

instrumentos, sólo una ínfima parte de la demanda potencial, por 105 recursos que se

programan. Hay que fortalecer este presupuesto.

Región de Los Ríos y de Los Lagos

Focalización: Se constata la escasa relevancia para la agricultura familiar campesina (AFC)

de 105 beneficios de la Ley 18.450 en la Xa. Región. Sólo en la década de 105 90 se

realizaron proyectos de drenaje importantes en convenio entre CNR e INDAP. Actualmente
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el número de proyectos de riego y drenaje para la AFC por parte de la Ley 18.450 son

cercanos a "O".

Control de las aguas: La mayor parte de las aguas superficiales en la región están

solicitadas y no están en poder de la AFC. Sólo permanecen aguas sin solicitar en las

Superficies Nacionales de Areas Protegidas. Esto presenta un problema ya que la Ley

18.450, exige acreditar derechos constituidos sobre el agua y la propiedad de la tierra.

Estos dos aspectos son 'restrictivos para la AFG. Gran parte de los derechos solicitados son

para proyectos hidroeléctricos. En la región se estima que el 90% de los derechos están

entregados y un 10% estaría aún disponible. De los derechos entregados el 90% es de

grandes volúmenes y solo el 10% correspondería a derechos de agua para uso

agropecuario.

Aguas subterráneas: La opción sobre la inexistencia de derechos de agua es la utilización

de agua subterránea. Sin embargo se necesita al menos $5 a $8 millones como inversión

para acceder a proyectos de riego. Esto plantea un problema de financiamiento para la

prospección del agua y hace impracticable esta opción para la AFC si no se resuelve el

problema del financiamiento.

Financiamiento: Crédito de enlace flexible para la prospección y construcción de obras de

riego y drenaje. Los financiamientos debiesen ser con período de gracia variable

dependiendo del rubro. Las fuentes de financiamiento podrían ser públicas o privadas con

garantías estatales.

Obras de Drenaje: En la Xa. Región el drenaje es de mayor impacto. Entre ambas regiones

(Xa. XIVa.), existe una superficie cercana a 500 mil hectáreas con mal drenaje, yen esta

superficie hay mucha presencia de AFC, por tanto un mayor impacto social de los proyectos.

Los proyectos de drenaje (ó riego) colectivos se han complicado por las siguientes

restricciones:

o Una reglamentación sumamente rígida.

o Revisión interna (CNR) de alta estrictez.

o Las servidumbres de paso tienen que ser escrituradas.

o Permisos de vialidad.
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e Cumplimiento estricto de Ley 19.300.

e Ley de bosques.

e Todos los gastos deben ser facturables.

e Derechos de agua (en caso de riego) inscrito en el Catastro General de Aguas.

e Propiedad de la tierra.

Bonos de riego de INDAP: se utilizan masivamente en la región. En 2007 se realizaron

entre 200 y 250 proyectos, la mayor parte de ellos de riego asociados a la producción de

hortalizas y en menor grado drenaje. Los montos disponibles como subsidio son de $

1.800.000.- por proyecto y de $ 2.200.000.- cuando se trata de proyectos con

encadenamientos productivos, mercados externos ó mercados más dinámicos. En cuanto a

los proyectos de hortalizas, si bien se distribuyen en toda la región, las áreas de Calbuco,

Purranque y otras se distinguen por la mayor concentración de estos proyectos.

A pesar de estas soluciones en pequeña escala al riego y drenaje, existe poca disposición

de INDAP en impulsar con más energía esta intervención al nivel de la AFC. Se aprecia

también por parte de funcionarios públicos entrevistados, una mayor y nueva concentración

del poder en la administración del ES,tado, que impide concretar soluciones, contar con

herramientas más apropiadas a la realidad regional de la AFC y poder gestionarlas

regionalmente.

Otras instituciones relacionadas: En el caso de CORFO, cuenta con una herramienta

(Preinversión en riego) para apoyar el acceso a proyectos de riego y drenaje de los

agricultores financiados por la Ley 18.450. En 2007 se realizaron los estudios de a lo menos

15 proyectos en toda la región. Se financia la elaboración de los estudios con un subsidio

máximo de UF 130, que corresponde al 70% del costo de la consultoría. Los estudios

técnicos realizados, son de riego y drenaje. Los de riego se asocian a arándanos, otros

berríes, praderas, remolacha y los de drenaje a praderas para leche y carne. Generalmente

estos estudios técnicos son solicitados por productores medianos o con capacidad

financiera.

Rubros: La papa, si bien normalmente no se riega, la tendencia en materia de producción

de semillas y papa industrial es la exigencia del riego. La agroindustria UNISUR, que tramita

la continuidad de su programa de desarrollo de proveedores, dará énfasis al riego en su
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programa próximo. Al mismo tiempo los mismos productores indican que deben contar con

agua y sistemas de riego en sus próximas cosechas.

Factor Productivo: Existe coincidencia que el foco de la inversión en riego y drenaje debe.

ser en aquellos rubros emergentes, como berries, producción de hortalizas al aire libre o en

invernaderos que se encadenan a supermercados (y cuyos productores se asocian para

comercializar); frutales; los rubros tradicionales como leche y carne bovina (praderas) y

eventualmente la ganadería ovina intensiva que tiene perspectivas de desarrollo interesante

en la región (Xa y XIVa).

En anexo 3, se adjuntan las entrevistas a informantes calificados
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14. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE UNA POLlTICA DE RIEGO Y DRENAJE

PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA.

Este estudio ha realizado, según lo considerado en la propuesta técnica, un extenso trabajo

conducente a definir cuáles son las principales limitaciones para que los pequeños

agricultores y pequeños empresarios accedan a la Ley 18.450.

Para ello se ha revisado información secundaria relacionada con la evaluación del impacto

de la Ley 18.450 en general y en particular en la pequeña agricultura40
, y las propuestas de

polfticas y acciones realizadas en base a esos resultados, las cuales son consideradas y

replanteadas en el presente documento. Además de otros estudios y evaluaciones41 , se

obtuvo información de la actual institucionalidad relacionada con el riego, sus aportes y/o

limitaciones en el proceso de postulación a la Ley de .Riego, planteamientos respecto a la

caracterización de demanda de obras de riego intraprediales y extraprediales y

recomendaciones de la institucionalidad pública de mejoramiento de este instrumento en

base la evaluación realizada por diferentes consultores42
•

Además, parte importante de la información que se utilizó para elaborar y evaluar la

presente propuesta fue obtenida en forma directa de los usuarios de la Ley (representantes

de organizaciones de usuarios de aguas y de agricultores), a través de consultores de riego

y de representantes de instituciones públicas relacionadas con el riego (CNR, Seremi, DOH,

INDAP, SAG, INIA y otros) a través de la realización de 5 talleres (Ovalle, Santiago, Chillán,

Temuco y Osomo) y 38 entrevistas entre las ciudades de La Serena y Puerto Montt. Ellos

fueron consultados respecto a las principales barreras para el acceso a la Ley de parte de

los pequeños agricultores, y las propuestas desde su perspectiva, para la superación de

dichas barreras. Cabe señalar que en la primera etapa de este estudio se elaboraron 120

estudios de caso de proyectos de riego intraprediales los cuales fueron analizados y

evaluados en forma económica, y son insumos para la valoración de esta polftica.

Adicionalmente y según lo establecido en los Términos de Referencia, se ha elaborado

40 Consultora Agraria. 2006. Estudio de Seguimiento y Evaluación de los Resultados de la Aplicación de la Ley
18.450, en el periodo 1997-2003.
41Qualitas Agro Consultores. 2008. Diagnóstico y Caracterización de Usuarios de Agua y su Demanda.
42DIRECCION DE PRESUPUESTOS, MINISTERIO DE AGRICULTURA, COMISiÓN NACIONAL DE RIEGO.
2006.
"Informe Final de Evaluación, Programa de Bonificación de Inversiones de Riego y Drenaje Ley N° 18.450"
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cartografía de las regiones que forman parte del estudio según segmento agroclimático,

concentración y ubicación de comunal de los estratos de agricultores en estudio, capacidad

de uso de suelo y ~iveles de fragilidad para las regiones en que CIREN tiene dicha

información disponible (V, VII, VIII, IX, XIV YX).

Para analizar la información obtenida según las diversas fuentes, se utilizó el "método

analítico causal" el cual según su denominación, examina las relaciones causales tanto para

la existencia de un problema como en el desarrollo de su solución43
• Lo anterior se expresa

en el instrumento "árbol de problemas" el cual es presentado a continuación..

14.1. Árbol de problemas

Sobre la base del análisis de la información disponible y de los diferentes elementos

discutidos y consensuados en los talleres y entrevistas con expertos, se ha construido un

modelo causal que busca explicar el por qué se observa un reducido acceso de pequeños y

medianos agricultores a la ley 18.450 de fomento al riego y drenaje. Este modelo conceptual

busca ordenar las diferentes dimensiones del problema y, a partir de este ordenamiento,

desprender una propuesta coherente con dicho problema.

En este modelo se entiende el problema de acceso como una causa de un problema mayor

de la pequeña y mediana agricultura definido como bajo nivel de competitividad en el

modelo. Esto permite definir las políticas de fomento al riego dentro de un objetivo de

política mayor del Estado de Chile. De esta manera, el riego es contextualizado en un

entorno que es el resultado de decisiones de producción, de uso de tecnología, de acceso a

mercados y de estrategias de mercadeo.

El modelo identifica 5 líneas de trabajo que forman parte de la propuesta de política e

instrumentos para el fomento al riego en la pequeña y mediana agricultura. Estas son:

1. Focalización.

2. Aspectos financieros.

3. Proceso concursa!.

43 Moscoso, G. 2002. Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos a través del enfoque del Marco Lógico
Integrado.
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4. Articulación institucional.

5. Aspectos organizativos.

Las propuestas que ~urgen se enmarcan dentro de una política específica orientada a

solucionar el problema. A su vez, encarar las soluciones requiere de ciertas predefiniciones

o supuestos sin los cuales la propuesta carece de sentido. Ambos elementos se destacan y

precisan antes de analizar cada uno de los ejes de trabajo.
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14.2. Definición de Política

Mejorar la competitividad y rentabilidad de la pequeña agricultura y de los· pequeños

empresarios, concibiendo el instrumento de fomento al riego como un articulador esencial

para el logro de estos objetivos.

Supuestos para la aplicación de la política y sus instrumentos

Para que efectivamente sea posible llevar a cabo una política de fomento al riego para la

pequeña agricultura y los pequeños empresarios, se requiere asumir ciertos supuestos,

entre los más importantes se destacan los siguientes:

a. Existe una voluntad institucional y política de traspasar poder de decisión en la

asignación de recursos a nivel regional y a realizar un trabajo coordinado entre las

diferentes instituciones relacionadas con la pequeña y mediana agricultura.

b. Es posible política y técnicamente focalizar en segmentos específicos de agricultores

en territorios previamente seleccionados. La CNR puede y quiere considerar un

enfoque territorial de intervención, donde el riego es un componente dentro de otros

que necesariamente deben ir unidos, para conseguir el mejoramiento de los ingresos

y la calidad de vida de la población rural.

c. La CNR es responsable del uso eficiente y rentable del agua de riego, en un mundo

en permanente evolución, tanto en el ámbito tecnológico como en el precio y los

costos de los insumas y productos, para lo cual debe considerar la necesidad de

proveer servicios adecuados incentivando redes descentralizadas de innovación.

d. Los recursos que administra la CNRestán destinados a la población productiva, que

tiene como actividad principal la agricultura y que a través de inversión en riego,

puede mejorar la rentabilidad de sus proyectos productivas y elevar los ingresos

agropecuarios.
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14.3. Elementos de la política .

Se entiende por elementos de la política a aquellas condiciones transversales que

condicionan el conjunto de los instrumentos particulares que se proponen tanto en el modelo

conceptual como en los ejes temáticos abordados más adelante. Dos son las condiciones de

política que se busca resaltar: (a) la descentralización como orientación de política pública

de la CNR y de las otras agencias y servicios del estado que tienen que ver con la

agricultura y (b) la posibilidad de establecer la acción política en base al reconocimiento de

las diferencias (especificidades) territoriales.

La descentralización

La descentralización se entiende como la transferencia de poder a órganos electos de

competencias sobre las que pueden decidir irrevocable y autónomamente. Por ejemplo los

gobiernos municipales. Por otro lado la delegación se entiende como la transferencia de

competencias del gobierno central a órganos públicos, por ejemplo la asignación de los

presupuestos del FNDR a los gobiernos regionales. Finalmente, desconcentración es la

transferencia de competencias decisorias a funcionarios designados, manteniendo por este

hecho el gobierno central el poder de revocatoria, por ejemplo las direcciones regionales de

INDAP.

Dentro de este marco jurídico que define la constitución y las leyes y, por otro lado, dada las

características propias de la Comisión Nacional de Riego como una persona jurídica de

derecho público, gobernada por un Consejo de Ministros y administrada por una secretaría

ejecutiva, se propone como estrategia de ejecución de las acciones que busquen la

incorporación de la pequeña y mediana agricultura a los beneficios de la ley 18.450, la

delegación de los procesos concursales enlas Comisiones Regionales de Riego.

Esta estrategia de delegación permitiría que cada Comisión Regional de Riego (CRR)

definiera los contenidos estratégicos de los concursos anuales, . por ejemplo focalización

territorial y/o temática de los concursos para la pequeña y mediana empresa agrícola. Cada

CRR debería conocer a inicios de año la disponibilidad de fondos para los concursos de este

tipo, lo cual permitiría focalizar de manera adecuada los recursos asignados.
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Para que este proceso se lleve con eficiencia, calidad y pertinencia, las CRR deberían

contar con un apoyo técnico de la CNR. Para hacer más eficiente este esquema de trabajo,

se propone que la CNR genere oficinas "macrozonales" de apoyo a las CRR. Estas oficinas

macrozonales serían equipos técnicos que apoyarían a dos o tres regiones en sus procesos

de planificación y definición de los procesos concursables, por ejemplo siguiendo el modelo

de la oficina de Chillán en la región del Bío-Bío.

Una de las condiciones de este proceso de delegación es la de simplificar proceso de

aprobación de las propuestas de montos menores. De esta manera se permitiría a las CRR

concentrar sus esfuerzos en la identificación de territorios donde focalizar los recursos y en

el seguimiento de las inversiones apoyadas por la CNR. Por otro lado el apoyo técnico de la

CNR de las oficinas macrozonales se concentraría en la evaluación de las propuestas de

mayor monto.

El enfoque territorial

Se entiende el asumir un enfoque territorial como un elemento de importancia para la

definición y ejecución de una política de fomento al riego, debido a un conjunto de

evidencias tanto del ámbito agroecológico como del económico y del institucional que la

sustentan. Por ejemplo, los potenciales productivos tanto regionales como territoriales son

muy diferentes y por lo tanto, si se quiere actuar con equidad, no se pueden aplicar criterios

nacionalmente uniformes; o bien la particularidad territorial significa reconocer también el

capital social disponible en los territorios, esto es la capacidad de organización, las

relaciones entre distintos segmentos de productores, los conflictos sociales y los conflictos

por recursos productivos y por último, la disponibilidad de recursos humanos para la

elaboración y ejecución de proyectos de riego.

Este enfoque territorial atraviesa el conjunto de instrumentos ya que su adopción implica

trabajar no solo con grupos de agricultores (por rubro u organizaciones de usuarios de agua)

en cada territori044 sino que realizar acuerdos institucionales por territorio con

44 La CNR tiene una buena experiencia con los frutilleros de San Pedro con los cuales a través de un trabajo
colectivo se obtuvo la regularización de derechos de agua y de proyectos individuales de mejor calidad, todo esto
a un menor costo que si se hubiera enfrentado caso a caso.
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municipalidades, gobiernos regionales e instituciones públicas (INDAP, CORFO y

SUBDERE fundamentalmente) y también, implementar concursos que agrupen productores

por áreas productivas y geográficas. Para el caso de la pequeña agricultura y de los

pequeños empresarios, será más eficiente hacer concursos por territorios que agrupen

productos (por ejemplo hortalizas) y áreas geográficas (por ejemplo Provincia de

Chacabuco) lo que permitirá convocar a mejores empresas que diseñen proyectos de riego.

Esto se alinea también con la nueva estrategia de INDAP.

14.4. Instrumentos de la Política

14.4.1. Focalización

Uno de los problemas que surgen con la aplicación de la Ley de fomento al riego es la

imposibilidad de focalizar ex ante. Este problema se produce por la naturaleza misma del

instrumento de aplicación de la Ley: el concurso. En efecto, un concurso define como

potenciales beneficiarios a todos aquellos que cumplen con los requisitos y que,

adicionalmente, tienen un mejor puntaje sobre criterios fijados en la Ley: en este caso

superficie equivalente y contraparte de financiamiento.

El efecto de lo señalado anteriormente es, entre otros, la imposibilidad de concretar una

población objetivo. Este ha sido observado en el panel de evaluación de la DIPRES en el

año 2006, remarcando que "No existe cuantificación de la población potencial, aunque

como referencia se pueden citar los datos del Censo INE de 1997 que estimó un total de

305.244 agricultores en el país (subsistencia, pequeños, medianos y grandes) y los datos de

la Dirección General de Aguas que estima en 3.892 las Organizaciones de Usuarios

(existentes o en vías de constitución). Estos valores constituyen un techo, pues de este total

sólo se deben considerar los que tengan problemas de riego y drenaje". La población

objetivo corresponde a la población potencial que dispone de un proyecto de riego y/o

drenaje, que sea técnicamente factible, económicamente rentable y con un presupuesto

dentro de los límites que establece la ley. No existe una cuantificación de la población

objetivo".

Dado que no hay focalización, la asignación de los recursos resulta de las características de

los postulantes y sus propuestas. En general varios estudios contratados por la CNR han
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observado que los agricultores catalogados como grandes obtienen en proporción mayores

recursos de este subsidio.

Para subsanar este problema la CNR ha implementado varios llamados a concursos

especiales. Este tipo de concursos en general son para pequeños productores (beneficiarios

del INDAP) y/o focalizados en regiones o comunas dentro de regiones. Este es una acción

implementada dentro de los marcos legales, que busca corregir uno de los resultados de la

aplicación de la Ley, el sesgo hacia los empresarios agrícolas de mayores recursos.

Esta propuesta de política busca profundizar este estilo de trabajo y propone en

consecuencia un esfuerzo de focalización más riguroso en lo que denominamos pequeña y

mediana agricultura empresarial.

Se proponen los siguientes instrumentos para asegurar una adecuada focalización del

programa:

a) Para los pequeños agricultores, que están relacionados con el apoyo de INDAP, en

primer lugar utilizar la información disponible del Censo Agropecuario 2007. En

segundo lugar revisar anualmente esta población objetivo con el mismo INDAP para

asegurarse que se cumpla c~n la condición de ser pequeño agricultor (menos de 12

HRB Y que su principal fuente de ingresos sea la agricultura) y que está vinculado

con rubros insertos en mercados dinámicos. Esto asegura dos condiciones básicas:

la población atendida es coherente con la política oficial del Estado para ese

segmento de agricultores; y la segunda es que los recursos se asignan a una

población que tiende a mejorar por esta vía su rentabilidad y competitividad.45

A esto hay que agregar otro elemento, que debe definirse en conjunto con INDAP, y

es la identificación del número de productores que tienen problemas de riego y lo

explicitan dentro de su Plan de Intervención. Para realizar este trabajo se dispone de

un material muy valioso que son los diagnósticos y los planes de intervención

elaborados para cada productor que participa en el SAT predial a partir del año 2008.

45 En Anexo N°1 se presentan los resultados provenientes del Censo con población potencial y objetivo para el
segmento de pequeños productores
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b) Para los pequeños empresarios, se propone trabajar con los criterios que

actualmente utiliza la CNR, esto es los agricultores que se ubican entre las 12 y las

30 HRB. A esto se agrega sus condiciones de escolaridad y edad, como proxy de

disponibilidad a la inversión. En el futuro se recomienda revisar los criterios para

definir población objetivo que hagan más precisa su identificación. Estos criterios

pueden revisarse de acuerdo a la discusión que se realice con la institución de

contraparte, que a nuestro juicio la más adecuada es CORFO. Esta institución, a

través de las Agencias Regionales y de apoyos a clusters y consorcios productivos,

entrega señales claras sobre las prioridades regionales y territoriales.

14.4. 2. Aspectos Financieros

Con la aplicación de instrumentos diferenciados se busca atacar dos tipos de problemas de

financiamiento identificados en el presente estudio, que afectan el acceso de pequeños y

medianos productores a la Ley de riego.

El primer instrumento está orientado a solucionar, las restricciones de la población

beneficiaria del INDAP. Se propone, por una parte, reforzar el convenio de la CNR con

INDAP, a través del cual uno de sus componentes financia los gastos de inversión a través

de un fondo rotatorio. El segundo componente financia los estudios de preinversión.

. El tercero se refiere a la disponibilidad para asumir el financiamiento de contrapartida. La

propuesta que se desarrolla en la nueva normativa de la Ley parece atacar esta restricción

incrementando el monto del subsidio al 95% de la inversión y reconociendo la mano de obra

familiar como componente del aporte propio.

14.4.3. Proceso Concursal

En las entrevistas y talleres realizados durante el transcurso de este estudio, los usuarios y

consultores de la Ley de Riego, identificaron como uno de los principales impedimentos para

el acceso a la Ley de pequeños productores lo engorroso del proceso (que no discrimina

solicitud de antecedentes según tamaño del proyecto) y la duración de éste (entre 1 a 1,3

años entre aviso de resolución y cobro final del bono). Al respecto, la DIPRES en la

evaluación del Programa en el año 2006, recomienda evaluar y aplicar medidas tendientes a
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. mejorar el flujo de los procesos desde la postulación hasta la recepción de obras, acortando

los tiempos, informatizando y parametrizando trámites y mejorando los niveles de

coordinación y de control de responsabilidades de las CRR.

En el ámbito de la revisión de proyectos

Se identifican como sub causas de estos problemas, los siguientes:

• Falta convenio INDAP-CNR claro y simple. Profesionales de INDAP entrevistados

indican limitaciones referentes a las condiciones que emanan del convenio INDAP-CNR

respecto a la certificación de calidad de pequeño agricultor y la duplicación del proceso

de presentación de antecedentes por parte de los beneficiarios a ambas partes (CNR

INDAP).

• Falta de diferenciación de tramitación de proyectos según tamaño. Los proyectos reciben

el mismo tratamiento en cuanto a su proceso de elaboración y revisión, sin discriminar

según la. envergadura de estos (montos de inversión, cobertura en superficie, etc). De

esta forma propuestas de bajos montos deben recopilar los mismos antecedentes y

presentarse en el mismo formato que grandes obras de riego.

• Dificultades de agricultores para el financiamiento de la elaboración de proyectos. Los

representantes de Organizaciones de Usuarios de Aguas entrevistados, señalaron como

gran traba para la presentación de proyectos el que CNR no posea financiamiento

directo para la elaboración de proyectos. Indicaron además que los fondos disponibles

vía INDAP son insuficientes, y no logran la cubrir los requerimientos en esta materia.

• Centralización de proceso de revisión de proyectos en Santiago. Según lo indicado por el

encargado de la macrozona Centro Sur (VII y VIII regiones), en esa oficina se corrigen,

aproximadamente, entre un 25 a un 30% de la totalidad de los proyectos presentados.

Según lo planteado se proponen las siguientes acciones y/o instrumentos de mejora:

~ Consolidar la idea actualmente en trámite de simplificar los procedimientos para

proyectos pequeños (hasta 400 UF). Por otra parte los profesionales de INDAP

entrevistados proponen disminuir el número de documentos para los agricultores que
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han recibido la asignación del bono a presentar la carta de endoso de la bonificación

y certificado del bono.

~ Aumento de fondos para convenio de la Comisión Nacional de Riego e INDAP. Esto

requiere necesariamente de un acuerdo más estable entre las dos instituciones y de

una mejor precisión de la población objetivo, tanto para los proyectos intraprediales

como para los extraprediales.

~ Descentralización del proceso de revisión de proyectos a nivel regional. Se propone

la conveniencia de realizar el proceso de revisión de propuestas en cada oficina

macrozonal, lo cual traería beneficios como: menor plazo de corrección de

propuestas, generación de recurso local especializado en la revisión de proyectos,

privilegiando la participación de profesionales que conocen la realidad productiva de

la macrozona. Esta propuesta puede ser implementada en forma paulatina, a través

de la figura de macrozonas piloto, lo cual permitiría hacer las correcciones

pertinentes antes de la implementación a nivel nacional.

En el ámbito legal

En el contexto legal, en materia de riego y drenaje, para poder ejecutar obras, es

fundamental ser titular de los derechos de aprovechamiento de aguas y para poder conducir

esas aguas desde la fuente de captación hasta el predio donde se requiere el recurso

hídrico, es necesario constituir una servidumbre sobre el predio de otra persona.

De esta forma entonces para hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos tierra y

agua es necesario que la persona que los detenta tenga la calidad jurídica suficiente para

ello, es decir, que sea titular del dominio de la tierra y del derecho de aprovechamiento de

aguas.

En el caso de' la pequeña agricultura se presentan situaciones de irregularidad en la

tenencia de la tierra y de los derechos de aprovechamiento de aguas, las cuales son

bastantes complejas y exigen a sus titulares regularizar lo pendiente.

En materia de propiedad inmueble la situación es bastante similar a la de los derechos de

aprovechamiento de aguas, ya que para acreditar el dominio del inmueble, habitualmente se
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requiere copia de inscripción de dominio con certificado de vigencia. Sin embargo, existe en

el mundo rural bastante irregularidad en la tenencia de los inmuebles debido

fundamentalmente al ~esconocimiento e ignorancia en estas materias. Así se presenta las

típicas cesiones de derechos hereditarios, o las reparticiones de los terrenos luego de

fallecidos los padres "a la buena" y midiendo los terrenos con cuerdas; y por sobretodo

existen muchas sucesiones hereditarias, cuyas posesiones efectivas no se han tramitado a

pesar de la modificación del procedimiento de éstas a través del Registro Civil.

Propuestas:

En primer lugar se hace necesario enfrentar el proceso de regularización de los derechos

de aprovechamiento de aguas. La primera acción para enfrentar adecuadamente este

problema es disponer de un buen diagnóstico sobre la cantidad de productores que tiene el

problema. Se propone, para el caso de los pequeños propietarios, realizar este catastro en

conjunto con INDAP y utilizar la información disponible por la CNR a partir de sus estudios

de Asociaciones de Regantes. Para el caso de los pequeños empresarios, se propone que

esta tarea sea encomendada a las CRR a través de sus equipos técnicos, lo que requiere un

financiamiento para realizar el diagnóstico.

El instrumento principal para realizar la tarea de regularización, una vez que este

diagnóstico esté terminado, será el bono legal. En la práctica el bono legal ha tenido

problemas de funcionamiento por dos razones:

Los trámites son relativamente largos y se requieren por lo tanto los estímulos

económicos suficientes para llegar hasta el final. Por lo tanto se sugiere realizar

licitaciones porgrupos de agricultores que correspondan a áreas geográficas.

Se requieren equipos legales con capacidad y experiencia en el tema, los que no

están disponibles en todas las regiones y en todos los territorios.

Una vez que se conozca la población objetivo para enfrentar el tema de la regularización de

los títulos, se propone la aplicación de dos instrumentos:
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Bono Legal financiado en conjunto por INDAP y la CNR para los pequeños

agricultores; y financiado por CORFO (crear un focal específico para ello) para los

pequeños empresarios.

Programa de Formación para consultoras que abordarán la regularización de títulos

de dominio. Se propone diseñar e implementar un programa de capacitación y

formación desde la CNR para equipos de profesionales legales en cada una de las

regiones.

Buscando otra alternativa que permita alos pequeños propietarios agrícolas poder postular

a bonificación o subsidio para la construcción o mejoramiento de obras de riego, surge la

idea de establecer algún mecanismo que permita a aquellas personas que han iniciado

trámite de regularización de derecho postular a instrumentos de fomento al riego.

Esta propuesta se funda en que de acuerdo a la presunción del art.r del DL 2603, una

persona que actualmente está usando el agua se presume dueño de un derecho de

aprovechamiento, presunción que debe ser desvirtuada por quien pretenda ser dueño del

derecho de aprovechamiento, por lo que respecto de ese usuario del agua se le reconoce su

dominio, derecho real garantizado en la Constitución de 1980.

Por otra parte y de acuerdo al art 122 del Código de Aguas inciso 5° existirá en el Catastro

Público de Aguas, un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Agua No

Inscritos en los Registros de Agua de los Conservadores de Bienes Raíces susceptibles de

regularización en virtud del artículo segundo transitorio del Código de Aguas. Esta norma

permitiría que pequeños agricultores o microempresas (minipymes o pymes) puedan

postular a concursos, ya que el efecto de estar inscrito en este registro le permite a su titular

como antecedente suficiente para determinar los usos de agua susceptibles de ser

regularizado. La inclusión del derecho en este Registro puede ser la exigencia para la

postulación a un concurso y que esté finalizado el procedimiento de regularización del

derecho un requisito para el pago.

Art 122 inciso JO Código de Aguas: "Los titulares de derechos de aprovechamiento de

aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público

de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, podrán participar en los concursos públicos a

que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley N° 18.450, que aprobó
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normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de

pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el

beneficiario haya acre~itado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado,

que sus derechos se encuentran inscritos".

Por otra parte, existe actualmente en el Congreso una propuesta de modificación del Código

de Aguas, específicamente del arto 119, que significa una ventana de oportunidad para

introducir una excepción respecto de la obligatoriedad de tener perfeccionado el título de

aguas para cobrar la bonificación de Ley de fomento. Puede introducirse una modificación,

en el sentido de que respecto de esta obligación se exceptúan los pequeños productores

agrícolas, de acuerdo a perfil que se pretende establecer mecanismo de fomento.

Del DL 2695 sobre regularización de la pequeña propiedad raíz.

Para las situaciones descritas anteriormente existe el DL 2695 que permite regularizar la

pequeña propiedad raíz.

En este se contempla un procedimiento administrativo en que el solicitante debe acreditar

que ha tenido la posesión material del terreno por a lo menos 5 años sin violencia ni

clandestinidad y que no existen juicios de dominio pendientes.

El procedimiento lo lleva la Seremi de Bienes Nacionales y actualmente existe un Registro

de propiedad Irregular, para las personas que están en esta situación. Este Registro se abre

anualmente durante el mes de marzo o abril, por lo que aquellas personas que están en

situación de irregularidad pueden llenar los formularios anexos y reunir los antecedentes de

la lista anexada y concurrir personalmente a las oficinas de la Seremi de Bienes Nacionales

para inscribirse durante el período destinado para ello.

El procedimiento tiene un costo que va a depender del puntaje de la ficha de protección

social de cada solicitante, además en cada municipalidad debería existir un encargado de la

ficha RPI (Registro de Propiedad Irregular) que puede colaborar en indicar la documentación

indispensable para el trámite.
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Requisitos para postular:

• Posesión material del inmueble tranquila, continua y exclusiva, por cinco (5) años o más

• No tener un juicio p,endiente enque se discuta el dominio de la propiedad

• Avalúo Fiscal máximO de 800 UTM en inmuebles rurales y 380 UTM en inmuebles

urbanos

• Deslindes claros y aceptados por los colindantes

• Haber realizado arreglos o mejoras en el terreno (construcciones, cercos, plantaciones,

etc.)

• El solicitante NO puede ser mero ocupante ,(arrendatario, cuidador, mediero, etc.)

En el ámbito productivo

Los proyectos de riego son una expreslon de un proyecto productivo económicamente

rentable. El uso de recursos tanto públicos como privados se justifica en la medida que este

concepto de mantiene. El grado de impacto de los recursos aplicados a la pequeña y

mediana agricultura se incrementa en consecuencia cuando existen condiciones externas

que mejorar las probabilidades de éxito de los proyectos.

La CNR y la Ley no pueden pretender evaluar ex ante las rentabilidades de los proyectos.

Entre otros, implicaría complejizar el proceso de evaluación y probablemente incrementaría

los costos de administración de la política. Por ejemplo, contar con equipos de economistas

y especialistas en diversos temas de producción para evaluar los coeficientes técnicos y los

supuestos económicos de cada propuesta, antes de emitir un juicio evaluativo de la

rentabilidad potencia.

Sin embargo, la CNR y los diferentes instrumentos de la Ley si pueden considerar algunos

elementos fácilmente observables como parámetros proxyde la rentabilidad futura de un

proyecto. Por ejemplo, suponer que cuando un pequeño agricultor que implementa un

proyecto de riego tiene un contrato con una agroindustria como indicador de acceso a

mercado, o bien contar con el apoyo técnico de INDAP, en el caso de pequeños

productores, o de CORFO en el caso de medianos productores, como indicadores de uso

adecuado de la tecnología y de la rentabilidad de los procesos, pueden. ser elementos

valorados a la hora de seleccionar proyectos, tal y como lo hacen servicios financieros que

toman estos indicadores como factores de menor riesgo de los proyectos que se financian.
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En consecuencia se propone:

Entregar un puntaje adicional a los proyectos de riego que vengan asociados con

proyectos productivos cuyo rubro o rubros principales se relacionen con las

prioridades establecidas por INDAP o GORFO, según sea el tipo de productor.

Solicitar un certificado de INDAP o GORFO que garantice que existe disponibilidad

de recursos complementarios para asistencia técnica u otros necesarios para

asegurar el éxito económico de las propuestas.

En el ámbito del soporte técnico para elaboración de proyectos

Los problemas que conducen a tener una baja cantidad de proyectos provenientes de la

pequeña agricultura en los concursos, son:

a) La baja motivación que existe para los profesionales y empresas que preparan y

ejecutan los proyectos de riego para trabajar con la pequeña· agricultura,

fundamentalmente por razones económicas, pero también por la mayor complejidad

en obtener la información soportante.

b) La complejidad en la preparación técnica y administrativa para presentar proyectos

de pequeña inversión.

c) Un análisis superficial y técnicamente insuficiente de las soluciones planteadas.

Estos problemas hacen que los pequeños propietarios y quizás en menor medida los

pequeños empresarios, se encuentren en desigualdad de condiciones al competir. Tampoco

se pretende que sólo por ser pequeños productores se baje la exigencia de calidad. En

consecuencia se propone los siguientes instrumentos para abordar el tema:

• Plan de reforzamiento de las capacidades técnicas de consultores a través de un

programa de formación continua de profesionales locales y un proceso de

certificación de sus capacidades técnicas. La GNR ha obtenido buenos resultados en

cursos e-Iearning para la preparación de consultores.
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• Asignar grupos grandes de agricultores por territorios o localidades para mejorar los

incentivos a participar a profesionales y empresas. Crear mecanismos de licitaciones

en acuerdo con, INDAP y CORFO.

• Exigir de los proyectos un análisis de rentabilidad con una sensibilización a variables

críticas (por ejemplo costo de la energía y precio de los productos).

14.4.4. Articulación Institucional

En el ámbito de la innovación

La innovación es un proceso que involucra a un conjunto de actores públicos y privados, por

ejemplo los productores agropecuarios, los sistemas de distribución de insumas, los

servicios de asistencia técnica, etc. Es necesario fortalecer los procesos de innovación, en

este caso de sistemas de riego, para mejorar la competitividad de las empresas

agropecuarias que utilizan el riego como uno de sus.insumos de producción.

Es dentro de este marco que se justifica la necesidad que la CNR asuma un rol más activo

en fomentar distintas alternativas de tecnologías y sistemas tanto de captura, acumulación y

sistemas de riego a nivel predial. Incentivar este proceso de innovación puede ayudar a que

los proyectos mejoren no solo en su diseño, sino que también en su manejo posterior.

Dada la alta heterogeneidad de sistemas agroclimáticos existentes en el país, se propone

que la CNR alimente un sistema de innovación en dos frentes. Por un lado con convenios

con otras instituciones que colocan recursos para innovación como son el INNOVA y el FIA.

En este caso la CNR buscaría apalancar recursos de manera de generar un mayor número

de investigaciones a nivel nacional vinculadas a sistemas de riego y de uso del agua para la

agricultura.

Un segundo frente estaría destinado a desarrollar convenios con universidades o con ellNIA

o estaciones experimentales privadas, de manera de apoyar el desarrollo de investigación e

innovación para el riego en pequeñas y medianas empresas agropecuarias. La idea sería

contar en cada macrozona del país con un convenio de colaboración de este tipo. Este

convenio debería ser una actividad permanente de investigación adaptativa. En cada centro
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se pondrían a prueba modelos de inversión y uso del agua que luego son validadas en las

condiciones de la pequeña y mediana empresa agropecuaria.

En el ámbito del apoyo a los productores

Se propone mejorar la articulación de la Ley de riego y de la CNR en general con

instrumentos de otras instituciones para inversiones complementarias y asistencia técnica.

Por ejemplo reconocer en los gobiernos regionales, en CORFO, en INDAP entre otros como

aliados estratégicos de las tareas de la CNR.

Se propone en consecuencia la elaboración de convenios marcos que luego puedan ser

operacionalizados en las regiones que permitan a la CNR a través de las eRR, la

posibilidad de acordar estrategias comunes para abordar la intervención global en pequeños

y medianos agricultores. Por ejemplo la focalización territorial o el fortalecimiento de

determinados rubros productivos, etc.

14.4.5. Aspectos Organizativos

Organización de Usuarios de Aguas (OUA)

Un estudio encargado por la CNR 46 estableció que la formulación e implementación de

proyectos asociativos de obras de riego extraprediales depende en gran medida de la

capacidad de gestión de la OUA. De esta forma los programas de Fortalecimiento y

Capacitación a Organizaciones de Usuarios de Aguas actualmente implementados por la

CNR, toman gran relevancia por su aporte a la generación de capacidades y a la

democratización de estas organizaciones.

Se propone la continuidad y ampliación de la cobertura de los Programas de Fortalecimiento

de Organizaciones de Usuarios de Aguas y que su focalización se relacione con la

intervención territorial propuesta para la inversión en obras de riego.

46 Qualítas Agro Consultores. 2008. Diagnóstico y Caracterización de Usuarios de Agua y su Demanda
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15. DISEÑO Y PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE FOMENTO AL RIEGO, DE

ACUERDO A LOS DIAGNOSTICOS DE SITUACION y TIPOLOGIAS.

15.1. Focalización

La aplicación histórica de la Ley de fomento al riego no permitía la focalización ex ante,

debido a la naturaleza misma del instrumento de aplicación de la Ley: el concurso. En

efecto, un concurso define como potenciales beneficiarios a todos aquellos que cumplen

con los requisitos y que, adicionalmente, tienen un mejor puntaje sobre criterios fijados en

la Ley: en este caso superficie equivalente y contraparte de financiamiento. De esta forma

y dado que no hay focalización, la asignación de los recursos resulta de las características

de los postulantes y sus propuestas. En general varios estudios contratados por la CNR

han observado que los agricultores catalogados como grandes obtienen en proporción

mayores recursos de este subsidio.

Para subsanar este problema la CNR ha implementado varios llamados a concursos

especiales. Este tipo de concursos en general son para pequeños productores

(beneficiarios deIINDAP) y/o focal izados en regiones o comunas dentro de regiones. Este

es una acción implementada dentro de los marcos legales, que busca corregir uno de los

resultados de la aplicación de la Ley, el sesgo hacia los empresarios agrícolas de

mayores recursos.

Los efectos de una inadecuada focalización de los instrumentos de fomento hacia la

pequeña agricultura y pequeños empresarios, son los siguientes:

a) Debido a la gran heterogeneidad de la pequeña agricultura la asignaclon de

recursos no es eficiente porque no está ligada a potencial productivo

b) Se carece de criterios de priorización compatible con otras instituciones

c) Se genera una confusión entre inversión con fines productivos con inversión de

carácter social.

Esta propuesta de política propone en consecuencia un esfuerzo de focalización más

riguroso para la pequeña agricultura y pequeños empresarios.
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Caracterización general: Se proponen los siguientes instrumentos para asegurar una

adecuada focalización de la Ley, según tipos de obras y segmento de agricultores:

Obras intraprediales _

(a) Pequeños agricultores. relacionados con el apoyo de INDAP: se propone en primer

lugar utilizar la información disponible del Censo Agropecuario 2007, para conocer la

ubicación y concentración de pequeños agricultores tipo INDAp1
• En segundo lugar se

propone revisar anualmente esta población objetivo con el mismo INDAP para asegurarse

que se cumpla con la condición de ser pequeño agricultor (menos de 12 HRB Y que su

principal fuente de ingresos sea la agricultura) y que está vinculado con rubros insertos en

mercados dinámicos. Esto asegura dos condiciones básicas: la población atendida es

coherente con la política oficial del Estado para ese segmento de agricultores; y la

segunda es que los recursos se asignan a una población que tiende a mejorar por esta

vía su rentabilidad y competitividad.

A esto se propone agregar otro elemento, que debe definirse en conjunto con INDAP, Yes

la identificación de los productores que tienen problemas de riego. Para la obtención de

este antecedente se cuenta con información reciente contenida en los documentos

operativos (diagnóstico y plan de intervención) del Servicio de Asesoría Técnica (SAT). Es

así como este servicio considera la elaboración de un diagnóstico, donde se registran

datos de cada negocio asesorado por el SAT y se establecen las brechas (áreas críticas),

las cuales se enmarcan en los ámbitos Productividad, Costos de producción, Calidad del

producto, Acceso a mercados formales y Agregación de valor al producto final. Dentro del

ámbito Productividad se establecen las deficiencias y por ende los requerimientos en

materia de riego, los cuales deben plasmarse en el plan de intervención, en el cual

además se define la asesoría técnica y la articulación de los otros servicios de fomento

requeridos, para modificar los negocios del agricultor. Según lo indicado por INDAP, ésta

información debiera ser procesada en el mediano plazo y por lo tanto quedar disponible

para su análisis y cuantificación.

1 En el presente estudio CIREN ha elaborado cartograffa regional donde se ubica geográficamente a
agricultores entre Oa 12 HRS y 12 a 25 HRS, según cifras del Censo Agropecuario 2007.
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Cuantificación de población objetivo y potencial: A través del procesamiento del censo

agropecuario 2007 realizado en el presente estudio, se obtuvo una primera aproximación

a la población potenci~1 y objetivo para pequeños agricultores (0-12 HRS) tipo INDAP.

Cuadro 75. Población potencial y objetivo pequeños agricultores tipo INDAP
proyectos intraprediales.

Regiones Población Población objetivo (2)
potencial (1)

SAT Prodesal
111 787 79 650
IV 3.884 920 1.830
V 4.522 1.119 3.396

RM 4.270 798 2.706
VI 6.524 2.547 4.860
VII 13.047 2.475 6.980
VIII 7.817 2.718 8.837

IX 4.902 824 9.360
XIV 2.070 1.195 2.700
X 2.078 2.078 5.619

TOTAL 49.843 14.753 46.938

La población potencial entre la 111 y VIII regiones fue calculada en base a información del

Censo Agropecuario 2007, considerando a los agricultores que declararon haber regado

en la temporada 2006-2007 y transformando las superficies de riego y secano de las

explotaciones a HRS, en base a los coeficientes para provincia, región y zona, según

categorías de terrenos contenidas en la Ley de Reforma Agraria N°16.640.

Para las regiones IX, XIV Y X se incluyeron la totalidad de los predios entre 1 y 12 HRS,

de riego y de secano, considerando que el riego no es práctica extendida en estas

regiones y que además existe la factibilidad de que predios de secano rieguen utilizando

fuentes subterráneas.

La población objetivo se definió en base a información entregada por INDAP de

agricultores que cuentan con Servicio de Asistencia Técnica (SAT) y Prodesal en la

temporada 2007-2008. Se reitera que en el mediano plazo la población objetivo SAT

podrá acotarse según los resultados que arrojen los diagnósticos y planes de intervención
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de este servicio, los cuales deberían dar cuenta de requerimientos específicos de

proyectos de riego por parte de los agricultores atendidos.

(b) Pequeños agricultores no INDAP: La población objetivo en este caso corresponde a un

subuniverso de la población potencial se presenta en el cuadro a continuación, sobre el

cual se aplicó un filtro que seleccionó a aquellos agricultores que declaran que más de un

50% de ingreso proviene de trabajo no agrícola y no son clientes de INDAP.

Cuadro 76. Población objetivo pequeños agricultores nolNDAP proyectos
intraprediales.

Población
Región

objetivo

111 451

IV 2.023

V 2.163

VI 3.367

VII 5.530

VIII 3.127

IX 517

XIV 35

X 28

RM 2.194

Total 19.435

(c) Pequeños empresarios, Se propone trabajar con los criterios que actualmente utiliza la

CNR, esto es los agricultores que se ubican entre las 12 y las 30 HRB. A esto se agrega

sus condiciones de escolaridad y edad, como proxy de disposición a invertir. En el futuro

se recomienda revisar los criterios para definir población objetivo que hagan más precisa

su identificación. Estos criterios pueden revisarse de acuerdo a la discusión que se realice

con la institución de contraparte, que a nuestro juicio la más adecuada es CORFO. Esta

institución, a través de las Agencias Regionales y de apoyos a clusters y consorcios

productivos, entrega señales claras sobre las prioridades regionales y territoriales.
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Cuantificación de población objetivo y potencial: A través del procesamiento censo

agropecuario 2007 realizado en el presente estudio, se obtuvo una primera aproximación

a la población potencial y objetivo para pequeños empresarios (12 a 30 HRB).

Cuadro 77. Población potencial y objetivo de pequeños· empresarios proyectos
intraprediales.

Regiones Población Población objetivo

potencial (N°) %

111 127 54 43

IV 1.063 171 16

V 1.115 388 35

RM 1.238 429 35

VI 2.123 812 38

VII 2.088 815 39

VIII 1.030 465 45

IX 1.471 483 33

XIV 610 222 36

X 1.387 527 38

TOTAL 12.252 4.366 36

La población potencial entre la 111 y VIII regiones fue calculada en base a información del

Censo Agropecuario 2007, considerando a los agricultores que declararon haber regado

en la temporada 2006-2007 y transformando las superficies de riego y secano de las

explotaciones a HRB, en base a los coeficientes para provincia, región y zona, según

categorías de terrenos contenidas en la Ley de Reforma Agraria N°16.640.

Para las regiones IX, XIV Y X se incluyeron la totalidad de los predios entre 12 y30 HRB,

de riego y de secano, considerando que el riego no es práctica extendida en estas

regiones y que además existe la factibilidad de que predios de secano rieguen utilizando

fuentes subterráneas.
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La población objetivo corresponde a un subuniverso de la población potencial sobre el

cual se aplicó un filtro que seleccionó a aquellos agricultores que declararon contar con

menos de 65 años y enseñanza básica completa.

15.2. Infraestructura de riego.

Según los antecedentes recogidos por el estudio de Qualitas Agroconsultores, la

disposición a invertir para el mejoramiento de infraestructura extrapredial, está

condicionada por la disponibilidad del recurso hídrico con relación a las opciones

productivas de una determinada zona.

Este estudio realizó una estimación de la demanda real por obras extraprediales a partir

de la información proporcionada por representantes de las organizaciones de regantes y

consultores de la Ley, directamente vinculados a los principales sistemas o áreas de

riego identificados en cada región. La cobertura nacional con relación al área regada por

estos sistemas fue de alrededor de un 62%, y entre la IV y la IX regiones ésta varió entre

un 10% Y un 90%. Los sistemas o áreas no cubiertos con entrevistas regionales fueron

proyectados a partir de información proporcionada por estos mismos agentes, la cual en

estos casos adquiere el carácter de información indirecta; ésta fue complementada con

antecedentes secundarios, la presentación histórica a la Ley y con el conocimiento del

equipo consultor. Esta proyección se llevó a cabo considerando dos escenarios. El

primero, denominado como escenario 1, da cuenta de una demanda sustentada en los

planes de inversión que efectivamente se concretarán en los próximos cinco años, dado

las prioridades establecidas por las organizaciones (escenario 1: sin condicionantes); el

segundo escenario, corresponde a un conjunto de inversiones que constituyen

requerimientos reales reportados por estas entidades, pero cuya concreción está

condicionada por diversos factores que actúan como Iimitantes a la inversión, los cuales

fueron reseñados en la sección precedente (escenario 2: con condicionantes)

En el primer escenario el requerimiento financiero es del orden de los $60.000 mil/ones,

que representa un promedio anual de casi $12.000 millones. En el escenario 2, esta cifra

se eleva a un poco más de $90.000 millones, equivalente a un promedio anual del orden

de los $1 ROOO millones.
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En cuanto a las regiones que históricamente han concentrado la mayor proporción de la

inversión vía Ley (IV y VII), muestran un comportamiento discreto con relación a sus

proyecciones de demanda, mientras que la VI, XIII, Y VIII, exhiben una proyección de

mayor envergadura, respecto de su inversión histórica. Las regiones del sur (IX y X),

concentran una baja proporción, la cual oscila entre un 5% y un 10%.

Respecto a la demanda según tipo de obras la primera prioridad, la ocupan los

revestimientos y entubamientos de canal, tema que se detalla en el capítulo 9.

Pertinencia: Uno de los componentes fundamentales de una adecuada política para la

pequeña agricultura y pequeños empresarios es conocer la población objetivo que desea

atender. Esto debido a que la población potencial es muy heterogénea y una parte

importante de ella, no cumple con dos requisitos básicos para asignar adecuadamente un

subsidio de inversión en riego: disponer de proyectos productivos que viabilicen la

inversión en riego y visualizar la actividad agropecuaria como generadora de ingresos

económicos relevantes para la familia.

Este tema ha sido observado en el panel de evaluación de la DIPRES en el año 2006,

remarcando que "No existe cuantificación de la población potencial, aunque como

referencia se pueden citar los datos del Censo INE de 1997 que estimó un total de

305.244 agricultores en el país (subsistencia, pequeños, medianos y grandes) y los datos

de la Dirección General de Aguas que estima en 3.892 las Organizaciones de Usuarios

(existentes o en vías de constitución). Estos valores constituyen un techo, pues de este

total sólo se deben considerar los que tengan problemas de riego y drenaje". La población

objetivo corresponde a la población potencial que dispone de un proyecto de riego y/o

drenaje, que sea técnicamente factible, económicamente rentable y con un presupuesto

dentro de los límites que establece la ley. No existe una cuantificación de la población

objetivo". A través de la presente propuesta se pretende contribuir a superar esta actual

deficiencia, lo cual da cuenta de su pertinencia.

Eficiencia: se definirá en base a la población objetivo, en el caso de los proyectos

intraprediales, y el cubrimiento de la demanda potencial calculada para el caso de obras

extraprediales, teniendo en cuenta la progresividad de la aplicación de este instrumento
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la que se presenta a continuación. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la

política.

Adaptabilidad: La adaptabilidad de este instrumento va a estar dada según los siguientes

criterios:

a) Evaluación de su gestión e impacto

b) Avance o cobertura de las poblaciones definidas en el caso de proyectos

intraprediales.

c) Avance o cobertura de la demanda potencial en el caso de proyectos

extraprediales

d) Prioridades de cobertura definidas por las CRR

Propuesta de Progresividad de aplicación de la política: Se contempla un horizonte de

cinco años de aplicación de la política, período en el cual se espera cubrir el 15% de la

población objetivo en el caso de proyectos intraprediales y la demanda potencial de

proyectos extraprediales previamente definida a través de un estudio anterio¡2. Los

criterios que determinan una evolución en el tiempo son los siguientes:

Para postular a subsidios una parte de esta población necesariamente debe recibir

apoyo para la regularización de los títulos de derechos de aprovechamiento de

aguas y de la tierra.

En territorios más marginales de la zona central, precordillera y secanos interiores

y costeros se requerirá mejorar previamente la capacidad de consultoría en

elaboración de proyectos.

En las regiones del sur, esto la IX, XIV Y X, se espera que la postulación a

proyectos de riego sea más lenta.

Los pequeños agricultores no INDAP por disponer de recursos no externos a la

explotación estarían en condiciones de acceder más rápidamente al apoyo de los

instrumentos de fomento.

2 Qualitas Agro Consultores. 2008. Diagnóstico y Caracterización de Usuarios de Agua y su Demanda.
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Cuadro 78. Estimación de progresividad de aplicación de la política para pequeños
agricultores, pequeños empresarios y organizaciones de usuarios de aguas.

Tipo Agricultor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Pequeño SAT· 442 442 442 442 442 2.212
INDAP

Prodesal 566 566 566 566 566 2.832

Pequeño no INDAP 517 517 517 517 517 2.586

Pequeño 130 130 130 130 130 655
Empresario

Organizaciones de 60 60 60 60 60 300
Usuarios de Aguas
(1 )

Total 1.715 1.715 1.715 1.715 1.715 8.585

Fuente: Elaboración propia

(1) El número de proyectos fue calculado en base al promedio de proyectos asociativos ejecutados entre los

años 1997 y 2004, según estudio de Qualitas.

Costos del Programa (Focalización e Infraestructura): Los estudios de casos

realizados para este proyecto, arrojaron estimaciones de inversión en riego predial

diferenciada para pequeña agricultura y pequeños empresarios, en anexo 6. Si bien los

tipos de inversión son diferentes entre productores y entre regiones, se utilizará un valor

promedio que se obtuvo de los 108 casos estudiados. Para la pequeña agricultura este

valor es de $2.507.300 y para los pequeños empresarios de $2.809.900. Es importante

observar que estos son valores son de inversión complementaria a lo que actualmente

disponen los agricultores.

Además para el caso de las inversiones para pequeños empresarios, el valor indicado

$2.809.900 será multiplicado por el valor promedio de superficie de riego para ese estrato

(19 has físicas), cifra obtenida del análisis del censo agropecuario 2007. Lo anterior se

propone en el supuesto de que las intervenciones en riego a través de la Ley de Fomento

pueden considerar mejoramiento en los sistemas a de riego, aún en superficies

intervenidas con anterioridad.
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Cuadro 79. Costo de la inversión en riego (en miles de $)

Tipo Agricultor Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Total

Pequeño SAT-INDAP 1.108.227 1.108.227 1.108.227 1.108.227 1.108.227 5.541.133

Prodesal 1.419.132 1.419.132 1.419.132 1.419.132 1.419.132 7.095.659

Pequeño no Indap 1.296.274 1.296.274 1.296.274 1.296.274 1.296.274 6.481.371

Pequeño Empresario 6.940.453 6.940.453 6.940.453 6.940.453 6.940.453 34.702.265

Organizaciones de 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 90.000.000
Usuarios de Aguas

Total 28.764.086 28.764.086 28.764.086 28.764.086 28.764.086 143.820.428

Fuente: Elaboración propia

15.3. Aspectos financieros

Ámbito del Apoyo a los productores y Financiamiento.

Caracterización general: Todos los estudios realizados para los segmentos de pequeña

agricultura y pequeños empresarios coinciden que uno de los problemas fundamentales

para mejorar la competitividad y rentabilidad de la agricultura, es la baja inversión

productiva. Esto tiene múltiples razones, pero una de las más importantes es el bajo

acceso al mercado del crédito por parte de esta población.

Este problema se ha enfrentado parcialmente por medio de políticas diferenciadas. Existe

una población beneficiaria de programas INDAP que tiene acceso a crédito y a programas

de fomento productivo de distinto tipo. Como se ha mencionado anteriormente, incluso

existe un subconjunto de esta población (SAT) que va a tener mejor acceso a recursos.

Sin embargo, hay otro grupo compuesto por pequeños empresarios y pequeños

agricultores no INDAP que deben acceder al mercado financiero en busca de recursos

para inversión.

Es por esto que se propone mejorar la articulación de la Ley de riego y de la CNR en

general con instrumentos de otras instituciones para inversiones complementarias y

asistencia técnica.

Se propone reconocer como aliados estratégicos de las tareas de la CNR a los gobiernos

regionales, CORFO e INDAP y la elaboración de convenios marcos que luego puedan

ser operacionalizados en las regiones que permitan a la CNR a través de las CRR, la
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posibilidad de acordar estrategias comunes para abordar la intervención global en

pequeños y medianos agricultores.

Agricultores SAT-INDAP: Se propone, por una parte, reforzar el convenio de la GNR con

INDAP, a través del cual uno de sus componentes financia los gastos de inversión a

través de un fondo rotatorio y otro, los estudios de preinversión.

En cuanto a asumir el financiamiento de contrapartida, la propuesta que se desarrolla en

la nueva normativa de la Ley parece atacar esta restricción incrementando el monto del

subsidio al 95% de la inversión y reconociendo la mano de obra familiar como

componente del aporte propio.

Pequeños empresarios Según lo indicado, se propone establecer un convenio marco con

GORFO y habilitar un símil a lo realizado en la actualidad con INDAP, dirigido a los

pequeños agricultores, pero en este caso dirigido a los pequeños empresarios.

Para el financiamiento de contrapartida la modificación a la Ley considera que pequeños

empresarios cuenten con un subsidio hasta 85%.

Pertinencia: En la evaluación a la Ley desarrollada por Agraria se identifica como

importante la vinculación de los proyectos de riego de pequeños agricultores y de

organizaciones de regantes, como parte de un proyecto integral de desarrollo

agropecuario, con perspectivas de creación de valor económico y de incremento de los

ingresos de los agricultores. En particular la articulación con el financiamiento para las

inversiones complementarias y las innovaciones tecnológicas. con las transferencias

tecnológicas y de' gestión, así como los vínculos más cercanos y estables con los

mercados, serían los' elementos cruciales a incorporar.

De esta forma se propone una mayor participación de GORFO e INDAP con sus distintos

instrumentos de fomento como la forma de mejorar la articulación, para lo cual debieran

desarrollarse lineamientos de intervención conjunta.
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Eficiencia: Al proponer el desarrollo de lineamientos de intervención conjunta, se propone

como indicadores los posibles acuerdos marcos y las intervenciones articuladas a nivel de

territorios. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la política.

Adaptabilidad: esta propuesta de articulación a través de la elaboración de convenios

marcos debiera adaptarse según los siguientes criterios:

e) Evaluación de su gestión e impacto

f) Avance y cobertura de los estratos focal izados

g) Prioridades de cobertura definidas por las CRR

Progresividad de aplicación:

Se propone iniciar la implementación los convenios marco en las regiones que presentan

mayor inversión histórica en proyectos de la Ley N° 18.450 en el período 2000 a 20073
,

iniciándose en el año 1con las regiones VII, IV, VI YVIII Ydel año 2 en adelante en todo el

país.

15.4. Proceso concursal

Uno de las instrumentos existentes en al actualidad para impulsar el desarrollo de la

agricultura en el país es la ley de riego 18.450. Según lo que indica el sitio web de la

Comisión Nacional de Riego (CNR) ella tiene la responsabilidad de administrar dicha ley

que permite al sector privado obtener subsidios de hasta un 75% para acceder a

infraestructura y sistemas de riego tecnificado que le permiten modernizar su agricultura

para hacerla más competitiva. En este sentido existe consenso en el sector agrícola que

el riego es uno de los principales instrumentos de desarrollo de la agricultura nacional, es

por ello, que en los últimos años los fondos de la Ley de Fomento han aumentado

significativamente desde los 11 mil a 24 mil millones de pesos.

Siendo la Ley uno de los instrumentos fundamentales en operación, muchas de las

entrevistas y talleres con usuarios y consultores identificaron como uno de los principales

impedimentos para el acceso a la Ley de pequeños productores el proceso concursa/.

Este proceso que se basa en un esquema de selección que busca asignar los recursos

maximizando eficiencia sin considerar la heterogeneidad estructural de la agricultura

nacional, ha significado una importante desigualdad en la asignación de los recursos. Por

3 Bonificación histórica por región, total periodo 2000-2007. www.cnr.cl
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ejemplo no se diferencias requisitos por tamaño de los proyectos, de esta manera

propuestas de bajo monto total tienen el mismo sistema de análisis y eventual asignación

que aquellos de eleva~o monto.

En esta parte del documento se identifican aquellos elementos explicita o implícitamente

definidos en el proceso concursal que afectan negativamente la participación de los

pequeños y medianos agricultores en los beneficios de la ley 18.450.

15.4.1. En el ámbito de la revisión de proyectos

Caracterización general: Dos problemas fundamentales se identifican en este ámbito del

proceso concursa!. El primero tiene que ver con el tiempo total del proceso. El segundo se

relaciona con la formulación de las propuestas, especialmente de los agricultores que son

beneficiarios de INDAP:

El tiempo entre la presentación de una propuesta y la ejecución exitosa del cobro de los

beneficios es un problema que impide un mayor acceso de pequeños productores al

sistema. Si bien el convenio CNR con el INDAP es un esquema que tiende a minimizar

este efecto a través de la asignación de un fondo de enlace, se propone mejorar la

eficiencia de este proceso para evitar costos financieros innecesarios.

Uno de los elementos que más notablemente se identifica con el lento proceso de

evaluación y asignación tienen que ver con la existencia de un solo proceso de

evaluación, independiente del monto del proyecto. Esto trae consigo que el tiempo y los

esfuerzos institucionales para la evaluación no se corresponde con el subsidio solicitado

por la mayoría de los productores atendidos por INDAP.
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En consecuencia, establecer un proceso especial de aprobación a proyectos más bien

pequeños (en nuestros estudios de caso en promedio los agricultores atendidos por el

INDAP solicitan meno~ de 400 UF), ayudaría a la ejecución más rápida de los fondos de

la ley, incentivando la p~rticipación de pequeños y medianos productores y disminuyendo

los costos de administración del proceso,

Los antecedentes y los procedimientos de este tipo de evaluación más expedito deberían

estar relacionados a dos ámbitos: (a) los antecedentes legales y (b) la pertinencia

económica y técnica de las propuestas.

Los elementos legales serán tratados en otro capítulo de este informe.

La pertinencia técnica y económica parecen aspectos fundamentales. En un escenario en

que la contraparte de financiamiento propio de los proyectos se minimiza (ver propuestas

económicas), es necesario establecer ciertos filtros y controles para evitar la ejecución de

proyectos que luego no son sostenibles. Los filtros por otro lado deben ser consistentes

con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de evaluación de las propuestas

presentadas por los pequeños productores beneficiarios de INDAP.

Para solucionar el problema enunciado en el párrafo anterior se propone que el convenio

de la CNR con INDAP contemple no solo los aspectos financieros sino que también

establezca una delegación en la evaluación técnica y económica. De esta manera la CNR

en los proyectos presentados por los pequeños agricultores atendidos por INDAP, sólo

establece el cumplimiento de la normativa legal.

La delegación en INDAP de la evaluación técnica y económica de las propuestas de los

pequeños agricultores además es consistente con la idea de mejorar la coordinación entre

instituciones y con la propuesta de mayor delegación en los órganos regionales de la

administración del estado.

Dado que ellNDAP tiene su población acotada, la propuesta anterior no da cuenta de las

necesidades de los agricultores con menos de 12 HRB pero que no son clientes de

INDAP y de los medianos agricultores que tienen entre 12 y 30 HRB.
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Sin embargo, este grupo mantienen ciertas restricciones que es necesario relajar para

mejorar su acceso al financiamiento de la ley.

En estos casos se propone por un lado mantener el proceso de asignación expedito para

propuestas de menos de 400 UF. En el cual la CNR revisa los componentes legales de

las propuestas. La pertinencia técnica y económica de los planes de inversión serían

aceptadas si son visadas ya sea por profesionales de apoyo productivo municipal para el

caso de los agricultores de menos de 12 HRS o por profesionales independientes en caso

de agricultores de mayor tamaño (entre 12 y 30 HRS).

Para propuestas de más de 400 UF se considera que la evaluación debe considerar un

proceso más riguroso tanto en el ámbito legal como en el de evaluación técnica y

financiera. Para ello se propone que la CNR mantenga la evaluación legal de las

propuestas y que tanto los organizamos de soporte, INDAP, Municipios o profesionales

independientes dependiendo el esquema seleccionado por los agricultores para obtener

soporte técnico, apoyen las postulaciones con proyectos técnicos y económicos

completos. Esto implica que a diferencia de propuestas menores de 400 UF, en que sólo

es necesaria la certificación de la instancia técnica, en las propuestas por sobre 400 UF

se requiere formalizar la evaluación económica que sustenta la recomendación. De esta

manera se aceptan proyectos que cumplen con rentabilidades positivas en el proceso

concursaL

Para la definición de los puntajes de prelación de las postulaciones tanto de proyectos de

tramitación rápida como los de trámite normal se propone ponderar las hectáreas

equivalentes por la superficie total de la explotación del postulante.

Esto permitirá en un escenario de restricción presupuestaría apoyar en primer lugar

aquellos proyectos que tienen una mejor relación superficie nueva de riego ponderada por

tamaño. El resultado será el apoyo a agricultores de menor superficie que mejoran

tecnología de riego. Dado un escenario de apoyo al financiamiento de hasta un 95% de

los costos de la inversión en riego (como se plantea más adelante en el ítem

financiamiento), la variable superficie de riego en hectáreas equivalentes ponderada por el

tamaño de la explotación sería el único factor de discriminación en diferentes proyectos.
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Para el caso de obras de riego de mejoramiento extrapredial se propone mantener los

criterios actuales de la CNR con la modificación en los criterios de puntuación sugeridos

por Qualitas en su infC?rme de 2007, consistentes con la ponderación positiva por caudal

incrementado como resultado de una mejor eficiencia de conducción del sistema.

Pertinencia: El componente de mejoramiento de eficiencia del proceso concursal se

sostiene en numerosas evaluaciones que indican que el tiempo de espera entre la

postulación y la asignación final de los recursos es un factor de encarecimiento de los

cotos de los pequeños y medianos productores.

Eficiencia: La eficiencia de este cambio en el procedimiento. concursal será definida

sobra la base de dos indicadores: (a) proporción de medianos y pequeños productores

que logran financiamiento para sus proyectos y (b) tiempo total del proceso concursal.

Adaptabilidad: Los procesos una vez definidos son parte del reglamento de la ley y no

pueden ser adaptados.

Progresividad de aplicación: Se propone una asignación de los recursos de la CNR

destinados especialmente al fomento del la agricultura de riego de la pequeña y mediana

agricultura (ver población potencial) sobre la base de las coberturas identificadas en la

población potencial.

15.4.2. En el ámbito legal.

El desarrollo productivo agrícola tiene como condición el aprovechamiento y la buena

gestión de los recursos hídricos que posee. En ella se debe velar por el uso eficiente y

eficaz del recurso a través de la implementación de obras de infraestructura que permitan

mejorar la conducción y distribución del recurso hídrico de manera de obtener la

oportunidad adecuada de entrega, dependiendo de los rubros productivos asociados.

Asimismo se aumenta la eficiencia y eficacia a través de la implementación de proyectos

de tecnificación del riego, especialmente en zonas donde el recurso es escaso.

Por último las organizaciones de usuarios de agua, asociadas a cursos de agua comunes

(ríos, esteros, pozos, canales, etc.) son entes fundamentales para la gestión del recurso,
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a través de ellas se puede optar a recursos públicos (principalmente de la Comisión

Nacional de Riego) para obras de mejoramiento de la conducción.

Todos estos aspectos mencionados (organizaciones de usuarios, mejoramiento de la

eficacia y eficiencia en el uso del recurso hídrico, implementación de proyectos de riego),

tienen como condición fundamental la titularidad de los derechos de aprovechamiento de

aguas debidamente inscritos en los Registros de Aguas y haber iniciado el trámite de

inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.

Se estima como necesario que existan más instrumentos que permitan financiar los

costos de regularización y perfeccionamiento asociados a instrumentos de fomento, por

cuanto es la única forma de asegurar que la inversión pública tendrá efectos concretos y

que redunden en el desarrollo del país y en especial del sector agrícola. Esto es

independiente de lo que ocurra a nivel legal con la actual discusión de la modificación del

Código de Aguas relativas a la obligatoriedad de inscribir en la DGA los derechos de

aprovechamiento, ya que si se desea mejorar el funcionamiento del mercado de derechos

de aprovechamiento de aguas es necesario disminuir los costos de transacción asociados

a la falta de información.

A través de la regularización y perfeccionamiento de los títulos de propiedad de los

Derechos de Aprovechamiento de Aguas para riego, se quieren solucionar dos

problemas principales:

• El estado de incertidumbre que genera la no titularidad sobre el aprovechamiento

de las aguas en la producción actual y potencial de las explotaciones agrícolas

involucradas.

• La posibilidad de postular a fuentes de financiamiento públicas para mejorar el

riego. ya sea a nivel intrapredial como a nivel de cauce principal.

Se calcula que un importante número de derechos se encuentran aún en situación

irregular y no existen otros instrumentos distintos del Bono Legal de Aguas para

regularizarlos. Respecto de este instrumento, sólo beneficia a los pequeños agricultores

calificados por INDAP y dado que los costos de regularización y perfeccionamiento son

elevados, es que se hace necesario que exista otro instrumento que permita a los titulares

de los derechos de aguas que cumplan con características y condiciones, especialmente
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relacionadas a la productividad y rentabilidad de proyectos agrícola y que sea necesario

desarrollar infraestructura de riego o drenaje y tecnología de riego, que puedan concursar

y acceder a subsidios diferenciados comprometiéndose a realizar un aporte o a asumir los

costos de regularización o perfeccionamiento.

Propuestas

Buscando un mecanismo que permita a los pequeños propietarios agrícolas, poder

postular a bonificación o subsidio para la construcción o mejoramiento de obras de riego,

surge la idea de establecer algún mecanismo que permita a aquellas personas que han

iniciado trámite de regularización de derechos puedan postular a instrumento de fomento

al riego.

Esta propuesta se funda en que de acuerdo a la presunción del art.7° del DL 2603, una

persona que actualmente está usando el agua se presume dueño de un derecho de

aprovechamiento, presunción que debe ser desvirtuada por quien pretenda ser dueño del

derecho de aprovechamiento, por lo que respecto de ese usuario del agua se le reconoce

su dominio, derecho real garantizado en la Constitución de 1980.

Por otra parte y de acuerdo al art 122 del Código de Aguas inciso 5° existirá en el

Catastro Público de Aguas, un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de

Agua No Inscritos en los Registros de Agua de los Conservadores de Bienes Raíces

susceptibles de regularización en virtud del artículo segundo transitorio del Código de

Aguas. Esta norma permitiría que pequeños empresas agrícolas puedan postular a

concursos, ya que el efecto de estar inscrito en este registro le permite a su titular como

antecedente suficiente para determinar los usos de agua susceptibles de ser regularizado.

Por lo que la inclusión del derecho en el Registro puede ser la exigencia para la

postulación a un concurso y el requisito de pago que esté finalizado el procedimiento de

regularización del derecho.

Es un instrumento que provee apoyo en el ámbito de consultorías técnico-legales

especializadas, necesarios para el desarrollo de inversiones productivas en el área de

riego y drenaje.
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En que consiste:

El Programa de Regularización y perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de

Aguas entregará ince~tivos económicos a los usuarios(as) que necesiten postular sus

proyectos a la bonificación contemplada en la Ley N° 18.450 de Fomento al Riego y

Drenaje, que administra la Comisión Nacional de Riego (CNR). Con los incentivos de este

Programa se financia la etapa de regularización o perfeccionamiento de derechos de

aprovechamiento de aguas que esté asociado a un proyecto que incorpore obras de riego

o drenaje extraprediales o intraprediales, individuales. El incentivo puede ser variable

hasta por un tope equivalente al 90% del costo de regularización o perfeccionamiento.

Destinado: A pequeños empresas agrícolas que no sean usuarios de INDAP y exploten

predios entre 12 y 30 HRS.

Requisitos

• Solicitar formalmente los incentivos en período de concursos.

• Acreditar ser pequeños empresa agrícola que explotan una superficie superior a

las 12 hectáreas de riego básico y menor igual a 30 HRS, y que trabajen

directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia.

• No tener deudas morosas con órganos de la administración (sería interesante

incorporar deudas DOH)

• Financiar el saldo del costo total de la regularización o perfeccionamiento que no

sea cubierto por los incentivos económicos con recursos propios o créditos

entregados por terceros.

• No haber recibido en el mismo año, a través de otros Programas incentivos

económicos de igual naturaleza y para los mismos fines.

Tipos de apoyo:

Con el incentivo es posible financiar parcialmente cualquiera de los procesos que se

describen a continuación, por si solos o en combinación de dos o mas procesos. En

cualquier caso, dichos procesos deberán ser concordantes con lo establecido en el

Código de Aguas y en el marco legal o reglamentario que corresponda en cada caso.

(a) Regularización de Derechos de Aguas: Financiar parcialmente los costos derivados de

la realización de todas las actividades técnico legales que demanda la solicitud y la
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regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas, acogiéndose al 2°

transitorio del Código de Aguas, hasta la inscripción en el Registro de Propiedad de

Aguas del Conservador respectivo y en el Catastro Público de Aguas de la DGA.

En el caso de obras de captación de aguas subterráneas, se incluye el costo de ejecución

de la prueba de bombeo o de agotamiento, cuando corresponda.

(b) Perfeccionamiento de Derechos de Aprovechamiento de Aguas: Financiar

parcialmente los costos involucrados en el perfeccionamiento de Derechos de

Aprovechamiento de Aguas, acogiéndose a los artículos 309, 312 Y 313 del Código de

Aguas, indicando las características del derecho, el punto de captación y el volumen por

unidad de tiempo.

(c) Cambio de punto de captación y traslado de derechos de aprovechamiento de aguas:

Financiar parcialmente los costos de las acciones legales y procedimientos técnicos o

administrativos que se requieran para realizar cambio de punto de captación de derechos

de aprovechamiento de aguas subterráneas y traslado de derechos de aprovechamiento

en el caso de aguas superficiales.

(d) Estructuración del Programa: El Programa se realizaría sobre la base de un perfil de

proyecto o consultoría, cuyos antecedentes preliminares se recogerían en una Solicitud

de Bonificación que el postulante presenta en las épocas de concurso.

Cada postulante debería identificar y sistematizar las acciones técnico legales que sean

necesarias para levantar las barreras que impiden dar seguridad jurídica a las aguas y de

este modo incrementar el capital productivo de éstos, para lo cual deberán contratar

servicios de consultorías debidamente registrados.

Las consultorías serían contratadas directamente por los usuarios y realizadas por

personas naturales o jurídicas inscritas en Registro que se indique en bases.

(f) Características del incentivo: El incentivo financiaría hasta un porcentaje a determinar

del valor neto de las acciones de apoyo requeridas por el solicitante, con topes mínimos

por proceso según valores establecidos en Tabla de Costos. El saldo del costo total

debería ser aportado por el solicitante.
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15.4.3. En el ámbito productivo

Caracterización general: Los proyectos de riego son una expreslon de un proyecto

productivo económicamente rentable. En otras palabras se busca que a través de las

inversiones en riego la pequeña y mediana agricultura pueda mejorar su competitividad.

El uso de recursos tanto públicos como privados se justifica en la medida que este

concepto de mantiene. El grado de impacto de los recursos aplicados a la pequeña y

mediana agricultura se incrementa en consecuencia cuando existen condiciones externas

que mejorar las probabilidades de éxito de los proyectos.

La CNR y la Ley no pueden pretender evaluar ex ante las rentabilidades de los proyectos.

Entre otros no cuenta con las capacidades para el/o y obtenerlas probablemente

incrementaría innecesariamente los costos de administración de la política. Por ejemplo

contar con equipos de economistas y especialistas en diversos temas de producción para

evaluar los coeficientes técnicos y los supuestos económicos de cada propuesta antes de

emitir un juicio evaluativo de la rentabilidad potencial parece desproporcionado.

Sin embargo, la CNR y los diferentes instrumentos de la ley si pueden considerar algunos

elementos fácilmente observables como parámetros proxy de la rentabilidad futura de un

proyecto. Por ejemplo suponer que cuando un pequeño agricultor que implementa un

proyecto de riego tiene un contrato con una agroindustria como indicador de acceso a

mercado, o bien, contar con el apoyo técnico de INDAP, en el caso de pequeños

productores, o de CORFO en el caso e medianos productores, como indicadores de uso

adecuado de al tecnología y de la rentabilidad de los procesos; pueden ser elementos

valorados a la hora de seleccionar proyectos, tal y como lo hacen servicios financieros

que toman estos indicadores como factores de menor riesgo· de los proyectos que se

financian.

De esta manera los supuestos de rentabilidad de los proyectos no solo descansarían en la

variable hectáreas equivalentes bajo riego, como hasta ahora, sino que en una

combinación de dicho indicador con la existencia de estrategias adicionales que

contribuyan a una mejor decisión de asignación de recursos para riego.
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En consecuencia se propone:

Entregar un puntaje adicional a los proyectos de riego que vengan asociados con

planes productivos cuyo rubro o rubros principales se relacionen con las

prioridades establecidas por INDAP o CORFa, según sea el tipo de productor.

Solicitar un certificado de INDAP o CaRFa que garantice que existe disponibilidad

de recursos complementarios para asistencia técnica u otros necesarios para

asegurar el éxito económico de las propuestas.

Pertinencia: Varios informantes y evaluaciones indican que uno de los problemas de la

política de financiamiento de obras de riego priorizadas en la pequeña y mediana

agricultura es la alta tasa de abandono. Este abandono se relaciona con la existencia de

propuestas deficientes en la evaluación económica y en la baja capacidad de muchos

agricultores de adoptar las nuevas tecnologías que requieren los cambios generados con

los proyectos de riego. Por lo tanto un instrumento que permita vincular la financiación de

proyectos de riego con la participación de organizaciones especializadas en el apoyo

tecnológico tiene plena justificación.

Eficiencia: La eficiencia de este cambio se determinará sobre la base de número de

propuestas aprobadas con compromisos de apoyo de organizaciones especializadas en

aspectos técnicos de mercadeo o número de propuestas aprobadas articuladas a otros

instrumentos de fomento. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la política.

Adaptabilidad: La adaptabilidad se establecerá sobre la base de (a) nuevas agencias

involucradas en los convenios y (b) la ampliación de este tipo de articulaciones con el

sector privado, por ejemplo agroindustrias.

Progresividad de aplicación: La progresividad de la aplicación será sobre la base de

dos criterios: (a) la focalización presentada en este mismo documento y (b) una tasa

creciente de proyectos articulados desde un 15% de los proyectos en el primer año hasta

un 75% luego de 5 años, con un incremento anual de 15%.
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15.5. Innovación para el riego

Caracterización general: La innovación es un proceso que involucra a un conjunto de
,

actores públicos y privados, por ejemplo los productores agropecuarios, los sistemas de

distribución de insumas, los servicios de asistencia técnica, etc. Fortalecer procesos de

innovación, en este caso de sistemas de riego, asegura mejorar la competitividad de las

empresas agropecuarias que utilizan el riego como uno de sus insumas de producción.

Es dentro de este marco que se justifica la necesidad que la CNR asuma un rol más

activo en fomentar distintas alternativas de tecnologías y sistemas tanto de captura,

acumulación y sistemas de riego a nivel predial. Incentivar este proceso de innovación

puede ayudar a que los proyectos mejoren no solo en su diseño, sino que también en su

manejo posterior.

Dada la alta heterogeneidad de sistemas agroclimáticos existentes en el país, se propone

que la CNR alimente un sistema de innovación en dos frentes. Por un lado con convenios

con otras instituciones que colocan recursos para innovación como son el INNOVA y el

FIA. En este caso la CNR buscaría apalancar recursos de manera de generar un mayor

número de investigaciones a nivel nacional vinculadas a sistemas de riego y de uso del

agua para la agricultura.

Un segundo frente estaría destinado a desarrollar convenios con universidades o con el

INIA o estaciones experimentales privadas, de manera de apoyar el desarrollo de

investigación e innovación para el riego en pequeñas y medianas empresas

agropecuarias. La idea sería contar en cada macrozona del país con un convenio de

colaboración de este tipo. Este convenio debería ser una actividad permanente de

investigación adaptativa. En cada centro se pondrían a prueba modelos de inversión y uso

del agua que luego son validadas en las condiciones de la pequeña y mediana empresa

agropecuaria.

Se propone que la CNR establezca una proporción del 1% del presupuesto de inversión

de la Ley, a apoyar la investigación en las diferentes regiones del país. El monto para

investigación y adaptación de tecnologías para pequeña y mediana agricultura deberían

ser asignados considerando por un lado densidad de pequeña agricultura en la región y
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nivel de penetración o desarrollo del riego, premiando aquellas en que el riego es menos

desarrollado.

Adicionalmente un sistema de apoyo a la investigación adaptativa debería considerar

convenios de colaboración de mediano plazo. De esta manera se busca el desarrollo de

programas de investigación más que pequeños proyectos.

Pertinencia: Uno de los elementos que se definen en este estudio es la ausencia de

investigación en riego pertinente para la pequeña y mediana agricultura. Por ejemplo

estrategias de riego que minimicen los costos de la energía aparecen como una

necesidad para hacer viables un conjunto de proyectos actualmente en desarrollo.

También se requiere de un esfuerzo mayor de investigación en lo que se denomina la

frontera ampliada del riego, esto es las regiones IX y X donde la agricultura requiere de

riego para dar un salto en su competitividad. El componente de apoyo a investigación

adaptativa en este esquema cobra una extraordinaria pertinencia.

Eficiencia: La eficiencia será medida en dos aspectos centrales: (a) número de convenios

de financiamiento de investigación adaptativa y (b) regiones con convenios de

investigación en ejecución. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la

política.

Adaptabilidad: No se espera estrategias de adaptabilidad

Progresividad de aplicación: La progresividad de la aplicación será sobre la base de

dos criterios: (a) incorporación de regiones con propuestas y (b) montos efectivamente

ejecutados.

15.6. Soporte técnico

Según la información a través de estudios anteriores y de informantes claves, se ha

determinado que los problemas que conducen a tener una baja cantidad de proyectos

provenientes de la pequeña agricultura en los concursos, son:

• La baja motivación que existe para los profesionales y empresas que preparan y

ejecutan los proyectos de riego para trabajar con la pequeña agricultura,
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fundamentalmente por razones económicas, pero también por la mayor

complejidad en obtener la información soportante.

• La complejidad .en la preparación técnica y administrativa para presentar proyectos

de pequeña inversión.

• Un análisis superficial y técnicamente insuficiente de las soluciones planteadas.

Estos problemas hacen que los pequeños propietarios y quizás en menor medida los

pequeños empresarios, se encuentren en desigualdad de condiciones al competir.

Tampoco se pretende que sólo por ser pequeños productores se baje la exigencia de

calidad.

Propuestas

Caracterización general: se propone los siguientes instrumentos para abordar el tema:

a) Programa de Formación Continua a Consultores de Riego y un proceso de

certificación de sus capacidades técnicas.

b) Licitación territorial para la ejecución de obras intraprediales y extraprediales de

pequeños agricultores y pequeños empresarios, es decir asignar grupos de

agricultores por territorios o localidades a través de para mejorar los incentivos a

participar a profesionales y empresas. Crear mecanismos de licitaciones en acuerdo

con INDAP y CORFO.

al· Programa de Formación continua a Consultores de Riego: Se propone implementar

este programa, acompañado de un proceso de certificación de las capacidades técnicas

de los consultores de riego, abordando esta temática desde la perspectiva de las

competencias laborales requeridas para ejecutar esta labor, materia en la cual CNR ya

incursionado a través de un Programa de Capacitación de Organizaciones de Usuarios

de Aguas ejecutado recientemente4
• Este enfoque implica el levantamiento de información

a través de informantes claves (representantes de organizaciones de usuarios de aguas,

regantes individuales y representantes de instituciones relacionadas, principalmente

INDAP y CNR), respecto a las funciones críticas de los consultores de riego, entendiendo

como tales a aquellas que inciden directamente en el desempeño de sus tareas.

4 Programa de Capacitación de Organizaciones de Usuarios del Agua, ejecutado por Consultora Agraria Sur,
en el período Noviembre 2007 y Octubre 2008.
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Pertinencia: Según lo indicado por Echenique, 20085 las evaluaciones han demostrado

que una de las principales razones de rechazo de los proyectos de riego de la AF

postulados a los concursos de la Ley, es la debilidad de sus formulaciones e igualmente

en muchos casos las fallas de diseño ingenieril de los proyectos, eran causales del malo
I

nulo funcionamiento de las obras. Es por ello que esta propuesta de Programa de

Capacitación de Consultores de Riego, se considera pertinente y acorde con los objetivos

de la presente política.

Eficiencia: se definirá en base al universo total de consultores de riego que asesoran a la

pequeña agricultura y pequeños empresarios, que logren certificar sus competencias

para esta función, 'aprobando el programa de capacitación. Se considera como universo

potencial a los consultores inscritos en el registro actualizado de riego de INDAP. En

detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la política.

Adaptabilidad: Este Programa de Capacitación a Consultores de riego se adaptará

según los siguientes criterios:

h) Cantidad y distribución geográfica de los consultores que deberán capacitarse, lo

cual definirá la ubicación de los cursos, el número de convocados a cada

capacitación y la cantidad total de cursos a realizarse anualmente.

i) Competencias requeridas, de acuerdo a información levantada con informantes

claves, lo cual definirá los contenidos, la metodología y la duración de los cursos,

además del material a entregar en cada capacitación.

Progresividad de aplicación: Considerando un universo total de alrededor 300

consultores, calculado en base a los actuales inscritos en el registro INDAP (246) Y un

20% más de nuevos profesionales que quieran incorporarse a esta función, se propone la

siguiente progresividad y costos:

5 "Proyecciones deseables en las nuevas políticas de riego dirigidas a la Agricultura Familiar (AF) o Pequeña
Agricultura". Taller de expertos, Agosto 2008.
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Cuadro 80. Progresividadde Programa de Capacitación propuesto.

Programa de Capacitación Consultores capacitados % de avance

Año 1 (Capacitación Z~na Centro Sur y Sur) 150 50

Año 2 (Zona Norte y Central) 150 100

Cuadro 81. Costo estimado del Programa de capacitación propuesto.

Programa de Capacitación Consultores capacitados Monto (miles de $) (1)

Año 1 150 19.200

Año2 150 19.200

Año 3 (actualización) 150 19.200

Año 4 (actualización) 150 19.200

(1) Calculado en base a valores referenciales utilizados por SENCE de $ 4.000 hora! curso/ beneficiario

y curso de 32 horas (16 hrs de levantamiento de funciones críticas de consultores y 16 hrs de ejecución de

cursos).

Se propone al final del año 2, una evaluación de este Programa, la cual entre otras

materias, debería entregar información respecto a la continuidad de la capacitación con

cursos de actualización, tema que debiera,ser validado con los consultores de riego. A

priori, se propone la realización de cursos de actualización en forma anual para el 50% de

los consultores de riego que se encuentren operando con la pequeña agricultura.

b) Licitación territorial para la ejecución de obras intraprediales y extraprediales de

pequeños agricultores y pequeños empresarios.

Caracterización general: Según lo indicado en el estudio realizado por Qualitas

Agroconsultores, las cifras mínimas que debiera percibir un consultor por proyecto de

riego varían entre $400.000 y $700.000, lo cual está asociado al cumplimiento de los

requisitos técnicos y legales exigidos por la Ley en la presentación de los proyectos, lo

cual opera con independencia de su escala; es decir, la revisión que enfrenta un proyecto

de 1.000 m2 es la misma que otro de 10 hectáreas o más.

Posteriormente este estudio agrega que al analizar este rango mínimo de costos señalado

y aplicando un estándar de $2,0 millones / ha para un proyecto de riego tecnificado, el
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resultado es que la superficie mínima se ubica entre 2,0 y 3,5 hectáreas, lo cual implica

mayores dificultades para acceder a consultores y contratistas a· proyectos que sean

menores a la superfici~ mínima indicada.

De acuerdo a lo anterior se propone la elaboración de proyectos para la ejecución de

obras intraprediales a través de llamados a licitación de proyectos de riego agrupados

según territorio, localidad o rubro en un área determinada. A través de esto se busca

propiciar la participación de empresas que garanticen la ejecución de obras de calidad, sin

restarse por ser proyectos poco rentables desde su perspectiva.

Pertinencia: Varios estudios realizados en el marco de la Ley N° 18.450 indican que a

los mejores consultores no les atrae trabajar en proyectos para la AF por sus mayores

costos de transacción. De esta forma la propuesta indicada busca corregir esta situación a

través de la conformación de un grupo de proyectos que hacen más rentable la

intervención de un consultor de calidad.

Eficiencia: la eficiencia de este instrumento estará dada por la cantidad de consultores

que se presenten a las licitaciones, en el supuesto que podrá contar con un grupo de

consultores que postulen a la licitación, de los cuales se pueda seleccionar a la mejor

propuesta técnica y económica. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la

política.

Adaptabilidad: este instrumento deberá adaptarse de acuerdo al territorio de intervención

y/ o los rubros que se trabajen. Esto determinará la cantidad y tipo de proyectos de riego

que serán licitados en forma asociativa.

Progresividad de la aplicación: Se propone iniciar la implementación de esta modalidad

en las regiones que presentan mayor inversión histórica en proyectos de la Ley N° 18.450

en el período 2000 a 20076 iniciándose en el año 1 con las regiones VII, IV, VI Y VIII yen

el año 2 en adelante en todo el país.

6 Bonificación histórica por región, total periodo 2000-2007. www.cnr.cl
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15.7. Capacitación a organizaciones y grupos de agricultores.

La CNR viene implementando programas de Fortalecimiento y Capacitación a

Organizaciones de Usuarios de Aguas, los cuales según informaéión obtenida por

informantes claves de organizaciones beneficiadas, han constituido un hito fundamental

para el posterior mejoramiento de la gestión de éstas. Lo anterior se ha debido a que

estos programas han considerado la incorporación, con cargo a los programas, de RRHH

especializado (gerente, asesor legal, asesor en infraestructura y otros) quienes no en

pocas experiencias, han seguido prestando sus servicios a las organizaciones financiados

por ellas mismas o vía otros instrumentos. Además se ha mencionado que la intervención

de este programa ha permitido ordenar y priorizar el quehacer de las organizaciones a

través de la elaboración instrumentos como Plan Estratégico y Cartera priorizada de

proyectos de riego. Adicionalmente se ha indicado que estas intervenciones han

aportado en la generación de capacidades y la democratización de las organizaciones

intervenidas.

Caracterización general: Se propone la continuidad y ampliación de la cobertura de los

Programas de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Aguas, considerando su

definición e inclusión como línea programática en el presupuesto anual de CNR7
. Además

se propone que, según se realiza a la fecha, sean los coordinadores regionales o

macrozonales de CNR quienes focalicen la intervención en su territorio, considerando los

territorios con ejecución de obras de riego.

Pertinencia: Un estudio encargado por la CNRs estableció que la formulación e

implementación de proyectos asociativos de obras de riego extraprediales depende en

gran medida de la capacidad de gestión de la OUA, por lo cual la promoción e

implementación de programas que apoyen y mejoren la actual capacidad de gestión de

las QUA son claves.

Eficiencia: se definirá en base al universo total de organizaciones de usuarios de aguas

que se define intervenir. En detalle en anexo 5 se resumen de indicadores de la política.

7 Actualmente se encuentra incluido en el Área de Estudios y Programas, sin considerar un presupuesto
reservado anual para estas intervenciones, recursos que se deben conseguir anualmente.
8 Qualitas Agro Consultores. 2008. Diagnóstico y Caracterización de Usuarios de Agua y su Demanda
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Adaptabilidad: este instrumento deberá adaptarse y focal izarse de acuerdo a la

ejecución de grandes ~bras de riego (embalses o grandes redes de canales) y de acuerdo

a las prioridades establecidas por los coordinadores regionales.

Progresividad de la aplicación: Se propone la siguiente progresividad de aplicación de

este instrumento:

Cuadro 82. Progresividad de Programa de Capacitación a organizaciones y grupos
de agricultores. '

ítem Año 1 Añ02 Año 3 Añ04 Año 5 en
adelante

N° de
Organizaciones 5 5 5 5 5

intervenidas

Costo de intervención 300.000 300.000 300.000 ' 300.000 300.000
(miles de $) (1)

(1) Se calcula un promedio de $ 60.000.000 por intervención a nivel de OUA el cual es un valor
referencial en base a los montos asignados recientemente por CNR para estos programas.

Costo total de la política:

A continuación se presenta el cuadro a continuación, presenta un resumen de los costos

indicados en cada componente, que permite establecer una primera aproximación a los

costos totales de la política.
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Cuadro 83. Costo total de Propuesta de Política para la pequeña agricultura según
sus componentes (miles de $).

Años

COMPONENTE - 1 2 3 4 5 Total

Focalización 28.764.086 28.764.086 28.764.086 28.764.086 28.764.086 143.820.428

Programa de formación
19.200 19.200 19.200 19.200 76.800

continua a consultores
de riego

Aspectos organizativos 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000

Componente
investigación 287.641 287.641 287.641 287.641 287.641 1.438.204

Acceso legal a recursos
hídricos

1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 9.400.000

Total 31.250.926 31.250.926 31.250.926 31.250.926 31.250.926 156.254.632
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16.- VALIDACiÓN DE HIPÓTESIS DE TRABAJO POR MACROZONAS A PARTIR DE 11

TALLER DE CONOCIMIENTO E INTERCAMBIO

16.1. Desarrollo metodológico del Segundo Taller de Conocimiento e Intercambio en

cada macrozona.

Según lo planteado en la propuesta técnica de la Consultora, se realizó un segundo taller

a nivel de regiones y/o macrozonas, cuyo objetivo era validar la propuesta de política e

instrumentos para mejorar el acceso de, los pequeños agricultores y pequeños

empresarios a la Ley N° 18.450, en base a una identificación previa de las principales

barreras actuales.

Estos talleres fueron coordinados con los profesionales de CNR de la macrozona o región

y/o los seremis de agricultura, y a ellos fueron convocados los siguientes representantes

de instituciones y/u organizaciones:

• Seremi de Agricultura

• Director Regional de INDAP

• Director Regional de DGA

• Director Regional de la DOH

• Representante de Organizaciones de Usuarios de Aguas.

La información detallada de los talleres realizados es presentada en el siguiente cuadro.

Cuadro 84. Información de Talleres (2°) realizados en el marco del Estudio
''''Diagnóstico y Propuestas de Fomento al Riego y Drenaje para la Pequeña
Agricultura".

Fecha Macrozona o Región Ciudad Lugar

21 de Octubre Región Metropolitana Santiago Oficina Regional de
Ministerio de Agricultura

27 de Octubre Región del Maule Talca Oficina Regional de
Ministerio de Agricultura

2,9 de Octubre Región de Valparaiso Quillota Oficina Regional de
Ministerio de AQricultura

29 de Octubre Macrozona Norte (111 y La Serena Hotel Costa Real
IV Reiones)

SO de Octubre Regíón del Bio Bio Concepción Oficina Regional de
Ministerio de AQricultura

SO de Octubre Región de O'Higgins Rancagua Oficina Regional de
Ministerio de Aaricultura
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Para cada taller, se distribuyó el documento para su discusión y la actividad se inició con

una presentación del consultor, en la cual, se explicitaba el objetivo de éste, los objetivos

del estudio, una síntes,is de los principales problemas (árbol de problemas) detectados en

las fases previas del estudio y las principales propuestas que contenía el documento

antes mencionado.

En anexo 7, se presenta en detalle la información obtenida por cada taller según punto de

discusión y a continuación se presenta un resumen general de los principales aportes y

observaciones recogidas en éstos.

16.2. Observaciones y análisis de la aplicación de los instrumentos de fomento al

riego y/o drenaje existente, a la pequeña agricultura. Principales limitaciones.

Para la presentación de las principales limitaciones para el acceso de pequeños

agricultores y pequeños empresarios a la Ley, se utilizó el modelo causal (árbol de

problemas) el cual fue construido sobre la base del análisis de la información disponible,

de los elementos discutidos y consensuados· en los primeros talleres realizados en este

estudio y de las entrevistas con expertos.

Árbol de Problemas

• En la mayoría de los talleres se concuerda con los problemas detectados en el

árbol de problemas, existiendo consenso que refleja las dificultades de fondo del

"sistema" de fomento del riego.

• Por otra parte, en relación al árbol de problemas, en dos CRR se mencionan

discrepancias en la forma de presentar los problemas Ej. dice "ausencia de

Focalización ...", existe consenso en la CRR de O'Higgins que hay focalización,

podrá ser insuficiente, mala, ... , pero hay concursos diferenciados. En ambas

reuniones, se sugiere perfeccionar la forma exponer el árbol de problemas.

230



16.3. Observaciones a la propuesta de lineamientos de una política de riego y

drenaje y al diseño y propuesta de instrumentos de fomento al riego, de acuerdo a

los diagnósticos de situación y tipologías definidos.

Elementos de la Política

• En este ámbito, existe unanimidad en que el diagnóstico y las propuestas

(descentralización y enfoque territorial) están en la dirección correcta. Sin

embargo, en dos regiones se menciona que es "un primer paso" y que este

proceso debe contemplar recursos de, "operación". Se cuestiona el concepto de

macrozona, optando directamente por el nivel regional.

• Respecto del enfoque territorial, en general, se está de acuerdo, pero no se ve

claramente la operacionalización de los concursos.

Focalización

• En todas las regiones se concordó con hacer concursos diferenciados para

pequeños agricultores y pequeños empresarios.

• Respecto de uso de información del censo como fuente de información, la mayoría

de las regiones la consideró adecuada pero insuficiente. Algunas de ellas,

mencionan que existe información regional de mejor calidad, otra región menciona

que tiene errores significativos.

• Sobre la focalización articulada a las prioridades de INDAP y CORFO, existe

acuerdo que tiene ventajas y se debería profundizar. Se mencionan dudas sobre

dar "demasiadas preferencias" a los pequeños agricultores, en desmedro del

pequeño empresario que, en general, tiene poco apoyo.

Aspectos Financieros

• En general, se estuvo de acuerdo con las propuestas de: ampliar el convenio

CNR-INDAP, ampliar el subsidio para los pequeños productores a 95 %, permitir el

aporte valorado y permitir el pago por avance de obras para los pequeños

empresarios.

• Se mencionó, que la forma de condicionar el pago final a tener el dominio del agua

regularizado puede ser una restricción importante, dado que es habitual que la

D.G.A. demore más de dos años en concluir la regularización de derechos.

231



Proceso de concurso

• Existe acuerdo en simplificar el proceso del concurso. Para lo cual, una vía es

diferenciar en función del monto de los proyectos, ante lo cual, se mencionó la
,

propuesta da líneas generales las que se deben considerar en la nueva Ley, su

reglamento y artículos.

• Se propone establecer un tercer estrato, para obras menores a 200 UF. En este

caso, la C.N.R., le traspasaría fondos a INDAP para financiar directamente las

obras.

• El proceso del concurso, en el ámbito productivo, fue el tema que concitó la mayor

cantidad de opiniones. Observándose una mayor diversidad de acuerdos y

desacuerdos:

e Sobre entregar un puntaje adicional a las prioridades regionales (de otras

instituciones de fomento), la mayoría estuvo de acuerdo, pero se

mencionaron dudas sobre la capacidad institucional de mantener esas

estrategias actualizadas. En algunos casos, se mencionó que no habían

estrategias o que estas diferían con las prioridades establecidas por la

C.A.A.

e Lo mismo, ocurre con la propuesta de considerar la rentabilidad en el

proceso del concurso. Se preguntan ¿Quién realmente sabe lo que ocurrirá

a futuro? para poder considerarlo en el análisis de los proyectos.

e En relación a la articulación con otros instrumentos de fomento, en general

se estuvo de acuerdo, otorgando especial importancia a la "asistencia

técnica".

e La licitación de "paquetes" de proyectos presentó dudas en relación a la

calidad de los proyectos, dado que la experiencia muestra, que se tiende a

"homogenizar" los proyectos, perdiendo las particularidades de cada

agricultor (predio). Por otra parte, se mencionó que empresas consultoras

de mayor tamaño, tienen costos administrativos más altos, encareciendo

los proyectos.

e Todos coinciden en la necesidad de reforzar las capacidades locales.

Articulación institucional

• Se coincide con la necesidad de articulación institucional orientada a fortalecer los

procesos de innovación tecnológica.
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• Se menciona la complejidad de mantener un trabajo "articulado" con otras

instituciones públicas. Se dan como ejemplos, las dificultades para hacer coincidir

las prioridade~ institucionales y las diferencias en las formas de operar entre las

instituciones públicas, como la O.O.H. y la O.G.A.

Aspectos Organizativos

• En general, se considera de mucha importancia fortalecer a las Organizaciones de

Regantes. Sin embargo, se menciona que hay dificultades operativas, ya que

muchas de ellas no están constituidas formalmente y no tienen personalidad

jurídica.

• Un factor a considerar se refiere a que las organizaciones de regantes,

generalmente, están dirigidas por representantes de "grandes" agricultores, los

que tienen problemas diferentes a los pequeños agricultores y pequeños

empresarios.

Otros

• En dos oportunidades se mencionó que la implementación de la propuesta sería

sumamente complejo. Las razones expuestas fueron las dificultades de

articulación institucional, las necesidades de tener una Ley "simple", con un

articulado flexible y los requerimientos institucionales a nivel regional.

• Se mencionó la necesidad de perfeccionar el registro de consultores y, establecer

procedimientos para su aplicación.

16.4. Principales conclusiones obtenidas de segundo taller de conocimiento e

intercambio en macrozonas.

La realización de los 6 talleres en terreno permitió por una parte validar tanto los

elementos de diagnóstico que sustentan la política, como los principales lineamientos y

componentes de ésta. Cabe señalar además que este fue un espacio abierto que permitió

aclarar y debatir sobre la información presentada, en el cual el aporte de los

representantes de organizaciones de usuarios de aguas fue muy relevante. La

información recibida en los talleres fue analizada y en los casos que era pertinente,

incorporada en la presente propuesta. Según lo indicado, en el anexo 7 se podrá

encontrar el detalle de los contenidos tratados en cada uno de los talleres.
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17. RESuMEN y CONCLUSIONES

Consultorías Profesionales Agraria, en asociación con RIMISP, fueron contratados por la
,

Comisión Nacional de Riego para la elaboración del estudio "Diagnóstico y Propuestas

de Fomento al Riego y Drenaje para la Pequeña Agricultura", el que fue elaborado en

el período comprendido entre los meses de noviembre de 2007 y octubre de 2008.

El objetivo del estudio consistía en realizar un diagnóstico de la pequeña agricultura y de

los pequeños empresarios y proponer una Política de Desarrollo del Riego y Drenaje para

estos dos segmentos de agricultores, considerando la especificidad de cada uno.

El trabajo fue realizado para la zona de riego más importante del país, la cual se dividió en

cuatro macrozonas: macrozona 1 (regiones 111 y IV); macrozona 2 (regiones V, RM Y VI);

macrozona 3 (regiones VII y VIII); Y macrozona 4 (regiones IX, X Y XIV).

El enfoque del trabajo realizado por las organizaciones ejecutoras consistió en cuatro

ejes principales: (a) aprovechamiento de lo ya avanzado en otros estudios disponibles; (b)

uso de información censal, esto es censos agropecuarios de 1997 y 2007; (c) uso de

información primaria y (d) las opiniones de los involucrados en las políticas de fomento al

riego en las regiones del país.

De esta forma, el estudio utilizó diversidad de fuentes de información, iniciando el trabajo

a través del procesamiento del Censo Agropecuario 2007 para las explotaciones de riego,

posteriormente se compararon diferentes indicadores de uso del suelo y del riego con el

Censo del año 1997 con lo que se pudo constatar· tendencias y evoluciones.

Posteriormente se llevaron a cabo dos talleres en cada una de las macrozonas con

representantes de las instituciones públicas y privadas, de agricultores, de asociaciones

de regantes e institutos de investigaciones y universidades. regionales. Un taller se utilizó

para presentar el diagnóstico y capturar intereses e inquietudes regionales y locales; el

segundo taller tuvo como finalidad presentar los resultados y abrir una discusión sobre las

políticas y los instrumentos de fomento al riego para la pequeña agricultura y los

pequeños empresarios pertinentes a cada realidad regional.
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Durante el transcurso del estudio se llevó a cabo un panel de expertos que fue de gran

utilidad para priorizary argumentar las políticas. El avance del trabajo fue

permanentemente compartido con la contraparte de la Comisión Nacional de Riego y en

las etapas críticas se abrió a una discusión más amplia, con la participación del Secretario

Ejecutivo y representantes de los distintos departamentos de la institución.

A continuación se presentará en forma resumida las principales etapas de este estudio y

los antecedentes aportados en cada una de ellas.

17.1. Diagnóstico.

El principal instrumento que ,utiliza la Comisión Nacional de Riego es la Ley de Riego N°

18.450 Y los beneficios pueden ser entregados a todo tipo de productores que tengan

derechos sobre las aguas y la tierra donde se desarrollará el proyecto de riego o drenaje.

La mayor parte de los estudios concuerdan en que los grandes beneficiados con la ley

han sido los agricultores de mayor tamaño, que están en condiciones de prefinanciar las

obras, pueden encargar los proyectos a especialistas de buen nivel y tienen los derechos

de agua y tierra al día. En contrapartida, los pequeños productores y los pequeños

empresarios tienen grandes dificultades para cumplir estos requisitos, lo que se

demuestracon su menor participación en proyectos aprobados en los concursos de la ley.

Para facilitar el acceso a la Ley de Riego a los pequeños productores, INDAP ha creado

instrumentos tales como Programa de Riego Asociativo, Programa de Desarrollo de

Inversiones (PDI) y con fondos CNR administra un fondo rotatorio para prefinanciar las

obras de riego. Sin embargo, diferentes estudios y las opiniones vertidas en los talleres

regionales, concluyeron que si bien estos programas están bien encaminados, los

recursos son insuficientes y no abordan el conjunto de la problemática de la pequeña

agricultura y los pequeños empresarios, para acceder en igualdad de condiciones a los

beneficios de la ley de riego.

17.1.1. Definición de Pequeña Agricultura.

La Comisión Nacional de Riego está empeñada en asignar una mayor cantidad de

recursos a los segmentos de agricultores que menos se han beneficiado con los recursos

de subsidios de riego. Para hacer este trabajo se considera necesario tener una adecuada

definición de esta población objetivo, cuantificarla y ubicarla geográficamente.
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Para este estudio se han distinguido dos segmentos de la denominada pequeña

agricultura: la peque~a agricultura familiar y los pequeños empresarios. La pequeña

agricultura familiar se caracteriza por un uso preponderante de fuerza de trabajo familiar,

acceso limitado a los recursos de tierra y capital y una· estrategia de supervivencia de

ingresos múltiples. La información disponible no permite trabajar adecuadamente con

estos parámetros, y sólo los límites en superficie, ponderados por su potencial productivo

transformados en hectáreas de riego básico, entregan un antecedente que se puede

verificar empíricamente. Adicionalmente este es el criterio principal aplicado por INDAP

para fijar su población objetiv09
•

Para este estudio se identificó otro segmento que se define como pequeña agricultura

empresarial, a la cual pertenecen agricultores entre las 12 y las 30 hectáreas de riego

básico, que recurren principalmente a mano de obra asalariada. Este segmento queda

actualmente fuera de los beneficios de INDAP y sólo accede a algunos programas

CORFa.

Existen otras formas de categorizar a la población denominada pequeña agricultura, como

por ejemplo según el nivel de ventas y la cantidad de trabajadores ocupados. Un

ejercicio realizado por este estudio, con el fin de verificar si el nivel de ventas sirve para

clasificar, concluye:

Hay una relación positiva entre nivel de ventas y HRS

Los valores para los rangos de ventas varían a nivel regional.

No hay coincidencia con los criterios aplicados por CaRFa y Sercotec para los

mismos rangos de tamaño

En consecuencia, a pesar de los problemas que tiene el uso de la hectárea de riego

básico, se consideró que es el parámetro más confiable, menos arbitrario y que genera

menos incentivos para que entren los productores que no corresponden a estas

categorías.

9 Además de la HRB, INDAP determina que los activos no superen el equivalente a 3.500 UF, el ingreso del
agricultor provenga principalmente de la explotación agropecuaria y trabaje directamente la tierra, cualquiera
sea el régimen de tenencia.
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17.1.2. Cuantificación y Localización de la Pequeña Agricultura

Para efectos de la cuantificación y localización se utilizó la información disponible del

censo agropecuario 2007. El número total de explotaciones del país se eleva a 303.164,

lo que muestra una disminución del 5% con respecto al censo de 1997, siendo el valle de

riego donde se pierden más explotaciones. El 83% de las explotaciones del país está

dentro del rango definido como pequeña agricultura y pequeños empresarios. La

superficie de riego del país totalizaba 1.047.905 hectáreas con un fuerte incremento del

riego tecnificado, si se compara con el censo anterior.

Cuadro 85. Número de Explotaciones con 'Riego y Superficie de Riego, por Estrato
de Tamaño, total país.

Rango de Número de % Superficie de Riego (en %
Tamaño Explotaciones has)

<1 2.911 5 4.453 0,5
>1<6 27.714 46 97.439 9,3
>6<12 12.221 21 113.906 10,8
>12<30 9.263 15 177.957 17,0

>30 7.443 13 654.150 62,4
Total 59.552 100 1.047.905 100,0
Fuente: Elaboración propia en base a Información del Censo Agropecuario 2007

En consecuencia, el país tiene 42.846 explotaciones, entre Oy 12 HRS, que se clasifican

como pequeño agricultor campesino, las cuales disponen de 215.798 hectáreas de riego.

Mientras tanto, los pequeños empresarios suman el 15% de las explotaciones a nivel

nacional y disponen de cerca de 178.000 hectáreas de riego. Según los antecedentes, la

población potencial de una política de fomento al riego orientada a la pequeña y mediana

agricultura abarca al 37,6% de la superficie de riego a nivel nacional.

Adicionalmente este estudio muestra que el 22% de las explotaciones con riego menores

a 12 HRS corresponden a jefatura de hogar femenino, mientras que 20% se observa en el

segmento de 12 a 30 HRS.

17.1.3. Diagnóstico Físico Actual de los Recursos Naturales y de la Situación Medio

Ambiental de Pequeña Agricultura.

Para elaborar una adecuada estrategia de fomento al riego, es necesario considerar la

heterogeneidad de las condiciones ambientales en el país. Es por esto que en este

estudio se partió ubicando las concentraciones de los pequeños productores campesinos

y pequeños empresarios en cada una de las comunas de las regiones de riego. En
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segundo lugar se trazaron segmentos agroclimáticos considerando las limitaciones y

ventajas que cada variable de clima producía en cada segmento. A continuación se

incorporó la variable suelo, para lo cual se utilizaron las clásicas categorías de capacidad

de uso; y por último el CIREN aportó el nivel de fragilidad, el cual se construyó con

variables como textura, estabilidad de agregados, profundidad, precipitación máxima en

24 horas y precipitación media anual. Con esto se obtuvieron 5 niveles de fragilidad que

se encuentran representados en la cartografía que se adjunta al estudio.

17.1.4. Situación Actual de Infraestructura de riego y Drenaje Utilizado por

Pequeños Agricultores

Esta se obtuvo a través· de información secundaria (principalmente estudio de Agraria y

Qualitas elaborados para la Comisión Nacional de Riego) y de información primaria

proveniente de los talleres.

La demanda de proyectos extraprediales se concentra en las regiones VI, RM Y VIII, con

cifras que fluctúan entre los 60 a los 90 mil millones de pesos para 5 años. El

requerimiento es principalmente en revestimiento y entubamiento de canales con 70 a

80% del volumen de recursos proyectados.

De los proyectos construidos en el marco de la ley 18.450 en el período 1997-2003, se

detectó que el 12,5% de los proyectos presentaban problemas. Según estos resultados

se sugirió mejorar los diseños, construcción de las obras y calidad de materiales, la

calidad de los consultores, una mayor fiscalización de estos y mayor capacitación a los

propios usuarios.

En los talleres regionales se pnonzaron los siguientes aspectos relativos al tema de

infraestructura secundaria o extra predial:

Calidad de los consultores

Capacitación de regantes y organizaciones de usuarios de aguas

Limitaciones para implementar proyectos de drenaje en la X región

Demanda insatisfecha por proyectos de captación de aguas subterráneas a través

de pozos

Demanda insatisfecha por proyectos asociativos para comunidades agrícolas en la

IV región.

238



17.1.5. Causas y factores que influyen en la situación actual de acceso a proyectos

de riego de la Peque~aAgricultura.

Muchas causas se pueden identificar para explicar la baja cobertura de proyectos de riego

en la pequeña y mediana agricultura. Sin embargo dos elementos fundamentales se

destacan: (a) los aspectos relacionados con el ámbito legal que definen el acceso al

recurso agua y (b) la baja rentabilidad y competitividad de la pequeña y mediana

agricultura.

En el ámbito legal, uno de los problemas fundamentales para acceder a la ley de riego es

la irregularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas. Los orígenes principales

son: derechos no inscritos en el registro de aguas; derechos inscritos a nombre de·dueño

anterior; derechos inscritos que no cumplen con las menciones exigidas por el código de

Aguas. A esto se agrega la precariedad en los títulos de dominio de la tierra.

Otra razón de la baja cantidad de proyectos que se presentan a los concursos o de

proyectos que se ganan y posteriormente son abandonados por los productores, es la .

rentabilidad de la de las unidades productivas. Esto se ha visto agudizado por la rápida

apertura comercial de la agricultura chilena que ha exigido a los agricultores a competir

con los mercados globales altamente competitivos y muchas veces distorsionados. Esto

ha implicado que se produzca una diferenciación a nivel territorial (hay territorios con más

ventajas competitivas que otros) y a nivel de tipo de agricultor (cantidad y calidad de

recursos productivos y gestión).

17.2. DISEÑO Y PROPUESTAS DE INSTRUMENTOS DE FOMENTO AL RIEGO DE

ACUERDO A LOS DIAGNÓSTICOS DE SITUACiÓN Y TIPOLOGíAS.

Adicionalmente a los cuatro ejes principales de trabajo se utilizó un enfoque metodológico

recursivo, esto es validación a nivel regional y nacional por etapas del trabajo. Esto

permitió ir modificando y modelando la propuesta de una política de fomento al riego de

una manera participativa apoyada en información y análisis en profundidad de manera

secuencial.
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Por otro lado la propuesta de política desarrollada en el marco de este proyecto tomó en

consideración las discusiones que se estaban llevando en paralelo a nivel de la Comisión

Nacional de Riego en ,el marco de la discusión para la renovación de la Ley 18.450. Este

fue uno de los antecedentes que sirvió para ajustar ciertos criterios plasmados en la

propuesta.

Además, la propuesta considera que la descentralización y la focalización territorial son un

instrumento de vital importancia para emprender políticas de desarrollo rural en el país y

se busca incorporar estos elementos a los preceptos de rentabilidad, eficiencia y

competencia, sostenidos en el instrumento concursal de la estrategia de la Comisión

Nacional de Riego.

A continuación se presentan y describen brevemente los principales componentes e

instrumentos de esta política de riego para la pequeña agricultura.

17.2.1. Focalización: El método histórico para asignación de recursos de la ley de riego

ha sido el concurso, lo que en estricto rigor no permite la focalización. Al contrario, fue

más favorecido aquél productor que estaba en condiciones de financiar con recursos

propios parte importante de la inversión y además podía prefinanciar la parte del subsidio,

además de tener al día y en regla los derechos sobre el agua y la tierra.

Para compensar la baja participación de la pequeña agricultura se han realizado

esfuerzos en destinar recursos especiales hacia este sector, a través de concursos

específicos, pero estos no han sido lo suficientemente eficientes y eficaces debido a:

La gran heterogeneidad de la pequeña agricultura

Se carece de criterios de priorización compatible con otras instituciones.

Se genera una confusión entre inversión con fines productivos con inversión de

carácter social.

En consecuencia, este estudio propone que para los pequeños productores campesinos,

se utilicen los criterios de INDAP y la información que arrojan sus programas de

focalización de subsidios productivos (a través del SAT predial). Esto resuelve dos temas:

el primero es que se asignarían recursos de fomento al riego ligados con proyectos

productivos orientados a mercados dinámicos; en segundo lugar la política de la CNR se

alinea con INDAP, generando complementariedad.
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Con respecto a los pequeños productores relacionados con el apoyo de INDAP, utilizando

la información del Censo Agropecuario 2007, se detectó que existen 49.843 explotaciones

como población potencial, sin embargo solamente 14.753 explotaciones cumplían las

condiciones de ser explotaciones con riego y estar asociados a proyectos productivos

competitivos. Existe, además, una población de clientes INDAP que están en los

programas Prodesal, pero no se dispone de la información suficiente para saber cuántos

de ellos disponen de suelos de riego y cuántos están vinculados a mercados con

potencial productivo y económico.

Se identifica un sub grupo dentro del segmento de explotaciones entre Oy 12 HAB que

son pequeños agricultores que no están vinculados a INDAP, porque no cumplen el resto

de los requisitos para ser clasificados como campesinos. Esto se obtuvo del mismo

censo separando a la población que declara que más del 50% del ingreso no proviene de

la agricultura. En total esta población asciende a 19.435 explotaciones.

Un tercer grupo abarca a los pequeños empresarios, que corresponde a aquellas

explotaciones con riego ubicadas entre las 12 y las 30 HAB. Existe una población

potencial de 12.252 explotaciones en Chile que cumplen este requisito, sin embargo se

consideró que no todas ellas constituían la población objetivo porque las restricciones de

edad y escolaridad disminuyen la disposición a invertir. Al aplicar los filtros de edad y

escolaridad la población objetivo de este segmento disminuye a 4.366 explotaciones en el

país.

En consecuencia, la población objetivo total de una política de fomento al riego para

pequeños productores campesinos, no campesinos y empresarios es de 38.554

explotaciones.

En cuanto al tema género, y según lo planteado en el capítulo de este tema, cada región

debe analizar sus antecedentes y construir una propuesta que se adecúe a sus

circunstancias. En las regiones entre la 111 y la VI ya se produjo un proceso de disminución

de la participación de la mujer por lo tanto se debe conocer más en profundidad las

características de la mujer que permanece como productora y generar instrumentos más
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apropiados para ellas, pero necesariamente que capturen las condiciones productivas y

de gestión locales.

En las regiones de más al sur, este proceso aún no se ha producido o está en vías de

producirse, por lo tanto la política debe estar enfocada a reforzar la posición de la mujer

como productora en los escenarios de competitividad que presente cada región. En este

sentido será necesario identificar los grupos que presentan más debilidades y generar

instrumentos específicos de apoyo. Hay que considerar que este estudio es un primer

avance para analizar el componente de género, pero para elaborar instrumentos más

precisos será necesario disponer de información más detallada.

No obstante lo anterior, se propone trabajar un acuerdo con INDAP para direccionar el

trabajo de los Prodesal con una mayor perspectiva de género. Para los estratos mayores

dentro de la agricultura campesina (6 a 12 HRS), se propone hacer unesfuerzo específico

para la preparación y presentación de proyectos a la ley de riego, acordar con INDAP la

utilización de un fondo (dentro del fondo rotatorio actual) destinado para mujeres

.productoras que les permita disponer de recursos para estudios e inversión.

Se contempla un horizonte de 5 años en la aplicación de la política y cubrir el 15% de la

demanda en proyectos intraprediales y la demanda potencial de proyectos extraprediales

definida en un estudio anterior (Agro Qualitas). La lentitud en cubrir la demanda considera

las restricciones de la pequeña agricultura ya discutidas en este estudio: problemas en los

títulos de derechos de aprovechamiento de agua; la capacidad de consultoría en

territorios tradicionalmente de secano; la lenta incorporación de las regiones del sur al

riego; la limitada disponibilidad de recursos de prefinanciamiento de las inversiones y de

preinversión.

Los costos del programa fueron calculados en base a estudios. de caso y tomando en

consideración que son inversiones complementarias, porque todos ellos ya disponen de

proyectos de riego. Para la pequeña agricultura el costo de la inversión promedio de riego

es de $2.507.300 y para los pequeños empresarios es de $2.809.900.
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Con estos antecedentes se estima que los requerimientos de recursos para financiar las

inversiones prediales de la población objetivo alcanzan a los MM$28.746 anuales en los

próximos cinco años.

Para enfrentar esta inversión se deben tener propuestas claras en el tema financiero,

especialmente para. ligar la inversión en riego con la productiva. De alguna forma la

población vinculada con INDAP tiene acceso a financiamiento, lo que está siendo

mejorado y perfeccionado con el programa SAT. Sin embargo los otros dos segmentos de

productores, de O a 12 HRB no INDAP y el pequeño empresario de 12 a 30 HRB, no

tienen el mismo acceso al financiamiento. Se propone una política proactiva de la CNR

con instituciones públicas que se vinculan con estas poblaciones, para generar programas

específicos en esta materia, especialmente con INDAP y CORFO.

17.2.2. Proceso concursal de la Ley de Riego: Este ha sido cuestionado en diversos

estudios, ya que en particular el proceso no hace diferencias en el tamaño del proyecto,

tanto en la tramitación como en el tiempo de pago del bono. Estos dos elementos

constituyen barreras de entrada importantes para los pequeños productores.

De acuerdo a lo anterior, y especialmente desde los talleres regionales, se propuso

establecer un proceso especial a proyectos de menos de UF400, con tiempos menores de

resolución. Para asegurar la calidad de los proyectos, sin aumentar la carga de trabajo a

la CNR, se propone que sea INDAP el que asegure que los proyectos son económica y

técnicamente viables.

Con respecto a los costos financieros se propone ampliar el fondo de enlace que permite

prefinanciar las obras, decisión que se encuentra en proceso de implementación a través

de un acuerdo INDAP-CNR.

17.2.3. Ámbito legal: Los derechos de agua inscritos a nombre del postulante del

proyecto de riego, se consideran un requisito indispensable que se mantendrá en el

tiémpo. Por lo tanto, es importante que existan más instrumentos que permitan financiar

los costos de regularización y perfeccionamiento y que estos sean permanentes en el

tiempo. El Bono Legal de Aguas, que beneficia a los agricultores vinculados con INDAP,

es un instrumento adecuado que debe ampliarse y perfeccionarse destinando más
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recursos a contar con abogados especializados y a los costos de seguimiento de las

tramitaciones. Una posibilidad para hacer más efectivo este tipo de apoyo es la

regularización de zon,as más amplias. De esta manera procesos de licitación de mayor

magnitud generan por un lado economías de escala y por el otro lado incentivos a la

participación de estudios de abogados de mayor experiencia.

17.2.4. Ámbito productivo: Se recoge lo planteado en las distintas evaluaciones que

demuestran que la inversión en riego no entrega los resultados deseados si no hay una

inversión productiva asociada. Para alinear de mejor forma la inversión riego con el

resultado económico positivo para el agricultor, se propone: entregar un puntaje adicional

a los proyectos de riego que vengan asociados con planes productivos que se relacionen

con prioridades establecidas por INDAP o CORFO y solicitar un certificado de INDAP o

CORFO que garantice que existe disponibilidad de recursos complementarios para

asistencia técnica u otros necesarios para asegurar el éxito económico de las propuestas.

17.2.5. Innovación en Riego: Diversos actores, públicos y privados, consideraron que la

innovación en riego es un tema estratégico para enfrentar adecuadamente a la población

de pequeños productores y mejorar su competitividad utilizando tecnologías apropiadas.

Es especialmente importante buscar y fomentar distintas alternativas de tecnologías de

captura, acumulación y sistemas de riego a nivel predial, tomando en cuenta la diversidad

de condiciones agroclimáticas del país. Se propone: convenio con instituciones que

financian la innovación como FIA e INNOVA, con el fin de levantar una propuesta

estratégica de innovación al riego a la cual se destinen recursos concursables; impulsar

convenios con universidades regionales, INIA o privados, de manera de apoyar el

desarrollo de la investigación e innovación para el riego en pequeñas y medianas

empresas.

17.2.6. Soporte técnico en la elaboración y ejecución de proyectos de riego: éste ha

sido fuertemente cuestionado en los diferentes niveles. Los problemas se originan en una

baja motivación de los profesionales para preparar proyectos de riego para pequeños

productores por razones técnicas y económicas. La consecuencia son proyectos de baja

calidad.
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Se requiere, por una parte, aumentar los incentivos para los consultores a través de

licitación de grupos de agricultores por territorio, lo que estimula la competencia y mejora

las expectativas de ingresos. En paralelo debe fortalecerse el programa de formación

continua de consultores de riego (la CNR tiene programas pilotos funcionando) y un

proceso de certificación de sus capacidades técnicas.

17.2.7. Capacitación a organizaciones de usuarios de aguas y grupos de

agricultores: Este es un objetivo esencial ya que muchos de los problemas de riego para

los pequeños agricultores se originan en el manejo y operación de la infraestructura de

riego a través de las organizaciones de regantes. En esta materia se propone la

continuidad y ampliación de la cobertura de los programas de fortalecimiento de

organizaciones de usuarios de aguas y otros grupos de agricultores en vías de formalizar

dichas organizaciones.

En síntesis, el costo total de propuesta de política para la pequeña agricultura para los

próximos cinco años se eleva a MM$156.254, de los cuales MM$143.730 son recursos

directamente traspasados a los agricultores para cubrir parcialmente las inversiones de

riego prediales. Esta propuesta fue complementada con Indicadores de gestión según los

componentes de la política de riego, contenidos en una matriz de marco lógico y

presentada en formato digital.

Finalmente, durante la ejecución del proyecto se llevaron adelante discusiones con

posibles organizaciones involucradas en estos cambios como son INDAP y CORFO.

Estas discusiones se considera deben ser más permanentes y a nivel institucional, de

manera de dar viabilidad a la propuesta de política que se ha desarrollado. Estas y otras

organizaciones como son universidades, centros de investigación, Bancoestado y otras

son una pieza clave de una política de fomento al riego en la pequeña y mediana

agricultura.

17.3. DISCUSION y CONCLUSIONES GENERALES

Si bien el llamado a la propuesta fue explicita en el sentido de buscar fórmulas de mejorar

el acceso al riego a la pequeña agricultura, se vio la absoluta necesidad de incorporar otro
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segmento que tiene una baja atención y que se ha denominado en este estudio el

pequeño empresario.

Además, y según lo señalado con anterioridad, en forma paralela a la realización de este

estudio, la CNR ha estado dedicada a proponer los cambios a la Ley 18.450 de fomento al

riego y drenaje, en el que considera varias iniciativas que favorecen a la pequeña

agricultura. El presente estudio toma en cuenta estas propuestas e intenta avanzar más

allá, sugiriendo cambios de diferente índole que impliquen un apoyo integral a la pequeña

agricultura y a los pequeños empresarios.

De la realización del presente estudio, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a} Los estudios anteriores revisados para conocer los resultados de los subsidios de

riego en la agricultura, coinciden en que el impacto productivo es muy importante, que

los cambios se reflejan en la inmensa superficie que se riega con sistemas

tecnificados con el consiguiente mejor uso del agua, en los efectos sobre el cambio de

uso de los suelos y en la productividad y rentabilidad de la agricultura. Además la

incorporación al riego o el mejoramiento de éste, ha significado inversiones

productivas muy significativas. Desde todo punto de vista, la inversión en riego ha sido

rentable para el país y para los agricultores.

b} Tan claro como lo anterior resulta el hecho de que los principales beneficiados con la

ley de riego han sido los medianos y grandes agricultores, porque disponen de todas

las condiciones para acceder rápida y eficientemente a los recursos de la ley, dadas

las condiciones establecidas hasta la fecha. Las principales barreras de entrada para

los pequeños productores y los pequeños empresarios son: financiamiento de

preinversión; prefinanciamiento para cubrir el costo de las obras mientras se paga el

subsidio (mínimo un año); recursos financieros para cubrir los aportes propios;

precariedad de los títulos de dominio sobre la tierra y el agua; acceso a deficientes

servicios de elaboración y ejecución de los proyectos de riego.

c} Si bien se han realizado concursos especiales para la pequeña agricultura, el tema del

acceso a los recursos y la adecuada colocación de estos que garantice que las

inversiones en riego van a desembocar en proyectos productivos rentables, no ha

quedado resuelta adecuadamente. En primer lugar porque no se conoce con precisión
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quiénes son la población objetivo que permita hacer una buena focalización de los

recursos; y en segundo lugar porque las alianzas institucionales son aún muy débiles.

d) En lo referente a la ubicaciéln y cuantificación de la población objetivo, el trabajo

concluye que no es posible hacer una buena asignación de fondos si no se realiza un

esfuerzo para caracterizar a esta población. Después de estudiar varias propuestas

que utilizaban diferentes indicadores para clasificar la pequeña agricultura y generar

tipologías, se optó por mantener la hectárea de riego básico para establecer los cortes

porque, a pesar de sus problemas, es la única medida que en la actualidad se puede

usar operativamente. Además la heterogeneidad dentro de la agricultura campesina y

entre regiones, hace absolutamente necesario que se contemplen políticas

diferenciadas y que se vaya reforzando la institucionalidad regional que considere su

situación particular.

e) Como una forma de hacer más eficiente la colocación de los recursos, se estima

necesario establecer un vínculo entre la inversión en riego con la inversión productiva.

Es evidente que en el sistema tradicional de concurso, en que los agricultores

aportaban sobre el 50% de la inversión en riego, ellos mismos deben asegurar la

rentabilidad de esta inversión. Sin embargo, al aumentar el subsidio y los incentivos a

participar, aumentan los riesgos de financiar obras de baja o nula rentabilidad, por lo

tanto es responsabilidad del sistema, en este caso de la CNR, considerar otros

factores para seleccionar su población objetivo. Se concluye que lo anterior es posible

solamente a través de acuerdos institucionales sólidos y de largo plazo, especialmente

con INDAP Y CORFO, para complementar la inversión en riego con recursos de

inversión productiva o programas que facilitan la producción o comercialización.

f) No obstante lo anterior, el acceso de los pequeños agricultores y pequeños

empresarios continuará siendo limitado en el futuro si no se enfrentan aspectos

esenciales que constituyen las barreras de entrada más importantes. Es indispensable

hacer un programa nacional, bien organizado, con recursos humanos y económicos

adecuados y de largo plazo, para enfrentar el tema de los títulos de dominio de la

tierra y del agua; reforzar e incrementar los acuerdos institucionales que permiten

disponer de recursos para prefinanciar las obras y los estudios, además de contemplar

recursos para el financiamiento.
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g) Para resolver otra barrera de entrada a la pequeña agricultura, se propone modificar el

proceso concursal para proyectos pequeños (menores a UF400) lo que abarata los

costos de elaboración y revisión de los proyectos y los tiempos en que se toma la

decisión de financiamiento.

h) El sistema requiere de' formación de recursos humanos en forma sistemática y en

diferentes niveles. Se necesitan capacidades privadas de formuladores y ejecutores

de proyectos, además de agricultores mejor capacitados en el tema riego y dirigentes. .

con conocimientos suficientes para participar activamente en las organizaciones de

regantes. Por último, se estima que se requieren de nuevos conocimientos

especialmente en las zonas que se están abriendo masivamente al riego (desde la IX

al sur), también soluciones más adecuadas en términos de costos y técnicos para la

pequeña agricultura, y soluciones de captura, acumulación y riego que sean

adecuadas para cada segmento agroecológico. Se postula la activación de un sistema

de incentivos a través de concursos especiales para trabajar el tema de la innovación

para este segmento de productores.

Como se ha visto, la efectiva participación de la pequeña agricultura y de los pequeños

empresarios en la recepción de recursos de subsidio de la ley de riego, contempla un

conjunto de iniciativas. Cada una de ellas por separado no van a generar el impacto

deseado, por lo cual se requiere de un equipo especializado dentro de la CNA que sea

capaz de coordinar las acciones que conforman el plan de trabajo.
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