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Introducción 
 

Durante el mes de Agosto, el foco de la Asesoría externa estuvo en profundizar la relación entre                                 

las temáticas de la COP 25 y el territorio. Esta vez profundizando temáticas vinculadas al agua.                               

En primer lugar, se adjunta un documento informativo sobre el proyecto de ley del Nuevo Código                               

de Aguas que se está tramitando en el Senado. Esto, en un contexto de escasez hídrica en la región                                     

y de Crisis Climática a nivel global. Durante este mes, el trabajo se centró también en acompañar                                 

las reuniones de la Mesa del Agua creada por la Senaturía, con actores como Newenko, la                               

Fundación Heinrich Boll, Modatima, entre otros. Durante el primer semestre de este año, se                           

llevaron a cabo diferentes ‘Mesas del Agua’ en las diferentes provincias de la Región de                             

Valparaíso, con el objeto de levantar diagnósticos participativos que insumen un diagnóstico total                         

de la región. Si bien ese trabajo está a cargo de otro asesor externo, mi rol fue trabajar en la                                       

formulación de la segunda etapa de trabajo en torno a ese diagnóstico, propuesta que se presenta                               

en el presente documento.  

 

Además, en términos de participación y trabajo territorial, desde la Senaturía se ha trabajado,                           

desde hace algún tiempo, con grupos de crianceros que han sufrido producto de la crisis hídrica                               

en la zona. En esa línea, se adjunta también una minuta que se trabajó en torno a la potencial                                     

ayuda que podían recibir de INDAP.  

 

En torno a la temática de Salud y territorio, se ha estado trabajando en la planificación de un                                   

seminario en torno a la salud pública, en esa línea, se suman a los insumos antes generados, una                                   

pequeña minuta sobre la creación del seguro de salud de clase media.  

 

Por último, se suma la segunda presentación sobre conceptos básicos en torno a la participación y                               

el poder. Además de sumar conceptos básicos en torno al cambio social, con el fin de capacitar al                                   

equipo del Senador en torno a estos conceptos, que son esenciales para la planificación de futuras                               

actividades.    
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COP25 y territorio 
 

Regulación del Agua en Chile y Proyecto de Nuevo Código de Aguas  1

 

a) Regulación internacional sobre el derecho humano al agua 

 

La Asamblea General de la ONU reconoció el año 2010 el acceso al agua y al saneamiento como                                   

derecho humano. De esta forma, este derecho se entiende implícitamente incorporado al Pacto de                           

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC).  

 

La denominada Carta Internacional de Derechos Humanos está consagrada en tres instrumentos:                       2

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea General                         

de las Naciones Unidas en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y                           3

Culturales (PIDESC) de 1966 y El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El PIDESC esboza una serie de principios importantes para la realización de los DESC que, a                               

menudo, están incluidos también en otros tratados relacionados con los DESC. Bajo el PIDESC,                           

un Estado tiene la obligación de tomar medidas progresivas “con el máximo de sus recursos                             

disponibles” hacia la plena realización de los DESC. En concreto, un Estado (incluidos sus niveles                             

subnacionales) tiene las siguientes obligaciones: 

● Respetar los DESC (abstenerse de violarlos) 

● Proteger los DESC (impedir que otros los violen) 

● Cumplir los DESC (tomar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, como aprobar                       

legislación, disponer partidas presupuestarias y otros procesos administrativos) 

● Buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional en la realización de los                       

DESC 

1 Texto que incorpora comentarios realizados por Fundación Newenko y MODATIMA vertidos en la 
Comisión de Recursos Hídricos del Senado. 
2 Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos tienen un valor normativo vinculante que 
impide aislarlos de la interpretación constitucional, de acuerdo con el artículo 5 inciso 2 de la Constitución 
Política de la República. 
3 Establece los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales que deben 
disfrutar todas las personas. 
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Luego, el Elemento de Observación General Nº 15 sobre los Derechos Económicos, Sociales y                           

Culturales, establece que el derecho agua implica “el derecho de cada uno a disponer de agua                               

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y                       

doméstico”.  4

 

b) Contexto en que se tramita el proyecto de ley de Nuevo Código de Aguas 

 

Escasez Hídrica. El debate público ha carecido de un análisis de fondo que considere a la realidad                                 

nacional, relativa a la situación de escasez, lo que requiere la adopción de medidas de urgencia                               

para asegurar la disponibilidad de los recursos. El costo económico de la escasez sería agravado al                               

no poder contar con herramientas que permitan relevar la calidad de bien público del agua.                             

Asimismo, el costo social no es asumido por los sectores productivos, sino que terminan sufriendo                             

las comunidades, los pequeños agricultores y los ciudadanos, quienes sufren en silencio la                         

vulneración de sus derechos esenciales. La iniciativa debe propender a la equidad y la justicia                             

hídrica, considerando que el agua es un bien común y un derecho humano. 

 

c) El eje de la discusión sobre Nuevo Código de Aguas está equivocado. Ideas para retomar el                               

debate. 

 

Normativa vigente. La normativa vigente en el Código de Aguas, supone la privatización y                           

enajenación de bienes naturales indispensables para la vida humana, constituyendo el único país                         

en el mundo con una regulación de tal naturaleza, contraviniendo los lineamientos del derecho                           

internacional de los derechos humanos y los tratados internacionales. 

 

Aspectos económicos y de justicia de la regulación actual. El agua ha sido concebida como un bien                                 

económico transable en el mercado, sin perjuicio de que se trata de un bien nacional de uso                                 

público, generando la concentración por parte de los grandes grupos económicos extranjeros y                         

afectando la soberanía para administrar un bien indispensable para la vida humana. 

4 Los elementos que le componen son: 

a) la disponibilidad; 

b) la calidad; 

c) la accesibilidad i) física y ii) económica, así como también 

d) la accesibilidad debe ser universal, es decir,  
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Sobreexplotación del agua por sector agrícola. Existe una utilización excesiva de suelos no adecuados                           

para la producción agrícola, lo que ha generado acopio de aguas en los cerros y la adquisición de                                   

derechos de aprovechamiento en acuíferos agotados, y la consecuente afectación del derecho de                         

las personas a acceder a los recursos hídricos. A raíz de dicha problemática, el Estado ha debido                                 

incurrir en cuantiosos gastos para proveer de agua mediante camiones aljibes. 

 

La discusión solo se ha centrado en la propiedad. Ha sido un problema que el foco ha estado puesto                                     

en las eventuales vulneraciones que la reforma podría generar al derecho de propiedad, lo que                             

incluso ha llevado a algunos sectores productivos a señalar que se trata de una reforma                             

expropiatoria. Esto resulta contradictorio, pues no tiene sentido detentar derechos de propiedad                       

sobre los derechos de aprovechamiento cuando no existe agua para ejercer tales derechos. 

  

El proyecto involucra una regulación similar a la actual. Respecto de las disposiciones contenidas en                             

el Código de Aguas, la nueva regulación que ha propuesto el Gobierno replica el sistema                             

económico vigente, en que un pequeño porcentaje de la población controla el mayor porcentaje                           

del producto interno bruto mediante la transformación del capital natural, como la tierra, el agua y                               

el subsuelo, en capital monetario o financiero, prescindiendo de consideraciones ambientales y                       

ecológicas y no internando las externalidades en los costos mismos de producción. 

 

¿Es una reforma que contempla la escasez hídrica? se hace indispensable una reforma al Código de                               

Aguas que responda a los desafíos y al contexto de escasez actuales, toda vez que, cuando se                                 

elaboró el Código de Aguas, en 1981, se tuvo en mente promover el uso eficiente del agua por                                   

parte de las industrias productivas, en una época en que existía una abundancia del vital elemento.  

 

Reconocimiento del agua como un bien que no solamente tiene valor patrimonial. El agua no debe ser                                 

concebida únicamente como un bien económico, sino se debe considerar su valor cultural para las                             

comunidades, particularmente en relación con una serie de circunstancias que, en lo sucesivo,                         

afectarán el derecho de éstas a acceder a los recursos hídricos. Dicha circunstancia requiere                           

implementar una gestión integrada de los recursos. 

 

Interés público como criterio para establecer nuevos derechos. En relación a la incorporación de la                             

noción del interés público como una limitación a la hora de constituir derechos de                           
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aprovechamiento se debe considerar que el agua es un bien nacional de uso público. Es                             

inconcebible que la autoridad no pueda ejercer potestades para el resguardo del consumo humano                           

y el equilibrio ecosistémico, lo que permite valorar la norma que la iniciativa incorpora al artículo                               

5 del Código de Aguas. Asimismo, el reconocimiento del derecho al agua también constituye una                             

buena medida, pero no sólo debe estar en la ley. Este reconocimiento también debe estar expreso                               

en la Constitución. 

 

Priorización para consumo humano. Se trata de un mínimo indispensable que debe ser aprobado con                             

urgencia, en el escenario actual de escasez que nos encontramos, incluyendo la norma que impide                             

el uso de agua para fines distintos cuando se constituye para consumo humano, lo que podría                               

considerar la extinción del derecho, en caso que proceda. 

 

Priorización en la asignación de derechos de aguas. Necesidad de garantizar la constitución de                           

derechos de agua no sólo para las entidades de agua potable rural, también para las y los pequeños                                   

agricultores y comunidades indígenas, junto a la necesidad de evitar la entrega de derechos de                             

aprovechamiento de agua provisionales en acuíferos sobre otorgados. 

 

El derecho de aprovechamiento de aguas. En relación al derecho de aprovechamiento de aguas, los                             

instrumentos normativos vigentes apuntan a regular el uso del agua bajo criterios económicos que                           

hoy, más de 35 años después de su dictación, resultan ser insuficientes, toda vez que no responden                                 

a los desafíos actuales de escasez hídrica, sobrexplotación de cuencas, problemas de asignación de                           

los mismos derechos, desertificación, contaminación y cambio climático. 

  

Temporalidad de la concesión. La temporalidad de la concesión debería aplicarse a todos los                           

derechos, no solo a aquellos por otorgar, toda vez que no se generarían problemas de                             

constitucionalidad al limitar los derechos ya adquiridos en base a la función social de la propiedad                               

y la calidad de constitucional del derecho al agua. 

  

Extinción de derechos no usados. En materia de extinción de los derechos en caso de no uso, se trata                                     

de una norma fundamental, considerando que históricamente la extinción de los derechos ha                         

existido mediante la figura de la caducidad. Dicha figura, se eliminó en el Código de Aguas de                                 

1980, debiendo ser aplicable también para todos los derechos sobre aguas. 
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Mal manejo de cuencas. La escasez no es causa únicamente de la falta de precipitaciones, sino que                                 

deriva de la concentración de derechos y su uso inequitativo, la usurpación de aguas (como el caso                                 

de lo que ocurre en la comuna de Petorca) la sobreexplotación de recursos subterráneos y las                               

prácticas productivas inapropiadas agravadas por una inexistente priorización de usos. 

 

No establece medidas de sanción adecuadas. Acerca del fortalecimiento de las atribuciones de la                           

Dirección General de Aguas, no se plantea el carácter regulatorio de dicho organismo, no se evita                               

la dispersión institucional en materia hídrica, ni tampoco el tema de la penalidad para el robo de                                 

aguas. 

 

Inversión en resiliencia para comunidades con déficits. Respecto de la priorización del agua para                           

comunidades fragilizadas, se debe implementar la infraestructura de acopio de agua, y crear                         

medidas de protección para las fuentes de agua. 
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¿Pueden los crianceros optar por una asistencia crediticia por parte de                     

INDAP? 

 Antecedentes legales y toma de posición 

 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del                     

Ministerio de Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962, cuyo mandato está establecido por                             

la Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213 en mayo de 1993. Es un servicio                               

descentralizado que tiene por objeto: “Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los                         

pequeños productores agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial,                             

organizacional y comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso                                 

de los recursos productivos”. 

Se indica, en el artículo 2° de su Ley orgánica, que el servicio tiene por objeto promover                                 

el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y de los                           

campesinos con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial,                           

su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos                                 

productivos. 

Dentro de los objetivos, que se orientan a la consecución del propósito antes                         

mencionado, es posible hallar la potestad de  otorgar asistencia crediticia a las  

organizaciones de sus beneficiarios, con personalidad jurídica, que desarrollen programas o                     

actividades productivas que impliquen beneficio directo a los  

sectores rurales. 

 

En relación con lo anterior, para efectos de determinar quiénes podrán solicitar tal                         

asistencia crediticia y bajo qué procedimiento y condiciones, es menester revisar el reglamento                         

general de créditos de INDAP y las normas de créditos de INDAP. 

Las normas atingentes al caso de los crianceros respecto al primer cuerpo normativo                         

corresponden a los artículos 4° al 9° , las cuales regulan quiénes serán considerados beneficiarios,                           
5

5 ARTICULO 4: Serán beneficiarios del Programa de Créditos de INDAP, las personas que acrediten la calidad                 
de pequeño productor agrícola o pequeña productora agrícola, o de campesino o campesina, en conformidad               
a lo establecido en su Ley Orgánica y las organizaciones formadas mayoritariamente por ellos, con               
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los requisitos que deben cumplir, las obligaciones que deben satisfacer y las clases de créditos a                               

los cuales podrán acceder. Luego, desde los artículos 10 al 13° se establecen los órganos que                               

deliberan la asistencia crediticia y el procedimiento a someter dicha petición.  

En el segundo cuerpo reglamentario, se halla una definición de los destinatarios de los                           

créditos, los cuales, son denominados clientes. Así, en el capítulo III se señala que: “Los clientes y                                 

personalidad jurídica, que desarrollen programas o actividades productivas que impliquen beneficio directo a             
los sectores rurales, en adelante clientes.  
ARTICULO 5°: Las personas naturales o jurídicas que soliciten créditos a INDAP deben:  
a. Acreditar la calidad de cliente de Indap de acuerdo al procedimiento que para ello establezca el Instituto.                  
Las personas jurídicas deben acreditar su existencia legal. b. Demostrar capacidad legal para contraer              
obligaciones crediticias con INDAP  
c. No tener deudas morosas con INDAP.  
d. Demostrar capacidad económica, financiera y de gestión compatibles con el tipo y cuantía de la inversión a                  
realizar y un adecuado comportamiento de pago anterior, lo cual será calificado por INDAP.  
e. Demostrar que la actividad o inversión a realizar con el crédito, es coherente con los objetivos                 
institucionales y presenta una racionalidad económica que permite el mejor desarrollo de sus actividades              
productivas.  
f. Demostrar una capacidad de pago suficiente para cumplir con éxito las obligaciones que emanen de la                 
deuda.  
g. Estar en condiciones de otorgar las garantías que INDAP le solicite.  
h. Estar registrados en el registro de Apicultores y Declaración de Apiarios dispuesto por el Servicio Agrícola                 
y Ganadero mediante resolución exenta N° 8.196, de 29 de octubre de 2015, de su Dirección Nacional,                 
aquellos clientes dedicados al rubro apícola .en condiciones de otorgar las garantías que INDAP le solicite  
ARTICULO 6: En los documentos de formalización y entrega de los créditos deberán incluirse las siguientes                
obligaciones por parte de los receptores de dichos créditos: a. Utilizar los recursos financieros para los fines                 
que fueron solicitados. En casos debidamente calificados y mediante resolución fundada, la autoridad que              
aprobó el crédito podrá autorizar la modificación de los fines para los cuales fue otorgado. b. Autorizar a                  
INDAP para efectuar pagos asociados a sus créditos con cargo a la deuda correspondiente, tales como                
seguros, comisiones, servicio de cobranza, y otros.  
c. Facilitar y permitir a INDAP, las inspecciones y controles que deba efectuar y proporcionar toda la                 
información que le sea requerida, con relación al uso del crédito otorgado, al desarrollo del proyecto, a la                  
gestión de la empresa, a las garantías constituidas y a su situación técnica y financiera.  
d. Autorizar expresamente a INDAP para usar la información financiera y económica generada por el crédito,                
en conformidad a las disposiciones legales vigentes.  
ARTICULO 7°: Los créditos de INDAP están destinados al financiamiento para el fomento y/o desarrollo de                
actividades productivas, comerciales y de servicios, de carácter silvoagropecuario, y otras que se ajusten a los                
objetivos institucionales.  
ARTICULO 8°: Los créditos que otorgue el Instituto se regirán por las normas establecidas en la Ley 18.010.  
Si el deudor pagare anticipadamente la obligación, no estará sujeto a las exigencias previstas en el artículo 10                  
° de la ley señalada en el inciso anterior.  
ARTICULO  9°: Existirán los siguientes sistemas de crédito:  
a. Sistema de Créditos de Corto Plazo  
Son créditos con plazo de pago de hasta 359, días, destinados a financiar fundamentalmente el capital de                 
trabajo requerido por actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita el pago              
total de la obligación en un plazo inferior a un año.  
b. Sistema de Créditos de Largo Plazo  
Son créditos con plazo de pago mayor a 359 días destinados a financiar fundamentalmente inversiones en                
activos fijos, cuya capacidad de generación de recursos para pagar la obligación requiere de un plazo superior                 
a un año. 
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clientas del programa de crédito de INDAP, son las personas que acrediten la calidad de pequeño                               

productor agrícola o pequeña productora agrícola, o de campesino o campesina, y las organizaciones con                             

personalidad jurídica, formadas mayoritariamente por ellos, que desarrollen programas o actividades                     

productivas que impliquen beneficio directo a los sectores rurales”.  

Respecto a las características de los créditos, en el capítulo IV, se establece que: “Los                             

créditos de INDAP tienen como objetivo financiar parcialmente los recursos para el fomento y/o desarrollo                             

de actividades productivas, comerciales y de servicios, de carácter silvoagropecuario y otras que se ajusten                             

a los objetivos institucionales y que demuestren ser económica y financieramente convenientes de ejecutar,                           

exigencia que no se aplicará a los créditos de enlace. No se otorgarán créditos para fines especulativos,                                 

para el pago de deudas o para el pago de arriendo de tierra”. 

En este mismo acápite, se regulan distintas clases de créditos, atendiendo al plazo                         

requerido para su pago y a sus destinatarios. De acuerdo a los antecedentes que se manejan sobre                                 

los crianceros, es posible concluir que ellos podrían acceder al crédito de corto plazo para                             

empresas regulado en el 2.2 del capítulo IV . Sin perjuicio de lo anterior, también es posible que                                 
6

opten por un crédito de largo el cual está regulado en punto 3 de idéntico capítulo .  
7

TOMA DE POSICIÓN: En vistas de las disposiciones antes citadas, es dable sostener que los                             

crianceros cumplen con los requisitos para ser destinatarios de asistencia crediticia. Es más,                         

cumplen además con los requisitos para ser considerados usuarios de INDAP . En este sentido, se                             
8

debe realizar el requerimiento del crédito de corto o largo plazo, según opten los crianceros, a la                                 

oficina competente (San Felipe o Los Andes).  

VÍAS DE ACCIÓN: En caso de rechazo de la solicitud, es posible recurrir ante tal resolución, de                                 

acuerdo las normas generales del procedimiento administrativo, contempladas en la Ley n°                       

19.880. Es decir, puede ejercerse el recurso de reposición y jerárquico, conjuntamente, dentro de 5                             

días, desde la notificación de la resolución. En caso de considerar arbitraria la determinación,                           

podría ejercerse, sólo si se cumplen los requisitos, la acción judicial contemplada en la Ley n°                               

6 P. 15, Normas Generales de Créditos de INDAP. Disponible en: 
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/normas-de-cr%C3%A9dito-actualizadas-
al-14-03-201950b260ecaefa640c827dff0000f03a80.pdf?sfvrsn=0 
7  P. 39, Normas Generales de Créditos de INDAP. Disponible en: 
https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/normas-de-cr%C3%A9dito-actualizadas-
al-14-03-201950b260ecaefa640c827dff0000f03a80.pdf?sfvrsn=0 
8 Requisitos para ser USUARIO/A DE INDAP: Activos no superiores a 3.500 UF,  Explotar una superficie de terreno o, 
vivir y trabajar en el campo e Ingresos principalmente provenientes de la explotación agrícola o actividad 
silvoagropecuaria. 
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20.609 (por actos de discriminación arbitraria).. Por último, en caso de estimarse vulneratoria de                           

algún derecho fundamental por parte de INDAP puede ejercerse el recurso de protección ante la                             

Corte de Apelaciones de Valparaíso.    
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Formulación segundo ciclo - Mesa del Agua 
 

Una vez que la asesoría externa encargada de llevar a cabo ‘mesas del agua’ en todas las provincias                                   

de la región terminó su levantamiento de información, se realizó una reunión en conjunto para                             

planificar la continuidad del trabajo en torno al agua.  

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se planificarán en conjunto, jornadas de ‘devolución’ de las conclusiones recogidas por el                         

asesor, que buscarán llevarse a cabo mediante técnicas participativas que permitan a los                         

asistentes dar insumos o debatir las conclusiones del informe.  

2. Se generará además, material para tener una discusión territorial en torno a la agenda                           

legislativa relacionada con agua  (Ley de Glaciares y de Nuevo Código de Aguas).  

3. En una segunda etapa, se recogerán de la ciudadanía, medidas por la recuperación del                           

agua que tengan relación con la gobernanza local (municipios y gobiernos regionales).  

4. Por último, se generará en conjunto una propuesta de “Escuelas populares por la                         

recuperación del agua”, que se nutrirá de los insumos recién enumerados, pero que                         

además, entregue herramientas concretas para el buen uso del agua a nivel local e incluya                             

técnicas pedagógicas para la toma de conciencia de las personas sobre la regulación                         

chilena en torno al agua y sus injusticias.    
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Salud y territorio 
 

MINUTA SEGURO DE SALUD 

AGOSTO 2019 

 

Crea el “Seguro de Salud Clase Media”, para intervenciones quirúrgicas y tratamiento de                         

enfermedades que se determinen mediante resolución del Fondo Nacional de Salud: 

 

- Las intervenciones y tratamientos incluyen el conjunto de prestaciones necesarias para la                       

resolución integral del problema de salud, tales como, medicamentos e insumos                     

hospitalarios, honorarios médicos, hospitalizaciones, y las complicaciones post               

hospitalarias hasta 30 días posteriores a la cirugía 

 

- Acceso: podrán hacer uso de la cobertura de este seguro, los afiliados que hayan enterado                             

al menos seis cotizaciones dentro de los doce meses anteriores a su activación, y los                             

beneficiarios que de él dependan. 

 

- El monto hasta el cual el afiliado soportará será el equivalente al 40% del total de los                                 

ingresos anuales del grupo familiar, constituido para estos efectos por el afiliado y los                           

beneficiarios que de él dependan, dividido por el número total de sus integrantes. Por                           

ejemplo:  

 

Si una familia tiene un ingreso per cápita mensual de $226.000 (promedio de personas en                             

FONASA), el seguro cubrirá máximo de $1.084.800, siempre y cuando cumplan la siguiente                         

condición: 

 

- Se establece también que en ningún caso el monto que soportará el afiliado podrá ser                             

inferior al 40% de 12 veces el ingreso mínimo mensual vigente a la fecha de la activación.                                 

Es decir, las personas deben al menos cargar con $1.444.800 anualmente de su propio                           

bolsillo.  
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Según el Ejecutivo, el seguro aumentaría la cobertura financiera de los MLE, como también,                           

genera una opción para aquellos pacientes que se encuentren en lista de espera quirúrgica no                             

GES.  El informe financiero dice que el costo de la medida es el siguiente:  

 

 

 

 

En el caso del gasto MLE se consideraron elegibles 21.465 “eventos”, mientras que en el gasto                               

LEQ corresponde a  8.656 potenciales beneficiarios. 

 

Por último, es un seguro catastrófico, no está pensado en lo ambulatorio. Eso está por el lado del                                   

fortalecimiento. 

 

 

Dudas de la tramitación (y su respuesta en FONASA): 

 

i. ¿Cuál será la cobertura de este seguro? ¿Cómo se compara con la población total de                             

FONASA que no  podrá acceder a este beneficio? 

 

El Gobierno presenta como potenciales las 10 millones de personas que pueden estar en                           

MLE o las 5.7 millones que efectivamente efectuaron un gasto en salud durante el año,                             

pero esas cifras son “engañosas” con respecto a los requisitos y los eventos en dónde se                               

podría utilizar el seguro. El Informe Financiero por ejemplo, dice que son alrededor de 30                             

mil personas anualmente  

 

14 



ii. ¿Cómo se elegirán las intervenciones dónde esté seguro actúa?  

 

La respuesta de FONASA es que se ajustarán según disponibilidad presupuestaria y se                         

irán integrando progresivamente. La contrapregunta es porque se deja a Ley de                       

Presupuestos y no se asegura como un derecho? Es decir, el financiamiento como una ley                             

permanente. 

 

iii. Sobre la focalización del gasto ¿cómo hacemos que este proyecto no sea un proyecto                           

“FONASA D”?, ¿es regresivo? 

 

Respuesta FONASA: Es un proyecto para “la clase media” y en este proyecto se entiende                             

como clase media los usuarios  B, C, D de FONASA. 

 

iv. ¿Esto es fortalecer al privado en desmedro del público? ¿este proyecto debilita a                         

FONASA? ¿vamos a terminar engrosando las clínicas privadas? ¿donde están focalizadas                     

las clínicas? 

 

 

Desde el Gobierno señalan que este proyecto no es “privado vs público”. El problema que                             

también están tratando de resolver es de capacidad, el sistema está colapsado, de hecho                           

afirman que el 80% de las solicitudes que se reciben en FONASA SON POR FALTA DE                               

ATENCIÓN. 

Sobre fortalecimiento, en términos presupuestarios a FONASA, creen que no es sólo                       

poner dinero detrás, que es más, todos los SS incrementan su presupuesto anualmente,                         

pero a pesar de eso nos faltan un montón de cosas (camas, geriatras, psiquiatras, etc), pero                               

la gente se enferma y se endeuda y esto busca dar soluciones a las personas de verdad? 

Le estamos entregando COMPETITIVIDAD A FONASA. 
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