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PRESENTACIÓN 

El Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería -Centro 
Fondap CRHIAM- está trabajando en el tema de “Seguridad Hídrica”, 
entendida como la “capacidad de una población para resguardar el acceso 
sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para 
el sustento, bienestar y desarrollo socioeconómico sostenibles; para 
asegurar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y 
los desastres relacionados con ella, y para preservar los ecosistemas, en un 
clima de paz y estabilidad política” (ONU-Agua, 2013).

La “Serie Comunicacional CRHIAM” tiene como objetivo potenciar temas 
desde una mirada interdisciplinaria, con la finalidad de difundirlos a los 
tomadores de decisiones públicos, privados y a la comunidad general. Estos 
textos surgen como un espacio de colaboración colectiva entre diversos 
investigadores ligados al CRHIAM como un medio para informar y transmitir 
las evidencias de la investigación relacionada a la gestión del recurso 
hídrico.

Con palabras sencillas, esta serie busca ser un relato entendible por todos 
y todas, en el que se exponen los estudios, conocimiento y experiencias 
más recientes para aportar a la seguridad hídrica de los ecosistemas, 
comunidades y sectores productivos. Agradecemos el esfuerzo realizado 
por nuestras y nuestros investigadores, quienes han trabajado de forma 
mancomunada y han puesto al servicio de la comunidad sus investigaciones 
para aportar de forma activa en la búsqueda de soluciones para contribuir 
a la generación de una política hídrica acorde a las necesidades del país.

Dra. Gladys Vidal
Directora de CRHIAM

SERIE COMUNICACIONAL CRHIAM
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RESUMEN

Los recursos hídricos y los desastres están estrechamente conectados de-
bido a la influencia del agua en la geografía, el clima y la vida humana. En 
algunos casos son agentes causantes de eventos catastróficos y pueden 
generar problemas de accesibilidad. Chile es el país de Sudamérica con ma-
yor acceso al servicio de agua potable, y se reconoce la gestión segura de 
dicho recurso, sin embargo, la diversidad geográfica y climática exige una 
mejor adaptación a la cantidad de agua disponible y una búsqueda de nue-
vas fuentes de agua potable para satisfacer la demanda de la población. A 
la vez, es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, 
donde la gestión adecuada de los recursos hídricos, la planificación y una 
buena gobernanza pueden contribuir para mitigar y enfrentar los riesgos de 
desastres naturales. 

Estos aspectos son clave para la resiliencia de las comunidades humanas 
frente a eventos catastróficos. Al respecto, el país ha hecho compromi-
sos internacionales e implementado nuevas leyes (Reforma al Código de 
Aguas, Ley Marco de Cambio Climático y la ley que establece el Sistema Na-
cional de Prevención y Respuesta ante Desastres) que apuntan a mejorar 
la gobernanza. También, se han desarrollado herramientas integradoras 
como el índice de gobernabilidad, que busca medir la gobernanza en deter-
minadas líneas y aspectos asociados a las nuevas normativas, las cuales 
sugieren mejorar las políticas públicas relacionadas al recurso hídrico y 
gestión de riesgo de desastres. 
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INTRODUCCIÓN

El incremento en la demanda de agua para diversos usos (como el consumo 
humano, agrícola e industrial), es uno de los mayores problemas de la 
expansión y desarrollo de las comunidades humanas (Bustamente, 2021; 
UNESCO 1982, Pizarro et al., 2021). Al considerar el agua como un eje 
estratégico para definir inversiones asociados a la infraestructura crítica 
del país (servicios esenciales, detallado en la Tabla 1), destaca el aumento 
desmedido de la demanda para la agricultura (mayor consumidor del 
recurso), la minería y la generación de energía que, junto al deterioro de 
la calidad de las aguas por los niveles de contaminación, han impactado 
directamente a los caudales ecológicos, imprescindibles para mantener 
una biodiversidad equilibrada (Arriagada Trujillo, 2023; Cámara Chilena de la 
Construcción, 2022 ; Ojeda et al., 2019; Melo et al., 2023). 

A nivel latinoamericano, Chile es reconocido como uno de los países con ma-
yor acceso al agua potable, identificando una buena gestión para disponer 
de forma segura de este recurso en las zonas urbanas y de mayor población 
(Correa-Parra et al., 2020), liderando inclusive el sector de inversiones a ni-
vel nacional (Tabla 1). Sin embargo, dicha disponibilidad y distribución no es 
constante, en función de la variabilidad geográfica y climática del país, así 
como la ausencia de regulación eficaz del recurso (Isamit, 2022; Santibáñez, 
2016; Toro, 2000). 

La incertidumbre en cuanto a la calidad del agua es otra limitante para con-
siderar el acceso seguro, ya que tampoco existe un monitoreo constante de 
parámetros de calidad, debido a que las normas secundarias son aún esca-
sas en el país (Meza, 2009). Esta situación podría mejorar si se avanza en el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que tiene entre sus 
metas mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos, como también lograr el acceso a servicios de saneamiento e hi-
giene adecuados y equitativos, y al agua potable a un precio asequible para 
todos. 

Por otro lado, el Código de Aguas (DFL 1122) establece al agua como un bien 
nacional de uso público, pero permitiendo la obtención de derechos de apro-
vechamiento de agua mediante concesiones, arrendamientos o servidum-
bres. Si bien el Código ha sufrido recientes modificaciones para las nuevas 



8

asignaciones (última versión realizada en Julio de 2023), las existentes si-
guen siendo un bien de uso privado que favorece los intereses comerciales 
o industriales sobre las necesidades básicas de la población (Pinto & Qui-
ñones, 2017). Esto determina un trato desigual con las comunidades más 
vulnerables que no pueden acceder a agua potable de calidad y cantidad 
adecuada, según la definición de la Organización Mundial de la Salud y/o 
Naciones Unidades (OMS, 2023). Sin embargo, se reconoce la incertidum-
bre que ha instalado el cambio climático al modificar los patrones sobre los 
cuales se toman las decisiones de usos de los recursos (Alvarez-Garreton 
et al., 2023). 

En este sentido, los recursos hídricos y los desastres están estrechamente 
interconectados debido a la influencia del agua en la geografía, el clima y la 
vida humana (Silva-Hernández, 2022). En algunos casos, el agua es agen-
te causante de eventos catastróficos, especialmente bajo la influencia del 
cambio climático, como las precipitaciones extremas (UNESCO, 2020; Franco 
Acero, 2023). Por ello, la gestión adecuada de los recursos hídricos y la plani-
ficación para mitigar los riesgos de desastres naturales, son aspectos claves 
para la resiliencia de las comunidades frente a eventos catastróficos, con el 
fin de enfrentar los problemas de accesibilidad universal. 

Las limitaciones legales asociadas al modelo de derechos de agua, la diver-
sidad geográfica y climática, limitan la gestión del recurso hídrico y dificultan 
la capacidad de dar una respuesta adecuada a los desastres naturales aso-
ciados (Malhue, 2020). Según Silva et al. (2024) eventos como inundaciones 
(Ruiz, 2023), deslizamientos (Fustos et al., 2020), incendios (Micheletti et al., 
2020), precipitaciones extremas (Meseguer-Ruiz et al., 2020), y la megase-
quía (Muñoz et al., 2020) forman parte de la dinámica del territorio chileno, 
generando riesgos significativos. Esto se ve agudizado por el cambio climá-
tico (Henríquez, 2016), el cual interfiere en la dinámica natural de los siste-
mas, generando un aumento de la frecuencia de eventos extremos para el 
país (Pinto et al., 2017). 

La vulnerabilidad se define como las condiciones determinadas por facto-
res o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan 
la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto de amenazas, 
es decir, es un factor de fragilidad frente a las amenazas (UNISDR, 2015). Al 
respecto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico (CMNUCC) definió nueve criterios de vulnerabilidad asociados al cambio 
climático (Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia, 2020), de los cuales, 
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Chile cumple con siete de ellos: 1) áreas costeras a baja altura; 2) zonas ári-
das y semi áridas, 3) zonas de bosques, 4) territorio susceptible a desastres 
naturales, 5) áreas propensas a sequías y desertificación, 6) zonas urbanas 
con contaminación atmosférica, y 7) ecosistemas montañosos.

Así, los escenarios climáticos no son favorables para los recursos hídricos 
en Chile (Barra & Rojas, 2020), donde se espera una importante reducción de 
las precipitaciones en la zona costera, y la existencia de eventos extremos 
(concentración de las precipitaciones en un corto espacio de tiempo) según 
detalla Silva et al., (2023). En la zona cordillerana, la disminución de la iso-
terma 0°C entre 300 y 500 metros podría causar la reducción de los depósi-
tos de nieve en la cordillera y una escorrentía mayor de las precipitaciones 
en dirección al mar (Arriagada, 2023). 

Por otro lado, las predicciones del Intergovernamental Pannel on Climate 
Change (IPCC) advierten sobre el evidente aumento en la temperatura, la 
disminución de las precipitaciones y olas de calor, favoreciendo la genera-
ción de incendios, creando condiciones para potenciales inundaciones y des-
lizamiento de tierras (IPCC, 2022 - Sección 12.3.7 del informe). Silva (2023) 
reitera que para Chile estas condiciones de megasequía, con déficit de pre-
cipitaciones y reducción del manto de nieve, pueden contribuir a comple-
jos cambios en la vegetación al aumentar la evapotranspiración potencial 
(Garreaud et al., 2017), generando consecuencias como la reducción de la 
humedad de suelo, incremento de la temperatura del aire y cambios en el 
comportamiento de la vegetación (Peñuelas et al., 2004).

Tabla 1.
Inversiones en Chile en Infraestructura Crítica Basal (US$ millones). 

Recursos Hídricos 9.127 18.254 5.914 12.342
Energía  6.619 8.959 10.073 11.525
Telecomunicaciones  12.317 24.838 15.185 27.810

SECTOR 2022-
2031

2018-
2027

2018-
2022

2022-
2026

Fuente: adaptado del Informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 
de la Cámara Chilena de la Construcción, (2022).
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NORMATIVAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

La regulación del agua se ha dado a través del Código de Aguas (Ley 
N° 17.850/1981) el cual fue modificado por última vez el año 2022 (Ley 
21345/2022 – Reforma el Código de Aguas). En el se ratifica el agua como 
un bien de uso público, sin embargo, se establece y regula el otorgamiento 
de permisos y concesiones de aprovechamiento de aguas, los cuales entre-
gan a sus titulares el derecho de utilizar las aguas en la cantidad, calidad y 
condiciones establecidas en la concesión respectiva. Además, se establece 
el acceso humano como derecho por encima de cualquier otro uso, y elimina 
la perpetuidad del derecho, que en la práctica constituía propiedad sobre el 
bien común.

Las disposiciones anteriores han priorizado el acceso del agua a usos agrí-
colas e industriales, incrementado el problema de distribución equitativa. 
Los titulares de derechos de propiedad pueden determinar la asignación y 
el tipo de uso de acuerdo con sus intereses privados y económicos (Budds, 
2020). Lo anterior, ha dificultado que la gobernanza del agua ocurra de for-
ma efectiva e integradora dentro de los límites que establece la normativa 
vigente. 

Seguido del marco legal anterior, también se publicó la Ley Marco de Cambio 
Climático (Ley 21455/2023) que tiene el objetivo de “hacer frente a los de-
safíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo 
en emisiones de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos, 
hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero al año 2050, adaptarse al cambio climático, reduciendo la vul-
nerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio 
climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado de Chile en la materia”. Asimismo, señala que la gestión se debe 
sustentar en planes sectoriales, contemplando la escala nacional, regional 
y local. 

A nivel regional, se definirán los objetivos e instrumentos de la gestión del 
cambio climático, los que deberán ajustarse y ser coherentes con las direc-
trices de la Estrategia Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales de 
Mitigación y Adaptación, los Planes Comunales de Mitigación y Adaptación, 
así como los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos de Cuencas, cuando 
existan. 
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A nivel comunal, los municipios deben elaborar Planes de Acción de Cambio 
Climático, con directrices establecidas en la Estrategia Climática, contenien-
do al menos: 

I. Caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático y potenciales 
impactos en la comuna. 

II. Medidas de mitigación, adaptación a nivel comunal y relativas a los 
medios de implementación, incluyendo la identificación de sus fuentes 
de financiamiento a nivel comunal. 

III. Descripción detallada de las medidas que consideran, con indicación de 
plazos de implementación y asignación de responsabilidades. 

IV. Indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las 
medidas del plan, conforme a la Estrategia Climática de Largo Plazo.

Se espera que la Ley Marco de Cambio Climático sea un instrumento capaz 
de promover la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos, como un aporte para la reforma del Código de 
Aguas, gestionando los riesgos hídricos, velando por la prioridad del consu-
mo humano, de subsistencia y saneamiento, la preservación ecosistémica, la 
disponibilidad de las aguas y la sustentabilidad acuífera.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) era 
responsable de la gestión de riesgos a nivel nacional, recibiendo información 
de diversos sistemas de vigilancia. Su gestión fue establecida por el Plan Na-
cional de Protección Civil en 2002 y la única ley relacionada con los desastres 
naturales es la Ley de Catástrofes (Ley 16828/1965), publicada hace casi seis 
décadas y que se centra en los riesgos sísmicos, pero no considera la in-
vestigación de amenazas y vulnerabilidades locales/regionales del territo-
rio (Riveros et al., 2023). En 2021, se creó el Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres (SINAPRED, Ley 21364/2021), que reemplazó a la 
ONEMI. Su creación permitió adecuar algunas normas con el objetivo de co-
rregir los problemas del sistema anterior y enmarcar el compromiso de Chile 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2021), respecto a construir 
ciudades resilientes, reducir las vulnerabilidades y los impactos de las ame-
nazas (naturales, biológicas o antropogénicas) en el territorio.

El nuevo marco legal integra un conjunto de entidades públicas y privadas 
con competencias relacionadas a las distintas fases del ciclo del riesgo de 
desastres, y el Servicio Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
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(SENAPRED). Estas entidades están organizadas de manera descentralizada 
y jerárquica, abarcando los niveles comunal, provincial, regional y nacional. 
El objetivo de esta estructura organizativa es ofrecer una gestión efectiva 
del riesgo de desastres, considerando las normas, políticas, planes y otros 
instrumentos y procedimientos relacionados con la gestión del riesgo de de-
sastres. 

DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS SOBRE ADAPTACIÓN

Las leyes mencionadas anteriormente, fueron creadas como una forma de 
reafirmar el compromiso de Chile con las Naciones Unidas para cumplir con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a través del Marco de Coope-
ración de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Chile 2023-
2026. Según Ramón-Llorens et al. (2021), las Naciones Unidas defienden que 
el núcleo de los ODS es cada uno de los 17 objetivos que integran la estra-
tegia, los cuales son una llamada urgente a la acción de todos los países, 
desarrollados y en desarrollo, en una asociación global. 

Reconocen que poner fin a la pobreza y a otras privaciones debe ir de la 
mano con estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la des-
igualdad y estimulen el crecimiento económico, todo mientras se aborda el 
cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques. 
Como mecanismo para el cumplimiento de los compromisos acordados, el 
Gobierno de Chile ha elaborado una estrategia hídrica sustentada en tres 
pilares, fundamentados en cuatro líneas (Figura 1): 

I. Resguardar el abastecimiento de agua, priorizando siempre el consumo 
humano.

II. Asegurar la calidad del agua y proteger los ecosistemas.
III. Modernizar el marco legal e institucional, con la creación del nuevo 

Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos (la nueva Subsecretaría 
del Agua) y la Reforma del Código de Aguas.
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Figura 1. 

Principales ejes del Plan de Desarrollo asociado a la infraestructura crítica 
Recurso Hídrico. Fuente: elaboración propia adaptado de la Cámara Chilena 
de la Construcción, (2022).

Los fundamentos son las guías, en las cuales estos planes, objetivos, ini-
ciativas de infraestructuras son elaboradas desde la escala nacional, con 
el propósito de alcanzar enfoques multiniveles (Bili et al., 2020). Este últi-
mo, es otro desafío que enfrenta Chile, ya que su gestión está centralizada 
mayormente en la administración nacional (Bili et al., 2020). La necesidad 
de conexión entre los niveles administrativos (nacional, regional y comunal), 
tiene el objetivo de ofrecer políticas públicas enfocadas y en función de la di-
versidad territorial del país. La descentralización es un proceso complejo, ya 
que la estructura administrativa se muestra, mayormente concentrada en el 
nivel central. Una alternativa para ejecutar las propuestas tanto normativas 
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como de los planes, es establecer una estrategia adecuada y una unidad de 
gestión. En este sentido, la administración local es una estrategia de des-
concentración administrativa, pues ajusta un proceso jurídico–administra-
tivo que permite a la autoridad de aguas a nivel nacional o central delegar 
en sus oficinas, direcciones o gerencias a nivel local (Jouralev, 2003), por lo 
que podría ser una alternativa adecuada si se logra un equilibrio que respete 
decisiones locales.  

Chile no considera la cuenca hidrográfica como la menor unidad de gestión 
del recurso hídrico (Leiva-Zelada, & Zelada-Muñoz, 2024), por lo que los lí-
mites naturales de las cuencas (o los acuíferos) se entrecruzan y no coin-
ciden con demarcaciones político–administrativas de los gobiernos locales 
(Jouralev, 2003). Dicha situación dificulta la ejecución de las medidas de ges-
tión hídrica en el territorio chileno (Leiva-Zelada, & Zelada-Muñoz, 2024).

Aunque la estructura y escala administrativa pública presenten limitaciones 
(Le-Feuvre & Navarro, 2020), es un hecho que los compromisos a nivel in-
ternacional han empujado cambios normativos. Sin embargo, estos deben 
pasar por evaluaciones para ofrecer retorno a los tomadores de decisiones. 
Dado lo complejo que resulta evaluar el avance de las reformas o nuevos 
planes orientados a la gestión se creó el Índice de Gobernabilidad en Gestión, 
dedicado a evaluar la Gestión de Riesgo, como una alternativa para medir 
las capacidades en relación con la entrega de herramientas y metodologías.

Este índice busca establecerse como una herramienta de monitoreo y eva-
luación constante, que mida la efectividad de reformas normativas, institu-
cionales y de política pública en gestión de riesgo de desastres (GRD) (La-
cambra et al., 2015). La iniciativa busca consolidarse como un parámetro de 
apoyo, que permita a los distintos países tener un marco de referencia de 
buenas prácticas en GRD a nivel mundial. El término “gobernabilidad” implica 
orden, toma acciones legislativas, ejecutivas y judiciales para satisfacer las 
necesidades y demandas ciudadanas dentro del marco jurídico de la legali-
dad; el gobierno abierto transparenta las acciones de gobernabilidad y más 
allá del rendir cuentas, incluye la gobernanza (Aguirre-Sala, 2019). Diversos 
indicadores son evaluados para posteriormente construir el Índice de Go-
bernabilidad (Lacambra et al., 2020).

Los resultados del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) Chi-
le para el protocolo 2013, clasifican al país como insipiente en “Protección 
financiera” y la fase de “Coordinación y articulación central de la política” 
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(Lacambra et al., 2015). Posteriormente, este índice fue elaborado con un 
enfoque en los recursos hídricos, donde los indicadores mencionados per-
manecen en una posición no satisfactoria, cuando son evaluados para el año 
de 2020 (Gil et al., 2021). Por otro lado, el protocolo IGOPP para Riesgo en 
Recurso Hídrico y Saneamiento, elaborado para el año 2020, muestra cuatro 
puntos donde deben centrarse los ámbitos de acción (Gil et al., 2021): 

I. Enfoque de Cuenca: un marco normativo que permita y facilite la forma-
ción y ampliación de estructuras de gestión territorial para el manejo 
adecuado de los recursos hídricos, incorporando un enfoque de cuenca 
como parte integral de la gestión ambiental.

II. Actualización de Normativas: actualizar las normativas asociadas a 
aguas y saneamiento en general, y el código de aguas en particular, con 
foco en cambio climático e incorporando los estándares de Gestión de 
Riesgo de Desastres actuales.

III. Atribuciones: establecer responsabilidades claras y vinculantes, así 
como instrumentos de financiamiento y respaldo presupuestario, para el 
desarrollo oportuno y efectivo de las medidas de reducción del riesgo de 
desastres que involucren a los diversos actores participantes del sector 
agua y saneamiento.

IV. Instrumentos de retención y transferencia de riesgo: establecer instru-
mentos de protección financiera innovadores, como, por ejemplo, pará-
metros diseñados de acuerdo con las necesidades del país.

  

NUEVOS DESAFÍOS EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

La evaluación de desempeño ambiental para Chile, publicada en el año 2024, 
muestra que el país ha fortalecido las instituciones y la gobernanza relacio-
nados al agua y medio ambiente (OCDE, 2024). Sin embargo, el gobierno se 
enfrenta a graves problemas de capacidad en cuestión de recursos huma-
nos y financieros para alcanzar los objetivos ambientales. La centralización 
en las escalas administrativas, con enfoque en la gestión local, continúa 
siendo uno de los principales limitadores de efectivas políticas públicas.

Las reformas relacionadas al código de aguas y gestión del cambio climático 
son un avance positivo, sin embargo, los problemas relacionados a los de-
rechos de aguas, propiedad privada y flujos ambientales, son un reto para el 
suministro sostenible, ya que la escasez hídrica es un escenario real (OCDE, 
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2024). La gestión integrada de cuencas aún no está considerada en las mo-
dificaciones mencionadas.

Superar estos desafíos contribuye a dar cumplimiento al Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015- 2030, donde establece el 
agua como prioridad. Por otro lado, mejorar la gobernabilidad del agua en 
Chile implica la implementación de infraestructuras adecuadas para contro-
lar los riesgos de inundaciones y sequías, como también fortalecer el recur-
so hídrico como objetivo de infraestructura crítica, las políticas de gestión 
efectiva del agua y la reducción del riesgo de desastres asociados con los 
recursos hídricos, como menciona el nuevo marco legal. Se espera también 
que los protocolos IGOPP, en el futuro apunten avances en todas las escalas 
administrativas y superen las limitaciones que siguen siendo mencionadas 
en la actual Evaluación de Desempeño Ambiental. 

CONCLUSIONES

A nivel latinoamericano, Chile es uno de los países con mayor acceso al agua 
potable, reconociendo una buena gestión para disponibilidad de forma se-
gura de este recurso para las zonas urbanas y de mayor población (Correa-
Parra et al., 2020), además de liderar las inversiones en este sector a nivel 
nacional. Sin embargo, dicha disponibilidad y distribución no es constante, 
en función de la variabilidad geográfica y climática del país (Isamit, 2022; 
Santibáñez, 2016; Toro, 2000).

Los problemas relacionados al recurso hídrico, junto con políticas globales, 
han ejercido presión para orientar medidas de cambio. Como resultado en el 
año 2017, Chile se comprometió internacionalmente con las Naciones Uni-
das, a trabajar en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
a fin de reducir las vulnerabilidades de su territorio. Así, las Leyes de Gestión 
del Riesgo de Desastres (21364/2021) y la Ley Marco de Cambio Climático 
(21455/2022) han sido creadas para descomprimir la centralización admi-
nistrativa y limitaciones relacionadas tanto al riesgo de desastre, como la 
gestión de los recursos hídricos en los próximos años. Sobre esta misma 
idea, la evaluación de desempeño ambiental para Chile (OCDE, 2024), mues-
tra que el país ha fortalecido las instituciones y la gobernanza relacionados 
al agua y medio ambiente, sin embargo, aún se ve afectado por las limitacio-
nes relacionados a cumplimiento de estas nuevas directrices.
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